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XNTRODUCC:::ON: 

Hablar de la educ~ción superior contempránea es hablar de 

uno de loe temas central.es de la reestruc~uración económica 7 

social s.ctuai. La gran crisis en la que se debate el capita1:1.!_ 

mo desde hace más de tres lustros y la" grandes tre.nsforr:ui.c:l.o

nes que :La llamada tercera revolución tecnológica ha prodttcido 

en el saber científico y tecnológico han hecho que l.a atención 

social. se ení"oque hacia las ine.ti~.i~ciones de educación supe-

rior. En ellas se desarrollan dos prc.cesos trascendental.es pa

ra la producción económica 1 l.a formación de l.a f'uerza de trab!!:., 

jo cs.l.ificada y el. desarrollo de l.a inv~a~igación c:Lent!f'ica. 

En paises como M'.!:)<icc, y en l.a gen~ral.idad de los países 

a nivel mu.ndia1, la ciencia está y ha estado fuertemente unida 

a las Instituciones de Educación Superior (tonto tecnológicas 

como universita.rie.s). Hoy que la ciencia se ha convertido en -

fuerza producti"l,-a, su producción y a.plic.acióu ha pasado a for

mar parte notable del proceso de desarrollo del. cs.pite.l.iemo. 

La creciente tecnific~ción, que ee expresa en una tremenda aC!!., 

lers.ción de: l.a innovación tecnológica, .demanda nuo·,..oe conocí--., 

mientoe, destreza& :r habil.idades a la fuerza de trabajo, dem""'l. 

da una al.ta calificación y, además, pide una actual.izaci6n o -

"reciclaje" cnnstim.te. 

Poi· el.1.o l~O es caeual. que l.a educación superior er.t~ e;'l )¡, 

preocu¡mc::.ón del. gr11-'1. capital y quo eus actividades :.ean obje

to de u.a pl.anendo proceeo de racional.ización. Las Últ1.mas dos 

d~Oe~ae han sido década.a de racionalización de la educación B'!., 

9 
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perior, expresada en el objetivo de vincu1ar 1a educación a ].a 

producción económica. Han sido 1os personeros de1 gran capita1 

quienes, ap:ticc.ndo 1a J.Ógica de 1a obtención de 1a ganancia, -

han 11evado a 1a educación superior a un dese.rro11o que hoy e~ 

1o puede ser entendido desde 1a Óptica de 1a raciona1ización -

económica capita1ista. De ahí que 1a comprensión de sus. espec!_ 

ficidades o concreciones deba pase.r, ant0s que por e1 anál.isis 

cu1tura1 o científico, por e1 anál.isis económico. 

No es extraño, así, que :tos p1anes y p1anteamientos fun~ 

mental.es para 1a educación superior provengan de los grandes -

representantes del poder económico capita1ista mundia1. En es

te plano, 1as "recomendaciones" de1 l'MI, para 1a reforma de la 

educación superior, llan dado 1a pauta a una gran cantidad de -

países para sus planes de transformación de ese nivel. educati

vo. F'undados en una visión de 1a der~cha neo1iberal, esos pro

yectos han tenido un contenido y objetivos e1itizantes, tecno

craticoe y privatizantes y BUS medidas SO han ap1iCadO de una 

manera autoritaria • 

. Lo entarior ha her.ha que 1as propuestas de reforma de 1a 

educ.ación superior, e. nivel. mundial., coincidan no s.Slo en al. 

contenido y aún en su forma sino inc1uEio en sus tiempoe. Eeto 

SXplica fenómeno~,. de otra manera incomprensibles, como :toe mt., 

vimientoe estudiantil.os que se dieron a final.es de 1986 e ini

cios de 1987 en diversos 1ugareo del mundo. As{, tan s61o en -

ese período, "en Francia cientoE de mi1es de estudiontee d~ d!!., 

cenas de universidades se movilizaron en contra del proyecto -

d., reforma de1 Primer Ministro Jacques Chirac que preveía pro-

10 
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cedimientos-rigurosoe de admiei6n de eiumnos, eva1uaciones r!-

. gi.das a 1os eetudisntcs, ·cuotas a1ta_s, austeridad; etc. Erl Ma

drid, Earcel.ona, Sevi1la,- 'ligo 1f otras ciudades espe.ño1as, 1os 

eetudinntes se mov11izaron contra e1 Decreto de Ley de Acceso 

a 1u Universidad, que estab1ece estrictas po1!ticae de admisión, 

contrn e1 aumento de procios de 1ae inscripciones, por e1 man-.,. . 

teniroiento de' 1os exém~nos d., septiembre que den oportunidad -

de aprobar materias no acreditadas 1f por e1 incremento de1 pr~ 

supLlesto para educación. En Portugal., estudiantes de Lisboa, -

Porto y Coimbra 1J.amaron a una marcha naciona1, 1uego de an PI!. 

ro de 1u l'acu1tad· de Let1·as de 1a Universidad de Portuge.1 exi

gi.endo derogar 1e.s reformas que 1imitan e1 acceso a 1as eecue-

1as superiores. En Londres 1os estudiantes británicos protest~ 

ron, 11ege.ndo a concentrarse 25 mi1 estudiantes de toda Gran -

Brotaiia (21 de febrero de 1987), por 1as posib1es reformas ba

sadas en 1a sel.ectividad, en e1 otorgamiento de 1as becas uni.

versitai•ias 1f 1·ec1amaron incremento en su número 1f monto. En -

Roma, Ufcpo1es, Tur!n, l.os estudiantes ita].ianos l.ucharon con

tra cinirreformas en 1a educación superior 1f contra l.a injereJl. 

cia del.a religión éatólica en las au1as"<•>. 

En ~&xico, tambiEn a fines de 1986 1f durante 1987, 1os "!!.. 

tudicntes de 1n Universidad Nacional se mov11izaron en contra 

de medidas restrictivas de admisión, cobro de cuotas, procedi-
• 

mient-~s de eevaluF.Ci<Ín burocratizantes 1f e:ficientistas, autor;!,. 

tarishlo, por un incremento al presupuesto y por 1a cel.ebración 

----------------------- ' 
(:tt).- Ernesto Earona C~z-C.enas. "¿AtJconvereió:i educativa'? La ex 
celencia austera del FRO!t<':S (l.os C!leoe del IPll, 1a U.\M y 1a = 
_U!ll>!J) ".• Guudernoi.;_ "del Fro;;::'ac¡a_ Ciencia y_· s·ociedad. I<o. 4, .marzo 
de 1937. Pucul.-tad de q1enciae, UN."1>!, 1.léx:!.co, p.l. 
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de un Congreso Genera1 Universitari?. 8e l.l.egaron a manifeetar 

p'1bl.icam.,nte m~s dE: 300 mil. estu¡l.iante" y profesore« de l.a UNA!>! 

y otras instituciones de educación superior (marcha el. centro -

de l.a ciudad de México del. 9 de febrero de ,_987). El. mo'1imiento 

1ogró 1a suspensión de a1gunas de l.as medidas y 1a cel.ebrac1ón 

de un Congreso Universitario (que a 1a postre ha sido mediati

zado). 

Posteriormente, sobre todo durruite 1987 Y 1988, 1ae medi

das propuestas en l.a UNAill por 1a rectoría se· hen introducido ~· 

gradua1mente en l.a mayoría de las instituciones de educación 

superior del. país. 

No sól.o en europa o en Kéxico sino en I.atinoam~rica (esp~ 

cia1mente en Brasil. o Chil.e) se ha introducido dese model.o de 

·educación superior de él.ite, tecnócrata, privatizente uy auto

ritario que ha correspondido a l.a pol.ítica restrictiva, eficie!l 

tista-productivista, privatizente, e ~t;uel.mente autoritaria, -

que 1a derecha hegemónica a nivel. mundia.L h~ impuesto interna

cional.mente. Este fenómeno no es otra cosa que una reestructu

ración del. capitnl.iemo en todos sus ámbitos. 

A.México esa reestructuración l.l.~ga, de forma expl.Ícita, 

apenas a inicios d~ l.oe r.!íos ochenta y. es ap1icada actua1mente 

bajo el. nombre de "modernización" que es una denominación muy 

del. gueto de 1a ideol.ogía neol.iberal.(•). 

En este trabajo ee intenta anal.:l.zar l.os el.ementoe f"unda-

mental.es del. proyecto neol.iberal. r(,estructw:·ador pera 1n eo.uc~ 

ci.Sn superior. Se parte de r,ue ).a "modernización" eal.i1~iste. es 

------------------------
(~).- F.:n Chil.o, vongunrdin üe l.a npl.icación del. neol.iberal.iemo 
friedmnnieno, el. Gener.n1 ?inochot nnunció en l.979 que "habiln
dose ~a a1canzndo acgunas dB l.as motas de reconstrucción naci2_ 
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la forma especíiica que esa raestructuración adopta para Méll..'l

co, es decir, "mod<·rnizaciÓn" no significa, en este co1ttexto,· 

hacer moclorno eJ_ pe.Ís, sino 1a apl.icaci.S11 del. proyecto económ!. 

co neol.iberal., de corte profundamente autori tnrio ".!' que heéha 

sobre las espaldas de los trabajadores todo el poso de la cri

si.s,. 

A.oí como el. concepto "mod<srnizaciÓn" ee l.lena de un con~ 

t6nido hiotórico y social.mente dado, también surgen otros con

ceptos que en su conjunto pormiten en·~<mder a1 proyecto econc5-

m:!.co ideol.Óg:!.co y político que e1 gobierno Eal.inista impul.ea 

en MéY.ico. Estos conceptos corresponden a fenómenos real.es de 

l.n sociedad mexicana pero vistos desde una perspectiva especí

fica neol.ibernl.. Pnra efectos de este trabajo se hen tcmado -

l.os conce:p·üon cent1·..i"s que el. proyecto "modernizE.dor" deearrg_ 

11a para l.a educación su?erior y ccn el.los se ha estructurado 

el esquema expositivo del. texto, La "exce1encia" (Capítulo II), 

1a privatización (Capítulo III),la productividad (Capítulo IV), 

1a racionalización f.ln J.a 1iroduc·tividad (Capítulo IV), l.a raci'!. 

nal.izacic5n en 1a pl.eneaoión y 1a evaluación (Capítulo V), l.a -

raciona1izacicSn como ei'ici.!lntiEmo y deaoentral.ización, la ra-

ciona1ización de l.a matrícul.a, de 1a academia y de l.oe reeur-

soo econc5micoe (Capítulo vr} y l.a reestructuracicSn industrial. 

(Cnpítu1o VII).son anolizadoe en los diversos capítulos como -

e;jes central.es de 1a reeetructuracicSn o "modernización" de 1a 

educación superior. 

---------·---------------
nnl., el gobierno pasnrñ en adelante a oer de mode1nización na 
Ciona1. 0 

.. VÓaGe a A. Fox1cy, "EJqiorimentoa neol1l:.iern1cs en Ami, 
rico. Latina", F.c. E.O. México 1988. p.l.02. 
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A 1o anterior, se ' afie.de un primer c"'pítu1o que .expl.ici ta 

a1gunos de 1os contenidos de l.a reestructuraci6n capita1ista en 

México y que pretende ser un marco te6rico general. para l.os -

seis capítul.os posteriores. En este capítul.o no se abordan de 

manera exhaustiva l.as características de l.a "modernización" -

económica sino J.os aspectos que enmarcan l.e. probJ.emátice. cen

tral., probl.emátice. que es ampliada en 1os subsiguientes ce.pÍt\!_ 

l.os. 

Por tÍJ.timo, se incl.uye un apartado bajo e1 subtÍtul.o de -

"La democracia. ponderada.. ¿La conce1·tac1ón del 'tnériot' , :f'ut\!_ 

ro de l.e. educaci6n superior'?" que, e. manera de conc1usi6n, de

ja entrever e1gunas de l.as perspectivas pol.Ítice.s que el. neo-

1iberaJ.ismo "modernizador" y l.ae propuestas aJ.ternativas abren 

para 1e. educaci6n superior en 1os próximos affos, 

Debe dejarse fl%lotado que este trabajo tiene como objetivo 

servir como uno de l.os instrumentos, en l.os que puedan e.poyarse 

1as organizaciones democráticas de estudie.ntes y trabajadores 

(docentes, investigadores, administrativos) de l.e.e institucio

nes de educnci6n euper~or, para l.a diecusi6n de un proyecto -

real.mente al.ternativ~ y democrático que sea enfrentado al. pro

yecto privatize.dor :;. eficientista - autoritario del. neol.ibera·· 

1ismo, Loe sectores que reivindicnn el. eocia1iamo como tÚlice -

v:Ca de emancipación hl'lmana deb<?rán dar a eee proyecto su cont~ 

nido c1asis1a>., 

Ernesto Barona cárdenns 

Vernno-Otof'io de 1989, 

14 



Capítu1o I 

LA R~ª~TRUCTURACION CAPITALISTA, EL PROYEC~O "!·•ODERNIZADOI!':, .,!!! 

MEXICO 

/ 
.•. . 

·' 



1 

LA RE~~~qtURACI~N CAPITALISTA 

· EL P:!OYECTO "l\iODERNIZADOR" ::;¡.¡ MEXICO. - -------

D:! ·imposible hab1ar de los cambios que 1a educación supe

rior está sufriendo sin referir1os al fenómeno mundial y naci'2., 

nal de 1a reestructuración capitalista. La transformación de -

1as relaciones entre educación superior y sociedad o educación 

superior y estado están inscritas en un émbito que no se puede 

circunscribir a lo meramente académico, a· 1a so1a producción y 

difusión de conocimientos o a la formación de fuerza de traba

jo calificada. Una gran cantidad de elementos deben ser consi

derados para la comprensión del fenómeno: 1a crisis, 1as tran~ 

formaciones en 1a división internacional del trabajo, 1a llam!,!_ 

da "tercera revo1ución tecno1Ógica", 1a búsqueda de productiv!_ 

dad y eficiencia, el cambio en 1as re1aciones hegemónicas de1 

capitalismo internaciona1 y naciona1, 1a transformación de 1as 

re1aciones sociales, en especial entre 1as clases, e1 retiro -

de1 estado de algunos sectores de 1a economía, 1a red:i.stribu-

ción regresiva de1 ingreso, 1a 11amada política de austeridad, 

etc. 

Los cambios mencionados tampoco pueden ser entendidos si 

se 1es aborda de manera ais1ada, desvincu1ados unos de otros, . 
se requiere por e11o enfocarlos en conjunto y re1acionar1os, _ 

tanto con 1a realidad histórica a 1a que pertenecen, co~o con 

1os proyectos eocialee que inciden en FU transformaci6n o per-
' 

manencia. Para el caso de México, es fund8J!lenta1 expl.icar las ... 
pecu1iaridades que 1a reestructuración capita1ista ha a~optado 

f'.1· 
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para, a partir de esto, ubicar a 1a educación superior en su -

rea1 dimensión. 

1. La Crisis. 

., 

•Con 1a década de 1os ochenta, afirma Ado1fo ~i11y, México 

ha entrado en años de vire.je: en 1a economía, en 1a po1Ítica, 

en 1as re1aciones entre 1as c1aees y con e1 mundo. No es esta 

·1a excepción sino 1a reg1a en estos años, desde eEetados Uni-

dos a Po1onia y a 1a Unión Soviética. La o1a de fondo que rige 

este movimiento está, indudab1emente en 1a economía mundia1: -

e1 fin de 1a 1arga fase expansiva posterior a 1a segunda guerra 

mundia1, 1e. nueva revolución tecno1Ógica de 1a era microe1ectr~ 

idea, 1a reestructuración de1 capita1ismo y e1 mercado mundia1, 

1a recomposición de 1as re1e.ciones dentre 1e.s c1asee y entre -

1as naciones. En 1a economía, en 1a política y en 1a sociedad 

y su ou1tura, a este panorama se 1o nombra con una palabra: cr,! 
sis,.(1 ). 

Eeta crisis, inscrita en la onda 1arga de tona1idad depr!!_ 

siva de1 capite.lismo que se manifieste. c1aramente en 1975 con 

1a primera recesión genera1izada a nive1 mundia1 desde 1e. se-

gunda guerra mundia1< 2 >, se hace presente en México con toda -

(1).- Adolfo Gil1y, Prólogo a1 libro de José Va1enzuela Peijóo 
"El. capitalismo mexicano en los ochenta". Ed. ERA. México, 1986 
p.11. 
(2).- Sobre la recesión capitalista internaciona1 de 19741'75 -
véase a Ernest U.andel "La crisis 1974-1980" Ed. ERA ~éxico 1980 
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su crudeza a partir de 1982 con e1 fin de1 boom petro1ero. 

La crisis actual., que es cíc1ica y estructura1, ha puesto 

fin a1 patrón sustitutivo de importaciones, en crisis desde --

1os años setentas pero sostenido endeb1emente por e1 boom pe-

tro1ero. El. mode1o de sustitución de importaciones, que había 
~· 

reemp1azado a1 mode1o primario exportador, es ahora sustituído 

por un mode1o que se podría denominar secundario-exportador( 3 ) 

que intenta, no só1o recuperar 1a tasa de ganancia perdida si

no, modificar en forma profunda y duradera 1as re1aciones de -

fuerza entre 1as c1ases e instituciona1izar esas modificacio-

nee·. Este mode1o económico, se ha comp1ementado con toda una -

ideo1ogía y propuestas de tra...~sformaciones socia1es en 1os ni

ve1es, ideológico, po1Ítico y cu1tura1, que han ido conforman

do un proyecto burgués de sa1ida a 1a crisis a1 que se 1e den!L 

mina neolibera1, fondomonetarista, privatizador, de 1a nueva -

derecha, reaganeano, etc. 

Este proceso de reestructuración capita1ista, cuyas cara!:_ 

terísticas central.es veremos más ade1ante, se dá como "una prQ.. 

funda lucha del capital. contra e1 trabajo en 1a que aque1 in-

tente incrementar 1a tasa de p1usva1Ía, fundamenta1mente por -

iá·v!a de1 incremento de 1a productividad y recomponiendo 1as 

re1aciones de c1aee a1 modificar 1as condiciones 1abora1es (nu.2. 

vos contratos de trabajo, nuevas re1aciones empresa-sindicato, 

etc.) de ta1 forma que se echen abajo deme.ndas y 1ogros histó

ric9s de 1a c1ase trabajadora en genera1 Y¡ de 1a c1ase obrera 

(3) .'- Véa"e a José Va1enzue1a FeijÓo, PP• 23 y ss. 
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en particu1ar y se ataca el nivel de vida de los trabaja~ores 

(tanto en 1os salarios directos como en 1as prestaciones soci,!! 

1es en genera1). En ese proceso se dá, en consecuencia, :l?la r!!., 

composición de c1ases y de grupos hegemónicos"( 4 ). 

La reestructuración capitalista, que en México se :lenom!_ 

na "modernización" , se ha expresado con mayor nitidez e~ e1 -

campo económico y en especia1 en e1 industria1. Así baje e1 -

nombre de "reindustrializaciÓn" (en Estados Unidos de ft.=.árica 

o en :Ing1aterra), "ajuste industrial" (en Francia), "adaptación 

de estructuras" (en Japón), "reconversión industris.l." ( s~ Esp!!_ 

fia o en México), etc., se han integrado un conjunto de ;~opue~ 

tas de transformación industrial que, de manera autorit~ia 1a 

más de las veces, pretenden resolver la gran crisis capi~alis

ta actua1. Para 1os años setentas, eF.ta crisis se manife~taba 

en México, como una crisis de1 mode1o sustitutivo de im;orta-

ciones, mediante una industrialización desequilibrada, a1ta i'l. 

f1ación y déficit externo, desequi1ibrio en 1as f(n<tnzas ;úbli

cas y déficit público creciente, fuga de capitales, dife~encia 

entre ingreso y gasto, creciente endeudamiento externo, pago -

de intereses en aumento (respecto del presupuesto y de las di

visas), turismo nacional en e1 extranjero, desequi1ibric CBl!lpo 

ciudad, aumento de 1as exportaciones, mercado interno sc~reprQ_ 

tegido, ineficiencia del aparato productivo, falta de ar.erro -

interno, reducción del empleo, desigualdad social y otras man:!,_ 

(4).- Ernesto Barona Cárdenas, "La modernización de la e:luca-
ción superior y la ideología de la calidad y la exceler.~ia " -
en Cuadernos del Programa Ciencia y Sociedad. No.7, sep~iembre 
de 1987. Pacultad de Ciencias, UNAt~. p.3. 
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festaciones que hacían ver la caducidad del modelo económico

capi taiista vigente. 

El. agotamiento del patrón de acumulación se expresaba tal!!. 

bién en el comportamiento cíclico de la economía nacional del 

cual, afirmaba en 1985 J. Valenzuela Peijóo, "se puede pronos

ticar que-en ausencia de cambios estructuraies- la economía -

mexicana ha entrado en la viciosa dinámica del •stop and ge• •... 
. . 

Es decir, 1os cic1os serán más recurrentes, con una fase de _;_ 

lar-auge menos larga y menos aita y con una fase recesiva más 

gay más profunda •. La consecuencia obvia es una reducción de 

los ritmos de crecimiento o, si s·e quiere, la tendencia a un 

estancamiento relativo.,( 5 ). Esta afirmación, que es una aplic~ 
ción de las leyes del comportamiento general del capitalismo -

consistente en que, en una fase recesiva de onda larga como·la 

que se vive actualmente, las crisis cíclicas tradicionales son 

más frecuentes y más profWldas, con menor crecimiento o aún e~ 

tanoamiento, se ha confirmado en México sobre todo a partir de 

la crisis de 1982 pues, a pesar de los oa.~bios estructurales 

impulsados desde ese año en el país, la industrianacional ha 

experimentado tres ciclos de recesión y recuperación como si-

gue: 

CICLO DmtACION 
(meses) 

I 17 
II 22 
III 22 
IV 13 
V 8 

TENDENCIA 

Recesión 
Recuperación 
Recesión 
Recuperación 
Recesión 

PECHA DE rNICIC 

Marzo 1982. 
Octubre 1983. 
Jul.io l.985. 
Junio l.987. 
Ju1io l.988. 

(Cuadro elaborado por --------------------- "El Pim>.nciero" con datos del IN3GI)(G) 

( 5). - José Valenzucla Peijóo, op. cit. p. 34. 
(6).- "El Pin~.nciero", 6 de julio de 1989. p.22. 
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Como se vé las recesiones se hacen más 1argae y 1as recu

peraciones más cortas, a excepción de 1989 en que 1a política 

salinista ha logrado una recuperación anticipada aunque a cos

ta de un. sobreca1entamiento de la econooía ( 7 ). Vistas así las 

cosas, a la burguesía nacional y extranjera en México no le ---· quedaba otra vía que la adopción de otro modelo de desarrollo 

econóoico como política anticíclica a largo plazo, esta neces!_ 

dad está siendo llenada, de manera muy limitada y echando so-

bre la espa1da de los trabajadores e1 peso de la crisis, por 

el modelo secundario exportador. Este modelo se caracteriza, -

en téroinos de J. Valenzuela FeijÓo, por conservar e1 lideraz

go en la industria de transformación (secundario); por elevar 

1a tasa de plusvalía y el grado de monopolio con regresivas 

pautas de ingreso (concentrador y excluyente); por requerir de 

formas dictatotiales de gobierno (•estado de excepción• como -

regla); por impulsar las exportacior..es manufactureras (e.pertu-

rista y 

por una 

exportador); por ser profunde.mente 

creciente interver..ción estate.J.( 8 ). 

desnacionalizador y; 

- E:l. modelo secundario--exportador no es nuevo en Le.tinoami 

rica, se e.plica en toda plenitud desde inicios de 1a década de 

1os setentas en varios países latinoamericanos (Brasil desde -

1964, Chile 1973, Uruguay 1974, Argentina 1976, Perú 1978), -

con regímenes militares en casi todos los casos pues su aplic~ 

(7).- Se calcula que el crecimiento del PIB para 1989 llegar~ 
a 3.5~ pero con un crecimiento sll!!lamente desigual de la econo-
~- ' 
(8).- José Valenzuela Feijóo. op. cit. p.30. 
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ción requiere de políticas proft.µldamente autoritarias, y se g~ 

neralizó en el continente en los años ochenta. A México lle

ga tarde, no sólo por el respiro que el petróleo diÓ a la cri

sis sino también, de acuerdo con Valezuela Feijóo, por los ob!L 
táculos que representan las alianzas sociopolíticas heredadas 

de la revolución (corporativismo sindical, patronal, político) 

y por el intento de revivir la política cardenista en el perÍ'l. 

do de 1970-1976 (sexenio de Luis Echeverría)( 9 ). 

2. Las políticas de estabilizaciÓt!. y_ 1!!!. 
ajuste de _J.Jt economía. 

Los principales componentes del modelo secundario exportll. 

dor eon: la política monetarista y el neoliberalismo económico, 

político y cultural. 

La política monetarista surge como una posible solución a 

la necesidad de controlar la inflación (a la cual se le atrib~ 

ye ser la gran causante de la desestabilización económica). La 

inflación, que se presenta como característica estructural pe~ 

manente del capitalismo tardío desde 1940(lO), "es el mecanis

mo específico del capitalismo tardío para frenar un rápido de!:!.. 

censo de la tasa de plusvalía y de .la ganancia bajo condicio-

nes coyunturales de acumulación de capital relativamente rápi-

(9).- José .Valenzuela Feijóo, op. cit. p.144.' 
(10).- Véase a Ernest l·íandel "Introducción a la teoría económ:!:_ 
ca Marxista" Ed. ERA. ~;éxico 1973 'j:i.97. 
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da y nive1es de emp1eo re1ativamente a1tos"<11 >. Si¡:i embargo, 

1a uti1idad de 1a inf1ación permanente se convierte en un obst.!f 

cu1o a 1as medidas antireceeivas cuando en un país a1canza ni

ve1es superior1m a1 promedio de 1a inf1ación de 1os demás paí

ses con 1os que intercambia. 

La inf1ación, que crigina1mente resu1ta de aumentar e1 -

monto de 1a moneda circu1ante sin un incr;mento proporciona1 ~ 

en 1a producción, tiene sus causas fundamenta1es en 1os gastos 

mi1itares, e1 empuje de 1os precios siempre a1 a1za por 1os -

grandes trusts y, principa1mente, en e1 dindero crediticio<12 >. 
para e1 monetarismo 1a so1ución a·1a inf1ación se encuentra en 

imp1ementar estrategias de corto p1azo que 1ogren un contro1 -

rápido de1 incremento de 1os precios, a diferencia de 1as pro

puestas estructura1istas que suponen cambios a 1argo p1azo en 

1a estructura socia1 (en 1os sectores agrario, fisca1, externo, 

indu!!tria1, etc.) o de 1as propuestas popu1istas ba!!P.dae en COE: 

tro1 rigido de precios, aumento de sa1arios, gastos pÚb1icos y 

oferta monetaria. 

Las po1Íticas monetaristas de estabi1ización fueron ap1i

cadas desde 1os años cincuentas en 1atinoamérica (Chi1e 1956-

1956, Argentina 1959-1962, Eo1ivia 1956, Perú 1959 y Uruguay -

1959-1962)<13 > habiéndose obtenido resu1tados negativos por 1o 

(11).- Ernest ;,;ande1 "El. capitclü:mo. tardío" Ed. ERA, México -
1979. p. 411. 
(12).- "AFÍ hoy en día, 1a inf1F,ción perne.nente eE 1a inf1ación 
de1 dinero crediticio, o 1a forma de creación de dinero apropia 
da a1 capita1i!!mo tardío para faci1itar a 1ar~o p1azo 1a repr'2_
ducción emp1iada (medios adicions1es para rea1izar p1u~va1Ía y 
acunu1ar capita1)" Ernest Mande1 op. cit. p.406. 
(13).- Véase a Al.ejandro Fox1ey "Experimentos neo1ibera1es en 
América L~tina" .P.C.E. I~!éxico l.988 p.20. 
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que se abandonaron (la inflación bajaba pero también la prodU'2,. 

ción, la pa.rticipación del e:alario en el ingreeo y aumentaba 

el desempleo). Sin embargo en los años setenta las políticas 

monetaristas regresarían con enfoques más ortodoxos y plantea

mientos a más largo plazo. Con el objetivo de una tasa de in-

flación igual a cero, en el mer.or tiempo posible "el enfoque -

monetarista se concentra por lo común en el empleo de unos po

cos instrwner.tos de política: control de la oferta monetaria y 

reducción del déficit gubernamental, devaluación del tipo de 

cambio, liberalización de los precios, eliminación de los sub

sidios"Cl4). Así, siguiendo a A. l!'oxley, el programa monetari'l. 

ta se basa en tres líneas principales de acción: 1.- Reducción 

de la demanda agreeada, mediante la puesta en vigencia de pol!,. 

ticas fiscales y monetaristas restrictivas; 2.- Ajustes en los 

precios relativos, levantando los controles sobre la mayoría -

de los precios, incluidas las taE'as de interés y decretando d!!,. 

valuaciones del tipo de cambio y; 3.- Apertura a los flujos C'2.., 

merciales y financieros externos para, con aranceles bajos y 

liberalización de los flujos de capital externo, igualar las 

tasas de inflación internacional al uniformar precios y tasas 

de-interés internas con las externss'15 >. 
Por otra parte, esta Última medida forma parte del proye<l, 

to neoliberal de tra..~sformación estructural de la economía, que 

propone la liberación total de la economía y la operación libre 

de las "leyes del mercado~ como fórmula para el desarrollo ec'2... 

nómico. Esto significa, además de la liberación del mercado y 
' 

(14).- idem., p.20. . .. 
(15).- idem., pp.142 y 143. 
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del.a apertura internacional. de l.a economía, una reducci6n de1 

l.a participación del. sector pÚbl.ico en l.as actividades econó-

micas e impu1so a1 sector privado, de aquí se derivan otras m~ 

didas más como 1a 1imitación del. crédito interno y del. endeud'!. 

miento de1 sector público, incremento de 1ae tases impositivas, 

venta de empresas paraestata1es, r~aucción de 1oe gaetos soci~ 

l.es y control. del precio del.a fuerza de trabajo (ajuste de sa

l.erice}. 

Así, mediante pol.íticas de ajuste y estabil.ización de l.a 

economía e1 monetarismo ha evol.ucionado hacia una concepción -

mucho más ampl.ia que es l.a del. neol.iberaliemo que pretende, no 

eól.o el. control. de 1a infl.ación sino, un cambio estructural. de 

l.a economía y de l.a sociedad. Las medidas económicas neol.iber'l!;_ 

l.es, de efectos profundamente negativos para l.os trabajadores 

y 1a pobl.ación en general. y favorecedoras de l.a gran burguesía 

nacional. e internacional., han sido i!npuestas a l.os países l.at:j._ 

noamericanos por l.a vía de l.a firma de convenios con organis-

mos internacional.es como el. Fondo Menetario Internacional. o el. 

Banco Mundial. (impulsados y apoyados por 1a banca privada in-

ternacional. y 1as grandes empresas trasnacional.es}. Estos con

venios han resu1tado de l.a necesidad de renegociación de l.a -

deuda externa que ahoga al.as economías, deuda ~ue creció de 

una manera exorbitante en 1os a..~os setenta, debido tam~ién a 

l.a presión del. capital. financiero i.nternacional. que neceFitaba 

col.ocar su eiceso de l.iquidez derivado del. depósito de petrobo

nos (l.o cual. se real.izó aún mediante l.a corrupción de funcion~ 

rios gubernamental.es). 
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La apl.icación de l.as pol.Íticas neol.iberal.es-rnonetaristas 

de estabilización y ajuste en 1os países semico1onial.es o de

pendientes ha tenido un carácter c1aramente recesivo y ha sum:j._ 

do a sus economías en procesos de crisis f!-UY profundos (para .~ 

1a.tinoamérica 1a década de l.os ochenta se conoce ya como "1a -

dtfoada perdida"). Los efectos perversos máe evidentes han sido 

una política regresiva de la distríbución del ingreso, por l.a 

cua1 l.a gran burguesía se ha sobrºeenriquecido y los tre.bajado

res del. campo y ciudad han visto caer brutalmente sus in~esos 

(tanto l.os sal.arial.es directos como indirectos en prestaciones 

sociales, que el. estado ha reducido al mínimo). 

Las supuesta.e ventajas de la 1iberalización de l.a econo-

mía o l.a apertura del. mercado interno al mercado internacional 

ha profundizado la dependencia económica hacia las economías -

centra1es y producido u.n efecto desindustrial.izador en l.e mayg_ 

ría de 1os países. El vuelco al comercio internacional. se hace 

en condiciones adversas y desigual.es pues la competitividad se 

eiifrenta a problemas económicos estructurales (coreo comercial:¡,_ 

zación deficiente o desarrol.lo tecnológico incipiente) y a un 

creciente proteccionismo de l.os países imperialistas (esto sin 

mencionar 1o incierto del. mercado ante una recesión de estas -

economías); el. retiro del. estado de 1as actividades económicas 

ha puesto l.a economía en manos de1 capital trasnacional ante -

1a incapacidad (objetiva y subjetiva) de las burguesías nacio

nales para invertir productivamente; la aplicación de las roed:!,_ 
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das neol.ibera1es son gl.obal.es por l.o que no contem~l.an l.as pr2_ 

fundas diferencias nacional.es y regional.es al. emprender un mo

del.o con pocas variaciones, para realidades sumamente heterog!f.. 

neas; l.os reeultados previstos por l.oe pl.anes de estabil.izaci6n 

y ajuste no se han al.ce.rizado casi en ningÚn caso, l.os déficits 

presupuestales han sido superiores al.o planeado, l.a bal.anza -

de pagos deficitaria (l.as exportaciones se han incrementado p~ 

ro las importaciones han awnentado aún más) el. desempl.eo aumeJ:l. 

ta en vez de siminuir, l.os sal.arios caen más abajo de l.o previ~ 

to por l.os pl.anes y aún así la acumulación de capital. no se -

traduca en inversión, ate. 

Por sil.o anterior fuera poco, en términos de Pedro Sainz 

y Enzo Fal.etto, "l.as mayores deudas se generan en torno a l.a -

poeibl.e capacidad de l.as economías l.atinoamericanas pa.ra sopo:i;:_ 

tar el. actue.l. estado recesivo por mucho más tiempo, si las cor,:_ 

diciones de la economía mundial no cambian rápidamente. :121 ef~c 

to, el esfuerzo pertinaz por lograr un superávit relativamente 

elevado en el balance comercial. de bienes y servicios, l.o que 

supone generaloente un superávit aún mayor en el comercio de 

bienes, ha originado efectos que sobrepasan l.as meras caídas 

en l.a pr¡;-ducci6n; Se están gestando profundos desequilibrios 

en el. campo ocupacional., infl.acionario y presupuestario, y en 

a1gunos casos se ha comenzado a desmantel.ar plantas en un pro

ceso que amenaza ampliarse; a la vez·cunde el. de?.aliento empr~ 

sarial., se abandonan proyectos de ampl.iaci6n y, con toda prob:a. 

bilidad, se provoca desinversión en muchos rubros productivos"ó5) 

(l.6).- Véase a Pedro Sainz "Crisis y desarrollo: presente y f'!_ 
turo de A:nérica Latina y el. Caribe" en "Políticas de ajuste y 
grupos má• vulnerables en América latina" con:pilado por Eduar
do S. Eustelo EdoFCB-UNICEF. :2og:otá, 1987, p.57. 

28 



13 

El fracaso de las políticas conetaristas neoliberalas es 

general.izado(l7 ), las movilizaciones sociales de oposición a -

1os planes naoliberal.es en Latinoar:i~rica son cada vez mayores 

y más cocbativas, los casos de Venezuela, Brasil, Argentina, -

Bolivia, Perú y otros pe.íses latinoe.:!lericP.nos son ilustrativos 

de la fal.ta de consenso social d: e;sa política, es ya históri

co el "ce.recazo" como forma de explosión social.. En México el 

proyecto neoliberal avanza a grandes pasos, pero la oposición 

y falta de consenso empiezmi a evidenciarse. 

Sin embargo, muchas de las transformaciones sociales del 

liberalismo parecen hacerse irreversibles, la privatización SQ.. 

cial pareciera ser una de ellas. 

•• El Neoliberalismo en México. La deuda 

externa discip1i?'!_~• 

. A :r.:éxico las políticas neoliberales llegan un poco después 

que a otros países de Latinoamérica. Como ya se dijo, es en el 

inicio de la década de los ochenta en que·su aplicación se ha

ce expl.Ícita, el sexenio de r.Iiguel de la l:!adrid sería de corte 

plenamente neol.iberal. y el gobierno de Carl.os Salinas de Gortª

ri da continuidad al. proyecto. 

?.léxico es uno de los más claros ejemplos de implantación 
1 

(17).- Para los casos de los países latinoamericanos véanse lm 
obras ye. citadas de Alejandro Poxley y la compilación de Eduru;:_ 
do s. Bustelo. v. notas 13 y 16. 
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de po1!ticas neolibera1es como resu1tado de la firma de conve

nios con e1 Pondo Monetario Internaciona1 (PMX). En estos con

venios se imponen normas para el comportamiento de 1a economía 

a manera de "recomendaciones"• que e1 mismo PMX superviza en -

,su cump1imiento .(pasando por encima de 1a eobersn!a naciona1) 

- a cambio de "mejores condiciones" en e1 pago de la impagab1e ~ 

deuda externa. As!, M&xico recibe "faci1idadee" de pago y nue~ 

vos_ pr&stamos para cubrir el adeudo anterior, incrementando -

rea1mente el monto tota1 de 1a deuda, 7 se compromete a cambio 

a.plicar 1as medidas de estabilización y ajuste ya referidas -

en 1os apartados anteriores • 

.Aunque desde 1976 e1 presidente Jos& LÓpez Portillo fir-

mó un oonvenio de ese tipo con el :PMX ("Convenio de facilidad 

ampliada•), 1as condiciones del país sólo permitieron 1a intr~ 

ducción de a1gunae medidas neo1iberales como 1a "moderación a~ 

1aria1• y cierta "disciplina en e1 gasto"• No f'u& sino hasta -

1a llegada de 1a cr~sis en 1981 7 con un gabinete presidencial 

dominado·por personeros del capita1 imperia1ista, formados en 

1a teoría neolibera1 (loe "Chicago boye" mexicanos), que e1 -:

proyecto privatizador se impone a M&xico. Desde su arribo a1 -

poder, •igue1 de la Madrid firmó, anualmente 0 convenios con el 

l'JIX por loe que se introdujo en su Plan de Gobierno 'toda 1a -

concepción política neolibera1. 

As!, a1 renegociar el pago de 1a deuda el PMX ha estable

cido "candados económicos" que el pa!e debe cumplir sin excu

sa, 1os t&cnicoe del l"ll!X fiscalizan "in situ• la marcha de las 
' 

finanzas pÚblicae cada tres meses. Loe "candados" son fijados .. · 
en determinada cantidad de millones de dólares (como -techo" o 
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. como •pieo" neto~ . eegiúi_ e1 . cae o) para: d_&f'ici t operacional.; 1!11!, 

·perávit primario acumu1ado; cambi.o acumu1ado en 1os activoe. 1.Jl. 

ternoe netos; sa1do de1 cr&dito neto, ajustado de 1as autorid!,. 

dee monetarias a1 sector pÚb1ico no financiero; uso neto acum'!. 

.1ado de crédito externo; cambio acumu1ado en 1as reservas ne

tae. Adicional.mente son contro1adae otras var1.ab1es económica& 

, 7 ee hacen "racomendacionee• para 1a tranef'erencia de acti.vid!, 

des o empresas_ de1 sector pÚb1ico a1 privado(iB), ref'ormae f'i!. 

. ca1ea, _reestructuración f'isca1 o agraria, ccntro1 de 1oe sa1a

rios 7 otras que 11egan a inc1ui.r orientaciones de 1a vida po

.1Ítica de M&xico. 

La !leuda, así, ha servido como 1a pa1anca para mover 1oe 

,pbsttclll.oa a1 neo1ibera1ismo y para imponer eus po1Íticas, 1a 

deuda ha sido 1a gran discip1inadora de 1a economía nac1.ona1 • 

. J'Or,e11o es un craso error 1a creencia común de que 1a po1íti

_cia de1 gobi.erno ee debe a 1a fal.ta de recursos económicos 7 

que 1aa po1íticas, como 1a venta de empresa• paraeetat1es o 1a 

, ~aída de1 sa1ario, se deben a 1a "austeridad•, en rea1idad, 1a 

.au.s~eridad misma forma parte de 1ae po1Íticas neo1ibera1es ef'!_ 

cientistas y 1a f'a1ta de recursos l.o que ha hecho es. agu<ti.zar-

l.~s. X.O anterior no significa que l.a deuda externa no eea un -

prob1ema centra1, sino por e1 contrario ubica 1a necesidad de 

oponerse a su pago como una consigna que va más a11á de un 

prob1ema monetario o estrictamente económico 7 1o convierte en 

po1Ítico. 

---------------------(18),- Ceso si:¡nif'icativo a1 respecto f'u& e1 de 1a reestructu
ración de CCNSASUPO, en 1os '13.timos meses de 1989, que f'ué rea 
1izada de acuerdo a 1as recomendaciones que e1 Banco Jlundia1 = 
.Hi.zo al. respecto. El. gobierno alegó que 1a eemejanza entre 1a 
reestructuración y 1as recomendaciones de1 B.m. fueron meras -
_coincidencias. 
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La sangría de recursos económicos del país, p~r concepto 

_4•1 pago de 1a deú.da e intereses ha sido enorme, 'tan ecSlo •1 ~ 

sexenio pasado, entre 1982 7 1988, Méx:t.co erog6 95 mi1 mi11o_:_ 

nee de d6lares por ese concepto (equiva1ente a1 95~ de1 ea1do 

. 'tota1 acumu1ado a diciembre de 1988) 1o que constitU7Ó una pé~ 

.U.da de 8.5~ de1 PIB o 65.3~ de 1ae exportaciones tota1ee acu

mul.adae <19>. En 1983, de cada peso de1 gasto pÚb1ico, 49.4 cel!_ 

tavoe eran para el pago de 1a deuda, en Í988 pasó ,a 61.7 centa 

-.os por cada peso, en 1989 se 1lev6 a 68 centavos por peso 7 -

en 1990 será a1go semejante a1 año anterior, a pesar de 1a tan 

ce1ebrada renegociación de 1a de~da de1 P1an Brad7<20>. 

La 11al:lda de capita1es no parece tener f:ln, 1a renegocia

o:lcSn de 1a deuda llevada a cabo por e1 gobierno de Car1oe Sa1!_ 

nas de Gortari tiene por fina1idad consolidar 7 hacer irrever

eib1e 1a po1ítica neo1ibera1, amarra a México a1 proyecto de1 

gran capita1 y asegura que e1 puntua1 pago de 1a deuda se se-

guirá haciendo como hasta ahora ( 2.1 ). Las movi1izac:lones nacio-

--------------------(19).- Datos de1 Centro de Información y Estudios Naciona1es 
(CIEN), pub1icados por "El. ~inanciero" e1 16 de noviembre de 
1989 p.27. 
(20).- Segdn e1 Presupuesto de Egresos de 1a PederacicSn para 
1990, sólo 34 centavos de cada peso se destinarán a1 pago de 
1a deuda. Esto es fa1so pues e1 Presupuesto contempla sólo er!?. 
gaciones netas, sin inc1uir amortizaciones. Pero las emorti~
ciones, que en 1989 a1canzaron e1 18.5~ de1 PIB, 11egarán en 
1990 a por 1o menos 60 bi11ones de pesos (ya descontadas 1as -
quitas y descuentos de 1a renegociación) por 10 que e1 gasto -
programable estará en cerca de un tercio del presupuesto como 
en el afio pasado (1011 otros dos tercios serlÚl para el pago de 
1a deuda~. 
(21).- Segiúi las autoridades hacendarías de1 país, 1a deuda -
terminará de pagarse en treinta aflos. suponiendo que esto fue
ra verdad, en rca1idad 1a deuda externa ea impagab1e, otra ge
nersci6n de mexicanos sufrirlÚl 1as coneecuencise de ese pego -
(1a miseria). 
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na1es, cont:lnenta1es y mundia1es contra e1 pago de 1a deuda e:io. 

.terna deber'an seguir teniendo un 1ugar centra1 para todas 1as 

organizaciones democráticas, progresistas y eocia1ietae de Jlé

xico, Latinoamérica y e1 resto de1 mundo. 

-: 

~. La redietribuci6n.relri-esiva de~-:!,_~gz:eso • 

. Una de 1ae consecuencias.más notorias y trascendenta1es -

.de 1a ap1icaci6n da 1a po1Ítica neo1ibere1 es 1a amp1iaci6n de 

1a brecha entre pobres y ricos< 22 >, e1 objetivo de esa pc1íti-

·ºª de recuperar 1a tasa de ganancia, tasa que ha disminuído -

con 1a crisis, se está cump1iendo mediante una superexp1ota~ 

ci6n de1 trabajo, tonto por 1a v!a sa1aria1 (directa e indire~ 

.ta) como por 1a puesta en práctica de medidas para incrementar 

1a productividad y 1a eficiencia. 

~odas 1as medidas neo1ibera1es de1 estado y de 1a burgue

. s:!a se han movido sobre e1 eje de una mayor extracci6n de p1u!!.. 

va1ía. Esto 1o podemos ver en toda 1a pc1ítica gubernamenta1 -

que se expresa en: reducci6n de1 gasto pÚb1ico (po1Ítica de 

. •austeridad"), venta de empresas paraestata1es, deva1uaci6n de1 

peso, e11minaci6n de subsidios (aunque no a1 gran capita1 como 

--------------------(22).- Mientras que más de 1a mitad de 1os asa1ariados ganan -
s6lc el sa1aric mínimo o menos, 1as 75 mi1 femi1ias que habitan 
en Lomas de Chapu1tepec, Paseo de 1as Psl.nias, Bosque de 1as Pa1 
mas, Parque de la Herradura, Lomas .anéhuac, tienen ingresos meñ 
sua1es de 77.8 mi1lones de pesos meneua1es por cada fami1ia, -
cantidad simi1ar o superior a1 de 1as zonas urbe.nas a1tas de -

.Estados Unidos de América (seg¡ln un estudio de l!a compafiía ªª!!.. 
·sora "Podo1slcy' Stratman Management Consu1tant". V~ase "La Jor-
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veremos), 1iberación de precios, (menos de1 de 1a fuerza de tr.!, 

bajo), aumento de precios de loe eervicios públicos para ajus

tarlos a sue "costos real.es•, con'l;rol f&rreo de 1os sa1arios Y 

compreAiÓn hacia abajo de 1os miemos (caída del poder adquisi

tivo), eliminación o disminución de gastos social.es (educación, 

salud, alimentación, vivienda_, etc.), impulso a1 sector priva

do, apertura al mercado externo y apertura a1 capita1 extranj2_ 

ro, reorientación de la industria hacia la exportación 7 aban

dono del mercado interno, reforma fieca1, etc. A1 igual que en 

loe caeos de otros países, la aplicación de esta política ha -

producido una redistribución regresiva de1 ingreso (más a 1oe 

ricos 7 menos a loe pobres) que ha empobrecido a la mayoría a~ 

eo1uta de la población mexicana 7, a cambio, ha dado tasas a1-

tae de ganancias al gran capita1. 

La política neoliberal ha convertido en pobres a 9 de cada 

diez mexicanos y a 15 millones 1ce ha situado en la pobreza e!_ 

trema (aproximadamente 3 millones de familias). EL sa1ario di

recto ha perdido 50~ de su poder adquisitivo de 1982 a 1989 y 

acumulará una p&rdida de 60~ para 1990 con 1a continuación de 

la política de "contención sal.aria1". El. ea1ario indirecto (s!!;, 

1ud, vivienda, educación, recreaci_Ón, etc.) cayó de1 27.4" en 

1982 a 20" en 1985 7 a 11~ en 1988. La desnutrición aumenta a 

ritmos a1armantes y enfermedades erradicadas, relacionadas con 

1a pobreza, han surgido nuevamente o se han incrementado 1ae 

exietentes<23 >. Los servicios pÚblic~s son cada ves más defi~ 

--------------------nada 11 de agosto de 1989. p.17. 
(23).- Baste como ejemplo e1 eetado.·de Guerrero en e1 que, por 
desnutrición y pobreza ~an aW11entado los casos de tuberculosis. 
1'an sólo en el. primer c:v<t."t.-1 n\J! :,1r¿ de 1989 se detectaron 312 -
caeos de tuberculosis.que representan un aumento mayor a1 70" 
de loe casos respecto al. miemo período en 1987-1988. 
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cientes 7 e1 prob1ema de la vivienda se agrava a cada día. La 
. • 1 1 1 i li" ai<2"f) causa da todo 1o anterior esta en a po ~t ca neo oor • 

l!n contraste con-lo anterior, 1a burguesía naciona1 e in

ternaciona1 han recibido un apoyo económico enorme, que permi

te ver que 1a política de austeridad está dirigida a 1os tra

bajadores y no a1 capita1. La desviación tan enorme de fondos 

pÚb1icos que e1 gobierno ha hecho con destino a1 capita1 mues~ 
·. 

tra que e1 pago de la deuda externa no ha repercutido a toda ~ 
' 1a sociedad y desnüda e1 real. carácter de1 neo1ibera1ismo. 

llasten a1gunos casos ejemp1ificativoe de 1o afirmado ant!!,. 

riormente. 

5.1. Pinanciamiento del. pago de 1a deuda externa de 1as 

empresas privadas con fondos pÚb1icoe: 

Bl apoyo ha sido de ta1 magnitud que hizo reducir l.a deu

da externa privada de 23,907 mi1lones de dó1ares en 1982 (14~ 

de1 PIB) a 7,114 mil.lonas de dÓ1ares en 1988 (4~ de1 PIB. En~ 

tre 1978 y 1980 l.as empresas privadas contrataron más deuda -

"externa qy.e la de toda su historia (inducidas por 1a po1Ítica 

monetaria y cambiaria nacional. e internacional.) • Con una dau-

(24).- El presidente Cnr1os 5a1inas de Gortari ha afirmado, con 
e1 Cinismo que pe=ita l.a apl.icación de medidas "dol.orosae pe
ro necesarias" se refl.eja hoy en e1 surgimiento de fenómenos -
de pobreza e incl.uzo enfercedades que habían sido erradicadas, 
e1 nive1 de vida de 1a pob1ación se ha reducido 40~ en l.oe Ú1-
timos diez años" palabras ante e1 Sistema Económico Latinoame
ricano (SELA). Caracas, Venezuela. 10 de julio de 1989. v. "La 
Jornada" 11 de julio de 1989 PP• 1 7 10. 
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4a de 23,907 millones. de dólares, en 1982 se disef1aron mecani!!_ 

mos de wrescate" de la empresa privada (luego de una deva1ua

. ción de 500% en un aí'1o). El ll de marzo de 1983 se anunció la 

_ .. c:renciór.. del. Fideicomiso para l.a Cobertura de Riesgos Cambia

rios (FICCRCA diseñado por Ernesto Zedil.lo, hoy Secretario de 

Programación 7 Presupuesto) por el., que se vend!a a futuro las 

divisas que la empresa privada requer!a, a un precio pactado -

por debajo del de mercado 7 aún a cr&dito y FICORCA garantiza

. be los procesos de reestructuración de la deuda privada. Fue

.ron "divisas en charola de plata•, el prepago de la deuda ex-

terna privada se convirtió en la "inversión mls rentable que -

pod!a realizarse". Muchas empresas se recapitalizaron o se re

cuperaron (como ALFA). Los subsidios fueron de une. cuantía no 

calcu1ada hasta hoy, pero baste decir que tan sólo en 1988 se 

dedic~n 4 mi~ millones de dólares en div:l.sas al fideicomiso 

Eete subsidio a la empresa privada produjo una de l.at!13 más gra?!. 

des reducciones de divisas que M'xico he.ya experimentado en t~ 

da eu historia. La deuda externa privada pasó de 23,907 mill.o

nes de dólares en 1982 a 7 ,114 en 1988 ¿CUál. J:alrÍa e1d9 el. poder 

de negociación de M&xico con todas esas divisas en las reservas 

del país?. 

5.2. Los cr,ditos a la exportaoións 

Bl. financiamiento de Bancomext a la exportaci.Sn ha creci

do impresionantemente durante los dl.timos,seis efl.os (a difereu. 

Cia de otras sociedades de cr&dito). De 1.9 mil millones 4e d~ 

lares otorgados en créditos en 1983 se pasó a 11,790 millones 

de dólares en 1988 7 a cerca de 14 mil millones de dólares en 
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·1989, adem.ts de extender garantías sobre créditos a 1a export~ 

ción por 1 mi1 mi11ones de dÓ1ares. 

Contr.tstese esta medida con 1as de Eanrura1 cuyo director 

dec1aró en e1 P~ro Naciona1 de Crédito y Seguro Agropecuario -

(·Agosto de 1989. To1uca, ?lléx.) que se suspenderá e1 crédito a 

1as zonas identificadas como "carentes de potencia1 producti-

yo• para ev:l.tar 1a confusión entre e1 concepto de crédito y e1 

de subsidio en 1os campesinos. 

Los cerca de 15 mi1 mi1l.ones de dó1ares de BANCO!&EX!r para 

1oa exportadores superan en 75~ a1 presupuesto federe.1 para -

educación de 1989 que fué de 13,485 billones de pesos y en más 

de 15~ a1 de 1990 que se espera incrementar a 18,738 bi11ones 

de pesos. 

5.3. Venta de empresas paraestata1es~ 

,El traslado de capita1 a 1a burguesía por venta de empre

sas paraestat1es saneadas es inca1cu1ab1e~26 >. 

5.4. Pr'stamos de 1a banca naciona1izada a 1a empresa pr!. 

vada1 

Al. cierre 4e1 ler. semestre de 1989 llegaba a 45 bi1lones 

de pesos el sa1do de pr,stsmos de 1a banca a 1a iniciatiira pr!., 

veda. De esos 45 bil.lones, 40 ee concentraban en e1 2~ de 1as 

empresas.grandes (con m.ts de 1000 traba~adoree)(27). 

--------------------(26).- Véase e1 capítulo sobre 
(27).- "Examen de 1a situación 
México. Julio de 1989. 

privatización (Cap. 111). 
económica de Mlxico• Banco . •. de -
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5.5.- subsidios en :infraestructura a empresas.trasnacie-

naJ,ess 

Los subsidios a 1as empresas trasnaciona1es han sido eno:t, 

mes 9 ~an s61o a 1a Ford Hermosi11o, por o~emplo, so 1e con•tr1!, 

76 una carretera de acceso, una p1enta de luz a cargo de 1a -

CPE, un conjunto habitacione.l. 7 se le dieron mdl.tiples faci1i

dades fisca.l.oe, financieras 7 labora1es. ·~oda la infraestructi!, 
• ra do las zonas, parques y corredores industria1es que so os-

tlÚl croando en todo el pa!s es insta1sda con capita1 pÚblice, 

igual.mente sucedo ccn toda la inf'.raestructura para 1•s proyec

tos turísticos, que tambiln van por cuenta del gobierno fede-

ra1 7/0 estata1, las cifras son ince.l.cu1ab1ee poro enormes. l!lll 

cambio 1a infraestructura en servicios pÚb1icos para las pob11!. 

oionos pobres.del país se osti real.izando con traba3e y aportl!. 

ciones de los mismos habitantes. 

5.6.- Subsidios a 1a eapecu1aci6n per al.tas tasas de int!_ 

rls 7 fuga de capitales: 

Las transferencias del sector público a1 priTado por esp!_ 

cu1aciln~inanciara y altas tasas do inter,s, so duplicaron en 

este afio pasando de 1 a 2.5 bi11ones de pesos do enero a m~• 

d• 1989, e.l. fin do efi.o al.canzar!Úl los 19 bi11ones de pesos<28 ~ 
es decir, más que el presupuesto para educaci6n del pr6ximo 

afl.o. La transferencia por cembio de divisas para la fuga de CI!, 

pitales es incalculable. Se supone que, tan silo de 1982 a ---

1988, su monto pudo a1canzar los 12 mil mi11ones de d61ares. 

- ----------(28).- idem. 
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5 0 7. Subsidios a 1a eepecu1ación en 1a bolsa de "l'al.eres: 

En dhi eepecu1ador, e1 capita1 financiero, en co:yunturae 

pe1{ticas, económicas o sociales, compra cuanta acción puede -

para producir repuntes o "bonanza" en la bo1sa, con precios &!. 
toe vende a pequeflos inversionista~. que ingenuamente buscan g'!. 

nancias r&pidas, loe precios caen y e1 gran capíta1 financiero 

hace tomas mu1timillonariae de utilidades especu1ativas a1 re

comprar barato en la baja. Para evitar la "descon:f'ian1:a en e1 

pa{s" Nacionn1 Pinancicro. tiene que inyectar grandes sumas en 

1as caídas "norma1es" de 1a bolsa que no son otra cesa que su~ 

eidios a 1a especu1ación. Las cantidades son billonarias pero 

deeconocidas. 

5.8. Subsidios a 1a empresa privada en la compra 7 venta 

de bienes y servicios públicos: 

Es hist6r.ica 1a trnnef'er.encia de recursos que la empreea 

privada recibe en 1a compra 7 venta de bienes y servicios públ! 

coa. Perrocarri1es, Telmex o Peme~ son casos evidentes. Pemex, 

por e3emple, importa petroqu!micos que vende por deba~o de eu 

precio de compra a las grftZldes empresas privadas. 

5.9. Subsidios a comerciantes de bienes 7 ser"'1cios no b!l 

sicos: 

Como acción emergente para congelar los precios de cerve-
' zas ~ bebidas a1cohólicas hasta el fin del Pecto el 31 de marzo 

de 1990, los comerciantes recibirán excensiones de impuestos -

por alrrededor de 250 mil millones de pesos (Decreto d• 30 de 
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de agosto de 1989 D.O.P.). El. subsidio equiva1e al. 22~ de1 aull. 

sidio dado a productos básicos como maíz, trigo, sorgo,f'f'rijo1 

y 1eche. Este es eó1o un ejemp1o de subeidios seme~antes que -

ee dan a otros productos como al.imentos o bebidas "chatarra", 

etc.<29 ). 

5.1.0 •. "SUbsidi•" a empresas naciona1es y extranjeras para 

e1 abaratamiento de 1a fuerza de trabajo en.M&x:Lco1 

Aunque en sentido estricto, e1 abaratamiento de 1a fuer~ 

de trabajo no constituye un subsidio, debe considerarse dentro 

de 1as medidas favorecedoras al. gran capital. puee, e1 incremeq_ . . 
to en 1a extracción de pl.usval.:!a resu1tante de 1a baja ea1aria1 

ha sido instrumentada por e1 gobierno y v1gi1ada estrictamente 

por 1ae autoridades 1aborlll.ee 7 económicas. En e1 caso de 1as 

empresas maqui1adoras, e1 "subsidio" que reciben por ese concen 

to es a1tísimo (e indignante para 1a c1ase trabajadora ademáe 

de constituir una superesp1otación). Ae:!, tan só1o en 1986 1 e1 

"ahorro" por diferencia de ea1arioe entre tdxico y 1os pa:!sea. 

de origen de 1ae maqui1adoras ascendió a 76.84~ de1 pago anual. 

de inter&s de 1a deuda. Este es un •subsidio no deseado" que dá 
"competitividad" a 1as maqui1adorae 7 1as atrae a •'xico <3o). 

--------------------(29).- Contrástese eete tipo de subsidios con e1 iapuesto pre
visto por 1a miece1ánea fisca1 de 1999, que gravará, de ser~ 
aprobada, en un 1o a 55~ 1as rega1:!ae obtenidas por 1os autoree 
de obras nrt:!eticas (11teratura, pL"1tura, dibujo. ceric~tura, 
mllsica, etc. ) • SÓ1o ee exentará de :1.mpuesto a l.as obres que 1• 
SHCP dec1are con 11v.:..ior artístico". ¡Simp1emente f'ascistoideJ. 
(30).- v&ase a Jeslls Alllozurrutia en su estudio para e1 Col.egio 
de 1a Frontera Norte y 1a Fundación·· Friedrich Ebert sobre eub
s1d10!l a 1ns maquil.adoras. "La Jornada" 27 de ~u1io de 1989. -
p.30. 
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5.11. Subl!lidio a emprosal!I 7 econom!ae extran;jerae por 1ae . 

condiciones de intercambio internacionaleet 

Aanque este tampoco oe un eubeiilio, 1ee inc1u70 aqu! pues 

debe eer considerada la gren traneferencia de plueva1!a que Ki_ 

xi.co hace al. extranjero en el intercambio desfavorab1e de mer

canc!ae, en e1 que el pa!e vende barato pero compra caro. En -

especia1 eif'"J.a exportaci.Sn do productos primari.oe. Para ol en:!, . . 
Di.o 1982-1988 eeta traneforenci.a se ca1cu1a en 421111.1 mi.llones 

de pel!loe. 

A 1o• o;jemplos anteri.oree, que no eon e:xhs.uetivoe, habr!a 

que efladir etroe apoyee financioree, fil!lcal.el!I y de políti.ca·ec~ 

n.Smi.ca que han trane1adade cantidadee 1.ncuantifi.cab1es de re

oursoe pdb1icoe a 1a empresa pri.vada, en espéci.a1 1a gran em

presa pri.vada. El capital 1nternac1.ona1 1 ne conforme con todo 

1o antori.or, pretende un descuento e speci.a1 en 1a compra de e'!!.. 

presae pdbli.cas y pri.vadas medi.snte la fi.gura de loe SWAPS que, 
como instrumento• de cambi.o de deuda externa per inversi..Sn fo

ránea, 1Íevan a la desnaci.one11.zaci.Sn de 1a 1.nduetri.a 7 a 1a -

entrega del pa!s a cambi.o do pagar una deuda in;jueta, hi.st&ri.

camente ra pagada. 

Bl gobi.erno priísta actua1 pretende profundizar 1as medi.

das neoli.bere1es en !l&rtco 7 consolidar el gran avance que haf!. 

ta ahora ha logrado. Para los pr.Sldlaos años 1a pol!ti.ca previ!,. 

ta es 1a misma, en lo general, 7 la supueeta preocupaci.Sn del 

gobi.erno por eli.minar la pobreza no va di.ri.gida a toda la po--

... 
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bl:ación •ino sólo a los sectores de pobreza extrema a les que 

•e ofrecerhi apoyos pero, en la Óptica neolibere1, sólo cuando 

se traduzcan en proyectos productivos de inversión recuperable 

7 con aportaciones de los beneficiarios, que ne es· otra cosa 

que autofinnncimniento de empresas capita1istas. El gobierno 

•e propone seguir reduciendo los ga~toe improductivos 7 la nó

mina gubernamental ser~ uno de los rubros a disminuir para ba

~ar la relación de uno a cinco entre los empleados en el sec-

tor público y los del sector privado (en 1980 la relación era 

4• un trabajador en el sector público por 6 en el sector pri~ 

do, lo cua1 muestra el gran incremento del desempleo en este -

lb.timo sector}. Las medidas de apoyo a1 capite1 también segui

rlo, en especial al capital. vincl.ll.ado a1 comercio exterior 7 a 

la apertura de la economía en genera1. 

6. Las nuevas relaciones 1abora1es hacia 

une nueva Ley 7edera1 del Trabajo. 

Como se dijo al inicio de este cap!tUJ.o, el proyecto neo-

1ibera1 "modernizador• intente, no s&lo recuperar la tesa de -

ganancia perdida sino, modificar en forma profunda 7 duradera 

las relaciones de fuerza entre las clases e institucionaliEAr 

seas modificaciones, la "modernización" apunta hacia una modi-
1 

:Cioación en las formas de dominación. E:i el caeo de México, la 

reestructuración económica est' siendo pagada por loe traba3a

dore s, las condiciones laborales esthi siendo modificadae, tD!!, 

11.2 
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t• p•r 1as po1Íticas neo1ibera1es como por 1as. t~anef o:nnacio

nes objetivas en 1a producción 7 1os cambios en 1a división ir.!,. 

ternaciona1 de1 trabajo. La "modernización" 1abora1 se ha tra

ducido en despidos masivos, reducción de sa1nrio 7 prestacione~, 

rea~ustes autoritarios, reducción de c1áusu1as en 1os contra-

tos co1ectivos o Euetitución de estos por otros nuevos, intro

ducción de 1a 11amada f1exibi1idad (de1 trabajo, de 1oe prece

eos, de 1oe pue.,tos, de 1a jornada, etc.)', e1iminación de 1a -

bi1atera1idad 7 de 1a exc1usividad, eto. 

La reestructuración cepita1ista implioa la e1iminación o 

absorción de actividades y empresas no rentab1es ("obeo1etae") 

1a promoción 7 reactiTaCiÓn de.1as actividades 7 empresas m's

rentab1es, 1a sustitución o e1~ción de tóczücas poc• pro-

ductivas por otras m's productivas, 1a e1iminación de 1a pr•-

ducción de mercancías con poca demanda .en e1 mercado '7 1a ~a

bricación de 1ae de más demanda o mQ7or índice de uti1idad o -

ganancia; 1a eficientisación o raciona1ización de actividades 

e :Lnversiones (fuerza de trabajo, materias primas, energóticos, 

administracicSn, etc.}, 1a intensificación de 1os procesos de -

trabajo (productividad); e1 aumento en 1a composición orgánica 

del capital. (nueves tecnologías o tecnologías de punta), e1 ª'!. 

mento en 1a ve1ocidad de rotacicSn de1 capita1 (constante reno

vacicSn tecno1Ógica '7 producción de mercancías para su venta 11!,. 

mediata). La consecuencia de todo 1o anterior es un profundo -

cambio en las relaciones labora1es. 

En Móxico, la reestructuración que 1.mpu1sa e1 gran capita1 
' internaciona1 está siendo introducida de manera sa1vaje 7 está .. · 

modificando 1ae condiciones de trabajo tanto en 1os sectores -
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aederni.zadoe tecnológicamente como en loe quo DO lo están. Con 

el pretexto de la "aodernización" de la f'ábrica o empresa, los 

patrones introducen la flexibilidad, la eficiencia, la produc

tividad, etc., a su modo y entender, Do se busca real.manto la 

modernización sino la reducción de trabajadores y la reducción 

do prestaciones y condiciones de trabajo. La opinión de los -

trabajadoras, individual o colectiva, no es tomada en cuenta -

para la supuesta "modernización" y, por el contrario, las for

mas organizativas do los mismos esti!n siendo deemanteladas (•:l.!l 
dioatos, contratos ooloctivos) y otras están tomando su lugar 

(contratación individual, c:!rcu1os do calidad, otc.l. La re-

producción ampliada intensiva dol capital, ~uo busca mayor em

pleo, está cambiando a una reproducción ampliada extensiva que 

ea basa en la productividad. I.o- ~ue importa no es 1a cantidad 

sino la calidad. 

El aumento creciente de1 d.esempleo relativo< 31>, quo la• 

"modernización" está propiciando tanto en e1 sector privado cg_ 

mo en el público<32 >, no ha sido 11111ortiguado por una verdadera 

---------------------(:31).- Según el Congreso de1 !rrabajo 01 desempleo abierta ac
tual es do 15~, es decir, 4.2 millones de mexicanos en edad de 
producir carecen de trabajo (incluye desempleados, despedidos 
y los 800 llli.l jóvenes que se incorporan anual.mente al mercado 
de trabajo. El sector de eventuales ha sido el más castigado, 
1os contratoe a 30 d:!ae no se vuelven a firmar. En 1a rama au
tomotriz, por ejemplo, han sido despedidos la totalidad de los 
trabajadores eventuales o temporales. 
(<32).- Tan sólo en tres meses, de abril a junio de 1989, la -
política de "modernización" significó e1 despido do 71 mi1· 140 
trabajadores, 68 mil 133 de elloe do entidades paraostataloa 7 
al cierro do 13 empresas. Datos do Androa Becerril en "La Jor
nada", 14 do agoeto de 1989. p.1. ··· 
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reconversión que trans1ade a 1os despedidos a nueves sectores 

de trabajo, mucho menos se han tomado medidas para segurar a -

1os desempleados< 33 >. ~os despedidos han tenido que ir a engrq_ 

ser las f'i1as del. subemp1eo, del. "empJ.óate e. tí mismo" y a in

crementar el. sector inf'o:nnaJ. de la economía (economía subterrá 

nea)< 34> en J.a que parece estar f'incada mucha de 1a confianza 

del. siete~a político para evitar grandes descaJ.abroe e. J.a ree~ 

tructuración, con esto eJ. desemp1eo abie;to se tra¡lef'orma cua-

1itativamente para hacerse estructura1< 35 > y no C071J?ltura1, 1o 

cua1 es propio del. modelo secundario e::icportador del neoJ.ibera-

----------------------(33).- Sogdn el director de1 D!ss·, Ricardo García Sáinz, •en lff 
.xico el seguro del. deeempJ.eo no puede impJ.antarse pues ese se
guro es para "países en donde J.a movilidad de 1a contratación 
de personal. es muy amplia, en donde con un pequefio preaviso se 
puede CE1JDbiar a 1a persona sujeta a J.a reJ.ación de trabajo". En 
Mlxico, a!Jad:l.ó, "si a1guna característica tiene es la de tener 
un rlgimen muy establ.e" (sic) "El Financiero", 15 de agosto de 
1989, p.41. Quizá por 1o anterior se intentó cambiar el. contri!., 
to coJ.ectivo de1 r.1ss, para crear las condiciones necesarias a 
la introducción del seguro de desempleo ¿o no, eefior director? 
(N. de1 A.). 
(34).- La economía subterránea en Mlxico el.cenzar' e1 36" de1-
PIB en 1989 (172 bi11ones de pesos), con un crecimiento prome
dio anterior de 2,t anua1 pasará a un crecimiento de 8.9~ en -
1989. De seguir la tendencia e1 sector inf'orme.l. 11egar& al 42~ 
del Pill a1 f'ina1 del sexenio. Estudio macroeconómico de CIEMEX 
-WEPA (\'iharton Econometric Forecasting Aseociated) coordinado 
por Abe1 Beltrán del Río. Vlase •.m. Financiero", 11 de octubre 
de 1989. p.14. 
(35).- Durente el sexenio de 1982-1988 la PEA creció 2~ enua1 
en promedio (836 mi1 personal. al afio) alcanzando un crecimien
to tota1 de 12.4~. En 1981 e1 desemp1eo abarceba 626 mil pereq_ 
nal. 7 al f'inal de1 sexenio a 6 mil.lenes. Para absorber tan eó
lo e1 crecimiento de 1a PEA se necesitaría un crecimiento de1 
PIB de 3% anual y mús del. 61' para ir e1iminsndo el deaempJ.eo, 
esto si se adoptara un mode1o de crecimiento de pleno empleo, 
que no es e1 caso del. proyecto ''modernizador". Véase a Juan --
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11eme< 36>. De eh{ •1 inter's del estado de 1mpu1sar e1 "esp{~ 
ritu emprendedor" de la pob1eción (con fines privet:l.zadores -

evidentes, además de lo anterior). 

La reestructuración no se ~ueda en los problemas de dese~ 

pleo 7 d• disminución ss1aria1< 37 > sue objetivos a más largo -

plazo están en la tran,..formación de-: los procesos de traba;lo 7 

de la institucionalización de sus modificaciones, esto es, del 

cambio en 1a normativided, en especial 1a jurídica. 

La creciente aceleración en la velocidad de rotación de1 

capital 7 1os grandes cambios de la llamada tercera revolución 

tecnológica han traído, en un desarrollo histórico ligado a le 

'VBl.orizac:l.ón del "t'B.l.or, cambios técnicos en la organización de 

loe procesos de producción 7 de los procesos de treba;jo como: 

el control totel. de la calidad (QTC, por sus siglas en inglés), 

1es círculos de calidad (QC)~ la producción por lote • por pe

dido (LE), el sistema de inventario "justo a tiempo (JIT)", la 

planeación de materiales necesarios (MRP), la administración -

por ca11dad (basada en el QTC y la Teoría Z), la flexibil:l.dad 

en los procesos y la flexibilidad en el uso de la fuerza de -

trabajo (necesario para el lote económico.(LE), nuevos mecani~ 

moa de motivación de la productividad del trabajo (compensaci!!. 

nea por "calidad", "m'rito• 7 "liderazgo~), etc. Con estos c~ 

Carlos orozco. "Las cuentas del desempleo" en "Revista Expan-
sión" , e8osto ae 1988, No.497 p.20. 
(36).- Vóase a José Valenzuela Peijóo, op. cit. pp.160 y se. 
(37).- La relación salarial está ligada actual.mente a: 1) la 
elevación de la productividad, 2) la reducción del gasto impr!!,. 
dl\Ctivo (social, administrativo, etc.) 7 3) a motivacicnes co'!!.. 
patibles con el traba;lo intensivo y productivo. 
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bios. se ha introducido una nueva idea del trabajador flexible 
. ' 
• y universalo es .. decir de. un trabajador que no est! vincuJ.ado a 

un puesto sino a mdltiples funciones y que puede realizar diver 

sas tareas (polivalencia) en diversos.procesos (flexibilidad) -

por lo que. debe ser un trabajador sumamente m6vil (laboralmente 

hablando) y que recibe su sa1ario en funci6n del "desempefio" de 

todo lo anterior. 

Todas las caracter!sticas anteriores se dan en los trabaj! 

dores de los sectores m!s avanzados de la econom!a. en especial 

los altamente automatizados. y a M~xico ha llegado este concep

to de trabajador con la reestructuraci6n de las plantas automo

trices<3s) ~primero. y de las empresas de microelectr6nica, com 

putaci6n y telecomunicaciones despu§s. .Ahora se ha extendido la 

-------------------
(38).- El ejemnlo m5.a.conocido ser!a el de la ll'ord Hermosillo. 
instalada con ia tecnología más avanzada del sector en el mundo. 
entes de iniciar operaciones capacit6 a los obreros. j6venes y -
sin experiencia laboral. en las modalidades de uso flexible de -
la fUerza de trabajo. F.l. contrato colecti:vo estaba adaptado a -
esa idea. con condiciones muy desfavorables al trabajador (por -
debajo de su planta en Cl'.iauti tlán). T .o. planta abri6 con una huel 
~ en su primer día de labores. desde entonces la lucha de los : 
trabajadores contra la empresa ha sido permanente, lo mismo ha 

sucedido en las plantas de Chihuahua y de c:uautitlan. T.a empresa 
incrementa cargas de trabajo y.velocidades de lineas. los traba
jadores tienen pruebas de que la empresa les ha su.:ninistrado f~ 
macos para elevar su productividad. En estos sectores se están : 
forjando las nuevas formas de lucha de los trabajadores contra -
el capital. · · · · · · · · · 

• .- Desde medidados de 1986. en los talleres de Ferrone.1es en 
Aguascalientes. se form6 el primer i:i:rupo piloto de 35 "obreros -
universales" con habiJ.idades en tres o más especialidades. con -
esto se ~ar~.ntiza un I!Únino creeimi.~nto de1 person~l. au~ento en 
las cargas de trabajo, fácil introducci6n de cambios tecnol6~cos 
en los talleres y movilidad de los trabajadores de acuerdo a los 
planes de la ad.ministraci6n. v6ase "La Jornada" 3 de nov. de 1986 
p5.p;. 3. 
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reestructuraci6n a otros sectores pero. como ya se dijo antes. 

con la ideolog!a de la "modernizaci6n" se quiere aplicar a cua1-

quier empresa aunque s6lo en lo que toca a la superexplotaci6n -

del traba¡jador. 

Loe aspectos.centrales que se est&.n introduciendo a las re 
~ -

lacionee laborales. y que se pretende normar o legislar en una -

pretendida ~ueva r~y ~ede~.del Tra~a¡jo. eet&.n siendo discuti-

dos actualmente en M~xico. Tas posiciones.no son -dnicas. aunque 

podr!a haber coincidencia en relaci6n. a al&unos puntos. Con la -

1:inalidad de dejar una idea de las propuestas a discusi.6n. a -

continuaci6n listar! las que al respecto han ~orimilado la OOPAR 

'l'IEX (nonfederaci6n PBtrona1 de la Rep~bli.ca Mex:i.cana). el IEPF.S. 

del P!>I (TD.stituto de F.9tudios FOliticos "Fleon6micos y sociales). 

la OROM (Confederaci6n Revolucionaria de Obreros de M6xi.co) y el 

SME <sindicato Mexicano de Jnectriciatas). Sin ser exahustivo. -

el listado deja una idea clara de las pretenciones además de que 

permite ver la posici6n "modernizadora" de la derecho y el gran 

capital (OOP.illl'lEX y PRI) y la de una parte del sector obrero que 

se ha pronunciado al respecto de manera significativa (OROM y -

SME). 
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6.1. La .1>rot1uesta de la COP.A.Rl"IEX. 

Sin duda alguna ha sido esta propuesta la que mejor ha ex

presado las ~ltimas intenciones.del.gran capitlll. y de la dere-

cha respecto de la nmodernizaci6n11 de las relaciones laborales. 

por ello. es la que m!s d~cusiones ~ .provocado. 

Partiendo del supuesto de que no es posible aumentar las 

garant!as de los trabajadores "ad libitum" y sin medida porque 

las mismas se tornan "excesivas"<39) y desvirt-5.an la "funci6n -
(40) • 

equilibradora" del derecho. laboral, la COPARMEX propone: sis 

temas rlexibles de trabajo; 6ptimas (sic) relaciones trabajador 

patr6n; no interrupci6n de la producci6n <no huelgas por solid~ 

. ridad, terminaci6n de una huelga si los trabajadores deciden ~ 

cerlo aunque el sindicato.diga lo contrario)'41); recuentos pr2 

ventivos y no correctivos; improcedencia en emplazamientos a e~ 

----------------< 39). - Dl una perspectiva supuestall!ente no patronal. la .ANUI:ES 
ha hecho eco de es~e tipo de arir:::iaciones de la derecha reaccio 
naria al plantear que los trabajadores adlllinistrativos deben te 
ner conciencia (sic) de la necesidad de.los rines académicos-= 
"evitando el planteamiento de reivindicaciones laborales exce-
sivas". <sic) en sus instituciones. 11neclaraci6n ¡r aportacioñes 
de la AlfüI:ES i;ara la modernización de la educación superior". -
ANUIES. Reunion EY.traordinaria del 11 de abril de 1989. 
(40).- "Prepuestas prelir:linares para la Discusión del antepro-
yecto de una nueva Ley Federal del Trabajo". '10PARMEY. M~xico.
junio de 1989. . 
(41).- !1on la reestructuración la huelga est! transrorm!ndose,
su ericacia se nuede perder si la emnresa tiene otras plantas en 
el extranjero donde seguir produciendo, incluso recientemente he. 
sido enpleada por los patrones para dar sal.ida a ~a sobreproduc
ción existente (p. e;j. volks11agen) o v. la contracción de la demrui 
da. wo obstante la huelga debe seguir siendo uno de los instru-= 
mentes de luche. m.ás importantes de los trabajadores. 
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presas no instaladas; contrataci6n por horas, revisi6n del con

cepto de sa1ario profesional; establecer una relaci6n entre el 

elario y la productividad y entre el salario y la situaci6n de 

la empresa <sic); que los trabajadores puedan tener ocupaciones 

m~tiples (trabajador universal); flexibilidad en la ganancia -

diaria; semana de 48 horas; libre duraci6n de los contratos in

dividuales de trabajo; flexibilidad en la estabilid¡id en el em• 

pleo (sic); simplificaci6n del retiro; reducci6n de d!as festi

vos; no gravar importantemente las vacaciones, aguinaldos, re-

parto de utilidades y tiempo extra; acreditaci6n de la persona-

lidad jur!dica de los sindicatos; eliminaci6n de la cl~usula de 

exclusi6n; libertad de aJ:iliaci6n; reglas claras para la elec-

ci6n de dirigentes (sic); fortalecimiento de la renegociaci6n -

.colectiva y limitaci6n de la intervenci6n de los sindicatos en 

conflictos colectivos (sic). dando mAs libertad a la interac--

ci6n 

como 

empresa-trabajadores; baja del rendimiento del trabajador 

causal de despido(42) o por 2 fa1tas injustificadas. 

A lo anterior se ha añadido una propuesta de control ideol~ 

giÓo de los trabajadores por lo que la Ley ~ederal del Trabajo -

--------------------l 42). - Los empresarios están pidiendo se constituya causal de r~ 
cisi6n y base de despido la "negligencia" o 11 .f'alta de interés" -
del trabajador para cumplir su labor. se debe cumplir la jorna
da de trabajo "con la intensidad y esmero y cuidado apropiados -
a fin de obtener la.producci6n media que para cada categoría se 
establezca entre sindicato y empresa o eni::r•e. patr6n y trabajador" 
Roberto Clollli T!Uii.cz. Abogado patronal. IP.te:::--renci6n en la segun
da audiencia pública de la Clomisi6n de Trabajo de la c&mara de -
Diputados para analizar las modi.f'icaciones aJ. articulo 123 cons
titucional. 9 de agosto de 1989. 
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incl.uir1a mecanismos para el. acceso de l.os trabajadores a paqu! 

tes accionarios de l.a.empresa adquiridos mediante ahorro o del. 

reparto de util.idades • .As! l.os trabajadores se sentirían ident! 

ticados con l.os verdaderos propietarios de l.a empresa y co~ su 

at!n de l.ucro (esta forma opera ya en varias empresas con resU! 

tados . favorabl.es al. capital., un ejempl.o es Panificaci6n Bi.mbo -

6.2. La propuesta del. IEPE3 del. PRI. 

EL PRI ha hecho pdbl.ico un proyecto que explicita o esconde 

sus propuestas m!s trascendentes. en la pr!ctica impu1sa medidas 

de liberal.izaci6n contractual., desrregu.laci6n y tle:x:l.bi1izaci6n 

de 1as rel.aciones laboral.es. Las posiciones pdblicas son m!s --

bien demag6gicas, su contenido real. puede ser entendido en la -

pr!ctica l.aboral. de sus miembros m!s conocidos<43), J.as agresio

nes m!s fuertes y organizadas contra 1os trabajadores han venido 

en l.os ditimos años de l.as ~untas de Trabajo, l.a secretaría de -

---------------------( 43). - "Raste ver.l.a nosici6n de las juntas de trabajo o del secre 
tario de trabajo • .Aráenio Farrcl., en los confl.ictos laborales de
los -til.timos Dilos. En cuanto a los "lideres" del. "sector obrero" 
basten l.as decl.araciones de Napol.eón G-Omez Sada ante la huelga -
de l.a planta II de Al.tos rro=os de "México S.A.. (A"FfMSA) "Yº no -
p).erdó nada con l.a huelga". 11\llla huel.ga es un pleito cal.lejero -
(sic), no se lo deseamos a nadie". ver "El. "Financiero" del. 30 de 
junio de 1989. p.36. Tambicó en •r.a. .. Torno.da". 
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!J!rabajo y el. c..a.binete :Enon6mico del..E.1ecutivo. <Aereom&:z:ico. ca

nanea. ~el.emex, Altos ~ornos. Pemex. etc.). P.!. gobierno pri!ata 

se ha convertido en juez y parte, ea titul.ar de l.a Ley a l.a que 

apl.ica e interpreta de acuerdo a su necesidad y conveniencia (ha 

puesto a un lado l.a bil.atera1idad de ... l.aa contrataciones, priori

za l.a relaci6n individuo.l.(44-)• hace contrataci6n eventua1 0 pasa 

a trabajadores al r&~iinen de confianza <45), ip;nora o ataca ].a 

huel.ga, reduce el. salaxio, etc.). 

E:ltre sus propuestas explicitas se encuentran:- semi-indexar 

el. sal.ario a l.a in.tl.aci6n o deval.uaci6n; duplicar aguinal.do y ~. 

caciones; cuadruplicar la prillla vacaciona1; mayor reparto de ut! 

l.idades; l.imitar l.as actividades de l.os sindicatos; prohibir la 

-------------------~-( 44). - El la reeatructuraci6n de Ferrona1es, por ejemplo, a1 po-
ner en marcha un nuevo tren "mode=izado" se ba desplazado al. -
~ersona1 sindicalizado, principal.mente en boletos y servicios -
(":ti. Tapat!o 11 , el "sonaloense "·• etc.). Al. entrar en servicio un 
nuevo tren se cancela otro que era onerado con el. sindicato de -
trabajadores de Fe=onal.es (El "Sina1oense 11 sdespl.az6 aJ. tren ba 
l.a que ocupaba a 400 trabajadores aproximadamente). ver "E:!. na-= 
cional.11 del 2 de agosto de 1989. Seco. La Ciudad -p.?. 
(45).- :EXl l'emex se envi6 a cerea de l.O mil. trabajadores (tl>cni-
cos ;¡: profesionistas) al régimen de confianza. D!to se hizo sin 
ningun estudio que defina sus puestos como "de confianza". La.9 -
empresas trasnacional.es util.izan la figura del. trabajador de con 
fianza para sus planes de flexibilidad en el uso de la fuerza de 
trabajo. Dl una :!-nVestigaci6n de campo en 35 empresas trasnacio
nal.es se concluyo que, salvo loa obreros. todos 1oa trabajadores 
son considerados 11de confianza". :;;)3ta denolllinaci6n es bien reci
bida por los trabajadores auienes "frecuentementA se sienten or
gU11osos de tal denominaci6n. Se encontr6 que en 1a :t-P.M todos los 
trabajadores san de confianza. v6ase a Patrick Staelens wnerecho 
l.aboral mexicano y trasnacianalizaci6n del capital." en revj.sta -
"Alegatos" nc.4 sep/dic. l.986 UAH-A p.36. ' 
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huelga en el caso de servicios pdblicos; no participaci6n obli

gatoria en actos de comercio o religiosos (sic); desaparici6n 

de var:l.os sindicatos de oficios en una sola empresa; y otras. 

6.3. PrOpuesta de la C'lROM. 

La ClROM es una de las pocas organizaciones de trabajadores 
-

que. desde el oficialismo. ba hecho propuestas concretas frente 

a la pretendida reforma a la Ley Federal del Trabajo. T.as m&s 

significativas son: desaparici6n del apartado "B" del articulo 

123 constitucional; creaci6n de un seguro de desempleo; estable

cimiento de la semana laboral de 40 horas(4ó) con pago de 56; s~ 
lario minimo único en todos los Estados de la Repdblica; supre

si6n de la Requiza en la Ley r.eneral de vías de comunicaci6n. 

6.4. Propuesta del SME. 

:F.l SME ha sido uno de los principales promotores de las di~ 

cusiones organizadas para conformar una propuesta de los trabaj~ 

-----------------------( 46). - La CTI1 dice que la petici6n de la semana de 40 horas . es -
extenrooránea pues "desde hace tiempo que la logramos" se afirma 
en coñfederaci6n. Ver "La Jornada" 10 de agosto de 1989 p.9. 
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dores .hacia 1a embestida burguesa y gubernamental. de 1a ."moder

nizaci6n" de1 sector 1abora1. Mientras que e1 resto de 1as 33 -

organizaciones de1 congreso de1 Trabajo se debaten en pugru1s.~ 

ternas y.con 1a carencia de un proyecto c1aro y unificado. e1 

SMEparticipa conjuntamente con 1os sindicatos independientes -. 
en 1a conformaci6n de un proyecto a1ternativo a1 de1 capita1. 

Sin embarg0. no ha habido todavia un consenso c1a.ro y a~ se -

disc\¡.te inc1uso si se debe 1ucl;ar por otra Ley l!'edera1 de1 Tra

bajo. pero a favor de 1os trabajadores. por hacer s61o a1gunas 

reformas a 1a Ley v:i.gente de 1970 o por dejar1a ta1 y como est& 

pero hacer que se cump1a ( 47). 

Las propuestas ventra1es de1 SME son: derogar el apartado -

"B" de1 articu1o 123 constitucional.; garantizar el derecho a un 

sa1ario verdader1U11ente remunerador; estab1ecer la semana labo-

ra1 de 40 horas con pago de 56; incrementar las vacaciones y el 

aguina1do; reconocer a la mujer como trabajadora; respetar irre! 

trict1U11ente los derechos adquiridos en l~s Contratos ~o1ectivos; 

respetar e1 derecho constitucional. de 1ibre a!i1iaci6n a los par 

tidos po11ticos e; informar y capacitar a los trabajadores sobre 

1os proyectos de hodernizaci.6n(48). 

-----------------------C 47). - Este ~1timo caso seria e1 de1 "Frente Aut~ntico de1 Traba- . 
;lo• F.A.'l'. 1 

(48).- Esta es ya una conquista de 1os trabajadores de TELMEX que 
hech6 abajo la direcci6n burocrá~ica prosa1inista de Herná.ndez -
~uarez a1 modificaz- la cláusu1a 193 que preveía la participaci6n 
de 1os trabajadores en 1os p1anes reestructuradores. 
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Dentro de1 panorama .. anterior se. debate 1a posib1e modi:tic!!; 

ci6n de 1a.Ley.:pedera1 de1 Trabajo, e1 mismo gobierno no tiene 

una.decisi6n tomada a1 respecto y se encuentra entre hacer una 

rerorma que incorpore a 1a Ley l.os avances de1 capita1, que ya 

est!n contenidos en a1gunos Contratos Co1ectivos, dejando inta.<?_ 

tos 1as .íormas de control corporativas :t;radiciona1es o seguir -

avanzando en 1as transformaciones"modernizadora:jlhasta modifi-

ficar 1as formas de.contro1 y con todo esto hacer una nueva Ley 

Federal de1 Trabajo. A 1os trabajadores 1es falta much!silllo que 

discutir todav!a en torno a qu~ hacer, sin embargo. hay a1gunos 

puntos que no podr!n ser hechos a un 1ado por 1os sectores demo 

cr!t:i.cos independientes. A1gunos de e11os son: l.a escala m6vil 

de salarios; 1a esca1a m6vi1 de horas de trabajo(49); e1 seguro 

de desemp1eo; 1a capacitaci6n y recalificaci6n efectiva a cargo 

de . l.os patronos para el paso 1abora1 de un sector a otro; 1a p~ 

ticipaciOn efectiva de los s:i:ndicatos en 1a reestructuraci6n de 

1a empresa y en 1a introducci6n de nuevas tecno1ogias; 1a info~ 

maci6n oportuna a 1os trabajadoi'Bs y sus organizaciones de pl.a

nes reestructuradores de 1a empresa; 1a regu1aci6n sindica1-pa

trona1 de 1a existencia y operaci6n de 1os circu1os de calidad 

en 1a empresa; 1a autonomia efectiva de 1os sindicatos; e1 eje~ 

cicio erectivo de1 derecho de hue1ga¡ e1 fin a 1a corporativi.z! 

ci6n de 1os sindicatos; participaci6n de 1os trabajadores y sus 

sindicatos en todas 1as decisiones re1ativas a cuestiones de --

-----------------------(49).- E:ito es que frente a 1a rees~ructuraci6n en la :t!brica o 
empresa, que requiera de menos trabajadores, no sea despedido nin 
guno sino oue se reduzc::ui proporcionalmente 1as horas de trabajo
de todos, ~;i,:q disminuci6n del. sal.ario que se percibía antes de 

l.a reeotruc·curo.ci6n. 
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productividad. eficiencia y remuneraci6n en 1a f!brica o empre-

ªª• ........ 

Por otra parte, la discusi6n de los trabajadores y sus or

ganizaciones sobre la 'POl!tica de "modernizaci6n" debe pro:tundi 
. -

zarse y tocar las.cuestiones medulares de la p~rdida de1 poder 

adquisitivo del sa1ario, la pol!tica desnacionalizadora neolib! 

ral. del gobierno pri!sta actua1 y la 1ucba por la democracia -

en todos los !mbitos. 

El neoliberalismo parte del supuesto de que la tota1 1ibe~ 

tad de1 mercado es la soluci6n a todos los desequilibrios exis

tentes. La libertad del mercado no se puede entender reducida -

a los limites naciona1es. debe abarcar todo el mercado mundia1. 

Ell estos años en los que se hab1a de la "globalizaci6n mundial 

de la econom!an el rompimiento de las barreras naciona1es a1 c2 

marcio y a la producci6n esta siendo:lmpu1sado por el capital 

trasnaciona1. que requiere de esas "1ibertades". Dl realidad e! 

tamos acudiendo a un cambio en las hegemon!as mundiales que su

pone nuevas reglas en la producción y circu1aci6n de mercano!as 

7 que, revestido de la ideolog!a de 1a libertad de1 mercado. se 

desarrolla en un proceso contradictorio de desrregulación y pr2 
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teccionismo • 

. 1h M6xico e1 proyecto de1 estado. condicionado rlgi.damente 

por e1.capita1 i.mperia1ista. est& fincando sus posibilidades de 

Sx:ito en la apertura tota1 de la economia. tanto al comercio i!!; 

ternaciona1 como a los capital.es for!neos. s etrata de un pro----.-
:vecto que busca ubicarse en e1 gran recambio hep:em6nico mundial 

e i.ntegrarse a loA nuevos proYACtos econ6mi.cos llltUldial.es dados. 

:tundamenta1mente. en cuatro p;randes bloque que son: 

1.- La oomunidad Jil:lon6mica Diropea en v!as de crear una 

"l'Uropa sin fronteras" que. ya ampliada de 9 a 12 palees miem-

bros. se integrar~ monetariamente para e1 año de 1992<50). 

2.- I.a. nuenca del Pact!ico que incluye a los 1lamados.ti-

gres de1 sudeste asi&tico Corea del sur. Taiw~. Hong Kong. Si~ 

gapur y a Jap6n y. por otra parte. a Austra1ia. al oeste de los 

Estados tJnidos (principal.mente california) y, potencial.mente. a 

't'16xico. 

3.- El Mercado co~ worteamericano que formalmente incluye 

s6lo a Csnad& -:r los EStados Ullidos de .Am6rica. pero quem los --

---------------------( 50) •- La. integraci6n europea buscada desde 1957 con e1 Tratado 
de Roma que !ué modificado en 1986. se concreta hoy mediante el 
•.•Acta de Verificaci6n rur<>peo." (aprobada en junio de 198? por -
los parlamentos europeos e im~ulsada por e1 eje ~onn-Paris).que 
prevee l) T.a inte!n'aci6n de las monedas inglesa, griega y portu
guesa al. Sistema Monetario EUropeo (SI-TE) para julio de 1990, 2) 
la !ijaci6n de paridades monetarias y medidas de liberalizaci6n 
financiera y 3) la creaci6n de un banco central europeo y una mo 
neda <inica para 1992. La libre circulaci6n de mercancías ya se = 
empez6 a instrumentar y se piensa en una europa total.mente inte
grada en 15 o 20 años. El principal. obstácu1o que habrá que .li--

. brar para la intcr,,Taci6n es la pugna entre las burguesías de In
glaterra y A1emania Federal. T.os cambios recientes en Alemania -
Democrática serán detenainantes en el proceso. 
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hechos .est! integrando econ6micamente .a .M6x:l.co, a1 que se presio -
na para. su. ingreso a este Me=ado comdn. 

4.- La :potencia1 integraci6n de l.as econom!.ae de l.a.s econo

m!as de l.os :E»tados Obreros que a0tua1mente se.mtructuran econ6-

mi.ca y :pol.!ticamente como Fol.onia. ~emania Democr!tica, ll'lmgr!a. 

Checosl.ovaquia. Y.ugosl.avia y l.a misma URSS y nhina • 

.. .. .... I'Or otra :parte. y como "coto de caza" del. capital. imperia

l.ista estar!ana 

.. 5.- Los paises del. .Ai'rica y el. este medio envuel.tos en una 

heterogeneidad mu;y grande y con incipientes proyectos de inteE!;r! 

ci6n. . 

6.- r.os paises del. centro y oeste asi!tico sumidos en l.a P2 

breza •. 

7.- Le.tinoam/;rica. con my pocas perspectivas intrarregiona

l.es. convertida en.exporta~ora neta de ca:pital.es y con sue econ2 

m!ae en severa crisis econ6mica. 

D1 todo este contexto. el. proyecto neol.iberal. del. gobierno 

sal.inista intenta hacer.un dobl.e juesa por el que l.a apertura -

del. mercado pareciera hacerse hacia mdl.tipl.es opciones (CEE •. nue~ 

ca del. Pacifico, Latinoam~rica) pero que en l.os hechos se consti .. . -
tu:ve en un proceso de integraci6n al. ~arcad~ com~ Norteamerica-

no. 

El el. desarrol.l.o econ6mico actual. de M~Y.ico pueden distin--
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-·-·········· ·-·· __ ....... . 
guirse, .a1 menos• cuatro grandes rep;iones o polos: 

. 1 •. -. EL sureste de 1a República que presenta rasgos marcados 

do.un.~xico expoi~ador de materias primas tradicionales (energé 

ticos, cai:é, :frutas. etc.) con gran atraso econ6mico y cu1tura1 

marginaci6n, etc. para el que ae pretende un fuerte.d~sarrollo -

del turismo (Quintana Roo, zonas arqueol6~cas, etc~). una aper

tura de la frontera surC5l), una inc:i.piente integraci6n a1 .erca -
do de la cuenca del Oa:ribe(52) y un corredor industrial en el -

cord6n trllD.S1tzmico ·~a-omega en ~1 itzmo de Tehuantepec<53) --

--------------------(51).- EL pasado mes de agosto de 1989, Tapachula, Ohiapas, rué 
declarada "Zona libre" de comercio (en condiciones similares a -
Chetu.mal, Q;uintana Roo y la Paz, R.<1. ). Según el gobierno mexica 
no, la regi6n podría compet:i.r, casi en similitud de condiciones
oon la zona libre del canal de Panamá si se estructura PUerto Ma 
dero y se repara el "Fe=ocarril iransítzmico •. Ese mismo mes, car: 
1os Salinas de Gortari anunci6 que se terminará la via del Ferro 

"carril Panamericano de :rxtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Clhianai 
(52).- El "P.anco Nacional de comercio Eleterior, Bancomext. esta 7 
apoyando financierD.!!lcnte a los industriales de la península de -
Yucatán que se mtán integrando comercialmente a la cuenca del C!!, 
ribe. 
(53).- El proyecto tranaítzmico es sumamente ambicioso. pretende 
absorber cerca del 1o;6 del transporte de mercancías que hoy se -
hacen a través del canal de Pnnaiñ! mediante la construcci6n del 
Ferrocarril Tr3.Ilsítzmico. Se cree.ria también la infraestructura 
para un corredor industrial que podría maquilar las mercancías -
que p>r ahí pasaran. conectaría al At1ántico con el Pacíf'ico dan
do mlida a la cuenca del :eací:rico. Eo 1979 rué te=inado el -
oleoducto trans1tiz::Uco, nuevo Teapa-Salina cruz (de. 265 l!!!s. de 
largo. con 48 pulgadas de diámetro y un costo de 370 mil millo-
nea do pesos) con el que se vender! petr61eo a Jap6n, quo se con 
vertir! en el segundo comprador de combustible para. Mtixico. LA : 
obra rorma parte del proyecto petrolero del :eaci:rico. Jap6n finan 
ci6 la obra y se interesa también en las obras portuarias d3 Sali -
na cruz y otros puertos del. Pacíf'ico. -
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(de . •Coatzacalcos, Veracruz a salina cruz. Oaxaca). Dltegrar1an · 

esta regi6n los estados de Veracruz. Oaxaca. Tabasco. C'lhiapas. -

Quinatana Roo. ~.a.mpecho y TUcat~ •. 

2.- El centro de la rep~blioa. Con una a1ta concentraci6n 

econ6micat¡1 demogr&.tica y pol!tica, un desarrollo industria1 con

solidado pero todav!a.en expansi6n y que. adem!s de.producir pa

ra el mercado interno, podr!a ser.asiento de empresas.trasnacio

nales exportadoras o maquiladoras. E3ta regi6n abarca. ¡rincipal

mente, los estados de 11!;xico. PUebla, Q.ueri;taro. GUanajuato. Hi

da1go, de Mtixico y el Distrito Federal. 

3.- El norte de la rep~blica. Con una gran expansi6n indu! 

tria1, asiento principal de las empresas maquiladoras norteamer! 

canas. una frontera con los Estados Unidos de .AJnArica que perin.i

te su integraci6n a1 mercado comdn norteamericano. gran territo

rio. industria1izaei6n con a1to componente tecno16Jd.co. con me-

nor ecperiencia de organizaci6n obrera que la parte del centro y 

con una burgues!a :r:ormada en las concepciones de la cerecha y u1-

tradereeha en 'MSxico. Integran €.Sta regi6n todos los estados :lrO!! 

terizos del norte y,a1gunos otros que son 'Raja California Norte. 

'Raja Cal.i:r:ornia sur. sonora. Chihuahua, Coahuila. w,,evo Le6n. '1'! 

mau1ipas. Durango y el norte de San UJ.is potosi. 

4.- La regi6n del Pae1tieo que, superponi6ndose a parte de 

las otras regiones o zonas, m le pretende dar unidad econ6ndea -

hacia su integraci6n a la cuenca del Pac!:r:ico. Dl ella se impul

sa t11II1bi6n un f'ucrte desarrollo hiat6rico. nomprende toda la zo

na de la rep~blica CJ)n costa al Pac!:r:ico, en eipecial P".ierto Made-
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ro en. Chiapas, Salina Cruz en oazaca, parte de 1a costa de GUe

rrero. ¡Azaro c!rd.enas m Michoacb. r.o1ima. 1a costa de Ja1isco. 

Nayarit. Rina.1oa, Baja r.a1i:f:ornia Sur -:r Ba;la Ca1i:f:ornia Norte. 

ne 1as cuatro re~iones anteriores son 1as de1 norte y 1a¡-

que mayor.importancia !';han cobrado para e1 Proyecto neo1ibera1 

sa1inista. 

J.B1, en e1 1itora1 de1 Pac1:rico existen diversas condicio

nes para e1 desarro11o: e1 l'Uerto industria1 !Azaro c!rdenas -

(acero, tuber1a. maquinaria. :rerti1izantes, y productos petro

qu1micos); i.n:f:raestructura de carreteras 7 nuertos mar1timoA y 

a6reos como Topo1obampo. Sa1ina Cruz. Manzani11o o IAzaro cfoad!!, 

naR que inte~an un comp1eo de nuertos de a1tura<54'; e1 o1eo

ducto Teana. Ver.-Ralina Cruz, oax.<55 ): genera e1 3~~ de 1a -

e1ectricidad de1 pa1e: 28'!/. de 1a super:ricie tota1 cu1tivada de1 

paie: 401>\ de la producci6nq;r1co1a nacicna1 de exoortaci6n: 7fY'/. 

de 1a cantura naciona1 de pesca: 6~ de 1a ca~tura de pesca pa

ra 1a BC))nrtac:t.6n: centros tur1sticos en Acapul.co, :tztana-7.ihua

tane;lo, J1anznni1lo, i:>uerto Va11arta, }!azat1m, cabo !'<an LUCaR 'Y 

diversos desa~ro11os tur1sticos en Oaxaca, Jal.isco 7 Baja ca1i

:rornia'~6). M6xico rea1iza con 1os Paises de 1a cuenca de1 Pac~ 

----------------------(54'·- Topo1obamno y !'<ina1oa-;er!n resarro11ado" nara e1 canital. -
;laponés. T>'D. Topo1obrunpo se construye una termina1 mar1ti.I!la de al 
tura del ferrocarril chihuahua-~aci:f:ico (Por 200 mil milloneR de 
pesos' qie co11cctar6. la costa asiática con el "'=y centro re los =A 
:r.a. carretera LOs ~bchis-'l'onolobamno será ampliada a 4 carri1es. 
(5?'·- 1'l:l 1a terminal del oleoducto se piensa hacer un desarro--
110 industrial. 1'n Sina1oa tru:ibiénm ha propuesto al capital ja
ponés crear nueve zonas, tres naroues y un corredor industrial. 
(56).- Como <n HUatulco, en Mazatlán ·se tiene nroyectad~m. desa-
rrollo turístico con hoteles de 5 etre11as y una Vil1a~t-set con 
yates -:r todo el lu;jo p¡µ'a e1 turismo actran;lero. 
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fico (inclu!da la costa Pac!fica con Canadá y con los Estados 

Unidos de América), el 77.8~ de sue exportacionee< 57 > y el 76~ 
de sue importaciones. El gobierno mexicano ha creado, con car~ 

-ter de Comisión :rntereecretarial Permanente, la Comisión Mex!,. 

cana de la Cuenca del Pac!fico que ee encarga de lo relativo -

a la membres!a de México en la Conferencia de Qooperación Eco

nómica del Pacífico (PECC)( 58 >. 
Br1 cuanto a la región norte, en ella ee ubica el centro -

de interés del capital noretamericeno y lae principal.es inver

•iones de las empresas trasnacionales con alta composición or= 

shiica (tecnologÍa de punta). La política fondomonetarista ha 

tenido cuidado de hacer que la apertura lleve a una profundiz'!,. 

ción de la integración con loe EUA. Desde el ingreso de México 

al. Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT), el 24 de 

agosto de 1986, hasta el nuevo Reglamento de la Ley para Prom~ 

ver la J:nversión Mexicana y Regular la Extranjera, del 16 de -

mayo de 1989, (Reglamento desnacionalizador( 59) y que está coq, 

tra lo dispuesto por leyes superiores y la Constitución Mexic'!. 

na), ha sido el capital de loe Estados Urüdoe de América el 

--------------------(57).- El principal. sector de exportación a la Cuenca es el pe 
tróleo y gas natural, centralizado con Japón y Corea del sur. 
(58).- La Comisión fué creada el 15 de abril de 1988 para sol!_ 
citar el ingreso a la PECO en su vrr Reunión de noviembre de -
1989 en Nueva Zelanda. 

(59)•- As!, por ejemplo, el Reglamento viola la Ley de Transf!_ 
rencia de Tecnolo~ía ya que las induotriae extranjeras que se 
establezcan en !<léxico no deberán registrar los avancee tecnol 6 
gicos que ee produzcan en sus industrias, además, el Reglamento 
abre a1 capital. extrnnjero soctores ... antee reservados a loe na
Cionnl.ee como la educación. Se protege más a1 capital extren~!.. 
ro que al nacional. 
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que más ha aprovechado 1a apertura<60>. El gobierno norteamer:!:,. 

cano, que por una parte dicta normas proteccio?tl.stas de su in

dustria restringiendo 1as importaciones<61 >, por otra afirma -

que dar& tratos pr.tterencia1es a i1éxico, ofrece ·cínica "ayuda" 

para combatir e1 narcotráfico y mejor trato a 1os indocumenta~ 

dos con o1 rea1 objetivo de integr~ a1 país n1 Mercado Común 

Korteamericsno<62> y crear un contrapeso a 1a Comunidad Econó

mica l;Uropea y a 1oe países de1 sudeste asiático<63 >. México -

----------------------(60).- Sin embargo, debe anotarse que e1 primer proyecto de it;!. 
versión extranjera en 1a vigencia del nuevo Reg1amento se con
cretó con 1a compaffÍa trasnacional. NESTLE por 300 mi11ones de 
dÓ1ares. Ver "La Jornada" 26 de ju1io de 1989. p.3o. 
(61).- lh 1988 se aprobó 1a nueva Ley Genera1 de Comercio en -
1os EUA, ap1icada desde mayo de 1989 para restring11ir importa
ciones de 1os países considerados "deslea1es (Jpón protestó -
enérgicemente). La industria de semiconductores y aereonaútica 
civi1 presionan a 1as restricciones mostrando e1 real. carácter 
de1 "mercado 1ibre"• 
(62).- El. primer documento de 1a Comisión Binacional. México-EUA 
de noviembre de 1988, modific6 ol. concepto de "re1ación asiI:lé
trica" por e1 inte¡;rador de "interdependencia". En le. :=éptima 
Reunión Binaciona1 l~éxico-EUA, de agosto de 1989, se ref'rend6 
e1 •espíritu de Houeton" por e1 que 1oe EUA consideran que "no 
h!IJ' para Washington re1ación más importante que la mexicana. A 
esta. Ú1tima reuni6n, cel.ebrada en 1a Cd. de México, asiAtieron 
por 1os JillA e1 Secretario de Estado (J. lleker) e1 Secretnrio -
de1' '5!eeoero ( N. Brady), e1 Secretario de Comercio, e1 Procura
dor Gcnera1 de 1oe EOA, e1 Director de 1a DEA, e1 director de1 
PBY (~), la Agencia de l'rotecci6n Ambienta1, e1 director de 1a 
Comisión Internacional. de Limites y Aguas, Representantes Com~ 
ciel.ee norteamericanos y e1 director de 1a .Agencia Inf'ormativa 
y Cu1turn1 entro otros. 
(63).- Actual.mente 1a hegemonía de 1os Estados Unidos de Amér~ 
ca eet& en duda. Su papel dominante jugado desde 1a segunda -= 
guerra mundie.1 está en cr1sie, en 1985 ee convierte en import~ 
dor neto de capita1eo (por primera vez desde 191~) y Japón e1 
mayor acreedor de1 mundo. 
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se ha convertido en país estrat&gico para 1a seguridad naciona1 

de 1oe EUA< 64 >. 
El. gobierno sal.inista, por mi parte, juega a 1a integra-

oión de M'xico a1 mercado norteamericano por ventajas compara-
. (65) 

tivas de tipo oc•nómioo socia1 y geográficas y por razones 

d• identificación político-ideológica. El proyecto histórico -

4e 1a integreción 1atinoamericana es dejado para mejor momento. 

Así e1 capita1 extran~ero se convierte en protagÓ~ico 7 se ~ 
(66) . 

apresta a una nueva invasión de M&xico en 1a que está im--

----------------------(64).- El giro que·e1 mapa po1Ítico ha dado hacia Centroamóri
ca lo conforma. Además, eegÚn un ·estudio de1 Pentágono, 1a dó
cada de los noventa será una d&cada en 1a que 1os conflictos -
norte-sur serñn e1 eje de 1a política de los EUA, 7 no 1as re-
1aciones Este-Oeste por el viraje radiceü de 1oe países "soci~ 
1istas" (Estudio de la Junta para e1 Contro1 Armamentista 7 -
Política exterior de1 Congreso Estadounidense"• Washinton, EUA 
Agosto de 1989). 
(65).- Vóase a Ado1fo Gi117, op. cit. p.14 •. 
(66).- AdicionnJ.mente a 1a invasión que ya se ha dado en todos 
1os sectores, e1 sector automotriz puede ejemp1ificar 1o que -
vienes además de 1oe proyectos que actualmente estudia 1a Com:!.., 
sión Nacional de Inversiones Extranjeras, once empresas traen~ 
ciona1es han anunciado procesos de amp1iación de sus p1antas dJI 
:l.nversión de 3 mi1 mi1lones de pesos aproximadamente. La Pord 
Motor Co. invertirá 300 mi1lones de dólares para ampliar su phi. 
ta en Horinoeil1o, Sonora, fabricará e1 nuevo automóvil Mercury
!rraoer modelo 1991, aumentará 25~ la capacidad para producir -
700 automóvile e en dos turnos de trabajo para un tota1 de 165 
mi1 unidades. La Wolkwagen invertirá cerca de 150 millones de 
dÓ1ares para pago de tiempo extra de 1oe trabajadores que pro
ducen loe mode1os básicos, tambi&n piensa construir en M&xico 
e1 auto Fox que fabricaba en Brasi1 y pretende recomponer 20 -
mil millones de dólares de deuda p~b1ica mexicana (con su des
cuento por supuesto) para invertir en una plataforma exportadg_ 
ra de vehículo" a loe EUA desplazando su eje de producción de 
Brasil a rr.~xico, en donde produce el Golf y el Jetta que antes 
producía en su pl.nnta de \'leetmorel.and, EUA que cerrcS. La Gene
ral Motora co. invertirá 250 mill.onee de dÓlaree para instalar 
una pl.anta en 1,1éxico que producirá Alinivane de exportación a -
1oe WA. La Damler Benz al.emana está estudiando fabrioar en ~!!_ 
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poniendo patrones y normas de acumu1ación y productiv1.dad¡ OC'.!. 

pa y monopoliza loe sectores más rentables que no necesariBllle~ 

te producen más riqueza; emplea financiamiento local. para inVe!:, 

sión 7 operación; descapital.iza al. pa!s con la remieión de ut!., 

lidades a sus países de origen, manteniendo la dependencia teg_ 

nológica< 67 >; superexplota la fuerza de trabajo mexicana, como 

en el caso de las maquiladoras< 68 >; modifica los patrones de -

consumo de la población, etc. 

La apertura indiscriminada continúa, el gobierno pri!sta 

ha eliminado las restricciones como en ningún otro pa!s y a ~ 

cambio no recibe reciprocidad. La bal.anza comercial del pa!s 

para 1989 es la menos favorable de los Últimos ocho afios, la 

contracción del mercado interno obligará a conservar o intens!., 

ficar la apertura en tanto la industria nacional es literalme~ 

te desmantelada por el desorbitado incremento de las importa~ 

cienes (que además es de productos "chatarra" en un gran por~ 

centaje). La v1.olenta apertura del mercado ha hecho desapare~ 

cer dos de las nueve remas~que integran a la industria electr2 

nica, se pueden perder otras cinco 7 han quedado desempleados 

xico los camionee de tama!'lo medio que vende en los EUA y que -
actualmente fabrica su eubsidiaria en Brasil (Mercedes Benc do 
Brasil). En todos los casos la decisión ha resultado de estu-
diLU" las ventajee comparativas de M'xico con otros pa!ses. 
(67).- De 1985 al ler trimestre de 1989 las empresas trasnacig. 
nales operando en !.léxico tuvieron utilidades por 3 mil 797 mi
llones de pesos de loe cuales remitieron a sus matrices l mil 
~75 millones de dólares, Indicadores estadí.sticos del Banco de 
México. 
(68).- El va1or de las importaciones que hacen' lae maquilado-
rae es tan alto (la integración nac;!.onnl sólo llega el. 25~~ de 
materias primas nacionales en la Última década) que 1a balanza 
de pagos no reporta superávit significativo al. país. As! la dni 

' -ca aportación a1 pa!e es la de generar empleos (450 mil en 1989 
y llcgru·ñ a1 mill6n pura 1995) que pagan muy por debajo de los 
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den desaparecer son las del veetido, bienes de capital., 

ter!a<70> y de al.imentos y conservas. 

50 

qu.e P"!!. 

~u.gue-

La política de eXportac:l.6n ·se enfrentará, en el fu.tu.ro :l.Jl. 
mediato, a un mercado mund:l.a1 poco d:l.nám:l.co, con creciente prg_ 

tecc:l.on:l.smo de loe pa!ses imperial:l.stas, bajos n:l.veles de prg_ 

du.ct:l.rtdad del. sector manuf'ecturero, u.na bu.rgues!a nec:l.onal. mu.7 

d&bil, poco creativa y no emprendedora (corporativa, que requ~ 

re proteoc:l.6n estate1 7 procl:l.ve más a la eepecu.l.ac:l.6n que a -

la produ.cci6n)(7l) y, como corolar:l.o, la perspectiva de una r!. 

oee:l.6n de las econom!ae 1mper:l.al:l.stas que e6lo buscan un "ate

rrizaje lentoª y la p&rdida crec:l.ente de consenso interno (adn 

en el m:l.smo PRI). Se diecu.te :incluso al proyecto neoliberal. en 

---------------ea1arioe de sus lugares de or:l.gen por lo que su. "aportac:l.6n" -
a1 país es sumamente dudoea. 
(69).- Y s61o hay dos fabr:l.cantes de televisores y uno de audilo. 
Los que cerraron se convirt:l.eron en :importadores. v&ase "La Jo!: 
nada" 21 de agosto de 1989. p.34. De 42 m:l.llones de dólares en 
importaciones en electr6n:l.ca en 1986 se pas6 a 118 m:l.llones de 
d6laree ton sólo en el primer tr:l.mestre ds 1989. 
-(70).- Las empreeas jugueterae cas:I. han desaparec:l.do, lae que 
eu.bs:l.sten se han Vincu.l.ado a la maquila a trasnac:l.onal.es, por 
ejemplo Plást:l.cos IGA le maqu:l.la a P:l.sher Price o Polienvases 
a Mattel y Holmar. 
(71).- El lento avance del. proyecto Word 'frade Center de M&x:l.
co ee una involuntar:l.a muestra de la organ:l.zac:l.ón para la •XpO!: 
tación. 

..-
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eu conjunto. Actual.mente, a peear del spo70 que el imperia1is

mo-1e dá a1 proyecto (Plen Brady, p. e;!. ) 7 de que •1 gran cap!, 

ta1 nacion!ll. y extranjero está satisfecho con las medidas polí. 

ticae implementadas, 1a viavilidad del neo1~bers1ismo está --

eiendo puesta en duda por sectores del mismo gobierno y de1 -

partido en e1 poder (PEI) además de que carece de base social 

7 política. Hoy las movilizaeioneE he.n empezado a incrementar

se, sectores populares y de trabajadores del campo y la ciudad 

manifiestan su descontento contr2 1a política de1 gran capita1 

y empiezan a organizarse. SI. futuro de la política neoliberal 

es realmente incierto. 
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Can:!'.tulo Ir 

LA PEXCET,:S:-fCIA ACAD"E:tICA"', CONCTEPTO ID:!:.'CJ,OGICC A..'qTIClJ.LADOR DEI", 

PROYECTO "f;10DE:ltiI7J'd}0R" DE LA :SDUCACION SuPERICR 



-. LA "EXCELENCI.~ ACAD:E:Oi:ICP.', COl\CEPTO IDEOJ,OGICO 

ARTICULADOR DEL PROYECTO "i'iODERNIZADOR" DE 

LA EDUCACION .SUPERIOR. 

1. Los concento2 fundamenta1es de 1a.. "modernizfl.ciÓn". 

·1 

Todo pl'•oyecto socia1 qua intente transf'orrnnr lo existente 

debe crear un aparato ideo1Ó3ico, ya cea intencionalmente o -

por su movimiento objetivo mismo. En el c::t?~so del proyecto "mo

derniza.dar" del gobierno de rr:éxico (proyecto "salinieta 11 ), es

te ha ido creando todo un 1enguaje esµecífico, que refiere a 

su prolJL1ef'1ta reestructurado1'a para el país. Como ya fte dijo, 

el mismo concepto "modernización" es un concepto que tiene un 

contCnido histórico socic1 de1imitedo por ese mi~rno proyecto. 

Una de lafl múl-t;iples po8ibilid::i.des. de deeentrañar 1o qt1e 

esa "modernizP..ciÓn" pretende, ~erín pa:rtir del aná1iFiA de lo 

que podrÍCTtrLOS d9nor.linc.r "aparato conceptt1nl básico" de1 proyes.., 

to salini~ta re~structurador. Po_rs. ~llo., tendrírunos que hacer- .. 

un listado ~e los referenteE conceptualeR fundrunentales de la 

política estatal, ir llenñndoloG del contenido concreto ~ue -

ti·:.-1en ~n su desarrollo actual y lleo;nr a una construcción 

aproximada de lo renlido.d ~;;ocinl A. lo. que se refieren. 

?O 
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Los concepto? básiPos eerÍRn, a1 ~enos, 1os siguiente~: -

1) rioderni za.ció::~ y modernidad; 2) reftl.ismo económico; 3) ajus

te estruc·l:urp..J..; 4) poJ.íticc.s de este.biJ.ización; 5) reconver--

si6n; 6) rcncti vación econ6mica; 7) cstabiJ.id.ad; 8) rncionaJ.i

zación; 9) austeridad; J.O) discipJ.ino. presupttestarie.; J.J.) sa-

crificio ~acial; 12) desincorporación; 13) redimeneionemiento 

estataJ.; J.4) seneruniento; J.5) renovación nacionaJ.; J.6) pla..~ea

ción denocrática; 17) negocie.ción y renegoci~.ción ¡ 18) concer

tación nacionaJ.; J.9) consuJ.ta popular y participación ciudada

nr>.; 20) soJ.iderirlad; 2J.) reform"- política; 22) PJ.e.n; 23) Pro-

grc.ma; 24) Proyecto; 25) l>Ftrate.:;ia, poJ.ítice. y mete.; 26) des

centraliznción; 27) desconcentración; 28) Fi~plific8ción; 29) 

desrregulación; 30) apertura al exterior; 31) aperture. comer-

ciaJ.; 32) merca no; 33) J.iberación; 34) vente.ja compRre.ti va; --

3 5) mente.J.ide.d exportador e.; 36) mentaJ.idad emprendedora; 37) -

privatización; 38) aparato productivo¡ 39) confie.nza; 40) com

petitividad; 41) productividad; 42) eficiencia y eí"icacfo.¡43) 

flexibilidad¡ 44) innovP.ción; 45) vinclllación académice.; 46) -

poJ.ive.J.encia; 47) caJ.idad; 48) excelencia. 

·También se deberían J.istar al,gunos anti-C'.onceptoe o conce;e 

toe ne.'3'P.tivos cor:to: .1) ecor1onía ficción.; 2) ponuliemo; 3) cor::--·--

porativismo; 4) cJ.icntelismo; 5) proteccioniFmo; 6) moratoria; 

7) área de~roda~a; 8) actitudee reaccionaria~. Habría, asimis-

mo, algunas fre.ees que complementaríe~n e1 listE:'.do como: 1) "dQ.. 

1orono pero necesario; 2) "apretarse e1 cintttrÓn"; 3) "ersorero 

de1 µa::::nd.0 11 ¡ 4) "izquierdistP. tre .. !~nochado"; 5) "fin de una era" 

6} ºne habrá carro comp1cto"; 8) "ne rcr:petar~ 1e. vo1Ltntad po

J1Ul¡,1r11 ¡ etc. 
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:Eh fin, Eeríf'. Ltn ahñl.i~ie muy e.mplio y difícil !>ero bt?..sten, 

te efectivo. Sin emba.r~o, Ei optrimos por no rea1iza.r1o, como· 

será el. ca.so presente, su p1a:iteamiento al 1nenoe: nos 11evará 

··· a pe;risar que todos eso~ conceptee hen adouirido un contenido -

eP.pecÍfico difereni;e del que, en tm sentido estricto gram!='.ti-

ca1, pudiere..n tener cada uno de e11os. 

Para cor:iprender el. proyecto "moderniznrlor" ee fundamente.1 

entender eu e.pnr2.to concer.itue.l, ~u. desconocimiento pttede 11.a-

var a cometer· no sólo erroreE técnicoe, sino errores políticos 

muy ~arios. ?hucho de esto han uprcndido los trabajadores y su~ 

sindice:tos en l1éxico re~pecto ele los conceptos "contrp.·tación -

colectiva", "producti vidud", "eficiencie.", ºf'1exibiliclad", 11r;_ 

que za.",. "quiebra", y otros. 

2. La excelencia • 

. Eh el. caE"o q.tte no:=: ocupe., le. cxce1encie., estamof! frente a 

uno de eso~ conceptos que han sido adoptados por el niscurso 

"modcrnizad.or" pc-.rp ·referir un conjt1nto· mtty emplio de re1acio-· 

nes Faciales ree!::tructt1radorRs que parecier~n tener todoF 1o!.'-" 

contenidoB imr:g-i11c:.bles, 

Aní, con PÓlo leer .los periódicos o croninnr poi lfl cfllle 

y ver 101:. E>.nu..vicior- fijo E, podemo~ cncontra.rno~ con lo ~;'.i!T,uien-

te: 

-uinf:tituto de Ei?pecieliznci6n pe.rn Ejcct.ttivo~, ~.c. pre

Fen'.;n <"U Diplon::>.do en EXC' .L J-ICIJ\ •.J·: IFP\l·,S'.1.'0S, d m6dulor,. Erti;.. 

?2 
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dio's que no requi'S!ren incorporación e_ 1P. :=;EP". 

-"¿Con qu4 se encuentra quien ingresa e. 1e. UA!l'l'?: con EXCg 

LENCIA ACAD:E11!ICA". 

-"F.n el. '89 1a ExceJ.encia Educativf'. ee e1 Centro Univer~:i. 

tario GilUFO SOL". 

-"Se ofrecen cursos de capacitación para lograr LA EXCE-

r.EI,¡CIA G~::R.EJ>iCIAL en E"Ólo 6 meses". 

-"Centro de Estudio A en Adn.ini::tre,ción: Experiencie. de ºª'-
1idad. y obf'esión por la excelencie.". 

-°F_.\U: Excelencia Acad&'mica con 'loce.ción t::)ocie1". 

En otros {imbitos encontrsmoe: 

-11 IE~1: Excelencie. en todo 1o q_ue hace1nos". 

-"LTH, 50 a..."9.os de excelencia". 

-"FORD: ExcelenciP. Autor:i.otriz". 

-"CAUAL 13 - roa exce1encia". 

-"Nos eF-forzruno~ d::..~ndole excelencia. Innugurando nueEttra 

Torre Y..1~diCP .• P.:?istencia l'l!édica l?rofc8ione.1 S.A. de c. v. 
-"Er~~PRP.TUR. Ex:colencie en el arte de viP~je.r". 

O también nos en"uer·vmoE de: 

-"fil toque fir.ru.1ciero .e~ excelenci~. informative. en nadio''• 

-"ATI. ExceJ.en·ciu en irnpres.i6n". 

-"Liconf'a: ·campromiF"O por :nrintener dÍf'. con die. eJ. nivel 

de excr..1~ncia en la ele.bornción da e-us producton". 

-"J-jl Centro l~édico de 'lcrncru.z ~e con~olidnrá coir.o ttno ele 

los diez centro módico::: c1c excelencia". 

·• "fil. d".lportc cf'tuclivnti1 ee 1a rmteFv.la de:!. A1to llendi--
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miento que, a :::u vez, es la excolenc:ie. deporti.Ve.". 

:EZl \ln plan mé.s proEe.ico tenemo~: 

-"Si ur.oted es de los que gust2n comer con excelenciP.: 111E_ 

sor; DEL CABJl.LLO BAYO". 

-"L2.s I1ierc0de.e. Reste.urp.nte de épocP... Le ofrece Ex:c e J. ene in 

en Cocine~ !'IÍexicPne.11 • 

-ºExcc1cnci8. en PGbor. nestaurente el CE•mpenarioº º 

-"Pozolei~íR ~'IX~'Ll\. Saboreé 1P. EXC ... I ··J~Cil1. de la CEtFa: Po-

zole, mezca1, tocplitos, to::;t8de.e-, cha1v.pite.s y otroe pJ.~ 

tilles re,zio1121es". 

-'"Por la ExceJ.onci2. d.3 su calidad: le. cerveza es Corone.". 

Y to davíe. rnás ; 

-" ¡ Triún:fe le. democrv.cie. y e1 sentido común! Bui:~quemos 1n 

EXCELENCIA Pl~!~ISTJ~. en ·1uedrilnjara. :1?.Úl :=:::.ntP.ne. 11
• 

Todor:. e et os e jemp1os bf!.sten -pri.re evidencje.r e1 e(!uívoco 

sirrnific~do del concepto de excc1encie .• IJa primera exp1ice.ción 

de la rnulti~ignific~ción e2tá en que la excelencia tiene, a1 -

n1enon, trec po~ibilidadcr: difer8nCi8dae:: de ori~en y de C?.plica-

ción, que Fon Cr.lplef'¡d:?.r: indir:tinta o conjuntamente: 1) en e1 ~-·---- -

can1po edv.ce.tivo; 2) en el c·e.mpo do 1a economíe. y le. aaminir=-trª-

ci6n y; 3) en o'._\. r:ic;nificedo '.>rFmP.tic:?.l y etirr.oJ.6z;ico, 

Aunque me.r ri .. dclGnt·a me referir~ ~ lo~ sentidoE" económico 

ad.Ininif''Gre.ti vo y 7,re1natic8l-etimolÓGiCo, por rezones inherentes 

a este trabajo o.bord~)r~ el E"i.~ifj.cado li,ge~do e la. cdu.ce~ci6n, 

qu~ poco P. poco se convierte en el mán ri;enerP.lizacl.o y el Que, 

en E:u do~ar1 .. ollo ec ci1 ... c11nBcribc a.1 éinbi to de le educ::?.ción su-
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perior en el ··país.· 

. .. . .. & .. 
3 º La ~c.e1encie. Acnd.:::micf?_~ 

En eFte capítulo trataré de deslindar 10$ contenido~ de1 

concepto EXCELENCIA ACk!)Jl!.:ICA y de comprobar la hipc5te.-is de -

que este es uno de los conceptee articuladora~ del di~curso e~ 

tata1 ,. pe.re. la. educp_ción st1perior, en la. medida en c;,ue 1a exc~ 

lencia "'" perfila como sinc5nimo de competitivide.d y, por tanto 

de productividad e.cadémica de élite ligado a loe; objetivos "mQ.. 

dernizt~doreE" neolibcra1e8. En te.11to e1 proyecto estatal para 

le.. educ2.ció::1 superior se define, la excelencia académica ~e va 

llenando t~mbién de contenido. 

Aunque la excelencia he. sido un concepto empleado en la -

educación y en la inve~t:i.~nción desde hace muchoe aYíoP(l), su 

uso ee particularma11.te frecuente y expreso a partir de 18. déc~ 

da de los ochenta. E!" en especial dur•mte le. gef1tic5n de Jeeús 

Reyes Heroles, cono Se~retorio de Educoción( 2 ), en que 1a exc~ 
1encin educativa apo;recc como part.3 intc.'3ra1 de 1aP. políticns 

e~te.ta1es y Fe 11ega a eu empleo .gcnere~lizado con la Rectoríe. 

de Jorge Carpizq en la u:-;pJI~. No ob~tento, el contenido de la -

excelencia 8.Ca.d~mica. ha sido bnste.nt a a1norfo, aunque J.a~ fala

ces. antinoni'~" del R;,ctor c,,rpizo, por>vliE'ta vr,, popnl,,.r y m<:>-

diocridad ·gro. cxcclencio. 1e ha.n adjudicP~do un f antido ·cn1 oue -

(1) .- Se pu.cd.:.:n .ancontra.r re:ferenciaf:' do su uso er. el :=-i131o pa 
sRdo y ce le locnlizn trunbién 0n lo~ dir.cttrnoe ne F'c:;!rn[l.11dO So-
1nria. cuP.nrlo era Secretn.rio de Edttcnción en r.:~'i'xJ.co. 

---·-·( 2). - Con ::m proy~cto ele loe c~ntror ele Excc-lencin. 
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l.a exceJ.encia debe eer él. :fin a l.ogrer en l.a educe.ción FUJ.Je--

rior y quien dude de e11o se convierte, por e~e sólo hecho, en 
. . d 1 . <3 ) 'd , . . "" un e J empl.o.r di~o a a ara cavernarie. • .r. cmas, su e1.'!n.J.J: i-

f d ·a · ·f· · t· 1' · ( 4 ) cado era, y ~E, con un i o con stt f!J.!;;l1.J. ic2.a.o e imo o.sico -

por 1o que no dcF:en1"" "1a excelencia" he.ce ti. cual.quierE"., a:l me

nos ~o~pc=:choso. 

El concapto excel.encig ace.démicEL teníe. eu víncul.o oás no

torio, hasta. inicio E de l.os 2.ñoF ochenta, con 18_ inverti~ación 

científica, de hecho, en J.•éxico, se deearrolla 1i1gadft e. l.os -

csnt.ro~ u inntitutos de inventisnción pero pronto se difunde a 

todos los ñm.bitos del. qttehe.cer en le. eci.uoe.ci6n euperior. Hoy 

hn adquirido ncri.rte. de. ne.ture.J.izaciÓn" y es empJ.eada do m2ncre. 

ganeroli ze.da en ctt2J.quier actividad de les inRtitucion'3E do -

educaci6n euperior. 

En un primar intento J;>Or dcscntra-Yíar ll'~ . eeenci~. d-a su 

contenido podríamos distinguir ocho ~i.!'!nif"icadoe: dife1·ente~ 

qut.? tiene el concepto de: exc·.:l.ancin acad~mic:?.: 

1) Excelencia = Co1idad. En 1n mnyoría de 1os documen·tos 

en 1os que apnrece la. n1ención do:: l.a :;xcelenciP~ acaar:mice., e$ta 

pareciera r;er ~inÓnimo de cclidE'~d. Este si~nj.i'ice.do pl~ntea ID\l. 

chos problt:roas ye. qtle e1 mismo concepto· dt-=J cel.ida,d es b0.~tante 

irrdofinido y, cuc.ndo m2s, si:; 1e refiere a EtF.·'Pectos CUénti tati

vos an l.2- ea.uco.ci6n (p. ej·. eficie1'lc:i.a terminal). 

2) Exce1omcia = f'1uy al ta cnl.ide.a. en todor- 10" nEpactos y 

:funcionei; de las innti tuc_iones de oducación ::::uperior. P.qttÍ la 

(3).- Cui0nos por rnzon~~ funda.da~ nos hernos opttesto a 1a exc~ 
iocir1. corr.o objoti vo pri_rl". :La cdttcnción ::11porior, hemos oufrido 
a.tcqucF dor~dc ln durocht-t y lP. iY-quierda. 
(4).- 3xcclencia (del lntín cxcellentipm) n.f. Sup>,rior c:o'.li-
dnd o bond::.d oue cor1r·ti tuyc y hr?co di~P. de f'lin·~J.ar f'11rccio y 
e~ti1ne.ción en r.u !.';ÓnQro u.i1a corn.. Diccio?1[•.rio ~le la 1-l0fl.l ACfldQ.. 
inin !~r~pníioln. IU.(:r:'!o Diciclop<.;!dir_ [;nlvt=tt o (;!·cin Encicl.opr:din -
Lf'rou~·sc. 76 
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excelencia pueda eer 1og~rada en todo~ 1o~ nive1es y funciones 

de l:? educaci6n superior, se habla de "Instituci6n de Execele'.!l. 

cia". 

3) Excelencia= Muy alta calidad de algi.•nos a~pectos o -

funciones de la~ in~titUciones de educación euperi·r. Este es 

e1 cc.r;o de lo. invee:tiBación y de le .. docencia en el JlOE~rP.dO o 

en ciertas área~ de J.a 1iccncie.tura. 

4) ExceJ.encin = 881.::ctividiad y e1itiZP.ción. En eete e:ent;_ 

do le. excelencia jrunán puede ser alcanzada por todo el sistema 

de educación superior• sino exclusiva.mente por alguno~ .i:;rupos 

acad&micos, Centros o Inr.titutos, y sólo en ciertas activida-

des. 

5) Excelencia i Ce.1idad. En este significado, la excelen-

cia se i:~ltala a. logro~ cuo.J ... itativoe y 1a ca:Lidad a logros CUP-?1, 

tita.tivos. Ctt~do al.ge ha F.lcenzado l.os máximos nive1ee de ce.-

lidad reconocidos, se ha llegado a la excelencia. 

6) Excelencia i Calidad. En este. otra modalidad dif'eren-

cial, referida exciusivamente a J.a investigación científica, 

la excelencia sería aplicable a un proyecto de inveF.ti~aci6n 

en desarrollo y 1A calidad a1 trabajo científico terminado y 
publice.do ( 5 ). 

7) Excelencia = Correspondencia de los "producto<'" educa

tivos ( e.grasE:'do~, invasti~ación, sdi. .. vicio~, etc.) con J.as necQ._ 

eidadcs del sector productivo. Un "producto" educativo ser~ de 

"exccl.cncift. 0 sismpre que sea, utilizabl.e y uti1izado en allJU!'1a 

actividad productiva. 

-----~2-~==~~~=~~-~ Comp~titividad (lo cual implica eficien-
(5) .- 'IÜar:.: e. fi.uy Tércr. Trimnyo "Sobro ln Cf'1id.?.d do la ciencia." 
en "Ci0ncill Y D~rn:i.rrr.llo", No. 73. füarzo-Abril de 1-987. CONACyT 
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cia y productividad). 3n este Último Rentido se puede califi-

car -"de axcel.c;nci8." a a1gunc. a.ctivide.d, o ftmci6n d'= unn inst~ 

tución cuando en el mercado (acad~mico, de trabajo, nacional, 

internacional., u otro) sus "productos" ~ee..n prsf'eridos por so-

·· bre los de otrPE inetitucionc~ (~cuGlas, Centros, Fe.cultP..des, 

Institutos, Univer~idades). 

Como se ve, la multisir;nificación del concepto Excelencia 

Acedémica hace difícil eu de1i~itación, ~obre todo cuando se 

pueda ver que en la práctica jP.m~~ ds le emplea con un único 

sentido sino con vario~ de ellos a la vez. 

La causa fund!ll!lental de esta confusión e indefinición del 

concepto .:i::xc~1cncia Acadé~ica. radica an un doble origen de sus 

significa.dos : 

1) Dentro de la educación misma.- La excelencia ha sido 

un concepto e~plcado en le educación en general p2re desi.'l'!lar 

la nota m~z alta obtenida en una evaluación d~l aprovechamien

to escolar. Así, eobre todo en loe E~tedos Unidos de Pmárica y 

d:3sde hace diScadas, 1a calificación máxim~ es 11 Exce1ente" e iu_ 

c1uso se otorga premios especiales a estudi2.ntes eobreealiantes 

en ciertas áreas dal. conocimiento, con 1a de~om2naci6n de Exc~ 

lencia (1_'.).ej. Excelencia en Liter>?.tttre. o Excelencia en Histo-

rin, ''te,). En f.!~xi~o, la nota már, alta t:!l la educaciór1 báE'ice. 

ha sido l.a "3" d_e "Exc~1ente". I~alm9nte, como ya quedó anot~ 

do, la excalcncia ha :;ido un atributo de los trabajo" d·o inve~ 

ti!;ación sobrc!::-nlienter: y de loe eq·uipos de inv~sti13e.dores ~ -

instituciones en los qucl esa~ investigaciones se realize.r.i. 

2) Flwra de 1a educneión.- El conce-pto de EXCELENt;IA ha 
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tenido tombián un o~igen y deGarrollo diverso de1 anterior, que 

se j:>ue_de ubice.r dentro del CE'Jnpo de la :.=a~dministración y de 1a 

economía. Eh est~ eantido_, la Exce)..encia es une cualidad de -

cierto::: proca!:;OS, prodt1cto!;, servicios o em!-ref:af'. que con~iete, 

simp1ificadamente, en un conjunto de caracterí~ticas que hac~n 

que esos proceEoe, productoe, servicios o empresas see.n p1ena

mente competitivoE en e1 mercado y se 1es reconozca ese compe

titividad, aspecie-1.mente por loe clientes o con~tunidor0~. Este 

concapto de excelancia es re1ati·vamente nuevo y está vincula

do e. los proce8os de r~eetructuración capita1iFta que actt.tE'.l.-

mente se don a nivel. mundie.1, y que se enfocan en l.a perspect!_ 

na neo1ib~rrll. 

Reeu1te. e.sí que 1a EmELT!!I{CIP.. puede ser entendide. en un 

sentido estrict:tr.lente e.ca.dt;:n.ico, o de ori~e11 edt.tcativo, y r:n 

otro sentido de corte econórnico-ad.rninistretivo. El primero es 

bastante difueo o indefinido y hace reierencia a cualidades de 

ios proccFos de eneeff2.?lza, de aprendizeje y/o de investigación 

científica. El. sczundo eEtá en proceso de definición y teoriz~ 

ción y su refs~encia diracta ectú en la ~reducción y circu1a-

ci6n da mercancíc~ (producto~ y servicioe). 

Como se puede ver en la enwneraci6n de los ocho ei,,nific~ 

dos mencionndos co~ anteri6ridad, en ellos ee m~zclP.n los een

tido~ de la excel~ncia de dentro y de fuera de la educación, 

lo cual explica, en parte, el por au~ de la Multiplicidad de 

significadoE y·la indefinición da 1os ~entidoE. 

Sin umb~reo, y este e~ el plante~.miento central de esta 

ar,:>umente.ci6n, al concepto d" EXCELENCIA ACADE'f.ICA se ha ido 

definiendo, ce.da. vez m~e, en torno al. nentido ori.~ir.ado exte--
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riormente a l.a cducaci6n, eP decir en e1 campo econ6mico y ad

ministrntivo, y tiende a centrarse en l.a idea de competitivi-

dad, o sea, hay que rems.rcarJ..o, es Wla idea ajena e. 1_Et educa.-

ción. 

Da ahí q_ue 1a~ e- onsecuencie.s de eee enfoQ.u.e d~ EXCEI.E!-iCIA 

ACADE\~ICA sean anfatizar as!_)ectos muy r:iocos 9.CE<.dBmicos y más -

bien l.igados a l.a eficiencia, a l.a productividad, a l.a sel.ecti_ 

vidad, y a l.a privatiz2.ción y que, rev.,,stida de una r;upuesta 

"neutrnl.ide.d'' científica y acadJ'mice., Bsté conduciendo e .. una 

creciente central.ización burocrática de1 poder (p.ej. ~n l.a -

asignación de recursos) por lo que no ha :fe..:Ltado quien c2.J..ifi

que a 1a ·13xcel.encia como "l.a fase superior y más ace.be.da de l.a. 

burocracia tmi verei t aria { ~). 

4. La excel.encia como concento "modernizador••. 

La excel.encia come conc9pto modernizeñor o reestructurador 

capitnl.izta tiene una exif::tenci~ .. que apenas se remonta e. una dí 

cada. Surge en l.os ~stados Unidos como r6suitado de l.os estu--

dios que al.e;uno" te_óricos de 1a admini,,,tr.-.ción (?) real.izaran p~ 
ra duterminar el. por qu~ de 1a creoicnta p~rdida del. l.iderazgo 

económico de l.os Estados Unidos de P.m~rice a nivel. mundial. y de 

(6).- Adoifo Gil.l.y. Ponencia preéentada en cicl.o de conferencias 
oreanizado por 1o~ tro.bo.jadort:?~ de l.n Dirección f}enerP...l. ñc Orien, 
teción 1/ocacional, UHA.r.1. t.eo€'to de 1.987. -
(7).- Libro::; ro.Jprcsento:tivo~ de esto.e tendonciP.:=:i Pon: "~ bU!'CP. 
de la Excel.encia" de 'J'homBr- J. petere y }tobert H. \~/r.t.tcrm:::n Jr. 
I.n~scr rress; 11~011 por J.e. excelencia" da Npncy Au~tin y Tom 
Pctcrs, La.::Ger Fr~~:=:-s; "Teorí:: ~. Gó::-.o nttt~ñ.en J f-1.f' cmnr1~PPP. hRccr 
frente nl d0:.nf{o .irtnon8:=.'" do ·,·:illiPm C1_tchi. :t-:d. Orbir-, S. A. 
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cómo surgían nuevas poténcia~ que, en p1ena crieis capita1ista, 

mostrabe.n wi ~orprcndente crecimiento econ6:r1ico, en especia1 -el. 

capita1ismo japon~s. 

Como resul.tado d~ esos estudios e.e determin& que una de --

1.as causas funda.'!lental.ee del. llP..!D.P~do "mile.,13ro japon4s 11 estaba -

en 1a transforr.iaci6n radica1 de 1os procesos de producci6n oue 

giraban en torno a1 11amado "contro1 tota1 de cal.idad'.( 
8

), a -

1a "Administ>'aci6n por Cal.idad", a1 sistema JIT (Just in Time) 

o Ju:;to a Tiempo, al. sistema PEN, p1e.n~aci6n de materia1es ne-

cesarios (NRP, materia1 rec¡ueriroents pl.<"..n.."ling), a 1a producci6n 

por 1ote o reducci6n de inventt'.rios y a J.a or¡;a.."'"lizaci6n de 1os 

trabajadores en CÍrcu1o~ de Ca1ide.d (CC o rcc Qua1ity Circ1a)(g~ 
Un 1ugar centra1 en e"tos cambios 1o ocup6 1a teoría de1 -

contro1 tota:J. de caJ.idad(io) que tran"forro6 e1 contro1 de ca1i

dad estadístico por un contro1 de ca1idad daJ. proceso, es de--

cir, en vez ds contro1ar 1a ca1idad por muestreo en los produc-· 

tos termino.dos, 1os japoneses cont=-o1eba.."l. 1a ce.1ide.d an cada f~ 

(6).- La idea de 1a caJ.idad y d21 contro1 de calidad Ee introdu 
jo a1 Japón :?n 1949 por ':l. 'Ed\"tards Dernine; (creador de 1::t toorí; 
de J.a calidad japona"ª conjunta.'llcnte con Jos~ph J.1. Jure.n y ------
Kauru Ishika.\VFt.) 9 i:h. ·.ios afies cincuenta se d·?e?..rro116 12. teoría, 
en 1os se' cntas y ha derivado en 1os ochan·l;a a 1a AdJ!linistra---
ci6n por Crüidad (basada esta úJ.tiroa en 1a 11amP.dE>. teoría z que 
supcra a l º" ani·.oc¡uas X y Y de !fo. Grcgor y toma c1 enfoque de 
sisteme.s para 1a adminif"traciÓno Véa.!=::.:?, Er-ne~to Barona Cárdene.s 
11Ln t~:odr:rnizaci6n de le. eaucnciÓn Rur.i~rior y la Ideo1o?:ÍP. de· 1~. 
CalidC'.d y la Rxcelencin". Cuaderno::: de Ciencie .. y Sociedad'' No.7 
Senti~mbra de J.987. Facultad de C:!.encias, UNA!1. 
(9).- ibÍdeo. pn. 14 y ~s. 
(10).- EL Contro1 Tota1 de 1a .:::a1idad requiere de: 1) aFegura-
miento de 1n c::üidD.d, 2) eFtandarizaci6n de 1a CP.1id!'.d, 3) con·
fiabil.idad en J.a ca.J.idad y, 4) círcu1ofl de ca1idnd. 

~J.---
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se de :La prodlJ.CCiÓn con. un .~an ahorro de recursos y, en conse

cuencia, con un incremento note.b1e en 1a prodt1ctividad. Por otra 

parte, f'.e invo1ucraba fu<Jrteaente a 1os tre.bajedores en 13se ººll. 
trol. de calid:o>.d. ActuP.lmenta el. Control Total. d¡;, l.a Cal.idad <'e 

ha difundido a todo el mundo. 

Por otra parte el. concepto mismo de calidad fué modificado 

hacia l.a satisfacci6n que el producto o servicio proporcione al 

consumidor, a su duración p1p.neada {tie~po de u~o), a su precio 

justo y a su oportunidad de oferta (ofrecerl.2 cu2ndo Fe necesi

ta)(l.l). Así, a mayor satisfacci6n del. consur.iidor, mayor cal.i-

dad, etc. El mercado as el. juez definí ti vo de le. calide.d de un 

producto o de un "ervicio(l2 ). 

Todo 1o anterior, en ur... capita1iEmo que abre más eus fron

teras y ~ue centra r:u atención an e1 mercado internaciona1 (ex

portación), he sido fundamental. para lo~rar l.a necee aria compe

titividad q_ue permita desplaze.r a l.os demfo competidoree del. --

mercado. 

Los empresarios norte8mericru1os, frente a ese embate de1 -

exterior (principalmente japonés y alem61) adoptaron lo~ princ:j,_ 

pies fundament210s dG 1a producción j:?.1Jone?a ~,, ":partiendo· de1 
-------·-

principio de w. Edwards Deming, se,,ún eJ. cue.l. el 85~ de la:;; fa-

llas de una empreGa_ se deben a la administ raci6n y el 15~ "· le. 

----------·------:-----
(ll).- La cel.ide:d no se- entiende·;.' en ei;ta .concepción, como cua
lidades diferencial.es del producto o "''rvicio, tampoco como lo - · 
m~s car·o, má's bonito o má!='" dc~ee.ble, ni eiquiere. como el. cumpli_ 
miento de e~pccificacionaP com.o en el control. sF.tadÍ:::tico de 1a 
calidr-1..d. 
(:1.2).- C.U...'.? un~. CC'Jnirn c1s reda C" una COI"lif-l'uta d~ menta Pee.n de -
már-; o rn...:1'1ot~ calidnd dupendcr~ do la ?Ettir.:fc:i.cción de le. neceei-
dnd dal conf:ltuniclor. Prirt". un ca.inpeF?ino -probnbloment1:: sel""~ de mc.
yor colidnd la cruni:-a dt: 1nrnte.. 
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opere.ci6n, hrm ;¡J.abora¡io J.e. teo,,:l'.a d'• J.a EXC··;F·~TCIA, aue centra 

· 1a ·atención en ln adminir:trnción1'(l3 ). 

Ae:I'., J.a EY.C ;L,liCIA h:?. rcido J.a madal.idad oue J.a empr"""'' no;:_ 

teamerici?.na ha adoptado pare~ impulsar su cor,~1Jetitividr..d y ~e ha 

basado en l:.:iE técnicas ja.ponosa8 de producción enfatize.ndo la -

im1ovaci6n y I>ro:noci6n de J.a iniciativa individual., J.a id;;ntif~ 

cación del trabaje.dar con 1e. empresa, 1a reducción de le. e~dmi-

nistración y el impulso d~ la comp8toncia a1 interior de la e~

presa misma (divi~ión centre di-irir-.ión, depru. .. te.mento contrEl d8-

partamento, ~tc,)<i4 ), La final.idad Úl.tima ha sido J.a obtanci6n 

dG ~a.nanciaE mediant.:; el dae:plaze.:ni:::lnto d~ los competiC.ores. 

La ',~calidad11 je.poníjsa y 1a "axcelencia" norteamerice.na ~e 

han revestido, e.d¿má.s, de todo un diccur.~o ideolÓ.'Jico en el que 

l.a calid2.d y lo excelencia dEben eer e1 motor d:: 1:? .. vic1e Focial, 

deben o et ar p1"ef' entes. no sólo en la fábrica u oficina, Pino en 

1a misma vida faI!lilier, en e1 hoGar, e~ e1 de~censo, en la es-

cuela. La 11 c2.lidad" i.::n el Je~pÓn o le. 11 excelencia11 en los Este .. -

dos Unidos de Am~rica(l.S) son promovidas como un vaJ.or social, 

como una 11actitud mental 11 , ee les debe busce.r con "pe.riÓn''• Se 

he.bl.a ya de W'la. cultura de calidad, y de une .. cultura de excel.e~ 

cia. Ser com!>ctitivq~ e:- le. mata, ser d:"J calidad y de excelencia 

1El e.spiraciÓno 

(13).- :F!rn~~to Baronn CárdennF op. cit. pñg. 17. 
(14).- ibíd0m, ·pp, 17 y J.8, 
(15) .- Ror..Pld :t-3D~P.n, en .su d:i:ccurso rrtdiel del ~:?'baclo 31 i:\G en~ 
ro de 1987, a1 d~fender J.n ~ráE'tica r<->ducci6n el. pra•"l\Pll•'Bto en 
el. r.ector odttcnción dijo: ··:a-i :1u.3::.tra. bÚ~C!U&dP~ de excal~~nciE'. pm 
dr2r!10S en primur plrino lP. inr-·trucción de los jÓv~ne~ :y el raa....=
dicE'trruai~nto de los oy.:;rnrion privados del tri:tb~.jo ~ junto con 
unH dttplicación ouir""C"'uenal dDl nre~u-pueeto p::i~re. J..D~ inv~~Eti~a-
cion::o cicntÍficP.s y pl'"'Oc . .::dimi.;ntoc lcr-;ir'lri.tivo$ pare l.n. refor
ma. del !'3ir-temn !.".'Ccir:.l" ( Hlino rn~s Uno·; 1 de í"P:;,rero de l.987, pág.: 
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5. Ln exce1cnciu nodernizadora an la eduúnci6n. 

Cor.io ha quedado :?.notado, la excelencia (y l~ calidad) apa

rece en la reestructuración capitalista como la forma discursi

va que sintetiza las aspiraciones competitivas del capitalismo 

norteamericano, la excelencia es por ello una posibilidad de e~ 

l.ida a 1e. crisis y debe ser 1iev?~d.a a todas 1a.s acti vid.P-~.as e-a

ciales posibles. En el caso de la educe.ción, el discv.rso y las 

propuest·as de la EXCELENCIA llegan rave<'.tidos de academia, sin 

embargo el contenido económico-admini,,tre.tivo va tomando el lu

gar central onda vez con mayor firmeza. La propuesta de que EX

CELENCIA ACADJ:l:·lICA e<' sinónimo de COMI'ETITITIVIDAD, en un mundo 

altamente competitivo, se convierto en necesidad del pla~ifica

dor educativo y la excelencia se va 1lcnando de contenido. 

Eh el campo de ln teoría pedagógica y de la sociología de. 

la educación eet:?.s pro:'UeFJtas hen hecho su aparición y avanzan 

clarificando su contenido. 

Burton R. Clark(lG) considera que toda moderna univarsidad 

(9). Posterioroente, el 21 de febrero, Reagan "pidió a. trabaja-· 
dores, empret:e.rios y· maestros que devu.:3lvan a ~us ocu13~tciones -
'la mágic:?~ pc.1e.bra. oxcelencie.' !)ara ayudar al. !H?.Ís a competir -
contra l.a rcbu~tc.. economía de stts vecino:::ª ("!.a JornftdP~", 24 de 
febrero de 1987 ,-. pal2). Ernc:'!to Ea.rana CárdenR?, 0;:1econv:=ir~ión 
educativa? L8 'Jxcelencir p_u.r-terR dB1 Pl!OIDb"'S (Lo~ ca.FO!": duJ~ IPN 
lA. UAN Y 111 ¡¡;1.~w·). Cuadernos de Ciencie. y Sociedad, No. 4. Mar
zo do l.987. Fac. de Ciencia P., UN/1J·.~. 
(16).- n~conocido teórico en l.a so~iolo~ía de 1a educaci6n, ac
tualmente prof eeor de Educaci6n ~uperior y Sociología en la Es
º"ela d".! Educación de la Univ.,rsidad de California. Los Angeles 
E.U .A. 
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en cual.quier país, sea pÚb1ica o privada, vieja o 

cuatro componentes{i?), {componentes que 1a hacen 

..LU 

nueva, tiene 

ser moderna y 

1e permi t"irán terminar con e1 central.ismo burocrático): 

J..- Diferencie.cicSn estructu.ral. internamente autog;enerada.-

·- La universidad moderna debe impu1sar 1a diferenciaci6n de depa:¡:_ 

tarnentos, de áreas de conocimiento, de tiempo de estudios, etc. 

Es un error querer norma1izar, informar o estandarizar a 1e. un:¡,_ 

ver si dad. 

2.- Gobierno compartido y descentra1izaci6n.- Se debe di-

ferenciar y separar l.o acadJmico (investigación y docencia) de 

1o administrativo. La universidad debe tener 1a capacidad de -

compartir e1 gobierno con mÚ1tip1es grupos internos {pro:feF..ores 

y administradores). 

3.- Profesiona1ismo productivo.- La universidad moderna d!!., 

be tener capacidad para desarro11ar una 16gica de profesiona1i~ 

mo poco po1ítico y más académico. Para e11o es fundamenta1 con

siderar 1a profesionalizaci6n de1 trabajo en e1 sig1o XX y a 1a 

profesi6n académica como profesi6n de profesiones {e1 profesor 

o investigador es, además, físico, socióJ.oe;o, quÍtnico, fi1óso-

fo, etc.) No se puede dejar 1a promoci6n a un "grupo de amigos" 

e1 examen entre pares es e1 proceso centra1 pare determinar si 

J.os académicos pueden ~anerar y mantener un ~rofesionn1i~mo pr2,. 

ductivo. 

4.- Excel.encia competitiva.- (Competitiva exce11cnce) La -

universidad requiore de un sistema raciona1 que promueva la ex-

(17) .- Eurton R. C1ark, "The Hir,her Eductaion 3ietem, OrP:flniza
tionnl ~~odel~". Fonencia al Co:Loquio Internacional "Universidad 
y Superoci6n Acodémica", UJIJIM-UDlTAL, 2-5 de a!);oF,to de 1988. !{.é
xioo. 
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cclencia competitiva. na organizaci6n de la universidad no pue-

· de separarse de1 sistema nacione.1 de ed~ cación superior. ·La -

pregunta central es ¿c6mo puede operar el sistema para promover 

un alto nivel de competencia en las universidades, con la comp~ 

tencia crecientemente definida a través de las naciones, en una 

escala internacional.? Fara conocer eus nive1es las universidades 

deben competir. 

Para Clark, la universidad basará su futura efectividad en 

la diversidad, descentralizaci6n, profesiona1ismo y competencia 

reputacional (excelencia competitiva); requerirá de un sistema 

nacional ,Y de estructttras universitarias relativamente abiertas 

que permitan ajustes espontáneos y un desarrollo conducido. 

Como se ve, uno de los componentes centrales de la moderna 

univernidad sería o la excelencia competitiva la cual, amplian

do los conceptos· de C1ark sobre la mis~a, requiere de una favo

rable reputaci6n de la Instituci6n que le atraiga recursos fi-

nancieros y a1umnos. ~ea reputaci6n puede ir de excelente a pé

sima y varía de instituci6n a instituci6n ya que estas tienen -

di versus "cor:1bin:e.ciones de fortalezas y debilidades" (sic) y no 

son copias al carb6:i;t las unas de las otras(lS)• 

Se compite por estatus, los académicos excelentes estén -

en 1as univerei.dades excelentes. I·'.=t competencia genera ener.gía 

e iniciativa i::>stitucional. Esta cootpetititvidad es bien conoc!_ 

da, afirma Clark, en Jap6n, ·er, los Estados Unidos, en sistf.lma"' 

nacio::>ales con institucióncs privadas que ocupan nichos en los 

mercados de conswnidores ~· de labor académica, empieza a apare-

---------------------
(18).- ibídem. Pág. 15. 
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cer en Francia y ee desarro11a en Ing1a:i;erra. 

La excelencia competitiva requiere financia~iento diversi

ficado y se presenta difÍci1mente cuando ne dspende de un s61o 

ingreso, como e1 que dá e1 lr1inisterio de Educacj.Ón. _!\demás, 1os 

., criterios de competencia no se ~stab1ecen an 1as univer~idades 

sino fuera de e11as: en e1 mercado. 

Es fáci1 percibir en 1a argumentaci6n de C1ark una corres

pondencia directa con 1a idea neo1ibera1 de 1a apertur8 de1 me:¡:_ 

ce.do, aplicet.da en este caso a 1as uni ver~idades, y una c1e..ra --

propuesta privatizadora 

el aspecto financiero. 

las instituciones , en es~ecia1 en -

Por otra parte, Lewis Branscomb<i9 ) propone cuatro crite--

rios de exce1encia para que 1os proyectos de investigaci6n pue

dan ser financiados por fondos fedsra1es en 1os E.U.A.< 20 >: 
1.- inve~tigaci6n ,se!'lerada. por los propios científicos y -

no por la indu=-tria u otros intereses, qi1e cuentan con recursos 

f'inancieros p1·opios. 

2.- La competencia de1 proyecto basada en su ca1idad y --

otros elementos co:no el prestigio de la institu.ci6n o la "moda" 

científica de1 momento. La elección se hace ar.te 1a 1imitación 

de recursos. 

3.- Los resu2tados de1 proyecto deben ser pub1icadoR en 1~ 

medios de . .Ufusi6n mf<s amp1ia y 1ibre de informaci6n científi-

ca. 

(19).·· Presidente de1 Comitt'i Naciona1 de Ciencias de 1a Funda-
ci6n Naciona1 de Ciencia, en Estados Unidos y miembro de 1a Coi:_ 
po14 aci Ón IEI~1. 
(20).- Branscomb, L., "Indust!'Y Eva1u?.tionR of HeRearch-CJua.1ity: 
Excer-ot~ from a '1·.?rninf!r" en Ln Po11ete, !fl.C. (ed.); C!uc.1ity in 
~ciencc, Cambridge, Eilasse.chu.satts, Tho ?J:IT Press, 1982, pJl. 68-
81. Citado por Ruy P6rez Trunayo, op. cit. párr. 98. -87--
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4.- El proyecto debe poseer importemcie. y val.ar e1evadoA -

de acuerdo a criterioe intrínsecos de1 comité eva1uador y extr~ 

secos da quien proporciona los recursos. 

Con est~, 1os fondos se otorgan a proyectos :iniciados por 

el investigador, seleccionados competitivarnente, que no sean s~ 

cretas y que sean de importancia y va1or e1evados< 21 >. Nuevame'.l 

te la competitividad aparece como criterio de exce1encia. 

6. La Comisi6n Nacional de E-Ácelencia en la Educaci6n. 

En agosto de 1981, T.H.Be11 secretario de educaci6n de 1os 

EUA, creó la Comisi6r. Nacional de Excelencia en 1a educación< 22 > 

con la finalidad de examinar "1a calidad de 18. educaci6n°< 23 > -
en los Estados Unidos de América y elaborar un reporte con rec2,_ 

mendaciones a1 res~ecto. 

El reporte final de la Comisión es ilustrativo de las pre2,_ 

cupaciones relacionadas con la excelencia, la fundamentaci6n -

central de eus trabajos 1as expresa diciendo .:¡ue ''nuestra na---
-·---

ci6n está en peligro. Nuestra preeminencia, alguna vez indispu!! 

bl.e, en el comercia., 13n la industria, la ·:..:iencia y las innova--

---------------~---

(21).- Ibídem., p. 98. 
(22).- The :~ationa1 Cornmisaion on ExceJ.lence in Education. Se 
integr6 con 18 miembros nombrado~ por la Secretaría de Educaci6n 
tuvo 17 reuniones, entre el. 9 de octubre de 1981 y el 26 de --~ 
abril. da 1983, en que terplin6 •·:t. reporte fine.l lla.'llado "A Nation 
t:"lt Risk". 
(23).- "An open J.ctter to the american people. A nation at risk: 
th~ imperative :fer edttcationn1 ref'orm''• The Ne.tiona1 Commi~ion 
en Excellenco in F.ducation. Abril. 1983. Secretnr!a de Educación, 
E.U .A. 88--
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cionee tecno1Ógicas, eFtá ~iendo a1c?.nzada por competidores en

todaa partes del. mundo.,( 24 ). 

Luego de ac1arar oue el peligro no ~s~á solamente en 1a -

eficiencia de 1os japoneses,· de 1os surcore~nos o de 1os alema

nes, en e1 docwnsnto se ai"irma que 1a eficiencia y desarrollo -

"sienifica una redistribución de 1a capacidad de entrena.~iento 

en e1 mundo. Conocimiento, aprendizaje, información y 1a inta1~ 

gencia experta son 1as nuevae materias primas de1 comercio in-

ternacional., ( • •• ), tan s6lo para conservar y mejorar el. e soaso 

margen competitivo que todavía tenemos en 1os mercados :nu..."'ldie.--

1ea, d~bemos dedicarnos a 1a reforma de nuestro sistema educat!_ 

vo para beneficio de todos, viejos y jóvenes por igual, ricos y 

pobres, mayoría y minoría. E1 aprendizaje ea una inversión in-

dispensable para el. éxito en l.a •era de l.a informaoi6n• a l.a -

que estamos entrando"( 25 ). 

SegÚn 1a comisión, entonces, 1a cv~petitividad inte~nacio

nal. de l.os EU~ depender~ en mucho de l.a reforma educativa y en 

e11.a 1a exce1encia juega un }lape1 central. Para 1a Comisión, -

"en re1ación con e1 educando individua1, axce1encia significa -

un desempeño rea1izado a1 mñxino de la h8.bili1lad individua1 en 

modos que ponen a pr.tteba 1os 1Ímites máximos personales en las 

escuelas y en el 1u~ar de trabajo. En relRción con las institu

ciones educativ~s , excelencia car~cteriza a 1a univer~idad que 

~stabl.ece al.tas o ambiciosas espectativas y metas para todos --

1os educandos y luego trata en ~oda forma posible de ayudar a -

1os estudiante" a al.canzarl.as. En rel.aci6n a l.a sociedad, exoe-

1encia cnrncterizn a aquella sociedad que adopta esta~ µolíti-----------------------
(24).- Ibídem. P. 5. 
(25).- Ibíñcm. P. 7. 
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cas y que por e1lo, estárá preparada a través de la educación y 

1as habilidades de sus miGmbros para res~onder a los desefíos o 

retos de un mundo rápidrunente cambiante"( 2ó). 

-. A partir da estas considere.cienes no era de espere.rse sino 

un conjunto da recomendaciones que enfatizan l.a competitividad 

y 1a eficiencia. "En cuanto al contenido, una reconende.ción de 

excelencia sugiere que se fortalezcan los requerimientos de 

egreso de la educación medie~· superior; y que -se enfatica 1a -

enseñenza del idioma, matemáticas, cie11cias, esttldios socia1ee, 

y computación. En cua.~to a espectativas se rP.comienda que l.as -

universidades adopten normas o esténdares medibles y mé.s rigu-

rosos en 1oe requerimientos de admisión. En cuanto a tiempo,se 

indica que se dedique más a1 trabajo académico, que se Rumente 

ei día escolar o que sea más lar~o e1 eño 1ectivo. Finalmente, 

&n cuanto a docencia se rGcomienda que se mejore la preparación 

de 1os mae~tros en e1 interés de convertir a 1a ensefianza en -

una profesión respete.ble y más significativa11 <27 ) <28 ). 

~odría decirse que ia vincu1ación de 1a excelencia en la 

educación con l.a competitividad, que se ha planteado en todos 

1oR casos anteriores, es explicable en la sociedad norteameric~ 

na. Sin embargo, 1a ~endencia a equipe~er excelencia con compe

titividad se extiende mucho más allá de ""ºs l.Ímites. Ejemplifi_ 

(26).- National Comission on Excell.ence in ~ducation. "A Nation 
at Risk. The irnperativv f'or educatiO.(Lnl reform". The chronicle 
for hi.::¡her educntion. l>'.nyo 4, J..983, pn. 11-l.6 en "·en búsoueda -
de exce1encia académica".· Abra..::1 Antel.o J.!ontero. Revista el.e 1a 
€.:dUCP.CiÓn flu.ne1·icr !·fo• 52 • j\;·;UIES. r.'!'·~xico, 1984 
(27).- Ibidsm. p. 13. 
(28).- JU. doCLtmento "A r ... stion a.t rir.k0 se hicieron m1~lti11lee- -
acl.n1•ucioncs y críticG.a ·por pv.rte de los edUCAdore~ norttAmeri
CP.nor:, VÚRSC, lJOr e je1np1o, · "H.espondine; to 'A I·THtion at Risk' All. 
pro.isn1 and Folie:¡- GLtidclinco 11 • !lesearch Depnrtment. Internu.tig_ 
nal HPading M•soc., ... tion. fülitor Gernld G. -r;,a·fy r.lA.l.983. EUA.
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car"emos a continuació11 con tres ce.Eoe: que, ubicándose en e1 áin

bi to 1e.tino, !?on más cercanos a nuestra :'.deosincracia: EE="peña, 

Chil.e y Ere sil.. 

7. El Estado Esnañol.. 

En el. caso del. Estado Español., sumamente importante por --

1os grandes v!ncu1os ideo1ógicos, po1ítico y económicos qua e1 

Gobierno de México tiene con el. gobierno de Fel.ipe Gonzál.ez, -

aquel. país inicia en el. año de 1983< 29 > una intensa reforma un:j,_ 

versitaria(3 0) impu1sada por el. Pe.rtido Obrero Social.ista Espa

ño1 en e1 poder. 

La reforma universitaria españo1a abarca modificaciones -

muy ampl.ias en todas l.as funciones fundamental.es, en l.as formas 

de gobierno, procedimientos de admisi6n y permanencia de al.uro-

nos y profesores, vinculación con 1a sociedad, etc. 

Aquí referiremos s6l.o el. aspecto que nos interesa que es -

el. de l.a excelencia académica y l.a competitividad. En términos 

de José f11aría rr.arava.11. , ?•:inistro d.e· :Sducaci6n y Ciencia. del. 

(29).- Ley Or~ánica 11/1.983 de 25 de agcsto, de ReformR Univer 
sitaria y vflrioe: Decretos Rea1es Ql.A.e preciee.n e instrumentan a -
1a Ley Or~ánica. V~ase "La universidad españo1a en lP.. transicién 
democrática" de An:;el. Oliveros A. por:..encia a1 Co1oquio Intern~
cional Universidad y SupcrP.ci6r, Ace.d~mica. UllAM-UDUAL, e.gosto -
de 1988. r.!Jxico. 
(30).- Esta reforma es suma~ent~ parecida a l.a que el. gobierno 
de México imnulsa actuclm<onte en la Educaci6n Superior, Esto ha 
hecho que má;. de un estndioso de la educe.ci6n sospech" que el. -
ori~en de la "reforma" en r.-:d'xico esté f'uertementd vinculada con 
1a. reformn ur.iiverGitaria cr;paño1a. Sin otnbar'3'o, más bien so tr~ 
ta de unn coincid;~ncia deriva.da. de que en amboF casos el modelo 
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Gobierno fü>1 Estado Eepruio1 (31.), 1a ri>:forma univer,,itaria <32 > -
tie~e dos principios básicos que sonC 33 >, 

J::1rimero.- 11que las Univer~idades tienen qua ser centros de 

~xce1encia acad~mica, donde se ubica 1a inveñti.gación y 1a doce!! 

cia superior, si se pretende convertir1as en pa1ancas para e1 -

progreso econ6mico y cu1tural del país". 

Segundo.- "que e1 acceso a 1a Uni11erside.d no t>Uede repro-

ducir el privi1eeio económico sino debe ser función de la aapa

cide.d del es:fuerz( ••• ". 

Por otra parte, 1as líneas del modelo de tmivereiC.e.d mode~ 

na de 1a reforma tiene tres ejes básicos :fundamenta1es< 34): 

1.- -Debe ser una universidad pública. 

2,- Se debe considerar al. sistema universitario en su con_ 

junto. 

3.- Se moderniza la estructura acaddmica universitaria, PI?... 

tanciando 1a :figura de 1os departamentos. 

común es e1 de1in&a.cio por el. proyecto r,eo1ibera1 a nive1 mundial. 
y que hace qua esas "ref'ormas" sean escencia.lmente iguP.1es a 1aa 
de otros países europeos, como Francia e Ins1aterra, o paí~es -
l.atiYioamericanoe como Cl1i1e o Bre.si1. 
(31) .- Como !Hnistro de Educación y Ciencia f.J.e1 gobierno espa
ñol., jae·5 i1aría Nar>t-val.1. presenta e1 Proyecto de Ley de reforma 
Universitaria, 1a cual. :rué aprobada por mayor:Ce. ~bGo1uta y pro
mu1é':ada en 1983. !lnra·va:t1. es considerado uno de 1os grandes -
ideÓ1ogos de1 go_bierno eRpañol.. Virl. Ange1 01i veros A. op. cit. 
pág. 6. 
( 32) .- José ?11aría y,1arava11 °-n. oc e.so d~ un mode1o Universitario" 
LAIA. Diver~encias. CUaderno~ de Fedagogía. Barcelona. Nov.1984 
PUbl.icedo en Foro Univcr,,it~.rio No. 79. Sept. 1987. STUNAl•T. Mé
xico. PP• 8 a 1a 25. 
(33).- Ibídem. p. 10. Subrray?..do mía. 
(34),- Ibídem. P• 19. 
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:ai relación a1 segundo eje, que es el que nos interesa, -

"geñerará un sistema univereitario con unidadee diversificadas 

y dotadas de persona1idad_propia, cuya comnetenci!?. etimulará -

e1 logro de niveles m~s altos de calidad en cada una d~ ellas"05) 

La competencia aparece así como impulsora de la calidad --

acad~mica.. El mismo Maravall eeña1a que le. UniverE'idad 

a1eme.na ''ya desde mediados de1 sig1o pa~ado, ee caracterizó por 

una fuerte competencia entre sus diversas unidades, competencia 

a la que se debió buene. parte del desarrollo científico que al

canzó"( 36 ). 

Por si hubiera duda., ?i!aravall reitera que los objetivos Úl_ 

timos del proyecto s.on: "P.utonomía de cada universidad, competi

tividad entre todas ellas, y modernizaci~n de sus estructuras m 

mediante la potenciación de los departamentos,,( 37 ). 

Jf.aravall concluye diciendo que "la Ley de Reforma Universl_ 

taria define el mnrco de 1a renovación de las Universidades, -

que se basa en 1os principios de la Universidad pública, de 1a 

investigación asociada a la docencia y de la calidad baRP.da en 

1a competición"(3B). 

8. Chile,_ 

El. caso de Chile es especialmente ilustre.ti va de 10 que e1 

proyecto neolibera1 está proponiendo para la educación superior 

(35) .- ibídem. p.19. El $Ubrrayndo es mío. 
(36 ).- ibÍclcm. P• 19. 
(37 ).- ib:Ídcrri. P• 20. El BUbrraynao es mío. 
(38) ·- ibídem. P• 24. fil subrrnyado e~ 111ío. 
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en e1 mundo. 

Fara iniciot: de 1os años ochenta, e1 ré~imen de Au.~sto Pi_ 

nochet había instal.'3.do definitivrunente el neoliberal.ismo en Ch!_ 

1e. El pe.ís se había "abierto" al mercado internacione.1, se ha

bía "desrregu1ado" la economía y, deede entonces, la llamada -

planificación "automática" o de libre mercado en toda 1a econo

mía. En 1981 y 1982, mediante algunas leyes al efecto, se rea-

lizó una reforma a la educación superior gue hechó abajo la an

terior reforma de 1967-1973< 39 ) y cambió el principio orienta-

dar de "mientras más, mejorº al de "menos, pero de excelencia" 

De corte plenamente autoritario y centrali:mdor, la refor-

ma de 1981-82 se planteó tres objetivos< 4o): 

1.- Abrir y despolitizar la educación superior. 

2.- ~ivatizar la educación superior. 

3.- Increm~ntar la excelencia acad~mica, incrementando la 

competencia entre universidades. 

Los resultados de esa reforma han sido diversos pero, en--

tre e 1os, se pueden mencionar una gren difer·enciación del sis

tema· con 1a creación de menos establecimientos, sectores y je-

rarqu:i'.ae, una coordinación del sistema de educación superior a------

partir del mercado/~stado y un financi..:inier.to público Femicomne-

ti ti voy privatizado( 4l). La asignación ce recursos pÚbJ_icos --

--------------------
(39).- En esta parte !'Oe¡;uiremos, en lo escencial, los plantea-
mientor.-. de José Joaquín Brunner en "La reforme. de 1as Universi
dades ChiJ..eneo.s: implicaciones intelectuales". Ponencia present~ 
da en e:!_ Coloqttio Internacional Universidad y Superación Acadé
mica, UNAM ... UDUAL. 2 al 5 de ngcsto de 1988. México. 
(40).- José Joaquín Brunner, ~xposición verbal de la ponencia 
anteP mencionada. 
(41).- José Joaauín Brunner, op. cit. p. 1. 
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"bus.ca estimular 1a cornpétencia en·tre los esta.b1ecimientoe:"(~1-2 l 
La reforma, qui: es "parte de un plan g1oba1 del rég-imen· m:!:_ 

1itar para •modernizar• a 1a sociedad chilern,_ .. <43 ), ha 1levado 

a_1a educación euperior ~une. situación en 1a que e1 me.nejo de 

·~ las instituciones se parece más a 1a administración de una empre 

ea y donde ºel mercado" y e1 Cá.pitE"l1 pr:i.vado determinen, en ge

neral, 1o que en e11as sucede, todo en ·J.ras del logro de una -

"excelencia" basada en 1a "competitividad" de 1as instituciones 

de educación superior. 

g. Brasi2. 

Brasi1 es otro interesante caso donde e1 neo1ibera1ismo, 

impu1sado y supervizado por el Fl~I como en México, ha <'entado 

sus rea1es en toda 1a sociedad y ha transformado también a 1a 

educación superior. 

Eh 1968( 44 ) se 1anzn una reforma de la educación <'uperior 

brasi1eña que, 1uego O.e una década de aplicación, 11evó a una -

de 1as m~s violentas y ~o.lvaj-es privatizaciones de 12.s univers:l 

dades en e1 mundo, ~aciendo pasar 1a matrícu1a pÚb1ica de 59.6f. 

en 1962 (respecto del 40.4f. de 1a matrícula privada) a s61o un 

27f. para 1977 ,; 73% 1n privada)C 45 ), ca':lendo a 251' en 1984 

(42).- Ibídem, p.5 El subrrayado es mío. 
(43).- Thído1n. p. 2. E1 objetivo de "l!lodernizar" es unn curiosa 
"coincidencia" con 1~1 "rnodcrniznci·ón 11 que e1 gobie~:no ele ?tléxico 
imptt1'3a. 
(44) .- Ley 5540 "Modelo de orr.;i:mizaci6n y crecimiento de 1as uii. 

. __ .. vcrsidnde" brasileña"". Fué e1aboreda duranto ul gobierno mi1i,:
tnr y con acc~oría norteam~rice.na. 
(45) ·- "rropor,ta da.-. Associncoes de Docente.~ e O.a Associacao N!!,. 
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(:frente a un 75% de la matrícula de lns instituciones privadas)~.) 
La situación genera1 de la educación superior para 1986, -

segÚn 1e Aeociación Naciona1 de Docentes da .F.hseñenza Suparior 

del Brasil (ANDES)(~7 ), se podría resumir en cuatro aspectos: 

l.- Frosresiva aceleración del proceso privat:ii.zador y de 

empresaramiento (sic) de la enseñenza superior. 

2.- Creciente desobligaeión del estado en el :financiamiento 

de las universidades. 

3.- Una política educativa, de:finida por el poder público, 

que no asegura condiciones reales para la enseñanza y la inves

tigación. 

4.- ·Autoritarismo estatul que ha trans:formado a las unive;:. 

sidades en espejos de la sociedad; autoritaria, con sistemas de 

decisión centralizado~•, poca -participación y escasa repreeenta

tividad socia1 y fuertemente burocratizados. 

En tér.ninos de la AllDT::S( 48 ), en Brasil los intentos recieJ:l. 

tes de reformas a 1as universidades han sido de tipo gerencial, 

basados en una racionalidad empresarial, que obstaculiza lo ac'i!. 
d.d.nt..ttc. 

Fara 1985 se intentó una nueva reforma para la cual el go

bierno crecS una Comisión Naciono?.1 para la Re:L'ormLt1ación de la -. --------·-4" ___ _ 
ciona1 dos Docente~ do Ensino Superior para a Universidade Bra
si1eira0. Be1o Horizonte, Brasi1 • ._Tunio, 1982. p.4. 
(46).- "C:Uadro comparativo entre: Releo_tório final da Comissao -
de alto nível e o projeto da ANDES sobre reformuJ.acao da Educa
cao Superiorº AI{DES. Brasil, 1936. p.l.. 
(ll7).- Ibídem. pp. l y 2 •. Tmn'bién en "C:uadro ••• " op. cit. p.3. 
(48).- Ibídem. p. 2. 
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Educación su.,erior ( 49 ) ; la cual, luego del consabido "diagnóst!. 

coº ad hoc, profundizD 1as tendencie.s marcadas por la reforma de 

J.968 pero enfatize>.ndo v.hora J.as cuestiones de eficiencia y com

petitividad planteándose como objetivo la universidad de exce--

1ecia. 

Se propone un sietema nacional uni,1ersite.rio, tma fuerte -

jerarqui3'2.ción y diferenciación de 1e.s inetitucioneE con una e~ 

tratificacióm de acuerdo a J.a caJ.idad y J.a excelencia y con prQ_ 

cedimientos de evaluación que permitan decidir cuántos recursos 

se asignan en base a los 1ogros< 5oJ, es decir, a mayor excelen

cia más recursos( 5l) y, segÚn la Comisión, mayor autonomía uni

vers:i.taria. º1e. excelencia, :por tanto, deb~ ser un requieito pa

ra J.a autoncu:.Ía"< 52 ). 

Baste añ~dir que, además de la rigurosa selectividad an el 

ingreso a las universidades pÚb1ice.s fq_ue hace que in.~resen a -

ella los a1umno~ provenientes de loe más a1tos nivele~ económi

cos y los pobres tengan que acudir a la aJ.tamente deficiente 

educación privada en Brasil) y de la propuesta de separar la i'Q.. 

vestigación de la docencia, "toda di~c11sión de !lroducti vi dad y 

competencia desarrollada por la Comisión de .Alto Nivel, J.leva a 

-------------------· 
(49) .- "Co:ni.-sao Nacional para Reformulacao da Educe.cae Supe--
rior" propuesta ~or Tancredo I·ieve~ y cre8d.a por Jos~ Sarney, -
trabajó del 29 de marzo de 1985 al 21 de noviembre de eP.e mismo 
año, en que se entregó su cva1uación y propuestas en un documell.. 
to titul.ado ºUrna nova políticc.. parP. educo.cae superio1""• 
(50).- Se r.ropueso transferir acciones de empresas estatales a 
las univa:'Fidades de excelencia ppra alleg;arBe recursos con 1os 
dividenclos de esas acciones (ader,u!s: de las propuestas de servi
cios E' ... 1n erupresa, cuot[l.s, etc .. ) • 
(51).- Loz recurEOP· e!:;tata1cP se otor~e.rán a universidades pú-
bJ..icur:: y t::nbiÜn prive.dr:.n rue~ la re:f'orma propone hacer a un 11:2:,. 
do 1a diferencinción pÚbl.ico o pI'i'.TP.do. y E1Ólo diRtin~uir .entre 
eficiente o in~ficientP., competitiva o no cornpetitiva, excalen-. 
te o no cxce1cnte. 
(52).- "Umo. nova r.ol:!tica.. ••" op. cit. P• 62. 97 
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l.n impl.ementación de a:iigunos centros de excel.encia"C 53 }, 

Excelencia = Com~etitivided. 

De l.os anteriores ejempl.os, EUA, Espa;;a, lihil.e y BraE'il., -

se puede concluir que e1 modelo de univer~idad para e1 ~ig1o -

XXI es una universidad "neo1ibera1 11 otle compite en el mercado -

(profesional., del. prestigio, o cul.quier otro) y que busca l.a -

excel.encia por la vía de vincu1a.rse mecánicB.mente al sector prQ_ 

ductivo, casi excl.usivamente privado, donde la autonomía si~i

fica posibilidad de autofine.nciruniento y privatización. 

10. La excel.encic-"l académica en ti:éxico. 

En el. Caflo de 116xico, la excel.encia se hE'. desarrollado e.da:2 

tándola a las pec~liaridades hist6ricns del país. Ya 80 dijo 8.11. 

tes que J.a. excelencj,a, he.sta antes de los· a.Tíos ochenta, m~s bien 

se refería al ámbi~o de l.a · investieación científica ( 54 ), sin BJl. 

bargo, con la lle~ada de Jesús Reyes Herol.es a la ~ecretorí.a de 

Educación l'iihlica (1982-l.985) l.a excelencia ee introducida a ?·'.{ 

xico en su sentido neoliberal. 

(53).- "Quadro comparativo ••• " op. cit. P• 3. 
(54) .- Sólo da 11tanera excepcionn.l. se aplic2.ba a o-!;ras activida
des iinra las que empleaba el. término c:üidad, 
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La excelencia fué prorucsta, dentro de la tristemente cél~ 

bre "Revo1ución Educativa", como un proyecto para l.a educación 

superior 11nma.do "Superación acadGmica y universidad de _exce1el}.. 

cia" c¡ue se concretó, fundrunentalnentc en los años 1984 y 1985, 

con los denomine.dos "Centros da Excelencia" Y estuvo dirigido a 

a1gunas universidades y centroE de investi~ación de provincia 

en los que se trató de vincu1ar :sus :funciones cor.1. un SLtpueeto 

"sector productivo" l.oca1 impulsando e8a vincul.ación 1nediante 

una asignación presupuestaria especia1< 55 )pero con férreo con-

tro1, no só1o del presupueato sino de la institución misma. 

Los primeros "Centros de Ex.cel.encia" fueron 1ae- Universida 

des de Nayarit, Tlaxcala, ruerétaro; San Luis Poetosí, Tabasco, 

el Centro de Investigación Regional de C:uintana Roo y el Centro 

de Investigación en Papel y Celulosa en Jalisco( 56 ). La expe--

riencia fué sumamente selectiva, mostre.ndo aeí una de las fase

tas fundllll1enta1es de la excelencia que es su contenido profund~ 

mente elitista, Se pensaba que la excelencia era un objetivo a 

iograr a largo plazo, quiz~ 20 o 30 años según c~lculos de 1a 

Subsecretaría de Educación Superior en ese entonces, pero que 

debía ir implementándose poco a poco en instituciones pec¡tteñas 

que todavía no se htlbieran "contaminaCto" con 1os "perversosº -

&:ft~r.tos de 1a llrunada "masificación". En :cea1idad. ese proyecto 

respondía a las'.racomendacio11es hechas a t"láxico por los orga.ni~ 

(55).- EL l?roc;rnma NacioneJ. de i;;duc!lción Superior (P'"!CN.l\ES) an 
operación desde febrero de 1984 hr.ctn 1985 daba especial aten-
ción a1 financiamiento de 10~ ":,royectos de exce1encia"• 
(56 ).- vJasc ErneE:tO EaroP.c.1 Cá.:cdena~. "¿Jleconverr-:ión educe.ti va':' 
La excelcmcin aul'te:ra del FR.OIDJ:s (los casos del. IJ?N, la lTAN y 
l.a ill'JA;'!!)" Cu~dernof! de Ciencia y ~ociedud No.4. J1arzo de 1987. 
Fo.cuJ.tad de Ciencias, llf~4tiJ,I. p. 8. 
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mos de1 capital. foránea internaciona1 para reestructurar 1a ed'!_ 

caci6n superior y esae instituciones se1·virían de "pl.an pi1oto" 

o "conejillos de indias" para una posterior extensión del ''pro

yecto de exce1encia" a toda 1a edttcación sup~rior. 

Las instituciones que vivieron la política de 1os "centros 

de excel.encia" se vieron sometidos a un "ejercicio ideológico

po1Ítico de autori·te.riR1no desmesure.do, de ignorancia de la rea-

1idad naciona1 y~ una caricatura grotesca que intentaba apoyar 

una •reconversi6n industritl' 1imitade. e incierta11 <57 ) (hoy 111¡!,_ 

mada "r.:iodernizaciÓn" económica) y que se tra.dujo en "hacer re-

g1amentos para todo y para todos, profundización de 1a burocra

cia, mucho trabajo y mucho pape1 para hacer pro,,remas y presu-

puestar 1o ya hecho o 1o imposib1e de hacer 11 (
5B). Lo anterior, 

aunado a l.as preca.rias condiciones económicas de profesores e -

investigadores, que ee querían da a1to nivel, y .a 1a pobre in-

fraestructura para 1a docencia y 1a investigaci6n (au1as, bib1=i2_ 

tecas, 1aboratorios, etc.) 1levaron a1 fracaso de1 proyecto de 

1os Centros y Universidades de exce1encia • 

. No obstante, oon 1a entrada en vieencia da1 Programa Inte

gra1 para e1 Desarrol1o de 1a Educaci6n Superior (J?RC'ID··:s), en 

octubre de 1986, 1oe supL1estos e;eneraJ.es de 1a universidad de -

exce1encia fueron extendidos a todae 1as instituciones de Educ~ 

ci6n Superior en 1as que se buscaba un fuerte apoyo a 1a 11ama

da "reconversión indufltrial" que por entonces se anunciaba( 59). 

(57).- Ibídem. p.5 
(58).- IbÍdam. p.5. 
(59).- "Lri~ capucitnción e::.'. una invereión ree..1 en recur::-os huma
nos y ~u re~u1torlo ~e traduce en mayor productividad y en acti
tudco mñr::: flexibles a .la incorporación y desarro].lo de nuevas -

'tccnolo.ro;ín:: º Er:-tc cr el r,cntido que 1a SccretP..rÍn. de F.O.tl.cación 
l'Úb1icn, ln Univcrninod Naciona1 J'mt6noma de Jr.~xico, e1 Con«ejo 
NacionRl tlc Ciencia y Tccnolo~Ín y el Inst~.tuto Politécnico l'Ta.-
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Así, e1 Lic. l·~i~el. rforizá:t.cz .nve1ar, Secrete.ri.o d.e Edu.cación -

l?Ública, afirmaba aJ. aprobar<:<e el. PROIDES que "El. .<>;obierno de -

la República apoya entusia~tamente los proyectos de renovaci6n 

en las univer~idades y &n los tecnológicos, en cuanto que pret~ 

den, con :todo realismo, au..'lar a l.as metas de cantidad, J.as metas 

de ca1idad ••• esfuerzo que tiene.que redundar en 1a excelencia 

scad3mica y en l.a el.evación de la calidad de nuestra educación. 

De el.l.o depende el futuro de la Naci6n"(GO). 

Ciertamente, dttrant e ese ailo de l.986, el. e;obierno federal 

impulsó una s~rie de modific2cioneR en la educación superior -

que afect6 a una gran cantidad de Instituciones. La experiencia 

más notoria fué sin duda l.a de la UNAI!. 

En 1a Ul!N.~, l.as medide.s de reforma (o "contrarreforma" di

r{c,n muchos j tuvieron como eje el discurso de 1a excelencia ac~ 

démica. fil Rector, Jors:e Carpizo, l.o expl.icit6 desde su dia~6~ 

tico "Fortaleza y D.abil.idad de la UN .. ~t.1í" en e1 que decía "PropolJ:. 

go que el. ejercicio univereitario que vrunos todos juntos a era-

prender, tenga como finalidad alcanzar l.a excelencil?. académica, 

1a or5e.nización necesaria para 1ograrla, la colaboración y 1a -

participnci6n de todoE'"(Gl). Posteriorm<'!nte, al. hacer pÚbl.icas 

cional, entra otras inf;ti tuciones de educación superior en r,1~x:i, 
co, imprirol3n a surJ pro~~ama~ en nuo:vo a le. rzconversión nacio-
~". A1frcdo del tfi\.zo G. Secretario de E:n·2rgíe., ?f:ine.:=: e Indus
tria ParaestatRl. Comparacencin ante 1a LIII Legislatura del 11 
de novi"mbre de 1986. SEr•'IP. Cuadernos de Divulgaci6n No.40, 1'• 
23. SubrrayadoE míos. 
(60).- f1!igu~1 Gonzá1ez Avelar. Intervención en 1a XXII r:etlnicSn 
de Af!UIES, octubre de l.986, en la que se anrob6 el FilCIDES. Re
vista el.e la Educación Superior. Vol. 15 rro-~4, J.1éxi~o. Octubre 
Dicic:nbru da 1986. pp.29-30. 
(61.) .- Jor¡¡e Carpizo "Fortal<,zn y Debilidnd de 1a ill'A~'" 16 de 

--· ·- nbril de 1986. m!N.'. p~núltimo prfrra:ro. Subrn1yado mfo. 
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1as modificncione:.:: apr~badas por el Con::ejo llniversit?.rio, que 

tantri. oposición 1cvantaron, ·'!!J. Rector de.cía: "Estamos. comprome

tidos, 1o rl.:!i tero, a 1t.tcha.r por a.lean.zar la excel.enci?. ac:?.démi

ca para nueEtra Universidad"( 62 ). El discur"o ii<> 1e. excelencie. 

académica. apal.~eccr:Ía reiteradamente desde entonces(G)). 

La Excelencia Académica se convertiría en ~1 eje 8obre e1 

cua1 se daría.~ loe cambice fundamentales en las inst~tuciones 

de educación superior. ºSi uno lee con detenimiento 1os progra

mas de desarrollo institucional para 1986 y 1987 se encuentra -

uno con un discurso de búsqueda enfática, observa, r~iterativa, 

casi enferma de 'la calidad y la excelencia académice.s•·, todo -

se eXplica o' se juetifica por la calidad y excelencia, todo ve.-

1e y adquiere razón de ser por 1a calidad y exoe1encia, calidad 

y excelencia, calinad y excelencia"C 54 ). 

Para 1989, el proyucto de excelencia aparece nuevementa, -

ahora en el "Programa. para la !1~odernización EducativB_ 1989-1994" 

(PRO!.:ED). Bajo la priorifüid de "alcanze.r la calidad que re(luie

ren sociedad y economÍa"(GS) el PTtOl11ED ~e refiere en nuc.eroi=;as 

ocasiones a la exce1encia( 66 >, refiriéndola tanto a centros de 

(62).- Jor6e Carpi:::o. Parte final de1 documen·co a lo,,; Con,,;ejeros 
Uni versi terios de l:1. UHAM, en e1 que· se· expJ.ican 1as medidas que 
impltementarÍt'. lo Rectoría, .derive.das de lno 26 modificR.cionas -
aprobadas eJ. lly 12 de septiembre de 1986 para la UNA!f.. 
( 63) o - "!lai terRdru:tunt e he hRblfldO de excelencia y SUperE'.CiÓn -
acadÜmicas • lo Cual implica e!!fuerzo, Qcdice.ción y decisi6n" -
Jorge Carpizo. Terce!'" Inform11 anual da labores e~ la comttnide.d .:. · 
universitaria. UNAM. 12 de enero de 1988. p.20. 
( 64) º - Ernet:tto Puro:ia Cárdeno.i:: "¿R.aconversión educa ti va? La ex
celi::nci~. att:::-tera del PR6IDES •. •" op. cit. p. 8. 
(65) .- "Pro;;rPmn porn la l•'oderr.ización dfl 1a Educación 1989-1994"' 
Poder Ejecutivo Federal. E~. 3PP, 1989. p.l. 
(66).- Lu f.:xc0lencin nparec<..? en trece ocnsionas diferentes den
tro de1 FRC~.~ ED. 
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exce1encia, como a docentes de exce1cncia, investigadoree d9 

exc~lancia, criterios de excel&ncia y conservé.ndola tanto en 1a 

educación sup~:f'ior univers.ite.ria con10 en la. tecr1ológica en loR 

niveles de Licenciatura y de posgrado y en le investigaci6n ---

. ._ científica, hu.t:IonÍstica. y tecnológica. 

Aunque, en lo general, la excelencia conserva su caráctBr 

elitieta ee1~ctivo vincu1ado he.cia la creE!CiÓn y consolidP~CiÓ11 

de "centro" de excclcncia"C 57 l, una novedad d8l PRClV'ED ""la -

incl.uf=:i6n de los llamad.os "criterios de excelencia" que a::pare-

csn referidos a varios aspecto$ entre los que rese.1ta 1i?t. :neta.,

para l.a Educaci6n Superior Tecnolósice~, de 0 inte5!"ar on 1989 -

una comisión nacional ancar~ada de definir criterios ds ~xca1en

~ y de e1aborar p1anes y pro.~ra.."Ilas de estudio para 1a educa-

ción madia sup~rior y superior tecnolÓ~ica." ( 68
). I.'.Wa1n1ente, Pª-. 

ra 1a Educación Superior Universitaria Ae señal.a corno acción 

''Establecer una pauta naciona1 de criterios de excelenc:i.a en e1 

ejJl.<"cicio acad~mico"( 69). 
La determinación de criterios de exce1encia (incluso mc--

dia.~te la creación de una Comisión Nacional) seguramente tendrá 

sus consecuencias inmediatas en la evaluaciór. de las InstituciQ.. 

nes de Gducación superior para le. a.f:ir,nación de recursof! y ya -

se preve.$ su empleo. para ia: plonea.ción dej_ -pos¿;rado. J..sí e1 --

PR0!·1ED señala como objetivo del pOd(~rado "Fromov(""r el cracimic:u, 

to naciona1 y con~olidar los estudios de pos,:i:ro.do exir-tentes -·

con :fundamento ·en una pla.neación rieurosa que considare prir.1ero 

1as prioridndes nacionales y re.:riona1es, y después 10f1 criterios 

( 67) .- Una du l<>.s metno del I':lO!~ED parn ln invosti,o;ación es la 
de "detcrrninar .;n 1990 lon centros de inver:tir,-nción que se for
tnlccor:..ín como ccntroc: de ..::xcolcncia" p.165. 
(68¡.- P:lCfAJ::D. P•~-.38. Subrrnyado mío. 
(69 .- Idcin., p~l41. Subrrnyti..clo mío. J.03 
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de exce1encia, su dist~ibución instituciona1 y ffeográfica y la 

investigación científica, huinanístice. y tecnológica"(?O). 

En ten.to ee defil1en de manera explícita los "criterio~ de 

excelencia", pp.reciera QUe la hipótesis de que l.a excelencia -

·- Be perfi1a como sinónimo de compt:·titividad, se1ectividad y pro

ductividad encuentra fuerte sustento en e1 PRO:•:m en re1ación -

a1 pos.::rado y a 1a investic;ación. Entre 1os objetivos de1 pos-

grado se encttentra el de "forte.l.·.3:cer el. O.esarrollo del posg-.C'ado 

en estrecha vinculación con 1a investigación a fin de formar, -

con ba~e en criterios da calide.d y competitividad internaciona1, 

cuad a al.temente calificados en áreae socialmente priorita---

rias11(7l). Ie;u.almente, al. FYtOf.~ED a:fil."I!la que modernizar el pos-

grado y la. investigación imp1ics..: 11 Eva1uar inoti tucionv.l.mente -

ln calide~d, coopetitividad y e:ficaci:? .. del poE.grado ·~,r la in-vest~ 

gaci6n con base en nuestra realidad naciona1 y criterios inter

naciona1es <72 ). 

Por otra parte, lo anterior se entienda mejor en el ceso -

de1 doctorado, e1 cup.1 "constituye e1 máximo grado de estudios 

que otorga el sisterna edt1cativo nacional y su objetivo es 1e~ 

form~ción de invef:ti~:?~dores en e1 nivel. de excelencia 11 <73 ). 

Por ú1timo, como ejemp1o de 1e. arnp1itud qc1e 1P. exce1;;ncia 

tiene para .;1 Proo;r!"'ma de Modernización Educativa l.989-1994, l.a 

Univcrfl'idad J?eda_~órrica Nacional es cataloeadn por e1 P1lG!'·1ED co

mo "1a institu~ión de cxce1encia dc1 norma1ismo nacion~t1"<74 ). 

--------------------
(70).- Idér.i., p. 159. Subrrayr>.do mío. 
(71).- Ic!em., P• 156. Subrrn,yado mío. 
(72).- Idem., P• 155. Subrray8do mío. 
(73).·- Id~m., P• 145. 
(74).- 11Ln Univ.1rr.idn.d PedR.:;Ó:';ica I'tacion8.l r•;.' oonstitll.irá t:n 1a 

-··---·· _ ir1r;ti tttción de l':xcclcncif\ d.:.:l normnliPmo ne.cional [1, cfr1cto da -
:formnr un ~11::i .. n lar; cuadrar. ri.cv.tlÚmicos dr;l sulJsist emn df<! forrnn 
ci6n y E.1.CtUDliznción de doc..:·ntos. Contará C'on un centro de in-.=-

l.O'+ 
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•' 11. La excolencia academica y la comnetitiv:idad de las institu-

cionos dt.? educación Fu~erior en ?-i~xico. 

Los año~ 1988 y 1989 han ido definiendo el proyecto de ex!_ 

1encia como un proyecto que se pretende para todas las Institu

ciones de Educación Superior pero que, en 1os hechos, só1o se -

im~ulsa en a.:Lgunae univ8rsidades y tecnológicos. Además su con

tenido se va llenando del sentido "moderniZB.dor" de J.a compe:tell. 

cia y de la productividad, 

Eh una economía abierta a.1 mercado internacional.., como 1a 

que el gran capital nacional y extranjero están imponiendo en -

}¡!léxico, se requiere de tu'ln gran competí ti vi dad 1=1ara poder· acce-

der a ese mercado y no ser desplazado, La competitividad, que 

no es s6lo bajo precio sino calidad, integra crecientem~nte a 

la ciencia y la tecnología como componentes directos (fuerzas 

productivas). La docencia de alto nivel, las carreras en tecno-

1ogías de punta, 1os posgrados, 1a investi~ación tecr-olÓgica -

aparecen como necee:arios apoyos :para eea compet.;itivide.d y, en -

consecuencia, le. edu_caci6n f'Upcrior es conducida hacia ésos Z:.!==_-:-_~--

q1Jerimientos. La "e~celenc:ta" parecierá. ser la solución a 1os -

probl.emas. Ar:.Í, cotidio.namente escuchamo:: que "en 1a tru...Ylsici6n 

en que ee hace necesaria 1a traneformnción de 1a univerPidad -

pÚb1ica, es determinc.nta 1a reivindic::i.cián da l.a vocación inst"f. 

tucional pura la excelenci?. acadé'mica"< 75 >. 
vcsti~ación educativa y una diviGiÓn especi?.l.iznda en el. de~a-
rroJ..lo curricttlar po.ra el -pro1,io subsiEterna". En le. UJ?i{ ee a'PO
ynrú lo SEP pora 1a rcaliznoién de su~ funcione~ en la materia. 
PHOM ED, p, 69. 
(75).- Silvia Orteo;n ;;01f1zar, Rectora de la UAM-Unide.d A?.capot
zn1co • Primero confc"!"encia de prcnE'a. corno Rectora. 11 d-3 juliO-· --
d" 1989. "I.a Jorn::irn". l:? do julio de 1989. p.20. La cxpre'1i6n 
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Por otra parte, la competitividad se hace cual.idad de toda 

mercancía inc1uida, por suspuesto, 1a producida por 1a doceñcia 

o 1a investigación superior. La competitividad debe 11egar a1 -

ámbito miemo de 1as In.si;ituciones. "Es necesario instensificar 

1a descentralización de 1a educación superior, descentralizar -

recursos, deci$iones alrrededor de programas e investi~ación 

"incluso promoviendo la competencia entre instituciones"C75 ) 

nos dicen 1os portavoces de1 8istema. La competencia adquiere 

ta1 rango que la distinción entre instituciones públicas 

e instituciones privadas es puesta a un 1a

do: "El. .gobierno debe propiciar la COr.1.netencia entre 1~.s insti

tuciones de educación superior e impu1ear 1a entrada de nuevos 

participantes tanto del sector público como del privado. 

La educación superior es un servicio público y lo relevante 

no es aui&r- lo ofrece sino "i lo hace bien o no"C 77 >, De aquí 

a la privatización salvaje brasileña sólo media el tiempo. 

Lo cornpetititivo es superior, o a1 menos semejanta, oue 

aquello con lo que compite. Competitivo remite a 1,.. competencia 

y triunfo de1 más apto, es 1a visión neodarwini~ta de 1a polít!,. 

ca económica neoconse:t•vadora o neo1ibera.J. que es esencia eli ti~ 

ee note.blemente pa:•ocida e.1 lema del Frente Académico Univer.,i.
_tario de 1a U!f . .6.i'1!, ~upo 1igado a AP.PAU!~Al'lfl, "Exce1encia AcR.déem!,. 
ca con vocación- socia1". 
(76).- Carlos Salinas de Gortari, Camáña electora1 del PRI a la 
presidencia d~ la República. Dir.cur~o en e1 Instituto TecnolÓgi 
co do Tepic, ~ayarit. 20 de junio de 1988. -
(77).- Antonio Gngo Hu~et. Director de Educaci6Il Superior de 1a 
SEP. t-.:n ''20 telegrrunas sobre educaci6n ~uperior y ut18 petición 
desespf.:rnda"o ftevista Univer:::-idod Pu.tura. Vol. 1, no. 1, nov. -
1988 - febrero de 1989, UAl•!-Azc2potzalco. tm. 18 a :>i. Subrraya 
do mío. ·· -
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ta y ef'icientieta. Lo cómpeti ti vo no puede wJ.mi tir a1 to.do si

no sÓ1o a una parte, e. 1a eficiente, a 1a mejor, a 1a de ca1í-

dad, a 1a de exce1encia. Baste un ajemp1o, que no recuiere·may'!. 

res comentarios, para desct1brir a1gunas imp1icaciones de 1a -

"bÚsquede. de 1a exce1encia" :" ••• e1 hecho de que 1a tota1idad 

ds 1os a1umnos de1 bachi1lerato de 1a institución tengan 

asegurado automáticamente e1 pase a 1a 1icenciatura, propiciaei 

conf'ori~ismo y la p~rdida de ccmnoti ti vi dad pe.ra prepararse y -

ser mejores" ..... La. restricción de oportunidades a quienee pro

vienen de otras instituciones, así sean 1os más capaces, impide 

que 1a selección se realice efectivamente en fU!lción de1 nivel 

de exce1cnciB. que el. paíe reclama"(?~). 
La excelencie. es selectiva, la "modernización" también 1o .. 

es. Se eltgen sólo alguno~ sectore$ a ºmodernizar", la educación 

debe apoyar a e~os saetare~ pero tembién selectivamente. Los -

•1moderniza.dos" jale.rón a los demás a J..a "modernidad", los que -

no 1o puedan hacer morirán. 

El gobierno ya ha elegido quienes Rerán excelentes, quienes 

serán competitivos. Frente al f'a11ido intento, hasta Elhora, de 

poder crear un Centre de Estudios Tecno1Ógicos füiperiores de 

Exc t!lencia a nivel ñaci onE'.l ( 79 )' que sería 1a punta de 1an21a de 

1a "excelencia" en -1.:Jxico, el gobierno se ha conformado con a1-

a1gunas carrare.S, a1gunos posrrrados, al~unos Centros e In~·bi tu

tos, nuevos o ~a existentes, en la tniArf:, en e1 IPN, en l.a UP.Jll y 

----------·----------
(78).- Ree;1amcnto General de Inscripcioneo de ia UNN''• Exposi-
ci6n de motivos. Septiembre de 1986. J,;,,.te reglamento f'ué suspe'2. 
dido c1 10 de febrero de 1987 como reeu1tado de1 movimiento es
ti1di::mtil :=:n lP- Ul\• J\J~ • 

____ (79).- Fropunf'tn de Mi,:;uel de la Madrid, Pru,,idcnte de la Repú
b1icn, h"cha e1 ll do f'ubrcro d& 1987 durar.oc la lleuni6n do Eva 
1uaci6n del Ssi1'tem". Naciona1 do Educacién Tecnolmgicn. México;-
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en algunas Univercidadas de provincia, como 1a Universidad de -

Colima, y en 1o oue a1 reF-pecto hagan la~ ine-tituciones priv? .. -

das de educación superior. 

m. concepto de la "excelencia académica", va1e la pena r~ 

petir1o, ha .,.dquirido "carta de natura1il!lE.CiÓn" en 1a educ.,.cién 

superior. "L2 .. axpre~.ión es ~ospechosa, ciertamente, por~ue pue

de eeconder trrunpa,::: contra la orientación popular de le~ enseña.ll. 

za superior. Pero eP también u.na exi~enci~ de1 tie'll.po y de le.s 

relaciones políticas prevalecientee"( BO). Sin emb:.=i.rgo, urge de~ 
entrañar ~u sentido y ~i91ificado y obligar 2 que el eobierno, 

y quiene~ hacen política educativa en el país y en las institu

ciones de educación superior, expliciten 1o que entienden por -

"excelencia académica", la inminente determina.ción de los "c!"i

terios de excelencia" darén mucha 1·ü.z al respecto. 

Por 1a vía de 1a excelencia, e1 estado eFtá tra~~for~ando 

a 1a educación superior. La aei.gnación de recursos eccnón1icos -

se empieza ha ha.cer de a.cuerdo a los ni vel.es de excelencia aue .._, 
se tengan, y el ~obierno mismo es quien evalúe esos nive1ee, e1 

aprendizaje se liga a un s.upue~to 913ector productivo" en rea1i

dad privado, 1as inst.it~ciones mismas se privatizan, ••• Cuien~s 

pen.oamos que J.a fina1idad de 1a educación no es 1a competitivi

dad, ni siqufera o~mo objetivo i1i.termedio., y qt1e proponemos 1a 

so1!'daridn1 soc~a1 como mete., no podemos acept~~r a esa exc~len

cia individualista, autocomplaciente, egoí~ta y enajennde y pr~ 

ferimo5 habiar-de rigor acndémico, de a1to nivel ac&démico y de 

( 8G) .- l.Urrue1 .~n~e1 Granados Chr.pu. P1•tza Pt.l'.b1ica, columna en -
"La Jornnda" del 8 de aq;osto ele 1989. p. 4. 

1oa. ___ .. 



40 

institucione~ de educnci6n superior aJ. servicio de 1as necesi-

dad0s -mayoritarias de la pobl~ción, je.m~~ de una élite. 
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Capítulo III 

LA !'~I'lf\TIZACICN DE LA EDUCACICt;' SUPsrtIO!'! :sN r.•:sx:rco. 



LA PTIIYATI ZACION DE LA ':SDUCP.CICN SU"P:r,.~IO!l. 

Et! !é'·;XICO. 

L. La~ bases objetivas_de l.a nrivatizaci6n social.. 

l. 

Cada vez con mayor frecu=ncia, y en empresas y áreas de t'l. 

do tipo, la sociedad mexice.na se entera de que e1 gobierno ve a 

"redimension?..r al ~ector público"º E.-i=.to en el. 1enguaje más p~e

ciso y cotidiano ha significado un proceso de privatizaci6n de 

empresas pa~aesta

ta1es o de privatización de áreas o sectores económicos, ya sea 

por la venta de empres::i.s o por la vía del ''retiro del esta.do" -

de áreas o :sectores, que son considerados 11no prioritarios" por 

el. grupo en el. poder (l.) •. 

En general, ess proceso ha sido atribuído a una voluntad -

pol.Ítica, derivada del. proyecto neol.iberal., de poner en primar 

pl.a-~o a l.as fuerzas privadas que poseen el. poder econ6mico en -

M~xico. ]Sto e~ parcial.mente cierto pues, aunque es verdad que 

detrás hay una voluntad pol.Ítica fund~.mentnl (y una corral.ación 

de fuerzas que l.o permite), en real.idad l.as causas más profun-

das de J.a privatizaci6n son de carácter econ6mico y est6n vine~ 

1adas a lUl cambio en 1n producción capitalista que podría cara<:_ 

terizarAe como paso de lo. prod1..tccién estEtnde.rizada en gran ose~ 

(l.).- El de~arroll.o de e~t0s plonteamientoR, y 1os siipiientes, 
ef:.tán bnr-adof: en e:L ensfl~~o "La prive~tiz8ci6n de 1a !=>or:iedad", 
Ernc~to Enronn Cárdcnn~. Diciembre de l.987. Inédito, 
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la a la producción especializada o flexible( 2 ). 

Este último tipo de ~roducci6n no se ha genera1izado aún a 

. nive1 social. total, s1.n embar~o, eetá impe.ctar1do a 1os eectores 

más avanzados del. ce.pi tB-l.ismo y, por tanto, en su desarro11o, 

tiende a matizar a la producción más atrasada y a imponer sus 

moda1ida.des técnico productivas e idaol.Ógico po1Íticc.i.s a la so

ciedad mundial sn su conjunto. 

Kl proceso objetivo de privatización que es un profundo 

proceso de individualización burguesa, aparece ante la concien

cia social como resultado de decisiones políticas. Esta explic~ 

ción, sin embargo, se queda en la apariencia, y en su deearrol1o 

histórico-social va adquiriendo rango de "verdad evidente" para 

convertj.rse en explicación dominante no cuestione~da. 

Esta éXplice.ción dominante se va reforzando y auto justifi

cando e11 le medida en que ee crean concepciones ideolÓ13ic2s "ad 

hoc" dentro de las ciencie~s social.es y nRtural.en (neodarv1inismo 

sociobiología, monetarismo, psicología del individualismo), en 

la política (neoliberalismo), en la moral (individualismo moral) 

en 1a. cultura ( "p_osmodernismo"), etc. La explicación, científi

ca y no científica, SQ va construyendo simultáneamente 2 una -

pr~ctica social en la que ambas se refuerzan mutuamente. 

El resultado f_inal de "todo lo anterior es un fenÓ-rnano en 

el que la priva~ización, que es individualización burguesa, ªPª-. 

rece y se ex~1ica no por sus causes económicas sino por causas 

pol!tico-idoológicas. Ante esta explicación, que la mir-ma 'bur-

guesín crae verdadera, los trabajadores y sus sectoras aliados 

(2), - Nás adelante se explicitan .,stas modalidac'.es de produc--
ciÓ!1a 
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e1aboran tácticas de; lucha o enf'rentemiento que corresponden, 

a su vez, a conc'=?pciones ideológicae que han sido producto de -· 

condiciones económicas diferentes y anteriores, es decir, se 81!!:. 

p1ean táctice.s que correEponden a1 deEarro1lo de 1a producción 

estandarizada a gran esca.la (como eon 1as tácticas ºe~tandarizª

das" de :Los grandes sindicatos de industria o de1 "este.do de 

bienestra social!') y, además de asumir una posición meramente d~ 

fensiva, se actúa con mú:Ltip1es traspiés y se va reze.!!ando te.n

to 1a respuesta po1Ítica efectiva como 1a exp1icación de 1a --

esencia de 1o que está aconteciendo. E1 nuevo horizonte de 1a 

iucha de c1ases se hace E'umamente difuso y e1 pesimiE'mo de 1a 

c1ase trabaje.dora frente a1 optimismo del. gran capita1 fe.ci1i ta 

:La 1abor a eEte ú1timo. 

Por ello os fundamenta1 ir construyendo teó~icamente a1 -

fenómeno de :La pri~etiznción en ~us bases obj~tivas económicas 

para, en su unión con sus bases subjetivas o ideo1Ógico-po1Íti

cas, comprend-erlo en su. esencia y actuar en consecuencia. En -

ese sentido, l.a ~rivatizaci6n responde a un proceso económicO -

des integrador, frc.".:'Jl.entador y fuertemente individue.1izador Que 

se dá en 1a reestruct~ración capita1ista actua1. Se pueden men

cionar, a1 menos, t;t:·ece aspectos de 1as nuevas forma:::: de produ'l, 

ci6n qu.J permiten comprender e::=.e proceso cotno :fundamento de ia 

privatización(3). 

1.- La rr,o.,tructuración capita1ieta actua1 se doF.arrol.1a 

en torno a unn producción de mercan.cías especir:t.lizad.8. por Jote, 

(3).- Por rnzoncs inhercnte8 a este trabajo, los tx·ece a~pectos, 
que· ne pretenden explicar la ree~truct11raci6n sino l.as bn~er. de 
la. pri VP,tiznción, quca::r&i car:i únicr..ment o tncncion::i.doP. Su des~ 
rr0l.lo n:nplio nurín 1noti va de u.na, invecti~nci Ún di vor~~f1. A. la -
prescnt o que, por cierto, se hace cadB. vez !11ás ureente y tra~-
ccndcnte rer:t.lizaro 
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en sustitución de 1a producción 

creciente veloci.dad de rotación 

e~tendar:iizada a gran escaia. 

del capital( 4 ) (traducida en 

4 

La 

--
conste.nte renovación tecnol.Ógics. y venta inmediata de 1as mer-

canc:l'.as producidas) ha J.levado al. capi tal.i!1r.io a l.a producción -

de pequeños lotes( 5 l, que son entre~adoe casi inmediatamente a 

1a circu1ación, 1o cua:L ha permitido una .~an racionalización -

económica al reducir ir1ventarios, costo:= de proveedores, costos 

de almacenaje, impulsar nuevas técnicas de control de calidad y 

modificar los procesos de trabajo. La gran cadena de producción 

típica del fordiemo se ha visto su,.titu:l'.da por una "ce.dena" --

fragmentada en pequeños procesos bien definidos. Los procesos -

de producción, entonces, se fragr.¡entan y pueden ser individual:¡,_ 

zados (particularizados, diferenciado")• 

2.- Como consecuencia de lo anterior la visión de la produ~ 

ción en r.iasa se q_uiebra pera dar la impresión de une. producci6n 

parcel.izada, Esto tiene consecuencias no sólo para le. merce.nc:l'.a 

sino para las formae ore;anizativas del. tra.bajo vivo ( de los -

trabajadores ) • 

3 .- Las mercancíae (productos) pierden su ca1idPd '3StandB.r! 

zadas masivamente y B?- hacen di:ferenciadas al ser producidae _'::1: _______ _ 
pequeñas series, (por l.ote o pieza por pieza). Nuevamente, aho-

ra para 1as merco~'lc_ías, 1a · indi vidual.izac-:ón o particu1ariza---

ci6n se haee Pr~sent~. 

4.- Dentro de la acelernda rote.ci6n del capital fijo, la -

maquinaria se hece obsoleta mó.s rápidamente, pero también surge 

(4).- V6arrn Ernesto Earonn Cnrfüme.s "La modcrnizsci6n de la edu 
caci6n ~uperior y la ideologí~ de la cnlidci.d y la excelencia" -
Cundernor. de Cienciu y Sociedad tia. 7. f)<OtJt. de 1987. F1".Cul tad -
de Cienciao UNfu'.1. p.8. 
( 5) .- Dc:ntro de la producei6n por lote se diferüncia la produc
ci6n por lotes pequcfic..D, en loE1 que se produce u.n ntlmero de mü;:_ ---·-
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un nuevo tipo de maquinaria pro.gr».mabl.e (da control. numérico y/o. 

robotizada) que puede ser ajustada cuantas veces sea nece~ario 

para J.a producci6n por J.otes o piezas, es decir, maquinaria 

f1exib1e( 6 ). Esta maquiw,.ria también pareciera individual.izarse 

o particuJ.arizarse a1. grado extremo en que hay manipuJ.e.dores -

electr6nicos robotiz6dos que, unidos a J.as herramientas del. 

obrero, pueden reproducir automáticamente J.as maniobras del. tra 

bajador inmediatamente después de que éste J.afi efectu6(7 ), se 

produce as! una auténtica expropiaci6n del. saber obrero y una 

"individtlP~lizaciÓn" de la máquina. 

cancía~ aue exceda a 1os pedido~ hechos por los c1iente~, y 1a 
producci6n pi.:.:za po~~ pieza, en 1a que. se produce únicE'.mdnt•3 la 
cantidad exacta de me1~cancíae pedida. por e1 cJ.iente. A ~sta úl
tima Be le denomina, en sentido estricto, producción justo ~ -
tiempo (JIT, just in time). Véaee a Richard J. Schonberser. 11 Tá'C 
niicae japon0sas de :fabricaciónu, Edit. Limusa.. t-l!éxico 1987. p!J: 
219 y ss. 
(6). - "l'n un p1e.no tecnológico, 1E'. flexibilidad, fttndnmentalmel'.!.. 
te, reposa sobre el cará.cter IJrO~remable con C!Ue 1a~ nuevas tes.. 
no1ogía~ de 1a información han lJermitido dota.r a 1as ,..-:i;eneracio
nes actua.ler,:: de rr1áauineJ?-herr::unientas o de mani nu1adores. r.a -
dieposición de una ~l.í11ea de máquinas y de menipt:i1adores oue ya 
hayan sido dotvda~ de E"eries diferentes y a1tern?-tiv:~t!'"; de for-
mo.s opere.toriae, perr.iite a eE"ta 1ínca :fabricer sim111tt~neemente, 
si es t-i.ecesa1 .. io, y :...:i..e mr.mera a.utomé.tics:, unP. FJ,:?.me_ diferenciad;:-... 
de pieza~ o d9 producto~ ~obre la b~se de una formR eleMentn1 o 
de un entrGnte dE.do". Benjamín Coriat. "f\utomatización pror;.1·i=i.m~ 
b1e y productos·. dif't~r..?nciados", en " a. rnovimiento obrero 2nte -
1a reconversión productivP.". No.1. CTJ,~-OIT-Fundación Friedrich 
h'bert. M~xico, en oro, 1988. p. 57. 
(7) .- Técnil.'.::?.S de prot:;ramP.CiÓn por "a.prendizR je". v6n!'1l?' Be-nja_ 
mín Coriat. "R~voluci6n tecnol.óeica y proce~o d·a tralinjo" en -
Revo1ucj.6n tecnológica y empleo"• lfo.1. S'1.1PSTOIT. r~r.&xico • r.1arzo 
1986. p.70. 
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5 .- La posibilidrtd de correr se?··ies pequeñas, aunada a. l.n 

ap-licaci6n de nuevaz tecnolog:!e~s y al empleo de nuevo~t materi~ 

l.es, produce un3. obsol.ecencia más rápida de l.as mercancía:::, l.o 

cual intensifica los proceeos descritos en l.os puntos preceden-

tes. 

6.- Los compradores de 1aP. mercancías (conRumidore~ o --

clientes) se hacen más identificabl.es al productor pues 1.a pro

ducción se hace normal.mente sobre pedido -:,r l.a "corrido.11 ~stá -

destinada a ~l. y no para cuRlquier cl.iente indefinido. EJ. cl.ieJ:!. 

te se individttal.iza, 

7.- La fuerza de trabajo adquiere una nueva dimenRi6n en -

el. proceso de t:::"abe.jo. La fl.exibil.idad del. trabajo hP.ce necese.

rio un nuevo papel. en 1.as cél.ul.as o tal.1.eres fl.exibl.es en 1.os -

que el. trabajador se va "individual.izado", ]_)erdi~ndoee el. anoni_ 

mato propio de 1.a producción estendarizada( 8 ), 

8,- El. trabajador es enfrentado directamente a su product:!_ 

vidad, la8 relaciones laborales pasan a individualizarse cada -

vez más y las rele.ciones colectivas tienden a minimizarse. As!, 

por ejemplo, i., contre.taci6n y movil.id>'.d se hacen depender del. 

trabajador y no del. contrato col.activo o del sindicato; el. s~l~ 

río dependerá de 1.a"productivid~d indiV'idual. del. trabajador o, 

(8) .- ·Eh relaci.ón o. e~te punto pttcde ver~e: a RÜdeger Se1z 11Nu~ 
vas tecnol.ogías y reorp;anización 6.e 1a divi~ión del trabajo dell. 
tro de 1.a" empr»sn,;: y entre el.1.as"; tnmbit'ln Andr6 RosanvPl.1.on -
"Loe sistemo.s flexible:: de fabricación y l.a or.c;P-nización del. -
trabajo 11 o; :Eor.-se Lorentzen y ChristiP.n Cle~usen "S'istemns flexi 
bles de fabrica.ción y 1Jn.rti~ipación da los trabajadores". Los -: 
tres en~ayos so encttentron en: "!~uevos sistemas a~ producción. 
Las con~ecuencins p~ra lú form2ción y el trRbajo en lu fábrica 
del f'uturo 11 • !3cric Soci.olo,~Ía del Trr•bnjo. No.1. Nueva Epoca. -
Otoño 1.987, Si[';lo XX! de :·;spafia Editores S.A. l\!adx-id, 
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cuando mucho, de su c~lu1a prodttctiva o círculo de ce.lidad y -

no dei puesto; 0tc. 

9.- La relaci6n del :trabajador con el objeto de. trabajo -

aparece como más directa o inmediata (que no significa desenaj~ 

nada) en la medida en que la producci6n se particulariza. y se -

deben realizar tareas mas diversificadas a 1o 1argo de1 proceso 

de producci6n(9 ). 

10.- El trabajador se individualiza aún más en 1a medida 

en que, en 1os sectores más modernizados de 1a producción, 1a 

separación taylorista diseño-producción se ve transforr.iada de 

manera que el trabajador r<oali:m funciones de diseño y produc-

ci6n, pu;de innovar e investigar problemas de la producci6n (p. 

aj.calidad) sin que la direcci6n de la empresa J.o solicite y -

aún s:i.n conocimiento de la misma(lo). 

11.- Los proceeos productivos se fragmentan y se convier-

ten' en procesos que se integran horizonto.1~ente (y por cxcep--

ción de manera vertical.). Las empresas tienden a subcontra.tar 

servicios y aún procesos intermedios de producción de sus mercan_ 

cías y en 1as empresas y fábricas surgen una eran cantidad de 

de pequeños equipos o e;rupos de trabajo (ll) y de "islas de pro-

--------------------
(9),- V.Sase a Petcr Erodner "I,a f{bricP. en la encrucije.d:e: en-
tre l.of'. camino.e- • Ti.?·cnoc~ntrico' y 'Antropocéntrico'''• En ''¿El 
fin de lr divir.i6n d<?l trabajo? El. debate P.ctual en lA. sociolo
gía a1emana"o En: Serie SociologÍEL del Tre.be.jo. No.2, nuevE\ ~I>Q.. 
ca. Invierno 1987 /88. Siglo XXI de E1'pP.Jía Editores S.A. J~adrid, 
(lO).- VSa>'e "Autonomía e IniciP.tiva" en Thomas J, p.,ters y llo
bert· H. \'laterman Jr. ·1En buf':ca de la Excelencia". Lasser Presa 
tlexicana S.A. 1984. M6xico :?P• 215 y ss. 
(11).- Los ;:;rupoc,, de trabP.jo, p • .:>j. lon círculos de caJ.iclad, -
son títileR nl cnpitn1 co:no :formef~ do incrementnr l.e. -r:codttctivi
dnd, ein cmbnr~~o, ~n s'.J. contrndicción, también son r.<~rmenes de 
trabt>jo colectivo y a.~ ori:;anizaci6n colectiva du los tre.bP.jado
res. i;_n tanto ~..;- l.::s or:~nnizo. en base a l.a comnE;?tencin entre· --
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ducción n. :En. t.érn1inoE• relativos e1 persona:L se reduce. Loe pr<2,.. 

CeSos se fragmentan a1 grado de ubicars& no sólo en diver~ae em

pre~as sino en diferentes países.en los que las empresa~ ea en

cuentren. La concepci6n totalizadora de 1~ fabricación integra

da vertical.mente cede su iugar a ia desintegración de procesos 

y• por tanto, a stt individuaiización o diferenciación o parti

cul.arización <i2 >. 
12.- Los once aspectos mencionados anteriormente suponen -

empieo de trabajo vivo_ en ia producción. En ei caso de fábricas 

total.mente robotizadas ei proceso de individue.1.ización es mucho 

más fuerte con respecto: a1 dueño o dueños del capital, que se -

ven so:Los como capita1ietas y "productores". 

13.- El. proceso de reestructuración capita1iste, como to-

do proceso reestrt1cturador en sí mismo, es profundamente des in

tegrador o desestructurndor de io existente, pues ia impie.nta-

ci6n social de las r.uevas nond.iciones económic~.s, políticas, 

ideoióe;icas y cuitural.es reqnieren dei "desm,..nteiamiento" de 

1as anteriores que 1es cederán su 1uge..r. 

Basten ios trece puntos anteriores para mostrar que ia re

estructuración capi~alista, en marcha dosde hace más de dos dé

cadas a nivei mund~ai, tiene suficientes componentes que enfnt:i:,. 

e1los no se debe tener ~ucha esperanza en que se conviertan en 
medios do or~nnización o de lucha en contra de1 capitn1. 
{i2.). - Vé'ase n Mi¡;uei -~nge1 l'ndiii~, "Ei P"·pei de in pequeña y -
mcdi['na. in-du~tria en el· prooeso ele reestrt1ctt1ración de li:'.'t p1a1J._ 
ta prodtlctiva y reconver~ién ir.durtrio..1°. Ponencia. prePP.ntade. -
a1 11 S1;:minario: Doearrol1o tecno1ÓCTico y llniversidadº Ull!11-Xochi
rniico. 30 y 3i do mayo áe ig89. W.éxico. 
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zen la individualidad social. frente ai carácter masificador del 

patr6n de acumuJ.aci6n del. popuJ.ismo ya c3duco. 

Los p1antee.mientos individua1istas, coneervadores y re~cc!?. 

narios de1 neo1ibera1ismo no son nuevos, so11 -propioe de toda -

1a historia del. cnpite.1.ismo. Sin embar.~o, l.a fuerza socie.1 que 

han tomado en 1os llltimos años no puede ser vista únicamente CQ.. 

mo producto de un proyecto hist6rico idcoJ.6eico, sino que su a~ 

ge está cimentado, fuerte~cnt3 por cierto, en nuevas condicio-

nes econ6micas que J.e permiten su des.,.rroJ.J.o. 

Para el. capitaJ.ismo actual, ha quedado atrás el tiempo de 

ias grandes mases como prott=i . .gonistas da 1a historia, hoy l.a 

fragmentaci6n y J.a individuaJ.idad se hacen presentes no s6lo en 

1os discur~os neolibere.1es sino en 1os mismos proceeos de pro-

ducción. I,a empresa capitalista reestructl.1rada no requiere má.S 

de .grandes inte.'.1TacioneE econ6rnico-adr:linistra.tivas, sino de ruta 

integraci6n fra.l}lllentnda, J.a :faciJ.idad con que cambia de domici

J.io J.o evita tener que recurrir a lUl estado fuerte o regul.,.dor 

y máe bian requiere 1a. desrregulación, 1a necesidad capital.iste. 

de la eJ.ev.,.ci6n de :ta productividad, tanto individu.•.1 como so-

cia.1, lo lleva a lUla racionalidad eficientista y competitiva -

que encuentra tm eficaz instrumento jurídico po1Ítico en 1A. pr=l_ 

va.tización y, de pa.so, 1ogra uno de sus arlhel.oP. hist6rico-ide~ 

1Ógicos. 
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2. La privatizsción en ·r~~xico. 

Reconocer 1as determinantes económicé'~S de l.n ideol.o.~ía pr=!_ 

vatizante, no si~ifica darl.os preeminencia en todos l.os proce

eos socia1es. La dominancie. q_ue l.o económico, l.o yo1ítico, lo -

ideol.Ógico puedan tener, en una formación socia1 dada, es re~ul. 

tado da un conjunto de múl.tip1es determine.nciones que ee dan en 

un proceso histórico-soci~.l. que se desarrol.1a de manera desigual. 

y cor:ibinada ... 

En el. caso de r:réxico, l.a. !'rivatize.ción tiene un ft1erte corn,. 

pon.ante político ideológico y se podría. e.firmar que responde -

:funde..i:l•~::-itP.l.rnente a. un proyecto del. c~.pital. :forffneo y de 1os pe~ 

soneros del. .Jran Ct1.pite.l nacion8.1 tendiente a inte;~re.r a l.e. eco 

nom:!a mexica11P. e. 1.a economía del gran ce.pita1 interne.cional (<3n 

especia1 estadounidense y japonés). 

La privatización ndo_uiere por elJ.o un ce.récter ºsa.lve.je" -

que pretende 1n privatización socia1 de 1a sociedad, en e1 me-

nor tiempo po~ible y sin importar 1os coEtos sociales oue sea -

na.ce~nrios. :Eh 1.~J'xico, ~es de remotos tiempos, ~e ha..Yl priva-ciza

do 1aB discusiones ~ol1.ticns. ID. praside~cia1ismo mexicano hace 

auo el g~bornante ~ame la~· dedieiones como suyas, como priv~das 

y luego l.aF a:pl~oue hC'.ciéndo1ns pÚbl.icas. Le. políticél económica 

es decidida por pe~t1eñon grupos, con ~~.n poder económico y pc-

1Ítico, (como los 300 ernpre>"arios de Lr:gorrctn) <13 l y revis'ti.'.'l 

do1a de 1egal.idad es ap1:i.cn~.P. ,._1 tota1 de 1n eociedad. 

(13) .- Se dice ouc, menos ~J~ 300, eran 8 empr:?~e.rior:; i.""'!tlienes d2., 
cidÍcn mucho do 1o ciu·~ r:e hnc:!c~ c-n l•Jéxico durante eJ.. Foexcnio p~ 
so.do. Loe I:liércolcF s•J 1~cunínn en el Club de Indv.t-;trinlc-s dr::1 -
liotc1 Cnmino Hcn1, 1o:> pr~f'id·,,lt(•f\ dc1 CEE (Le?.;orretn), de Con
cannco, Concrun.:!r1, C:opm"1ncx, Aoociución !t1e>:i~::·.nn de 
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:E:L. estado de bienester a.e 1"" dé'cadas pa,,adas es desmanta-

1ado. Esto :lo encont1·er.1os oxprez=.e.do en e1 discurso pr~sidonciR1 

que nos dice que ºestt=~ es, pues, 1a conc~pción moderne, y actua

liz ... da de 1a Revo1uci6n hiexican ... , no la de los ina;é'nuos que ..--

creen q_ue podemos ser más revolucionarios mientras más burócre

tes tengamos o mientras más dinero perdamoE en supuestos progr~ 

mas sociales ineficaces" y que nos advierte "ve.inos a seguir recly 

naliz.,.ndo e1 te.mafia y 1a cobertura de1 sector público, pa.ra fo;:_ 

ta1ecer la rectoríe. del E3tado"Cl4 ) también está en J.as nuevas 

teoriZiE.cione~ de1 ºsocialismo", sin dictadura de1 proletarie.do 

y con ce.pi talismo, qua dicen que "si el gocie.1ismo podrá ser -

a1go deber~ ser é'sto: eJ. tránsito histórico de 1os darechos po-

1íticos del ciudadano a la coneolidación a·e orge.nizacioneE! so-

cializadns y fragmentadas de1 poder: en 1as escuelas, los hosp:h_ 

ta1es, las cooperativae agrarias, las fábricas, 1os periódicos, 

1as nrtes, etc. O sea: La progresiva transferencia del poder -

deede el Estado hacia J.a sociedad" Cl5 ), y lo encontramos en 1as 

posturas crasamente reforr:iistns (colaboracionistas) que aclaran 

qua 1110 que sa desea ec invert'ir 1as rel.aciones entre 1?. soc'ie

dad civi1 y 1aE' in~tituciones políticas formal.es que ~e a~upan 

bajo e1 nombre de EStado. Este es e1 gran cambie histórico que 

se eetá pro.cesando ·y qua pretende correeir e1 exceso do prote.gQ_ 

nismo (sic) que· el Esatdo tuvo d"spué's de la Revo1uci6n M<,xica

na"(J.6) 
o 

Instituciones de Se~ros, Consejo Naciona1 .As:ropecunrio, Conse
jo Mexicnno de Hombr"s da Negocios y AsociacicSn Mexic=a de Ca
sas a.u Bo1sa. 
{l.5j.- U~o Pipitonc "¿Oud' SUCt'do ("",n CUba'"?' 1

• "l·::t. Jornada", 17 de 
~l:~osto de 1989. p. 29. 
(l.4) .- lrii-'.>t\<'1 do la Madrid H,, pr..,sidonte :le Mé'xico, Discureo -
pronunciado en Nay1"ri t el. 6 do m"-Yº dn 1988 • 
(16), - Gilbert o Gucvnrn Niebla "¿Su;.rj ;,iir e1 Estado'?" • "LEJ.22 

··------ ----- ·---·----



Desde lo. derecha hasta la centro izquierda, todos tiener¡ -

razon:s para pedir el "adelgazamiento" del. eRtado, unos porra

zones neolib•ore.les que v:n al individuo aisl.2.do corno cé'l.ul.a fllJ2. 

damcntal. de 1a sociedad y piden "pl.ena 1ibertad" para ,;u acción, 

otros porque piden un justo equilibrio entre la sociedad civil. 

y la sociedad pol.Ítica. Al final a1 resul.tado ha sido el mismo, 

una privatización social que ha sido endosada a 1os trabajado-

res y a los eectores populf'.1.res de este país, quienes han tenido 

que pagar los costos. 

3. PrivA.tizaci6n de la economía en r.~áxico. 

Por la vía de la política ncoli.beral, se ha realizado una 

brutal redistribuci6n de 1a riqueza, traducida en una creciente 

concentraci6n de ce.pi tn1 en mano~ de la bur.~esía financiera o -

m. gobierno ha craado condiciones para 1a acumu1ación burguesa 

y, mediante la polÍticP. de austeridad, ha abe.ndonado s"ctores y 

actividades que han GUedado en manos de1 capita1 privado. 

·El grado de pr'ivatización E'alvaje; por parte del .gobigrn<:>, 

1o puede evidenciar 1a "quiebra" de 1a minera de Cananea en la 

que, con procedimientos de una legalidad retorcida, se henhó ab~ 

jo el Centre.to Colectivo, contrato que sólo pudo ser repuesto -

1uego de una hist6ricn movilización de 1os tra~ajadores que lo

graron dutener 1o~ p1nnes t;Ubernrunenta1es y con su 11Írrica vic

torin redujeron temporalmente lR indir;nación soc;.ai; 1a forma -

--- -· Jornndn" 17 du f'.(;oGto de 1989, p.15, 
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en que se privati...S a1•si~tema de tre.nsporte co1ectivo ~UTA-100 

bajo el. eu:f'.:=misn!o de "creación de cooperativas" l.uego de un defl_ 

pido meeivo, es ot~e muestre. del carácter de l.a privfl.tize.ción -

qti~ impul.sa 131.. BObie:no, iguo.l.mente están Aereo1i!~xico, Fundido

ra Monterrey, Tel.mex, etc. 

Las p~rspectivas indican que e1 proceso de priv...tización -

se va a profundizar muchísimo más y que está abarcando no só1o 

el cru..~po económico sino el socia1 en genere.l. como ver&mos m~s -

ade1e.nte. 

&l 1o econó~ico tonemos que te.n s61o con 1a entreda en vi

gor de 1a. se'.>U!lda fase de1 Pacto de ll5tabi1idP.d y Crecimiento -

D::or.Ómico, en agosto de 1989, e1 gobierno recortó en cinco bi--

11ones de pesos 1os presupuestos en P1e.nes de Inversión de 1as 

20 paraestatPles mls grundes, esa cai~tidad se sustituirá con -

particip~ción de 1a iniciativa privada, vía inversiones o finau.,. 

ciemiento ne.cionaJ. o extranjel'"O• En cambio l.a iniciativ2. priv:;;i.

da ca1cu1a invertir en 1989, segÚn datos de 1a CONC.A!•1IN, aproxi_ 

madPmente 18 mi1 mi11ones de dÓ1ares {8% de1 PIB)o 

La Sec:·~tar:!R de Hacienda y CrJdito J?l1b1ico informó que -

de enero a ju1io de ~989 e1 gobierno federa1 ooncretó 1a enaj:.::. 

nación de 23 •:mpre.:as paraestata1es (esto sin inc1uir !·1exic>?.na 

de Aviación, Dine. ni Cananea). Con 1o ant·,rior, de 1983 e. sap-

tiembre de 1989·, se desincorporaron 733 empresas paraeet.,t1es -

que repres8nton e1 67% da 1ns 1155 qu~ existían antes de ese P'L 
. (J.7) . 

ri6do • De 1as paraestata1es que aún quedan se tiene planea-

do ~esincorporar cuando menos otras 157 en e1 corto plazo, El. -

(17).- 249 s;o hnn v~ndido, 2'52 fuoron liquidadas, 140 extinGUi
dns, 82 fur.ionn d~.", y 30 tr~nd'crida'' e.1 sector privado o nl. -
sector zociol., S:JgÚn dato~ de l.a S!-ICP. 
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contenido político de esta privatización Ge hace evidnnte a1 -

constatar que si las seis empresas paraestatales más importan-

tes, vendidas dl· liq!1idadas, continua.ran trabaj.:i.ndo, en do~ años 

y medio el .eobi<:rno i'edera.l obtendría de ellas el totnl de lo -

aue ha recibido por le. vente. de todas 1Rs empresas estr:ite.les 

~esde 1983(l8 ). Sin embar8o, el número de despedidos ha sido a'.h, 

tísimo y se calcula que un 10~ de ellos no ha podido emplearse 

nuevamente de manera definitiva. La SPP señala que la particip!!_ 

ción de las empresas pÚbliCE>.S ha pe.sado de 18.25' del PIB en ---

1983 a 14% del PIB al prim~r semestre de 1989. 

Adem~s, e1 estado se ha ratirado de remas industrie.lee --

prioritarias por lo q_ue actualmente sólo p8.rticipa en 13 ramas 

de las 73 que confon:ian la economía n8.cional y se pl2nsa el re

tiro de a1gunas más do esas 13 ramas (fertilizantes, siderureia, 

telecomunicaciones). Recientemente está en vías de privatizar ll 

petroquÍmica básica con 1a reducción de su área de competencia(Ig) 

y mediante la participación de capital privado en coinversio--

nes,20). 

(18) .- Datos de SPP lD'.lestran oue Riderúrgica r:acional, Die,.,-,1 -
Nacionel, Fundidora j'IIontcrrey, A.er1;onaves de l1iP.xico, }To duetos-·
Pesqueros h!ex:tcan.os ·y Azúcar SoA. tE.:níañ. carJacidad !JP.r?. ~~en.::rar 
un promedio de 833 ~il 638 millones de pe"os anuales. Er>to rep~ 
sente. el 41,6~', do los 2 billon•>s obtenidos por la venta total -
de parP .. '3~tatP.leS·. Ver "El Financiero·: 31 de p_goeto de 1989. p.l.3 
Otros datos ubic<m en 1.68 billones de pesos lo obt1.mido por -
l.A.s v0ntas. Ver "fil.. Financiero", 25 de agoAto 1989. p ... l. 
(19).- Aren de pnrticipaci6n exclur>iva del estado segÚn la Cons 
titución, ln :petroouímicn bár-:ica Ge h~. ido reduciendo por l.a _:: 
VÍf' .. de "r~clnsificar" l.os proC.i.tc:tos químicos bá.:::icos convirtiéia.. 
c:l."l.os en Recundarios. De 70 su.Oot8ncie .. s, se pasó a 36 • n l.986 y 
se rcdL\jo a 20 on 1989. La ti·ascend,mcia de J.o anterior se evi
dencio. con el dato de quu .::.:cttm.l1ncnte 14 c~-mprc$e.S trnns11aciona
J..os dorninru1 el mercr1do internacionel de l.A. petronuímica. 
(20) .- Adem<'l'.s do lns F:abcontrEO.tAciones pP.rE'. explorAción y perfQ_; 
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Los sectores de comunice.ciones( 2l) y telecomunicaciones<
2<>) 

tan importn..""lttJs para l.a reestructuración capita1iste. por ser.--· 

factores detcrmL~enta~ para le. productividad y la competencia, 

tambiál están siendo priv~.tiz0.dos ,igua1mento sucede con los seg_ 

raci~n, PEVIEX estab·Ieccrá fideicomisos para coinversiones de e~ 
pite.1 estatal y privado en le. industrie. petroauímica bá~ica (fi._ 
deicorniEoe simi1ri.res ~. los do invereión extre.njere en bienes -
raíces). PE'.lEX será propie,tario ª·" la planta y un comité (in--
c1uída la. be.nea y los inversionistas privados) se encar:zarú de 
1a Administración -del proyecto. Liquida.de.E las deud.as co~traí-
das, 1a pl.ante. pasaría a manos O.e PE,!EX. 
(21).- :Eh al. caso de le.s cornunicacio11e~ terrestres, aéreas y --

··marítima.s el proceso de privatiz~.ción nmodernizadora" ast!Í av~ 
=do. En juJ.io de 1989 se reestructuró el trEmeporte d•• ce.rga 
en carreteras mcdie.ntc su deI:rregu13.ción a.Lle a1iminó nueve ru
tas nacionales y liberalizó el trPnsporte auitendo tr!rnites y -
requisitos. En P.delantc, toda carretera de cuF.tro ce.rrileR que 
se conEtruya será de cuotu con inversión prive.de., actue.J.mente ya 
hay dos con capital privado (Guad2lajara - Colima y Tepic - De!:!., 
viación S:;-.n !Jlns) otra entra.-...: en ftmcionruniento ~Atlacomulco-M'!. 
ravat!o) y ya so construyen tres (Acapulco-Ctterne.vaca; La venta 
coneti tuy~nte~; :Ple.n de Barraco.c-l~agdal.ena, Ja1.). Se construi
r&i. mrfs do 500 kms ~ en los dos nróximos a.'ios (RctuElntente hay -
cerca de 1500 kms.;) y 2 mil al finalizar el E'exenio pnra llege.r 
a 4 mil.. Se hu invitndo a inver~ioni~te~ estedounid~n~es, Con -
1a privatización·d~. carrétera~ se priv2tizerán t8mbián servicios 
dta restaurantes, auxilio mec;;Í:nico, tr.:.lleros, ntc. E..""l. e1 tranFpOE_ 
te ·~reo, luego de. Aereom~xico y f11exican::~, se e.brirñ o1 rnercP.dO 
a J.íncnn que ot~icrnn traer paF.a.je H. fi:~xico, tP..mbi~n podrá }12b~r 
inversi6n privado. en la. const:r·ucción de terminBles af~reas, aun-
qua no ~n pistaG. Lor. inver~ionistaz priv2dos podrán p~rticir.nr 
en Ferl"'OCP.rri1ec: y r1--~po.ración cie eq1.1ipo º Eh el traenportc mc.r!
timo ya hay propuestas do ca pi tal japan~r. pr-i.ra 1a construc:-ción 
de puarto~ de al turn y otrfls ob'!"·as ~n el sector. 
(22) .- l!h tclccomunicr-tcior1es, '31 gobi'.!rno pla.nea que todo 1e. ÍlJ.. 

verGiÓn scrú pri vnd~: r:oJ.·.¡o ulcunos núc1eo!'! bÚcicos CCinO f>at~li
te y mic1·oondr:r; TclofóJnÍa C€!lulnr se conf:er.:ionnrá 100~ ll p~.rt:!:_ 
culP.r~s y h~".bri~. r.16::::- :.!onc.:!:ionf?!' para rP.dio y televisión. Eh tc
lefonÍP. hnn "olicj 'rndo conc.ecionon: NEC ( Jnpón), I.l.! E!'ic~<:on --
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toree a1imentario y turístico( 23 ). El caso del sector financie

ro -es bien conocido el proc•=E"o privatizador a favords 1as Cesas 

de Bolsa, Institucion~s ~~ Seguros, etc. y la creciente desna-

cionclización de le banca. 

Los i?ervicoa pÚblicoz de la.s ciudades son otro ejemplo de 

la profundidad dal procaso, ºla plElneación para el Dietrito Fe

deral. incluye" entre otro~ objetivos, 11el sanesmiento de le.s f!_ 

nanzns y un ajuste gradual de los precios de los eervicios e 

su costo re&l. En la distribuci6n de los recursos deben conju-

gerse los recursos públicos y priV2.dos para he.cer frente a los 

proyectos y a las nece~idadcs que se tienen año con año•'( 24 ). 

"El., ca pi tal privado podrá participar en obrHs del metro ( 
2 ~ 

abstoci~i~nto de agua, drenaj8 profundo y pavimentación y remo-

(Suecia), Sicmens (Alemania), ITT y GTE (Estados Unidos de Amé
rica), IfothGrn Telecom (C::.Il::tdé.), CIT Alcatal y Thompeon (Fran-
cia), Phillips (Holanda), Grupo Protex.;,. (J.léxico) y Consorcio T~ 
leviE'a (!,léxico). :Eh correos y telégrafos el abandono de 12.s em
presas púbJ.icaE= de jnn CP.r.lpo libre a le~s Gmpresas prive.dP..:::: ( E3tª-. 
f"eta, DHL, r::tc. ). 
(23).- Para sectores alimentario y turismo véase el capítulo 
Por otra parte, la privatización ~e promoverá mediante el mercia_ 
do de valores. i1er discurso de P•3dro Aspe A., Secrete.ria de -
II. y C.p •• V !-leunión Ne.ciono1 de Bancos. 
( 24) .- &neDtO Z2dillo Pone e de Le6n' s~cretario de Pro~PIDP.CiÓn 
y Presupuesto, discurE:o :~n 1n. instolación di:l Comitt~ de Plan.ea
ci6n y De,,=rollo d~l D.F. Coplade. 20 de julio ds 1989. l':useo 
de la Cd. da r.1éxico. 
(25) .- 'Eh el oexenio se piensa construir 60 kms. del Metro con 
participaci6n del capital pr-ivn:lo. 
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6 11 . "d (26) t º6 ·ci n do ba~ura en ca e~ y P.veni a.s , recone rucci n y e.pun-

tal.runianto de escuelas gubernementale~(~?). En o:ficinPs, luga-

res y serviciof> p~b1icos como el f'i!etro, semáforos, museos, e:tc. 

1a subcontrataci6n de sorvicios da 1im~ieza o me..nteni¡ni€nto a -
. ( 28) ~ , :f l. h empresas privadas es casi tota1 , ya so1o a ta escuc ar que 

se conc.esionarú e1 servicio de vigilancia pÚb1ica (po1icÍA. y -

tránsito)( 29 >. 

(26).- La instnl.aci6n de una planta procesadora de basura no r!L 
quiere de ~ran inversión y sí d~ja gar..ancias e1evadas. EJ. pro
yecto de reglamento pera c1 servicio de limpieza del DDF preveé 
1a concesión de1 servictto de limpia a empre~e.e privade.s (artí<il~ 
l.o 5o. F. V) :fu6 dictP.I!lin~cdo :favoreblemonte. por la AR,..mble". de 
Representantes del DF en EU Eesi6n del. 4 de jul.io de 1989. En -
1a Cd. de Fuebla. se acaban de emp1iar lee concesiones pnre. recQ._ 
1c=cción de ba~.ura. 
(27).- Danj.ul Ruiz Fernández, S'°'cretario General de "(lbras del -
Departamento d·-;J. Distrito Federal, "El Financiero". 11 de a.~o~
to da l.989. p. 56. 
(28).- La subcontratnción generalizada es sinónimo de privatiza 
ci6n. E:npre<'as privadas como LH1COR S.A., LA'TAT~"'?, ffiJLSA, LIPSA, 
PILESA y otra~ prestan sarvicios de limpieza ~n edificios y 1u
gares públicos, con b2stante eficiencia pero de.ndo a 1os traba
jadores un ::ialar=~o de:ficiante y sin seeurida.d de con~ervar el. -
emp1eo por l.o inee:tabl~ de eeas emp!"esas. !fo Se diga del sindi
calisr:io en el1e.s. 
(29).- El. t~ma de le. palícula nort;..am.,ricana ROEOCOP, en l.a que 
1oe servicios policiacos e:::tún en ma-"l.os. de une .. empre·sa prive.a.a, 
ya no es tan futu~~sta. 
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.Aún l.os et\bsidios a 1oe sectores popt.i.lares, a obreros y a 

campesinos tienden a privatizarse a1 convertirse en "capital. de: 

riesgo" para l.a creación de etnprceEts rentabl.ts C3o). En '3siio, e1 

campo no se ha quedado rezagado y, además d-J le. eeguridad jurí

dica que o1 tiObierno otorea a parvifundietas< 3i), ya $e habla -

d~ modi:fico.r el. a.rtícctlo 27 coneti tucional. pare. "modernizar" al. 

ejido. CONASUPO va te.mbién por e1 cemino de.1a privatización( 32 ) 

Como van ].as cosas , es probable que e.l :final. dtl. 1;roce~o -

privatizador el. estado sé.Lo participará, limita.dp.m.ente, en ex-

tracción y refinación de petróleo (perciP.lmente por l,,..e conce-

siones), al.~os petroquíml.cos básicos, energía nucl.~ar, ener-

gÍa el.éctrica, satélite~, transporte ferrovi?.rio, e.l.~noA e.li-

mentos básicos, servicios de salud (deficientes) y edUCAción -

(igua1r:lente deficiente y semiprivatizada). 

(30).- ID. :Programa Naciorn.'.1 de f.;olidaridad (!'HONASCI.) C\portC\rá 
capi te1 de riesgo a colonos, campesinos y e.rtesE'nos pP.ro. que eff¿_ 
tos creen emproeas pecuarie.s, de e.cuacul tura, bordados, huerta:::-, 
y frutícolas y negocios a~roindustriples. 
(31) .- E1. p,obierno de J.!iguel de 1e lfadrid entresó m.?'.s de 300 m:! 
certific~do~ de inafectnbilidad durante FU zex~nioa 

(32) .- J'unque el e-obierno niega esto, b:e.,,te m"ncionar lf' liberª
ci6n de lo E precios. de .~e.re.ntíR de 1os producto~ ap;ropecue.rio·s- · 
para 11e_.gar P. diferenteF- conclur=iones. Tf.e.Íz. industri2.lizndo Co
nnsupo (T~ICGlrSA) e . I11dltstri8li za dora Con e. :.;upo ( Iconse) ::- erP.n -
tran~feridP.f: al. sector indur:trial o productor-as agrícola~. Se -
p1~uvoe qu~ Cona.supo sólo comprc;nderá el f:if?tcrnr. de cor..ercinliz~ 
ción (con tiendas concesionadP.") Dist>"ibuidora Cona:>upo (Di con-· 
sa) y l"cche Indu>'trializada Conasupc (Liccnl'a). 
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Eh tsnto ce privatiza e internncione1iza e1 futuro de r-:~

xiCo, e1 modelo de país empiern?. y~ a ser rebautizado con e1 eu

femismo· de "economía mixta do l.ibre concurrencia11 (
33 ). 

4. La nrivatizeción d·:? 1r. edttca.ción ·su"Cerior. 

Ya quedó dicho que el proceso privatizador, que se impone 

en r.1éxico desde el inicio del. s-exenio de T·iigt.tel de la t.1adrid, -

no se circunscribe a1 ámbito econ6~ico Bino que es abarcante de 

todas 12.s relaciones e inE:tituciones socia1es dominantes. 

En c1 caso de l.it educe.ción superior, 1e pol.Ítice_ burguesa

neo1iberal (monete.riste., firodma.niz.na, de 1::t nueva. derecha, neQ_ 

conservndora, o como se le quiere_ 111.-·._tnar), trunbién :0.P- impueeto 

suS caracteríeticas de tccnocrática, elitista, e.utorito.1"ia. y -

prive.tizante. 

Poi· 1.o que toes a su característica priv~tizadora (la.e; --

atrás característicao se tratan en 1os demás Ca?Ít~1o~ de este 

trabajo), ol análi~is de lo que concrete.n1ento significa osa pr!_ 

(33)o- Denomin~ción ~mp18ada por Art~ro Fe~n2ndez, Coo~dinador 
de1 Fro:;rruna de Dos1"'ra¿_;uJ.ación Económica de ln Sacret:?..rÍa de -
Cornercio y Fornc~to Indu~tri81, en 1-P. t.7eF.a Redonda sobre desrre
gu1nción económicQ y e:implificri.ción ndministrntiva Ol''.J1'fi.nizada -
por "1 In"tit•.tto Nacional de Ad>ninir·t;ración Pública ( INAP). Ver 
"El Fino.nciero". 2.tl de n,'.?:Osto de 1989. p. 14. 
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vatizaci6n y los mecanismos específicos que adopta han ~ido muy 

descuidados o pvco tocado~ por 1os entudiosos de la educ~ción -

superior. 

La priv2 .. tizació1l. de la educación superior r~o resttlta tan -

evidente como la que Ee dP. en la vent('ll. de unP.. empresa p?raeeta

ta.1 (Aereomáxico, i:exicann de Aviación, etcº), o como 18. que se 

presenta en la pf'.rticipación mayoritaria o !ninoritaria de C!'.pi

ta1 privado en servicios y ,._ctividades públicas (p.ej. la banca, 

e1 trensporte, el turiemo) y casi siempre se le remite y se le 

reduca al cobro de cuot~ . .e: en las institucioneE i:iúb1icps o e.l r:i.~ 

yor crecimiento tendBncit:i~l de las instituciones pri vadrts en su 

nWnero y en su matrícula respecto de la~ in~titucicnes ~Úblicas. 

Esto tiene con!=3ecuencias muy tre.8-cendente~ pues, por eje1nplo, -

se cree ~ue la lucha en contra de la privatizaci6n de la educa

ción superior consiste unic8.mente en rechazar 1as cuot~.s o su -

incremento y pedir la ampliaci6n de la matrícula de las instit\!_ 

cienes pÚb1icaP, lo cue1 implica un grave error de e..né.1.is.is que 

puede conducir a errores de táctica po1Íticn todav!a mRP graves. 

La privatización da la educación superior es muchísimo más 

que cuotn~ o hl&trícu.la, cornprende estos aEpec·Gos pero 2'bf!rc?. ==--
otros más tra~cendenta1es para el proyeeto privRtizador de 1a -

sociedad a J.Brgo pl..azo. No es ,,-e.tui to q_u-~ el ,'!;obierno y el?lpres 

sario~ la..Y)Cen toda una campr>-"'1.a idco1.í.r;ico-política. en contrfl de 

1as Inr:tituciones de Educe.ción :=:uperior pÚblice.s y P. f:?vor de ~·· 

1ae: privadE"i.e< 34 >, en 1a q_ue las instituciones pt{blica::: :::on E'Pj;~ 
--------------------
(34).- Un docurnento t'umnmente i1u~trndor de 1n ideolo.c:ín dore--
1:J1ietn. n1 rc~pecto es el :=scrito por !.Terio VP.rr.as Llos~. ''Rcf1exi.Q, 
not~ Eobre une. moribundo.". 11evir.ta de 1n Univcr~idad de l1éxico. 
Volumen XXXIV, núr.wro 8. t.bril da 1980. M~xico. En er:pecial 
1RG Úl timnn p~!p;inas. 
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nizado:: y :pue~tas como fo:ríne.doras de "desempl.eado~" o de agita_ 

dores 11uitrapolitiz2.doe:" y l.as privadas e.perecen como l.es fOrmª

dorE>.n de profe<'ionaJ.e,; de cE>.l.idad aceptab1e para e1 merc.,do de 

trabajo. 

~.1. Las urincipeles exnlicacionee sobre 1a 

privatización de l.a Educación Sunerior. 

PRDU:RO.- La idea m.!:s aceptada y difundida pretende expli

car al proceso privatizador como resultado de la política de -

austeride.d del gobierno que, e.J. reducir el gasto público en ge

neral. y el. educativo en P".rticular, se ve obJ.igado a buscar 

fuentes de ingresos por 1a vía de e1iminar la gratuidad de la -

educaci6n superior pública (sratuidad garantizada por la Const:J._ 

tuci6n pero que el estado pretende de~conocer mediante embroll'l. 

das y leguleyas interprütaciones al. Art. 3o. Constitucione.1). -

Además, en esa idea, 1P.. "polític2. de austeride.d" sería lP- cons~ 

cuencia de la obligación qua el. gobierno tiene de pP.~Br l~t deu

da externa (principal. e intereees) por ·10 vue todo sería re:=ul.

tado de factores externos al gobierno y al paí~ mismo. 

Esta exp1:i:caci6n es totalment r; falaz, t ... nto por lo qne la 

po1ítica de ri.u~t-:?rid~.d no re~ponde dircctf!mente a1 peJ?;o d~ ln -

deuda, sino quo r.iás bien, e~ la a.p1ic2.ción da "!edid?.s de polít~ 

ca monet::trista que 11evn Al eobierno P. reducir e1 r;:af'to ptÍblico 

y en cr.-pecia1 e1 ~n~to soci31 corno es el de1 sector educativo, 

com~ por que l.a privntización va :nós nllá de u11a po1Ítica de --
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c~ptnción de in$re~os, •v!o. cuotas po1· e jarnplo, y P.barcev a:?pectc:s 

tanto aconómicos coco po1Íticos e ideo1égicor; co:no se vGr~ des-

IJUes. 

SIDUNDO, - Otra exp:Licación aceptl:'.da e~ la que stribuye el

cobro· de cuota.e e. l.a n~ceriidad de elevar 1e ca1idad de l.t?, ~dttc~ 

ción superior perti0ndo del. EUl.J'.iesto de aue, en e1 proceeo de -

modificación, 1os estttdiantes han menosprecie.do 1a educe.ción -

que reciben pues a1 ser gratuit~ no puaden valorar en ~u juEta 

dimen~ión 1o que la .eociede.d e.porta t". el.los. SegÚ.n esto, han i~ 

gresado a :Las Instituciones de Educe.ción Superior (IES) jóvenes 

que "no quieranº o "no puedenn ~stttdí8.r, 1ae Cttotas 1e8 harían 

r..::fJ.exionar sobre stt vocación y capacidad y el servicio edttce.t~ 

vo :podría orientarse e. quienes tengan ce.pacidad y hage.n =-1 es-

fuerzo necese.rio. E5trt explice.ción no sólo es fn1az, ?_demás de 

sus imp1icecioncs neomal.thusia.nas, sino que trata de ocult&r -

:Los evident~s fracasos del sistema educativo culpe.ndo al estudian 

te de 1as deficiencia~ del n1ie-mo, de j2 como un obvio que no to

dos 1os jóvenes deben hacer ei::tudios superiores (de manera p~.r§'._ 

cida a. como en si,1'10s anteriores se dacia que no todos debería...-.,. 

saber 1eer y ascribir), y avEtnze. en 1a crimi?u1.l concepción ;:pe

daeógica? de que el• a1umno eE>tudia m~s ·cuanto mñ~ dinero J.c cu~ 

ta, por l.o que el objetivo en l:os c11rsos se convertirÍP an e.pr'2._ 

vechP.r mejor e:L"-dinoro invertido ~· e.:L terninP.r la CE'.rrera el o~ 

jetivo sería recuparar la inversión rcalizri.da (con su .~nnrincia 

por ~upue,;to), 

T:rnCEHO.- Una expliceción m~s íntima.mente relacionaña con 

l.t=i. p.nt~rior, plP.nten quu la privatizp.ci6n de 1a educnción supe

rior oe expreso en el crecimiento de lRs inRtitucioncs priv~d~s, 
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te..nto en su r11ím:?ro como en su mstrícule., debido a 1a c~.Íde en h 

calidn.d de la cCucación de las instituciones de educei.ción ~upe

rior. I·o~ ~1rc::=ado~ de 1e.s IES ptÍb1ice.s no encuentrP..n empleo on 

el. mercado de trabojo y se atribuye Gsto a J.a deficiente for.na

ci6n profesional q_ue recib•3n. 

No hay duda de que J.os nivel.es académicos en l.as IES han -

caído en J.os úl.timos años (y no sól.o J.a cal.idad que es un con-

cepto que viene del sector industrial y no da 1a peda~o~ía) pe

ro, además de que se ha probado que J.a preparación que dan J.as 
. (35) instituciones pÚb1icas y privadas es muy semeJante , en esta 

tercera expl.icación está ocul.ta toda una concepción del. mundo -

que corresponde al neolibaralismo, que actua1mente se ha const;h_ 

tuído en el. proyecto hegemónico a nivel. mundial., 

En efecto, el. despl.azamiento qu·~ J.os egresados de J.as IES -

privadas han hecho de J.os egresados de J.as IES públ.icas no tiEne 

por causa el. nivel. académico bajo o al.to de uno o de otro sino 

un conjunto de conocimientos, habil.idades, actitudes y val.ores 

que J.as IES privadas contempl.an en sus currícuJ.os (incl.uído el.

currícul.o ocuJ.to por supuesto) y que se adecuan al. proyecto d~-·- -··· 

nuevo patrón rle acumulación capitalista· que se intenta estruc.t':!., 

rar, es decir, los .e~tudiantes y egresado~ de las IES privadas

hrul "ido formado.E de acuerdo e J.es necesidades del. 8ector pro-

ductivo privado y del. proyecto pol.Ítieo del. grupo en el. ~cbier~ 
no(3G), 

(35).- V~a"e el. trabajo de Fel.ipe Tirado y Víctor Serrano al. res 
'.Pecto. En revista "Ciencia y Desarrol1o" t!o.85 Jll:arzo-e.bri1 de -
J.989, CO~;ACyT, t.l<~xico, 

(36) • - La pre1·ercmcia gubernamental. por J.os er;resados de unive;:. 

sidndco privada.:~ su dé: "por razonen ideo1óe:icE'P (•no pierden --
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Eh este Ú1timo enfoque en e1 que se presenta con mRyor am

plitud el siGilificodo y contenido de la privatizaci6n de la ed~ 

caci6n euperi.or. Cuando se habla del proyecto neoliberal, se h~ 

b1a de un proyecto en el que toda 1a. actividad socia1 gira en 

. torno a1 individuo, conS.:idere.do indi vidua.1mente, e:L individuo 

es el. que en eu. "acción libre" crea y recrea 1as rele.cion-:s EQ... 

cia1es y sus instituciones, por e1lo no se debe poner ningÚn CQ.. 

to u obstáculo a eu libertad. Esa libertad individual se tradu

ce, a nive1 socia1, en una libertad oue no tiene más limitación 

que la libertad de todos los demás, el estado no debe intarve-

nir más que como un guardián o vigilsnte. A nivel econ6mico, si 

el individuo actúa libremente, las leyes del. mercado ~.ctuarán 

armoniosamente y el estado sólo deberá "dejar hacer" y "dejar 

pasar". 

E~ta concepción implica, de E de 11iego, una serie de va.lo--

res eocia1es entre lo~ que resa1tan la libertad económica, la -

1ibertad religiosa, la libertad de eneeñanza, la consider8ci6n 

.del individuo y la familia como núcleos sociales bé.sicos, 1a n~ 

cesidad de que el e~te.do intervenga mínimamente en 1o social, -

1a promoción del. espíritu emprendedor o eApÍritu de empresa, 1a _______ . 

competencia corno mo~or social, ln produCtividad como normas de 

trabajo y de vida y. cJ_ lucro como objetivrJ legítimo a :;i_1canzar. 

Para el ca~o de la educación superior, esta concepción se 

concreta en la exi~encia de ciertoE conocimientos, hahilidades~ · 

actitudes y valore~ que permitnn a1 individuo desarroll8r plen~ 

mente sv_ i11dividuolidnd, competencia y Rf?°.n de lucro, c!:'tOE' se-

su tier:ipo con tonttJrÍo.s subv0:·sivo.ri'), por motivos téc:i.icos ( 'h..o:n 
tenido todo t!U tieinpo pnrn ;11'"cpnrP_rse sin problemas económicos•) 
Y por cnu!:"n.r: .~en("o.lÓ.~icas ( ':=---on de btlP.no:~ f::imiling'). Gn.rlo~ l~O!!, 
sivn.ís. 11.1"'lproxi::iacioncr- y raintccror·~. Los intc1ectualeF y el. P_<?..::___ 
der". VIII. ºEl I1~iri:"11cie1~0", 24 de 0.!!1 1989. P• 71. 

J.35 



rían, según el Ccnsejo•Coordinador }ñlpresarial, la libertad de 

el·act?i6n, !)Or lo (!UG lo~ partido e políticos no. deben intervenir 

en 1a educación y el conocimiento debe s·er Eocia1roente "neutral"; 

1a creativid8.d competiti·va que :te permita sobresa1ir; p:•oducti

vidad en el trabajo; habilidades de comunicación, motiveción y 

l.iderazgo; poeibilids.d de incorporarse al eector productivo a -

corto p:tazo(~a:tidas :lateral.es); conocimientos básicos ~obre ad

ministración (no importa que cerrera se cur~e); conocimiento g~ 

nera:t del. entorno socioeconómico y¡ conocimiento profundo y ac

tualizado de su profesión, pero ~Ólo de su profesión. 

Como se puede ver, independientemente de :tos rea1es objet:i,_ 

vos de control social que se esconden detráz de 1o anterior, es 
1a edúcación privada :ta que ha enfatizado esos conocimientos, -

habil.idades, actitudes y val.ores por :to que, ante el. nuevo pro 

yecto hegemónico neolibera1, se convierte en la educación dese~ 

b1e para :ta tota:tidad de :ta sociedad. Es en esto en :to que rad:i,_ 

ca :ta esencia más profunda de :ta privatización de :ta educación, 

es decir, en su transformación al. mode:to ya descrito, :to cua1 -

va1e tanto para :ta educación púb:tica como para :ta educación pr:j,_ 

vada (37 ) • Adicional.mente, el. modal.o de educación superior priv€!;_ 

do tiene característica~ ad hoc para el" proceso de la llamnda -

ºmodernización" qto.e. el. gobierno ha empre11dido como ~on, :por eje!!l 

p:Lo, mayor vel.oqidc.d de reepue~ta a. J.ap necesidadef! del mercado; 

un dcsarrol:to muy fuerte en :ta educación t~cnica (desde supere'::,_ 

pecializaciones hasta ingenierías) y mínimo en las cienciaF so-

(37).- Un ejemp:to do1 menosprecio por la universidüd pQb1ica 1o 
tenc1nco en uno de J.oo meri~ajes qt1e la UAJ,1 difundió d1J.ro.ntd la 
ce1r·or1;1.ci6n de nue 15 años de f'undnción: "Somoi=::, y lo decimos 
co·n orgullo, una Uní versidad pública". L6'a~e entre :LínenF. 
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ciaJ.es( 3S); eficiencia y rentabil.idad o a1 menos autosostenirnü.n 

to ( 39 ); mínimos confJ.i~tos poJ.íticos o J.aboral.es; 6rzanos de gQ_ 

bierno fuertes y central.izados; gran capacidad de control. ~o1't~ 

ce interno; virtual. inexistencia de orga..~izaci6n de 1os trabaj~ 

dores académicos y administrativos; dimen~ione~ ma.nejab1es;etc. 

4.2. Concreción de1 proceso de ~rivatizeción de 

la Educación Sunerior en !1rTéxico. 

¿De qué manera se ha venido concretando 1a privatización -

de J.a educación superior pÚbJ.ica en México?. A continuación pr~ 

sentaré una serie de eje1nplos que pretenden most1"ar e1 'Proceso 

de privatización de 1a educación superior pÚbl.ica en !.léxico, -

quiero aclarar que esta ejemp1ificaci6n no es exhaustiva y que 

el orden de presentación es más o menos arbitrario. 

1.- Vinculaci6n a1 sector productivo.- Aunque ~p~enteme"(!_ 

te no se trataría de un proce~o privatizador, en 1oR hechos lo 

es ya que, además d~l objetivo de que ~ea el mercado el aue re

gul.e al eistema edticativo ,- en el. proyecto rnonetflriPta. el. sector 

productivo ptlh3:ico. está en ade1ga.zamiento y e1 Pectar Foci81 no 

es importante, queda prefarentem~nte e1 sector privado. 

(38).- Unu explicación de eGta característica lo es la Univers!_ 
dad Iberonmcric~a. 
(39).- La emprun1 "Privada apoya a 1e.s universidades pÚbl.icas y 
a 1nF ~rivadnr- s6lo cunndo hay ~csuridad de que tendr2n retrib~ 
ción. Ln !E\"; t?quip6 coll ccmput:idoras pcr:-;onalos a la Univerei-
dad IberaJnericc.na n1cJ.innte convenios de apoyo recíproco. 
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2.- Las necesidad~s modernas de creatividad o de innovaci6n 

y 1n producci6n y trun$mi~i6n de conocimiento~ son matizados por 

1os va1oreE privatizantes más atrasados. Así, por ejemplo, po1;_ 

vaJ.enci(I. se transforma en "mul.tiusos" para e1 emp1eador; f1exi

bi1idad en sumisi6n; creativide.d en espíritu ºemprendedor", es 

decir, espíritu de empresa (en 1os nuevos diseños curi·icul.a_res, 

en especia1 en ingenierías, se está incluyendo en 1os perfiles 

del. e~e"Eado l.as actitudes "emprendedorae" con l.a fine.1idad de 

que e1 nu.evo profesioniRta cree su propia empreea, "empl.éate a 

tí mismo'; dirían en re.dio y TV)( 4o>. 

3.- Los criterios de calidad de l.a educación se refieren a 

eficiencia termina1, costo-beneficio y otros propios de 1a men

ta1idad merce.nti1 empresarial.. 

4.- La re~rientación de 1a matrícu1a a ingenieros, ciencias 

natura1es y no a administraci6n, derecho o medicina es resulta

do de una visi6n neo1iberal. y economici~ta de ajuRtar 1a educa

ción a un merc~do da trabajo que e1 gobierno desea para e1 país 

(y que al.Úl no existe l con fina1id:e.des c1Bramente tecno1o,a,icis--

(40).- CarloF. Selinas de ~. se comprometi6 a apoyar a j6venes -
prof'esionalc~ para crear pequeñas empresas con nuevaA políticas 
de comercializaci6n, tecnolo8'Ías adecu.ade.s y a1tas normas de e_~ 
1idad. CSG, Candidato de1 PRI a 1a Pre~idencia. ~en~aje a 1a F~ 
deraci.6n de E:otudiantes Poli tJcnicos de1 IPN. 24 de junio de 
1988. MJxico D.F. Ie;unlmente, e1 IPN nnunci6 que participará en 
em~ruso.s con -prcparació1:1 e..c.:_a.J:nica (sic), formación de recursos 
J-.wnanos y parte del c2.pitu...l q\i1; se.?. recuperable. Oscnr Joff're V. 
Director U.cnurnl del IF!·I. CJ.n.usura del ler. Seminario sobre de
oar1"'ollo Econ6mico y Cl.tl tu.rn1 empreearial organizado por el IPil 
c1 Fondo de Equipamiento Induntria1 y la AEocinci6n Prof.,F.ional. 
en Dcnnrrollo ElnpreEnrin1 Julio de 1989. 7.acatenco DF. A1 c1au~ 
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. tas( 4l.). 
• 

5,- La més e.1ta consideración a una Institución de Educa-

ción Superior que es coLi.siderada "de exce1encia" se basa en 1a 

eval.uación de su competitividad que es un criterio individuali

zante<42>. 

6,- La disminución en l.os presupuestos que el. eptado entr~ 

ga a 1as IES está 8iendo compensada con e1 impulso de fuentes -

a1ternativas de financiamiento oue no son otra cosa que una pr~ 

vati2ación de la educación euperior. A1gunas de esas fuent~e -

son: Po1íticas de cuotas igua1ee a1 costo rea1 de 1os servicios 

que ofrecen l.as IES (esta pol.Ítica está impulsada por el. FMI a 

nive1 mundia1) p.ej. inscripción, co1egiatura, exámenes, cons-

tancias, etc,; cr~dito educativo propuesto para que quien no __ 

--------------------
surar el Seminario mencionado anteriormente el. Director General. 
del. IP~' dijo que su final.ido.d era "formar en los e"tu<1.iantcs -
una cultura empresaria1". 
(41).- Los pl8nes y programas de 1as materi~s están ci~ndo madi_ 
ficados bajo la guía d~ J.a "vinculación al mercado de trab?.joº, 
pero en le. concepción más ramplone.. y pragmP.tice. que pttede. uno -
imaginar~e. Así, por ejemplo, en la ~edificación e.1 plan de es
tudios de l.oE C8CyTs del. IPN, Lectura y nedncci6n se oriente. a 
e1aborar fichaE: b:l.b1-iogré.ficae, 1·14todoEt de Inve~tige.ci6n a téc
nica!?, Psicología. á :P~ico1o.gía Indtt:=:.tria.1, lofi T:.tl.lcref' se enfQ_ 
can a lv. fabricación de inetrumentos 11que Mirvan a lo. indur::t1"i~.' 
y se lac hace~ inclUFO sobre pedido, se lle~a R .extremos como 
el de C.uímica :r'T en la qua,. en ese afán de '\rincuJ.aciónn, los -
contenidos f;ean enF:cñnr n aJ.e.bora.r enl:-?tado~, e~butidos, consel2. 
vadores, fertilizontes, ineccticida~, ácido nalicílico, ~olíme
ros, ~ueF.os y rompopeº Por ~upucnto qttc detráE; de <?f:to tnmbién 
cetá le\ ideo. de que el altunno -put:dn poner su "pro·pie. emr>ret~a" -
si no encuentro empleo nl c~renor. 
(4~ ).- El r;obierno :fodcrnl tení:i planeado crc::-lr en c-~te sBxenio 
una llni verr:idrtd o T1.?cnoló.;:;ico cupcrior que r;e diadicara a traba
jar pni·a el "euctor rirorlucti vo", ::;críe~ unr~ i1\$ ti tución pública 
descentr,.lizndn, el.i tistn y competitiva. 139 
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ten~a recursos cconóm:i.cof: pueda asistir a :t?:s I:F.S y pB.gue des-

pués, en realidad esto he conducido a mayor inequidad en 1a-di§.. 

tribuci.6n de la rioueze. social, donde se ha aplicado; decreto -

de paso por única vez a todo mexicano con títu1o profesiona1 de 

un impuesto equivalente al costo promedio de la educaci6n supe

rior total; otorgamiento de concesiones a las I.&S (gasolina, -

gas, etc.) venta de concesiones por 1as I'.S (refrescos, al.imen

tos, publicidad, camisetas); fre.nquicia de equipos de futbo1, -

e:tc.); "vente. de servicios (consu1 torías, investigación patroci

nado., etc.). 

7.- Poco a poco se va creando consenso en que a mayor di-

versificaci6n en las fuentes de financiamiento m8yor autonomía 

rea1 y no ~oIT!!a1 de 1as Instituciones de Educación P:uverior. 

8.- La~nuevas relaciones salariales en las IES tienden a 

estructurarse a 1a manera. empresarial "modernizadora" con un ªª"-
1ario mínimo e incrementos en be.se a la productividad ( por me

dio de distinciones, reconocimientos y estímuloE econótnicos a 

la manera del Sistema Jo:acional de Investigadores y del futuro 

Sistema Nacional dr. Docentes< 43 >, El aumento sal.ar:!ial y la prQ_ 

moci6n dependen d•'1 individuo, de,;apareciendo la contratP.ci611 -

colectiva y le .. int~rvención "indical <44 ) •. 

<43),- fil Si>:tema llacion::>.1 da Docente:c fué propue~to por P.NUI:::S 
dttrs.nte 1a pa.snda. ''Constt1 tn pr.!.rf~- 1a 1·,.odernizr-.ción de l.r1 Educn.-
ción11 qi.11J ret"'.1izú :La S~ y operaría n la mnnerf;t del f-'irtcma l{e~

cionnl C.J: InveF-ti~adornn. El :Frotr.rtimn. p::'.r~ 1a ~!íoderr1iz~ci6n de 
l<l CdU(:<'Ci6n 1989-1994 h,,. de jada ltt O)l0raci6n dC 0Ptn "10Gt?lidad 
a lRs IES, cin dnr ttnn or~nni~:!ción explicite. nJ.. r::istemu y p:-e
viDndo 0xclt1~i'!f.'~~nt·::: :oro_::rumn~ c1c eF-tímu1or.- P. docent0c. 

··--- - (44) .- I.o precori::-. sit1.1ncj.6n ocon6cicn a~: 1oD pi•of~;;Orí"n FIJ vo
rá :1eu.dizt1dn. pot· 1.a eu:.::cncia d·3 6r,Jmi.os coJ..octivoc y !'CprE'!sent~ 
tivo~. La tc?i.dD11cin ccrrí. cc1ucjor.oc a 1: . .tn c:r:cn~in~ privnc1!·1Z don-
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9.- Ia inventi~ac~ón se privatiza a1 hacerse mediante con

tratos con l.c empreGa privo.da 1a cuo.l impone r;us condícior1ss c:n 

_general , y e1 

lógico pf'~E2. a 

resultrido de la investi~acién o desarrollo t=cnc-
. - . .. . ( 45) . 

ser propiedad de 1a empresa (p?.tento) • Los iU. 

-- vestigadores ie;ua1mente dependen més de J.;a. empreea qua contr{'?..ta 

que de su UrJ.i verside.d e El 11?. rn2.rlera del rn~ti tu to Tecnolór:;icc el-= 

}.~e.seo.chusscts). EL contenido de la investi~ación mismP.. se pri v~ 

tiza( 46 >. 

10.- LR llamada educación contínua, requerida por ~i rRpi

do aesarro11o tecno16gico y de1 conocimiento para e1 reciclaje 

de pro:fe~io11es o a.ctunl.ización de conocimientos, se ha C..i:::eñe.do 

pera hecerl2. au.tofin~.ncia.bJ:e. Los departo!!'lentos d.e educación -

cont!nua de las IES públicas son pequeñas univereide.des pri•Tri.dos 

que crean cursos de a1tos costos (que inc1uyen café) y que par~ 

cen más bien cursoo de capacitaci6n pn~a ciertas empreEas. 

de el profeeor entáQ...merced de los 11criterios" de ad'"!lioión, JlrQ.. 
rooci6n, i;>.armununcia y ::alaria.les que decida la udlninistrt:i.ci6n. 
(45).- I,u~ in~t:i.tucior_es tre.be.jan pn!"e. el atte pa~a. A1 :finRl -
los b-.=:nl"'.!ficios de largo plc.2c. se privatizr-.n. La UNA~·~ derar.colló 
un~- fÓrT.lula d~ Leche soló.ble (in~t?.nttÍnet?) 01).e no 11egará a be
ne:ficici.r o.1 r.!~xico de~nutrido pue~ lo. patente pertenece t". la '=Ill.. 
preFa pri vadn ou~ contrató el desarrollo oue la explot8.ré de mQ_ 
nera pri VP..dr:.. 
(46).- J;:ientrnP. que lnn Institttcior1es de edttCAci6n ?Up<?rior hcn 
buscado inv0~ti.e;e.cionos y de~e.rro1lo de larga maduración y lie?. 
dos nl biene~tar social, las empre~aP buscan ln rentabiJidad o
gonancia in:nedia.tc.s. En l?.. vinctüación universidH.d-indu~trie., -
por fuerza, u.no de los don intore!."'cs de~plnz?.rá al. otI·o. P~'lrn -
e1 nutor hn nido pntético JlTer.-enci9.r encuentros entre in\rer:tign. 
do1 .. en d-31 ITN y ~mprl:?ss.rio~ de l:J_ Ct,tti\CIN'PRA en lo~ oue 1a in-=
vestisnción científica. r;.0 convierte c·n o.~unto dt-1 ror.;n.tí!OS mer-
cnntil0~:; y ln mu..::r:tra de prototipos en susiones estilo vcnt~.s -
de 'l.'uppurwarc. 
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11.- Los pro~rrur.ns de autoeqttipamiento y al~unos d.:: servi.

cio-socia1, estancia y vi~ita5 en los hechoE se convierten en -

progr2.mo~ que rel.<3V2l'l a1 ~rtado de múltiples obligacio:l~P econ{ 

mícc.s. Al.:p;un~s IE7> rentan cus talleres o lab~ratorios a. ampres::.s 

pri vadt:>.S en hore.rios en oue no hay el.e.ses ( 47 ). 

12.- El concepto de autonomía es fuertemente revi~aao< 4e)y 
se :te redefine como autonotn:!n no corporativa pues "1e. universi

dad, se dice, no es de todos los universitarios, sino dB todos 

l.os ciud2danos que le finnncian. 0 • Se pi"'O!Jone con ellos incluir 

en 1os órg:?.nos de gobierno de las IES a 11todos 1os Eector~~s C.e 

1a comunidad (univercitarion, eEtado, sindicatos y asociaciones 

empracariales) AWU!ES propone avaluar a lns IES tomando en cueii 

ta opiniones de sectores ajenos aún a.1 sub~ector de la sduc~ción 
- ( 49) .. nupcrior. Otro ejemp1o es c1 Consejo Socia1 Gsp:i..~01 e Ch~1e-

(47).- .P.ún así los in_e;~esos E"On mínimos ya. qtlc lo~ industric.1es 
no tienen intaré:; en dusc.rrol1o~ tecnológicos pu.~~ co:r.p!"P.n 1of· -
:p3quutes t~c11oló0icos al ::xterior, mie?'l.tro.E ten.:;en gan::tncias lo 
demt~s no i:nporta. "Creo que nu~stro pc..ís gasta poco en investi
gP.ción y desarrollo -po:rque r.o tiene f'UficiGntes en1pre~Rrios que 
e.stJn st1ficientem·~nte in!:'c.tisi'echos con los r¿i::::ttltD.d.O!"'. O.e ~us -
ncJocloe" (Gcn~cir-~ uor si.tnttef.'.tO) º Jos6 ,\. E::te-va l~P.rQ_boto. Di 
rector de r.aborator:Í.o~ Naci~r.a.J.e~ de !4'0:11·.:nto Indtt:<::t:ri~1. ler. ~ 
f:e!r.i1'1:::..:-·io sobre dcs_arrolJ o económico y cultura cmpra::2rie.l. IF?J 
PCt: EI-l~P.C'!lE::~-:A;,c. A ·::o~to 19P.9. tt Éxj.co. 
( 48) o- T:..:.:!ibi0n 01 concepto de llni ~-·~r~idad pública es rt-)Vir:ado y 
ee dice qu= en e1 fttturo no ir.iportaré la distinci6n entre uni-
versid:::.d pública y uni VCl""t?"idnd privn d::::. ye qtte, en prime::- llt,?:ar 1 

el ne!"vicio qtl.e prt::stun c.r~boc tipo e de inc.ti tucioncrJ e~ público 
(lo. educP.ci6n :..!r. un s.crvicio público) y por otra p8.rtc, "Lo rel~ _ 
vantc no cz qui~!'1 ln o:f1·ecc- si:-io si lo hao.; binn o no" ·v~o.se p_ 

.~ntonio Cn~o HUS\1.Ct, "20 tcle-;-rrunC".E' sobrt.: educación f:ltpi:::rior ~ 
unr_ petición dc:~·cpt.:r:J.d::" en Tlevir-:tn Dniv.::.rsidad F\ltttru. Vol..l, 
No.1. Nov. 1988-fcbr·:ro 1989. UA!'!-Azcnpotzn1co. pp.18 n 21. 
( 1¡9) º - Sin •Jmb:-~r,~o, l.?. inclu0ión de 11 mie7tlb:"'o;. d·~ la C0::1U.nidnd 11 

no e::; G.Jn1~rni p~.ro todns loF! inntituciont.:E" dt" t.:!ducación superio:::"" 
J.l¡.2 



... 

32 

.. ·.': 

no. =n. rr~xico un car.: o: impo't"tante en el. de1 impulso qn,~ se da a 

1as e.cocie.cion•'!S d~ o¡zr¿sados casi siempre vincu1adas r=1. FRI. 

D'l f.in, el espíritu índividua1i~ta y de "libre empre::-o."' -

se cu9la por todos 1oe poroe de 1a~ IES, la. dil"támica e:: ta1 que 

el perfil del directivo universitarios ce.de. vez se as,~mejr:i. m~s 

al de un empresario y los cri tarios de las a.utoride~des de 1l".~ -

IES se cor~vierten en la prodt.tctivida.d, lti. eficiE:ncia ~' lci. co:::p~ 

tancia en el. mercado (SO). 

Los años dorado~ de 1a educación sttperior pública pnrc. c~n 

estar muy c.t1 .. és y la gran expansión de los e.ñas 70 rl."':ctterd2. E'. -

esas estrel.las que van adquiriendo brillo p?.ra de pro:i.to estr!.-

ll.a.r dejando tre.8 de s! EÓlo huollaG de su anterior e}:i~tt:ncio.. 

El compromiso ele impartir educación pttbl.ica, que e1 e2tre.do popi¿_ 

lista tenín. con ~UF aliados histór:!.cos d-9 1a re·vo1ución mexic2,-

na, ha. sido tran.sformudo en ntt0vos co!npro:nisos, que •..:l n~olibe

ra1iErno ha impnesto y concertado con 1os gruilog he:e..::T:lÓnicos en 

el p.!!Ís. ~ la nueva r;ituación los logros históricos t!.': lr-i.r· ::re.E, 

des mayorÍRs de J.!~xico, en especial. los obroros y ~uf: nintl.ice.-

tos, van ~i:::ndo eliminudos u."'1.o :;.. ttno, poco o. poco, y t;n r:1Uchuc 

ocP.sio!'1.eS co11 1a cole.bore.ción ( cor..c\1!""tnción s·~ dice pho:ce.) 

quienes decíe.n repr;:f·entar 1of;' interesi~s de lr.:i.e me.yoY-Í:?F. 

de -

D1 ChiliJ, las jtJ11.tr!.:::: directivo.r.: o co~cejoc f70Cia1en no :::-e r1-pli
cnn o. lo.o univ;~f:""f.;idc.des pri,r?d~.~-. V6ase a Jor~ Joaquín P:run::'"!.cr 
en "La refo11!ln de l?.S uni vcrsid~d-s?s cl".ilenaG: imnlic:::i.cioncs in
tc1ecttt8lc:;:: ... roncncin nl. 1•colocttio Inte:-nr>.cionni Uni,r .. rE"idnd -y 
Sup8ro...::ién l\.CC'.d~micn" en U!T,\;J;-UDUt~I.. 2-5 a.:;;osto 1988. !·~cxico •IJ. 3 
(50) ,.- Un caso ilttr:trP.tivo de lnG p-:.:rsonnlidacles que l::?.;~ u?live~ 
sitl.c.dot: exr1l tnn, ec el da le. Unj. V1:!l'"Sid:i.d de ln.F Am~r lct,H nuc, -
cJ.. 8 de ju1io d9 1989, otor.c.:ó 3endos Doctorado~ "Ho!'"?.OY'i::o: Cn1tFn. · 
al axdi1·cctor del. Sintcmo.. de la !{•_;s...:rva Feda.rnl d0 11J/,., Pnu1 -
Volckcr, y nl Director Goni.:rr~l dG E::1nriJnex, exUir~cto1· del EID y 
exsecrct~rio dn Hoci•..:ndn. de "•T~xico; J~tonio O.:.,tiz r:r~no .• 
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4.3 • .r .. nte 1t'. nt•ivntizPción, unri_ re~puer:tB. or!';et.nizF.1.da. 

Ante todo a~to, urge e1aborar une respuesta firme y prepo

sitiva por parte d3 quienes con~ider0mo~ que 1a educación supe

rior pÚbl.ica e" une. obli:;aci6n de1 estado y un derecho de 1P.s -

mAyor:l'.as de1 pe.:l'.s, derecho .3enado mediante 1a p6rdidr>. d• muchas 

vidas y mucl1a sangre en 1a hi~torie. de lrtéxico. 

La respuesta a 1a privatizaci6n de 1a educaci6n superior -

debe pasar por, a1 manos, el neo conjuntos d-a trabe.joP y pl"opue~ 

tas,: 

1.- La discusi6n seria y amp1ia de 1o aue 1P. prive.tización 

siff?lifica, ente re~t1iere de una mínimn or;:;e.nización ele loF ~ec

torcs invc1ucrados (en eGpecia1, estLtdie.ntes, trab2j::-dore~ e.ca

d~micos y ad.l!linistrativoP y sindicatos). La e1abor?ción de un -

proyecto altorr..ativo de ~ducación debe poner én'fasi~ en date11er 

ese procaso privatizador. 

2.- Se debe exigir que el. ectado proporcione 1os recursos 

oportunos y -suficientes a les iES, los cueles no deban ser con

dicionados a ningún tipo de evn1uación institucional. y ser e~~:j,_ 

nistrados por 6rgapoF co1c~iadoc; e1eefdos dernocrP.ticPmente y -

que rindan cuentfi~ a la comunidad de las IES en bnr.e ?. pl~n~s y 

pro~emas elaqorndos i~Rlmente por la comunidad dentro d~ las 

IES. Esto se debe concr:.tf!r en una reformP. consti htciona1 Coue 

obli~o a1 estado a proporcionar racttrsos equivt=i.1ent1:r. a u.:.1 de

terminado porcentaje de1 PI!l con respeto irrestricto n 1e. auto

nom!a~ La prive.tización e~tá rntiy li~ada e. la re~tricción econó

micé1. 
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3.- Se ~ebe discutir a fondo el nroblema de les ll~madas -

prioridE'.des nacional.es, no se pueden acepter 1os criterios 1:1ue 

e1 80biorno ¡>repone P1 reepecto. Las prioridC1.des naciona1es de_ 

ben ser la satisfac~ión re,..l, inmedi,,.t,._ y efectiva de lP.I' nece

side.des de 1es me.yoríe.s de este :pe.is y no 1ee necesidr-i_des de1 -

capital. Se debe rechazar el criterio oue planten la vinCula--

ción a.l sector productivo como sinónimo de apoyo a la ~mpresa -

privada. Es fa1Eo que ~ean 1os ernpre~2rios 1os que mejor conocen 

1as neccsidadGs de1 sector productivo, pues en el mejor de 1os 

caeos, conoce" 1nE": nece!'id2dcs de su empresa o de le. e.cti vi dad -

econór:iica en la o_ue participa. El. sector éduc,._ti vo no e" un su9., 

siste012. de la economía. 

4.- Se debe defender y construir la S>re.tuidad de la aduca

ción sup<>rior en r,:~xico y el derecho de todo mexicano, en ef'pe

cial. 1os j6v~nes, a recibir educación en todos los niv~les. 

5.- Se debe di.,cutir el significado y el contenido de la 

autonomía de las IES, la autonomía no es extraterritorialidad 

pero tampoco significa la aceptación de la injerancie. axterna 

en lo vida interior de le.s IES. LnE propuest:?.s de los Consejos 

Sociales o la incluDiÓn de empreRarios en los Consejos Técnico.E!. ___ _ 

y universitax·ios s~ría ..:.iotti"Ta1ente E'. :pr"OT.JOner que todos 1os ---

que tomen coca-cola participen en la~ deuisiones gercncialas de 

esa empre8a, lo cual eser. ~mprc~arios no RCe~tar!an. 

Con ln. tlntrada en vi~encin del l'rogrami:t pe.ra 1Et ;.íoderniza.

ción ;;:é!licntiva (1989-199'1), el procaso de privati:!nción es con-

firmo.do. Las estratee;i:3.s, polít:i.cns y m~tae: dc1 J>ro~r21n1?. vP.n en 

dl sentido de profundizer toda!? lns tend•JnCiRS PpuntPdEu= en es

te análisis. La privatizAción se planten, e.PÍ, como un hecho a 

l'l-5--
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no muy la.rcro p:!.azo, a: menos aue 1n reepue::-ta sea pronte. y orga

nizada. 

La priv<?.tizaci6n de 1a educaci6n superior avanz<?., 1a rees

tructuraci6n capita1i~ta es innevitab1e, pero 1as formas que -

eea ree~tructuración adopte serán resultado de la luchR oue se 

de contra e1 proyecto eubarnamenta1. La reestructLtre.ci6n es 

una cuesti6n de 1a 1ucha de c1o.ses hoy. 

5. La nrivatizaci6n de 1a conciencia socia1. 

Este capÍtu1o estaría incomp1eto sin una referencia, aun-

que sea breve, a1 proceso comp1ementario e indispensab1e de 1a 

privatizaci6n econ6mica. y educativa que es e1 de 1n prive.tize.-

ci6n de 1a conciencia socia1. Esta privatizaci6n se ubica funda 

menta1mente en e1 niv~1 de 1a idoo1ogía e inc1uye< 5i) a 1as fo.:_ 

mee de 1a vida cotidiana, de 1a po1ítica, de 1as artes, de 1a -

ciencia, y, en genera1, las formas cu1turales pro~ias de la so

ci~dad capitalista RCtue.1 que, corno hegemónica o dominente, se 

impone a 1a tota1~ded de 1a vida eocial {en m~yor o menor f':I'e~ 

do, directa o indirectamente, en opoEición o ·en asimi1!1..ció11, -

conciente o inconcientemente). 

:Ehtende:nos por ideología, siguiendo a Adolfo Sánchez Váz-

quez < 52 l, al conjunto de ideas acerca de1 mundo, aspiracion8s o 

( 51) .-;'Grrunsci define a la idcolo!;Ía Como una 'C0l1C<:pci6n del 
mundo que oe manifit'!:-~ta· inp1Íci t1?..11i..n1:t;.~ ~n el. arte, en el dt:re-
cho ,· en l.n e.e ti vi dad económica, en tod:?.~ 1::tfl ~1nnif'estaciones de 
1a vida inteJ.cctunl y colectivn' "• Antonio ffrrimEc:t, 11 El mntE:!riu. 
1ismo hist6rico y ln. filosof:i'.n de B. Croe•;. Ci tndo por Huc,;<H' -
Port ull.i en "Cframsci y ul. bloquu hist6rico" s.xx:r.Wfx.1979 p.18 
{52).- Vénse J\doli"o s.~nchez v,(zquoz "lH id.001013:!'.a de 1o •neutre. 

llf¡;" 
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ider.les de una Clese SOCi~l (o grupo SOCiel) en un contexto SQ.. 

cia1 dado y; que guíe. y juetificP. un comporte.miento pr~.ctiCo -

de l.os hombres acorde a e8os intereses, p_spiracioncF o iñep.1es(S3 

Así, l.a id~ol.ogía se refiere a 1e reR1idad Y se com~ona -

de juicios verdaderos y fe1POf!, de elementos teóricos-co,y:1osc!_ 

ti vos y de juicios de valor, recomend~.cioncs, exhort:?.cion~!F, -

expresiones de de!!eo, etc; está condicionada l1ietóricPl!lente -

por 11:\S clases sacie.les y por e1_ .. lugar que estas ocupe.n y; gu:É 

el comportru:iiento social tratr.ndo de justificarlo más que expl.:!:, 

car10< 54 ). 

Eh el momento histórico actual la ideología, que desempeña 

un 1uBar fundamental en la inte~ración estr~ctura-su~ercetructu 

ra del bloque hist6rico< 55 >, se desarr~lla sobre un eje centrd 

que es el de la privatizaci6n de la sociedad. ~ su devenir ha 

reelaborado, teniendo a la ideología liberr.1 como núcleo orie;!,.. 

na1 de sus construcciones teóricas, une serie de juicios de V!!_ 

lor en los oue la exaltación del individuo y el rechezo a lo -

colectivo se presente.n, no sólo como una realidad y su explic!!.. 

ción, sino como 1o dc~eable innevitable. "flsí opera el nroceso 

de personalize.ción -P.firma Gilles Li".JOVetsky- nuev?. mP.llere. pn

ra J.a sociedad de org=izarse y orientarse, nuevo modo de ,o;es·-

lidad ideo1ó~icn.• en lns ciencia~ soci81e~ 0 • En "La. filo:=:.of"íe. 
y las cienci:;1~ sociales" Colección Teoría y Praxis. lio.?4. ::ea.. 
Grija.lbo. ~:6xico 1976. nn. 287 a 313. 
(53) .- La dr.:finición, en términos de .:'\.do1fo S~Úlchez ·:¡~'":C'J\tez, -

coinprendería tres P.epectos: e1 teórico ~o~eoló~~ico, úl .~C:in~t!_. 
co social y el funcionRl o pri!ctico. Op. cit. p. :?95. 
(54).- ibídem. P• ~94. 
(55). - Bloque hist6rico donde "lnf' fuerznf' mnteriples son el -
contenido, y 1as ideol.oeíaE: ln :formaº. Antonio Grt·JTI~Ci, "fil mª-. 
terinJ.isruo hir-t6rico y ln filosofÍI". de B<:nea ;,tto Corco", ci tP.
do por liuf;ef1 l;ortolli en "Gron1r:ci y el blof'.";Uc histórico" Si~lo 
XXI. J.'.6xico 1979. p. 50. 14? 
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tionnr los comport8.mi~ntos, no ya por la tiranía de los dete-

lles sino por el mínimo de coacciones y el méximo de eleccio-

nes privadas posibles, con el mínimo de austeridad y el máximo 

de deseo, con 1a nenor represión y 1a mayor ccmprensión poai-

ble ,.C 55 >. Estas posturas no pueden ocultar q_ue el "enemigo" el 

que se enfrentan, y que consider8.n ya derrotado, son los esta

dos populistas y, en otro frente, los estados obreros o del SQ... 

ciaJ.isn10 rea..l.. zt indi vidua1ismo e.ctua1 es •.• ruptura con 1a -

fase incugure1 de 1as sociedades modernas, denocrátice.s-d.isci

plinvrias, uni versalistas-rio;oristP.S, ideológice.-coerci ti vas"eT) 

dice Lipovetsky quien añade, "El ideal moderno de subordinación 

de lo individual e les reeles racionales colectivas ha sido -

pulverizado"( 5B). Sin embere;o, la ideología neoliberel, indi

vidualista, privatizante esté inmersa. en la contradicción, --

irresoluble e insuperable, de oue realmente está universaliza?l. 

do otra forma de racionalidad colectiva, cuyo contenido se --

constituye por los valore" del individualismo occidentHl bur-

gués (fundamentalmente decimonónico). 

Los ve.1ores sociales son tre..ne:forme.dos y a.ñecue.dos e_ esa 

nueva racion~Uidnd. Lo colectivo es .. individu.alizado 11
, 1o cen

trali~do se fra'7-J~nte y he.sta 1o "nac.ione.1" se rede:fine. Ya -

no recu1ta sorprendente e~cucher dec1eracior-es como la~ de E. 

F. Schumacher _quion afirma que "el único significado inte1i,gi

ble (sic) de las palabras •un plf'.n nP.cional' en une. sociedad :-

( 56) .- Gilles Lipovetsky "La era del vacío. fusayoc sobre el -
inr!ividualis1no contemporñneo" Ce.lec. -~r~unentos tolo. 83 Ed, An~ 
"°L'<L'lla 2a. ed., Earcclonn 1987. pp. 6 y 7 • 
(57).- ibídem. p. 7. 
(58).- ibÍd~m. P• 7 •. 
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1ibre ser:!"" 1a decl=nción de intei>ciones m~<" comp1et~ po2i-

b1e de tode· 1P. gente que r.osce podr:r econóraico .bP.r:ico, siendo 

ta.1es decl.~re.ciones recogida.e- y recopi1ada.s por e.J.gune. egen---

cia centra1. 

eer ve.J.iosoe 

Las mismes inconsistencias 

indice.dores"( 59 ). 

de ~:E.1 11p1~.n" 'P·oc1ríen 

En este discurso ideo1ócrico e1 progreso mismo de 1a soci!!_ 

dad es reorientado, ya no se trata d.e buscar 1a "justicia so-

cia1" sino e1 "bien común"(GO) que sintetiza 1os inter.,<"es pr:t, 

vados, 1a "teoría de1 egoísmo" y e1 "ne.rcisismo socie.in son -

reivindicados. ;;.n esta dinámica, no pasará mucho tiempo para r 

que, como concreción de 1os idea1es neo1ibera1es, a 1os indicl!. 

dores dc1 desarro11o económico y socia1 1es sea substituído su 

contenido co1ectivo por uno individua1izante. As:!, 1 ... educación, 

1a vivienda o 1a "a1ud no dirón tanto de1 "progreso" de un país 

como 1a producti vid2.d, 1a eficiencia o 1a competi ti vidP.do 

Las c1ases socie.1es, en 1a ideo1ogía neo1ibera1, deeapar11. 

ce, o al menos ee diluyen, mediante e1 gran concepto indivi--

due.1izador y privE'.tiZP.nte del "empreAario". Todo mundo es em-

preee.rio, o puede serio, 1os co1ectivos se desco1ectivize.n en 

1a figura de1 empre::: ario. "Los mar."?;inados no só1o son un pro1!!_ 

tariado deeocupadO· sino un empresariado po·tencia1"(Gi) ,se noe 

(59).- E.F.Schwnncher "Lo pequcfio es hermof'lo" Editoria1 B1ume, 
Madrid 1967. p·. 201. 
(60).- En 1as recientes di~cuf'liones para 1a modificación de ia 
Ley Fedcra1 de1 TrebRjo en !.'.éF.ico, 1a ConfederP.ción Nncion,,1 -
de cáme.rss de Come-rcio ( ccr-:c:\I-:P.CO) hP~ pro11uento CLle e Fe ordene. 
miento l.ceo.1 se ,~uíe por l:?. btÍeoueda. del ºbien común" y no de 
1n "jur.ticie. ~acial" como hnf:lta nhora ec preconiza. 
(61) .- Iiernrmdo Soto 11 El otz·o sondüro". Economía subterránea _ 
Informa1 
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en 1a nueva 11tcoría social n. Todo e:s una em'Presa y todos empr~ 

zarios, en ezta visi6n de1 mundo todoE 1os e1ementos encP.jan (o 

se J.es hace ence.jar), as:!, un 1impie.dor de zapatos ("bol.ero") 

tiene infraeetrttctura en su cajón y su be.neo, mP.terie.E" nrime.s 

en su gr::-.ea, crema, tinteE=, etc., tecnología (incl.ueo -8ofit==tí

cada pera obtsner e1 m~•or bri11o), control. de CP.l.idad que ev!_ 

dencio. en su resu1te.do a1 "bolear" un zapato. Tiene oue pa.o;e.r 

eue materias primas, debe abatir costos, maneje.r e1 m~rcado en 

su ofe-rta pe.ra el.egir l.UBares, horns, d:Ce.R, etc., donde trabe.

jar. Tiene aue educar a1 cliente haci~ndo1o comparar con otro 

nbolero". Tiene lm sist~1na rudimentario de co11tabilide.d pues 

cal.cu1a. in{7esos, ee;resos y una .ganancia para sobrevivir, l.a. 

competencia con otros "bo11.:ros 11 lo hace c~.paci tnrse. Le lista 

podr:l'.o <;eguir, el. resultado serñ e1 ee:perado: el l.imnipdor de 

·2ltlpatos es un "en1prusario 11 y tiene su ~ 1 cmpreE"a"( 62 ). fil vende

dor ambulante teinbi~n es em!Jresario, tiene su empresa (las "m~ 

rías" en t:~xico son "empresarias") y debe sujetarse a todas 

l.as rilg1as de1 mercr>do (no se val.e oue compita des1ee.lmente 

con una Gran tienda de mercancías pues él no paga impuestos y 

1a tienda sí). Este es el car~cter g1obalizador de 1a ideo1gÍa 

--------------------
( 62) .-En 1a a1arac;, pro·,,mpreFarial se hR 11e.c;odo a dfrnir oue -
"en e1 tercer e.et o de la ópern Carmen de Bizt:t, 1e inauieta C:?.r 
menci ta e~"'Pres.a CC'ntfu1do una 88-peaic de himno de1 emprendedor-
empresario • •• ~y sobre todo, no deseo que nedie me m3nde. Lo -
que qui.>ro es ser 1i bre y hacer 1.o oue me plazca•. Cl8ro, el.la 
eX8ger6 su postulado (sic) y por eso (sic) su final no fu~ ml.IY 
fe1iz" Salvador Garcín Liñ?.n "Preceptos Bnpresaria1es" ~1 11 m. 
Finnnci<lro" 26 de ju1io de 1989. P• 26. 
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o,ue Pll~re:ce corno -preju.!_ 

t .di (63), bP.eta un co 2 ~no 

pequeño sa1to para privatizar lo vida sociE'.l. Si tode RCtiv:l.-

dad económica es rea1i~da por "empreRe.rios" y si e1 50f. de 12 
población latinoamaricana trabaja o vive de la economía infor

ma1 o subterré.nea, 1a priva.tiZación "es un hecho,,. Cono esto 

ter.ibién zucede en loe e<?te.doE ·obreros o del socie.lismo ree.1, 

se concluye que la privatización ser~ mundiP.l. Jr.ediEmte estos 

prejuicios se va construyendo una nuevR inte~ración sociel y -

se consolida y "1nntiene le. estabilidad y la cohesión de 11?. in

te3ración de.da ( 64 ), adicionalmente, se impide la autonomía hu

mane., 7,)"e. que e1 prejuicio "disminuye (le.) 1ibertP.d rele.tiVP. -

respecto del acto do c1ección, ~i doformer y consiguienteu.ente 

estrechar la a1ternative real. del. individuo."( 65 ). 

En Héxico J.a ideoJ.oe:Ca privP.tizadora ya abarca todos los 

árnbi tos de ln vide. sociel y cul ture1. Le.s cam-pclías en favor de 

la empresa pri vade. y en contra de loe sindicatos y ejiclos (a -

los que se les acusa de ineficientes e improductivos) estR im

primiendo una marca indeleble en la conciencia sociE>l. No hay 

e.ctivirlnd social o. individue! en lP. que se no se pro-pon,::P. al 

individuP..lismo o la privatización como el ce.mino a seguir. 

fu la ciudad de ~;óxico y en las ¡:rPndes ciudE>des de pro

vincia se ponen a1nmbradas, rnncetoncs, cercas, etc. pr.ra cerrer 

(63) .- "El pre juicio ee ln actGt;or:i'.r'. del pen<"runionto y del COIJ!. 
portruniento cotidinno~_.n i\gr.e~ Heller uHistorin y vid~ cotidio.-
11n". Aportnción e fu sociolo.r,-ía eocialir·tR" Colee. f{uevo Norte 
No.6 :3a.icioneo Grijnlbo ~~rc01ono 1972. p. 71. 
(64).- Vónre J\•;nea Hcll.cr op. cit. p.83. 
(65).- ibídem. pP.91-9<. 
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o privatizar 1as cnl.1es, oue son ~-:!es pÚb1icas. Esta hn sido 

u.n-e. eficri.z "so1t.tciÓn" oue con el. pretexto de 1e. criF.=is, de 1os 

robos y asa1tos, ha encontrado 1a fobia de la c1ase dominante 

y de 1os 11claf"emedicros" contra 12 :pobrezt2. y 1o que tenge. que 

ver con el1a (d:l'. sa1ida, adem~s, a su hipócrita. recis,,,o). Todo 

se ais1e. y se parceliza, he_ciéndose con el1o apropie.ble, 1uge

res de e~tacionruni~nto entes públicos y gratuitos son cerrados, 

priva ti z2doD y 11re.ciona1iz:ados 11
, para recupere.r los gaetos de 

su privatización se nos dice< 66 >. 
Espacios pÚbl.icos y D'tierto~ han sido trenEfonnedoe:. El -

boEque de C"nepult.3pec he visto cóino st.1s :famoee.s reje.~ h2n ced:!:_ 

do su lugar a cspanto~e.s y carc-elE".riae cerce.s de e...lambre, su

puestenente p2.ra cuidar los ja.rdínes, poro con la real inten-

ción de privatizarJ.os(G?) y de re1svnr al gobierno de lP. res-

ponsabilided de su cuidado(GS). 

La apretura del mercado y le int~rnacionelizeción capit2-

listo e1canZP. t2.mbi6n a la cultura. Loe VRlore" cu1turales occ:!:_ 

dcnta1es se imponen nl mundo, en 1a a.pertt1ro. cu1turB1 se esta?)_ 

dariza la músicP., lo. pintura, el cine y otre.e manif'este.cionc:s 

artísticas. El cine comarcial se tleja de cualquier tema que -

(66) .- Un ejempJ.o de esto lo tenemoF en los ll2mados "estpcio
nnmicntos controledos 11 en la UNAri:. 
(67) .- El (';obi."rno del Depart.,mcn+,o del Distrito Fedc,rrl, nom
brP.do por el l're,,.idente c1e lP. ReT>Ública y no por los llP.bi tan..-· 
tes de 1n cit1c1.nd, nrctende c~tablecor cuot2.s de entr?.de. a1 bos 
que, n1 zooló~c:;ico Y o. los mus·f:.Os. !>or le. COI!l!'Oflici6n f!OCÍP.l d; 
quiwnec. ~sisten al. boc-oue el cobro du cu2louier cuotp se con-
vurtir~ en un neto socié!lmc-nte crirninP-1, La Ínfi.me. r1:pr~E"enta
ti vidnd y lcr,-i timifü' d c1cJ. gobiurno ( priísta) en 1a ciudad ha -
detenido eeo.o nlones, !.~1 rr1trdnlcje.rP., Jnl. el zoolÓ?-:ico del pr-r 
auc .. o\~un Azul f'u& tl't'l!:t!_"lridPrlo Al pri.rqu.e !~Ópe7. 11oi•tillo y se "cO'n 
t!enionó 11 n .la inici:~ti''"ª privadP. (unn f'ri1ni1ie. cn::ii ~f':.Rta un dfa -
de . ..-:ilnrio r.1Íni•no n::'rri n~r:o de cv.otPri .-..1 prarqu.o) El p:irque A~ 
ln Ca1n::\Cho de C~f' cittclnd tr-.rnhi~n fu6' concor:5.vnri.c1o. 
(68) ·- fu lr>.o crcipr.fbo prir,-, reunir fondos para le. conoervoción 
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si¿;nifiC!ue crí·tica o :ref1exid'n y, 11enándose de mensajes fns-

cistoides, se convierte en erce.pe de la vida cotidiPnn. La. ra

dio y 1a T.V. co1ncrcia1es se sujetan a los '"dictados de1 mercu. 

do" y reciben apoyo económico(Gg) y t~cnico(?O) de1 gobierno • 

lh ce~bio, 1es organizeciones ~opulares y 1as constitucione~ -

púb1icas ni siauiera pueden obtener concesiones de estaciones 

de radio o cana1es de T.V. (casos siGnificativos son 1os de --

1os partidos po1Íticos o la inexistencia de un ce.nal televisi

vo de la Ui,'.Af.i), Sin embargo, el caE'O m,!'.<- e.1arinE>.nte de e<'ta se

cue.la privatizadore, ee .ln vio.lenta acrresión que eFté.n sufrie12, 

·do .las creeciones artísticas popu1?..res, .los cu81es, sin aue 

de1 Bos~ue de Chapultepec, se escucha a conocidos actores y ag_ 
trices decir ~uu "el boi?qttc depende de nosotrosn, con .lo que -
nos enterrnos de auc ya no depende del DDF que antes era el --
re~ponseb.le de su conPervación. -
(69) .- l'b. a1guna:o eE'taciones ra.diofÓnicas el gobierno patroci
na proBramaciones propi2s de .las empre1?as. Por ejem~1o, en XEX 
P..! hay 30 minutos diario" continuos (16:30 a 17:00 hrs) de mú
sica norteamericana en in.gl~e patrocinada por RTC, I~al suce
de en Radio Universa1 F,l•!, (17:00 e 17:30 hrs), Ni sinuiera se 
hacen mensajes del gobi<>rno y só1o se menciona a RTC como pa
trocinador n.l inicio y a1 fina1 de los 30 minutos. 
(70),- Eh e1 ceso de la televisión, el Sat~e1ite lforelos de1 
gobierno mexicano es uti1i2ndo principe1mente por 12 empreRa 
TELBVISA que 1o ha· usufructuado ventajosemente, 
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e1 gobierno 1.0 haya e~licitado y ni siauiera su~erido, estP-n

siendo absorvide.s en un proyecto eF-tatal para convertir e. r:.éx:j,_ 

co en un país p~ra c1 turisco internaciona1. ni este sentido -

debe entenderse le. prc.mocicfo e. los festivales C7l) corno el Cer

vantino, Alarconieno, del Caribe, de 18 Ciuded de !ééxico y --

otros que se pretende orge.nizer y cuya finalidad no es le de -

la difusió'n y conservación de le. cultura<
72 > sino lP. de c:::ee.r 

1a "inf'r2.e:=:tructt1rei." nece~<ia para ese país turístico "de 

ensueño" que ha.r~ in~ref'e.r e. 1e.e erces 10 mil millones de dÓ1e:_ 

res anuales en di visa?, see;t!n plenes del gobierno <73 ). Sería. -

un país a la medida del turismo internacione.l donde la cultura 

mexicnne. es entendida como me.ríe.chis, corridas de toros< 74 >, -
ballets de Ame.líe P.ernil'.ndez, Gueleeuetzes con coreoo;refía pe.

ra le. tel"visión, festivales internacionale" con precios inac-. 

cesibles p~ra el pueblo, y festivales populeres al més ortodoxo 

(71).- i;;,,tos fef'tivales hpn sido orgP.nizados con fondos feder~ 
1es y estatales y aportacione~ de l1ot 31aros, raRtaurPntaro?, -
or3hnizaciones de ta ... "'listas, tran:;::portistps terrestres y eéreos. 
Son pror.iovidos :por agcr1cias de viajes y 1~.s caracterÍfiticas o;:. 
gnnizativo.s se encaminan hacia el turismo internP.cione.l y no a 
1a población de 1oe: J.ttg"e.res en oue se l"ee.1ize.n. 
(72). - Eh el pn.,ndo festi vnl. de la Ciudad de Jl"~xico, !lociocul
tur del Depnrtar.icnto del Dif·tri to Federal de jÓ de contr2tP.r "· 
grupos f'.rtísticos indeµendientcs, en los aue invierte unR CF..n-. 
tidnd Ínfima, p8.ra: cont1·ri.tr:i.r o ".~rrinr:.es p_rtirte.s 11 con P.l toa se_ 
larios. Ante l.n protestn de los r:rupo<: independientes se incl1:>_ 
yó a e.li;uno" Je ellos en el festi v1:>.1 pero conservñndolos en un 
sec;undo téro~ino en los p.ro.~rcmas. 
(73) .- ~:o as muy oventur<Jdo eli>borP.r la hipótesis de oue los -
trebnjos del Fondo Nacional parn lP. Cul tur" y iP-s Artes, estéa 
cncpininadoo n rn:f'orz;::ir c~o vini&n "bonita" da t.~~xico nl exte-
rior -:¡· auu aólo f'.POYC'- renlr.lcntu El 1l3. cul tu.r[l y 1::tn ri1~tes en 1a 
mudida en o\.tC se rcnuicre de ciert2 lc~itimidad politice .• 
(?fl.) ·- U Dep,,rtr>mento del Di,,.tri to Federal ha inici'1do 2ctiv:j,_ 
dt~t1er: pnro el iMPLtlr:o de lr.r corriL1ns de tr.:.ros en lP <!iudri..d de 
li'10xico y ~e les pro1nucve en todos 1of; medios po$ibJ.es. 1:.ll pro-
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estilo televisa<75 >. 
El be.1pnce no ~s n1.entnd~r, :pero 1e.s tendencie.s mt1eStre.n 

clarrunente ciue el proyecte desna.cionaliz:?.dor del estado inclu

ye a la cultura. La privatización !:'.be.rea todo, he.ste>. le> histo

ria misma, 111.a modernización oue impu1ea e~ e.ctua1 gobi¿rno il!!. 

plica una negeción de· nuestro pas:?.do _histórico, unr. verdadera 

deserción de1 pa~edo revo1ucionario. Se estP.n e.be.ndonpndo sin 

retorno, la ideología y las ideas pragm~ticas de la revolu-

ción mexicana"< 76 ), en eFte proceso J.a hietoria miE'mP. se est.1 

reescribiendo para evitar 1e.:=:i versionef= "popU.listas" en J.as --· 

que J.e_ hie-toria ape.rece como hecha por el. pueblo y por 1e.e m2.

sas. Se roquiere ahora.una historia hecha por J.oe individuos, 

por J.os "grande" hombre<"'<77 ). 

ConcJ.uyendo, J.a reestructuración ce.pita.J.ista, deJ. proyec-

vincie. Eucede ~1.i;;o parecido. Le~ te1evi!3iÓn dP. coverturP. nueva
mente a e E e espectáca.lo. IncJ.uso eJ. I'RI celebró <"Uf" 60 e)ío<" de 
funde.ción con una corrida de torce- en lf'I. qt1& se I!latPron e.1 Vo
tante, !.!iJ.i tente, Patriota y Candidato ( ª"í "e J.J.amab?.n J.os tQ... 
ros). 
(75).- Recientemente se he. se.bido de un pro~recto deJ. eobierno 
pnra convertir a Xochimi1co, dcclr>.rfl.do patrimonio univerFa1 ele 
l.a humanidad nor J.:o. lll!ESCO de«de 1987, en un ~rE'.n centro turÍ§_ 
tico interne.cionoJ., ouo de~:pJ.n.zarín. a J..oe e jide.te.rios de Pse 11!,. 
gnr. Véase ravi<"tn "l'roceso". No.669 del :?8 de agoFto ele 1989. 
PP• 20 y cis. Ln i1oticic?. he Cauee.do grandr.:s crítiCRS y J)rote~-
tas y de~menti~oP por pRrte del ~obiarno. 
(76).- Ar-naJ.do ·córdova. l'reeentación de su J.ibro ••EJ. el'tado y 
la ravoluciór1 mexicP.na" e1 24 de a.~oPto de 1.989. En "!.P JornP.• 
da" 26 de e::;ooto do J.989. p. l.9. 
(77).- U1 eE'tn l.Ínéa oe encuentro J.n ~ran promoción qua el eo
bierno hn dodo n J.n vcrr-ión hi~tóricn de Enriaue Y.rnuza oua ba 
;j.:> el. tí:tuJ.o de "Biogre>fían dcJ. poder" enfP.tize. 1P.f' rier.,~nali::
dades y :J.i'·i1·0[! (!ue J.a hiFtoria no la hacen lnP Mnf'rtf."' f·ino 1os 
hombre<· (en cinr:;uJ.nr). 
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to ePtnt~1, CF:t:i tre.ns,forr.lt-ndo e1 "r:if:ten1c. de fo:nne~s c1e le. COI.l. 

ciencia socie.1". nl·P.s f'orr:in~ de pen~nmiento (i'"a.cionF..litlnd) y -

e1 tipo y jerr.rauía de valoree pe.ra 1as nuev~E=" tecno1oe:íP.s de 

· próe.ucci6n no son l.n ideolog:!f'. y cuJ. turE'. tradicional.el" .,(78 ). 

Sin e¡nbare;o, 10. al terne.ti va. debe ser pl~nteada, "e1 s?~ento 

moderno refur.cionri-1iza a1 e.tra~ado en bene:ficio propio. l'Tc ob~ 

tante se ve infiltrado por l.? forma cultural tradicionP.1, 'J.,r:. 
coexiEteacia de hu2reches y computadoras no deja inmu.i.~ep a 1es 

computadores""(7 g). Si l.o anterior es vál.ido para el. iémbito 

económico, en el. ca!.".o de le. cu1 ture. en ~enera1 opere. con une. 

intensiUed que hace impredecibl.e 1o que ocu.rrirá. Será ln org~ 

nización de lo~ sectores pó~u1ares y de los gru~os culturales 

org?nizados l.os que dirán l.a Úl.tima palHbra frente a.1 proyecto 

privatizo.dar y dcE"tlocionaJ.izador. ~'E?rio~ eig1os 

vide. social. e.poyan al. proyecto a1ternativo, 

• ··-

de cultura y-

í.78) .- v&1~e " Jor:~ Vf\J.enz>J.ela Fcijoo "B1 CRpit?lismo mexicl?nO 
en los ochenta". Col.ce e. I1robl.emas de J.T~xico. F.dicionc:s E'íl.A s .. o... 
l.986. 1.:óxico. 
(la.).- it:!dem. p. l.10. 
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LA PRODUCTIVIDAD Y LA BDUCACION SUP~'"f!IOR. 

La productividad, es uno de 1os e1ementos centra1es de1 -

proyecto reestructurador neolibera1, que e1 gobierno en México 

.impu1ea bajo e1 nombre de "modernización". Hab1ar de producti

vidad, es hablar de un eje de 1a reestructuración capita1ista 

mundia1 y, por tanto, presente en todas 1as áreas de1 desarro-

110 socia1. 

En e1 caso de 1a educación superior, 1a productividad ad

quiere un contenido y un significado específicos propios, que 

es necesario explicitar si se quiere desentrañar 1as particu1~ 

ridades que 1a 11amada "modernización" tiene para la educación 

superior. Lievar a cabo esta tarea significa no sólo poder en-

. tender e1 por qué de 1a po1Ítica estatn1 en educación superior, 

sino también definir a1gunas de 1as pe:-spectivas de esa activ!,. 

dad socia1 para e1 actuar académico-pol.Ítico. 

1. La productividad • 

• 

"Todos 1os _proe;resos de 1a civ:'-1izaci6n están determinados 

en dl.timo anél.i;is, por e1 "aúmento de 1a productividad de1 tra 

bajo ,.( 1 ). Esta afirmación, tan evidente a 1os economistas pe-: 
(J.).- Ernest Mande1 "Introi!ucci6n a 1a teoría económica :aarxi~· 
ta" Serie Popu1ar No.20 Ediciones ERA S.A. México 1973. p.9 
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ro no tan significativa para el resto de la sociedad, encierra 

grandes posibilidades de comprensión de la crisis capitalista 

actual. y de las al.ternativas plantea~as para su superación. 

El aumento de la ~roductividad, base para el aumento de 

la plusval.Ía y, en consecuencia, requisito indispensable para 

aumento de la taea de ganancia capital.ista, .ha tomado un lu-

gar central. en las políticas económicas actual.es (te.nto estat'l_ 

les como privadas). De hecho, la mayoría de las erandes trans

formaciones mundie.l.es recientes en la producción se han dado -

en torno al. aumento de la productividad. 

Por otra parte, la gran crisis de acumulación de capital., 

que se manifiesta claramente en el primer lustro de los afios sg 

¿enta, tuvo en el decrecimiento del ritmo de aumento de la prQ.. 

ductividad del trabajo una de le.s primore.s evidencias del "agQ_ 

tamiento de las formas de producción y de oreanización del tr'l. 

bajo ford-taylorista, soporte de la valorización del capital."(2) 

La caída de la productividad, debida tanto a factores téQ.. 

nicos ford-tayloristas como a factores social.es derivados de -

las luchas del obrero masa( 3 ), ha llevado al capitalismo a la 

búsqueda de mayor productividad y, como resu1tado de esto, ha 

transformado las formas de organización del trabajo e introdu

cido tecnologías de al.to componente or¡;ánico de capital (deRde 

automatismos, hasta robotización). 

(2).- Esthela Gutiérrez Garza, "Entornos de la reconversión in 
dustrial.: México 1970-1986". Introducción al l;ibro "T,rntimonios 
de la crisis. Reestructuración productiva y ciase obrere..l:". 
Sielo XXI Editores. México 1985. p. 12. 
(3).- ibídem. p. 13 
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La productividad~ que es J.a raJ.ación ·entre productos e in 

sumos y que, como productividad deJ. trabajo "concierne, en-t!J.

timo ané..l.ieis, a contidades de productos suministrados por ho

ras de .trabajo"C 4 ), es uno de 1os componentes más importantes 

de J.a capacidad competitiva mercantil.. Con J.a apertura y J.a it;!. 

tegración econénica mundial., que se dá actua1mente, eJ. poder 

competitivo exterior depende de J.os co·etos de materias primas, 

de 1a capacidad comerciaJ.izadora; deJ. costo financiero deJ. di

nero, de J.os costos de transporte, de1 tipo de cambio vigente, 

de J.os incentivos fisca1es, de J.a reguJ.ación económica y de -

otros eJ.ementos entre J.oe que destaca J.a productividad (re1ac!!, 

nada con sa1arios y ganancia). 

Con J.a expJ.icación deJ. proyecto económico "sa1inista", J.a 

baja productividad exi!'tente en México ee ha convertido en uno 

de 1os principnl.es obstácuJ.oe a esa reestructuración económica. 

Aunque J.a tasa de crecimiento de J.a productividad en México h~ 

sido poeitiva en J.as t!J.timas décadas (véanne tabJ.as I y II), J.a 

integración a1 mercado norteamericano hace que J.os :··niveJ.eA 

comparativos con aqueJ.J.a economía dejen en una posición muy 

desfavorabJ.e aJ. c2.pitnJ.ismo mexicano (a pesar de J.a "crisis de 

productividad" de :J,n t!J.tima década, J.os Estados Unidos de Amé

rica tienen todavía J.a productividad más a1ta deJ. mundo( 5 ). 

(4).- Erncst MandeJ. "Tratado de economía marxista". Tomo II. -
pág. 238. 
(5) .- Véane José VaJ.enzueJ.n FeijÓo "EJ. capitalismo mexicp.nc en 
J.oE' ochenta" Ed. EHA, p.J.05. La caída de J.a productividad nor
terunerieana ~e muestra en 1a indu~tria automotriz en el hecho 
de que eJ. nr.mndo de un auto se hace en 26.5 horas frente a úni 
ce.merite 19.5 horas en 1ri industria japonesa. -
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Tab1e. I 

Mi.xlco, oi:.;i)UCA. DE LA PROD.UCTI•m"'º DEL TRABAJO 
EN LA lNOUSTRlA DE ntANSFOR?.tAClÓN . 

P~ñodo 

1950-55 
1955-60 
1960-65 
1965-70 
1970-75 
1975-80 
1980-82 
1977-1982 

Ta1a m~áia cnud (%º) 

1.1 
1.5 
3.6 
4.3 
3.9 
3.2 
1.2 
2.5 

Fuz.nn:.: 1950 a 1970, Danco de ~{éxico (d:uos del PlBl Scp:ifin (datos de ocupa· 
dón), De 1970 a. 198::?, Sccrcu.ri:i de P:ogram::ación y P1c1upuesto. 

Tomado de: Jos~ Val.en:iue1a. :FeijÓo, "El. ca 
pi ta1ismo mexic2.I1o en 1os. ochenta.", 1a. ed. 
1986, ERA S.A. i'éxico (pág. 105). 

Tab1a II 

J~~~~5?Íff!~T~~\~'.~º:'.t(~~;~º~.~~~1v10Ao:.~,~~,~~;~·~::~::;.,;J?~~~~~ii{~:;~!,.:~~ ·. 
¡···'-· ::;.-·:. "~-~ . Secior Industrial: '- - Minerla -~. • -:- ·nianufactui"era ·:'!: -·~~· cOñSiruCC16·ñ--:: -'!'.::=::~·: Electricidad 
(~ Ai\·g::::. PIB/_Po• Vor.·: PIB/PQ• Var. ·.PIS/Po•:.-.· Var:··.-;·;..·PIB/PQ•:::-;.var:~:·;•:PIB/PO• ·• Var. 

~w~~P~J~~~;:q¡{: .. ~~\'.:., : .. ~:;~.~?:· , , .. f.~::,)·~lJ~f;~i;f.¿!!j~~~t~¿.~¡$'.~·f.:~1~:~,~ '.::_ ,,., · 
r·: 1s11 ~·... s.i.sc;.s.69 2.49 75,768.43 4:ss sa. isi.s2 • .. 3.&I ·_--.: 28.893.23 :·~-·: to.ss1.-=· ... i.42, 111.sa . 3.sa 
·-. 1972 . 55,S-:9.SO 2.47. 79,313.26 4.65 65.417.16 •. 3.50 · •. 28.724.68 ·. 10.551·~ ,147,696.46 3.e9 

197.3 57,210.80 2.44 83,001.97 4.65 67,763.65'" . 3.59:: 28,567.40"· 10.55). 153,435.75 3.e9 
1974 58,SSS.23. 2.41: 86,eG'.2.09 4,65 70, 194.30:

0 

3.5.9 : ~- 28,410.77 ::.:': 10.551 ·_ 159,397.lB 3.63 
1975 5.9,981.SO 2.38 90,901,81 4.65 72.712.15 :~.t.'. 3.59 ; - _28.255.01'•_. :_ 10.551: ,_ . 165,Sa9.61 3.68 
1976 61,389.92 2.35 95, 103.44 4.62 75,:!:Z0.30 3.59. ·· .. 28. 100.00:" ··~ [0.55} .: .• 172,023.49 3.00 
1977 62,389.92 2.35. : • 95,553.64 4.60 •.. 78,022.00. ::.·· 3.59 · ..• 27.946.03º.~.- .• ID.SS¡:·.- 178,707.~ 3.es 

, • 1s1e. 64,2.is.60 2.29 • 104, 1BJ.3S 4.65 . so.820.63 •. : • . J.59._· .. -. 21.792.00:. 10.ssr_ ..• 18s,ss.1.s9 3.es 
.~·~ 1979 65,&59.43 2.21 100,023.82 4.GS ···~ 63,719.6) ~-. 3.5.9 _. ·;: 27,~0.42 '· 10.551 192.6&1.30 3.82 
1 

1~ !U,183.18 .2.31 .;-:-' ~14:141.~ .· :~ 4.69_ .•• ---~~~59:_~ ·; -~~~- "'-:r:~~~.7-5{ {0.531 ~,281.48 3.B"i 

~!ii~~;·:L~~º: ·:::::.:·'fl '~~:;~;.~i~ ,~;:;~·~!C:~c~~:.~.:~.:,.:~~;:f.;;··:;:-~ ;;~/~,;~'!~:~t \ -~: 3:"

3 

·-

Fuente: Documciito "'lndicadoreS de 
0

Productivid:Jd"' Mb:o:icrJ, 1985. STyPS.· ·• ·:·.···. _. -;• :·!•·: .. :~ :-~j¿_ ___ .. - .:.,. 
·-·-·-:.~ - . . . . -----·---·· 

'l'omndo del Jti2n -~rturo C:!no f1iÚ:r-quez, "Le. productiviOPd de1 
se9tor industria1 1970-·1980" En: "Expan:: iÓn 11 No. 497 J..fio XX 
Vo1.XX, A¡;osto 17 de 1988. l«éxico (pág. 252)p 
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l'or otra parte, para disminuir l.as difer.encias con l.os -

países imperialistas se· requerirían e.itas tases de crecimiento 

de l.a productividad que, como se ve en las tabl.~s, esté.n l.ejos. 

de l.o'}rarse, l.o cuaJ. plantea un probl.ema estructural. triodifica

bl.e sólo en un período muy l.arg(> ( 6 ). Además de que, como e.fir

ma Velezuel.a Feijoó, "el. desafío de l.a productividad abre l.a -

perspectiva de una tripl.e crisis: l.a del.as rel.aciones de pro

piedad más tradicional.es, l.a de sus correspondientes sistemas 

ideológico-culture.l.es y l.a del sistema de alianzas políticas -

herede.das de la revoluci6n con sus 'Peculiares mecaniFmos de dQ.. 

minación e inte,gración cla.f:istaE" ( 7 ). ne estos desefíos, como 

se ha visto, el sistema pol.ítico priísta no ha sal.ido bien l.i

brado, 

N obstante, el. aumento de l.8. productividad se hace nec!J<_ 

sario al. proyecto del. neoliberalismo en r.llfxico por l.o que su -

impulso se ha convertido en alta prioridad para el. gobierno de 

Sal.inas de Gortari, Así, en el l'l.an Nacional de Desarrollo l.989 

l.994 (l'ND) se nefial.an cuatro "objetivos nacional.es" que son: 

"I.- La defensa de l.a soberanía y l.a promoción de l.os int,2_ 

reses de !!l!xico en el mundo; 

II.- La ampl.iación de l.a vida democrática; . . 
III.- La recuperación económica con .estabil.idad de precios; 

IV.- El mejoramiento productivo del. nivel. de vida de l.a P2. 
blaci.ón-:( 8 ). 

(6).- ibídem, p. l.05. 
(7),- ibídem, P• l.ll, 
(8).- PLan Nacional de Desarrollo l.989-1994. Poder Ejecutivo F,2. 
6.crnl. rr.éxico. l.a. cd. SPl'. 1989. P• 16 

l.63 .. 
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Como se ve, la pr?ductividad es contemplada como uno de lx'I 

"objetivos nacional.es" del. PND, l.o cual. es reafirmado en l.os 

tres acuerdos que Salinas propuso para su gobierno, desde su 

toma de posesión, y que coinciden con l.os objetivos II, III, y 

IV del. PND( 9 ) • 

i;zi. efecto, el. objetivo IV "el. mejoramiento productivo del. 

nivel. de vida de l.a pobl.aciÓn" encierra, un planteamiento de

magógico, l.a final.idad de l.a productividad. Al. respecto el. PND 

plantea que "• . • 1.c.. estrategia globa1 se a'DoYe- en el e.tunento de 

1a productividad para impulsar los avonces en el mejoramiento 

social.. Se trata de aprovechar cabalmente el. potencial uroduc~ 

tivo de l.os mexicanos para l.a el.evación de sus propias condi--
-.- d. .d ,,(l.Ol cienes e vi a,... • 

Por otra parte, l.a tercera l.Ínea estratégica para el. cre

cimiento económico(l.1.), l.a l.l.amada "modernización económica" -

concreta el objetivo de l.a productividad al. señal.ar que dicha 

modernización es "en suma, más productividad y más com:petiti-

vidad, más dedicación en l.as áreas donde somos rel.ativamente -

más eficientes"(l.2 ). 

De ahí que lae políticnn Qlberna~entaies pongan todo su -

peso sobre las trro;sformaciones que in?rementen l.a productivi

dad no sólo en l.as actividades económicas, sino también en l.os 

sectores ~aciales ·an los que anteriorme11te se s:eñalaba como f!_ 

(9).- ibídem. P• XIII. 
(l.0).- idem. P• 97. Subrrayadc mío • 
. ~11).- !.as otras dos líneas ::·on: estnbilizacif-n continua de la 
economía y l.a ampliación de l.a disponibilidad de rectu-scs para 
l.a inversión productiva. PND. P• XVI, 
(l.2),- PND. P• XVII, 

l.64 
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na1idad el bienestar social. Bjemplos rotundos de lo anterior 

los tenemos en 1os prof;¡Tamas contra la "pobreza extrema" en -

los ,que se otorga apoyo financiero sólo a proyectos producti-

vos y , de igual forma, en 1os apoyos al campo que se destinan 

también sólo.a proyectos que garanticen su productividad y re

cuperación de 1a inversión. Otro tanto ocurre en 1a educación. 

2. EPonomicismo y educación. 

La productividad como objetivo prioritario del proyecto 

neoliberal podemos encontrarla de manera sobresa1iente en 1a -

educación. "Modernización educativa" y productividad forman -

parte de la visión economicista de 1a educación que se enuncia 

hoy como la "vinculación educación-sector productivo". 

La perspectiva economicista en la educación no es nueva -

en México. Ya desde el sexenio de Lázaro Cárdenas se presenta, 

aunque mezclada con la concepción de educación sociaiista, en 

l.a educación tecnológica. Sin embargo es con el gobierno de M!!.. 

nuel Avila Camacho (1940-1946) que el. "desarrollismo" se inst!!.. 

1a en el discurso y acciones guberna:nenta1es. Desde entonces -

a nuestro días el ·discurso desarrollista está presente "prime

ro hagamos el paste1 (la riqueza), aunque quede en manos de una 

minoría, después nos 1a repartimos equitativamente; repartir, 

antee de producir, equivale a repartir pobrezan(l.3). 

El período de industr.ialización del país, que se impu1só 

(13).- Véni=e Namuel. Pérez Rocha "!lducación y desarroll.o. La i~ 
J.ogín. dol. E"tado Nexicano" Ed, Lin>& UAG-UAZ. p.119. 
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a1 finnl.iznr la segunda guerra mundial como parte de los planes 

de reconstrucción y fomento del. Plan Marshall., y la consolide.

ción del proyecto burgués imperialista norteamericano, "impon

·drÍan como primera prioridad de la educaci6n la capacitaci6n"(l4) 

Ya en el Segundo Plan Sexenal, de Avila Camacho, se "proponía 

la 'elevación del nivel de productividad de las instituciones 

educativas• para lo cual el estado establecería 'el. control SQ.. 

bre la preparación de l.os profesionistas y técnicos egresados 

de los establecimientos de educación superior ••• • ,,(l5). 

Los pl.anteamientos economicistas en la educación llevaron 

a elaboraciones te6ricas más precisas para la educación. La -

planeación de la formaci6n y capacitación de la 'mano de obra' 

para la industria1ización, el desarrollo de las técnicas de co~ 

to-beneficio en la inversi6n educativa y la teoría marginal en 

la economía, principal.mente, se conjugaríe.n ~n la llamada eco

nomía de la educación. Dentro de ésta, uno de los conceptos bif. 

sicos, que se desarrolló en los años cincuenta y sesenta(lG), 

es el del capi ta1 humano (J.7 l. 
Los supuestos del capital humano, de corte definitivamen~ 

(18) 
neoliberal.es ., que proponen que toda conversión en habilid!!.. 

des, destrezas y conocimientos es una acción raciona1 1ibre 

(14).- Idem. P• 125 y ss. 
(15).- Idem. p; 127. 
(16).- La teoría del capital humano tiene antecedentes en déca 
das anterior.es pero se considera su origen en los 50s y 60s. :: 
Hay quien incl.uso fecha el origen de la teoría, en el 28 de di 
ciembre de 1960, en que T. Schultz diÓ un diPcurso F.nte 1a />.m; 
rican Economic Association dando a conocer l.os plante~~ientos
cantra1es de dicho. teorín .• 
(17).- Como ne dijo on la nota anterior, la paternidad de la -
teoría se atribuyu a Theodore Schu1tz, proi'e<ior de economía de 
1n Univcr~idnd de Chicngo, EUA. 
(18).- Theodore Schultz explícitrunente h" ª·"-radecido a Milton 
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y deJ.iberada, que con eJ.J.o se aumenta J.a productividad que prQ.. 

duce un rendimi~nto productivo, que en el capita1ismo cada fa<?_ 

tor de J.a producción recibe un pago deJ. mismo vaJ.or deJ. de su 

aportaci6n(J.g), aunádos a J.a hipótesis de que "eJ. crecimiento 

económico al.canzado por J.os Estados Unidos entre 1900 y 1956, 

se debería .más a J.a acumuJ.ación de J.a riqueza humana, que e.l. 

aumento deJ. trabajo y eJ. capital. f!sico"( 20) '· J.J.evaron a J.a c~ 
cJ.usión de que J.a educación es una inversión de capitaJ. en eJ. 

individuo que pretende expJ.icar eJ. incremento deJ. valor que se 

encuentra al. finaJ. de J.a producción con respecto tLJ. valor de 

1os insumos inicial.es. Esta concJ.usión es totalmente errónea 

ignora toda J.a teor!a marxista de J.a expJ.otación deJ. trabajo 

(en especial. de J.a pJ.usva1!a) y tiene una visión absoJ.utamente 

utiJ.itarista y mecánica de J.a educaci6n. 

Aunque J.a teor!a deJ. capital humano ha sido severamente -

criticada y revisada( 2l), en J.a actuaJ.idad resu1ta de vital. il!!.. 

portancia por sus apJ.icaciones directas e indirectas que se d~ 

rivai1 de considerar a 1a educación como una inversión, además 

de ser pw1to de partida en toda consideración de J.a reJ.ación -

desarrolJ.o econ6mic~-educación. 

:&1 ?Mxit'o, J.a .visión economicista. de J.a educación está ::·----· 

Friedinan ~·us aportacioneE? a 1a teoría. Véa.Fe a B1ang, f.1. "B::o
nom:!a de J.a edÚcaciÓn". Ed. Tecnos, Madrid, 1972. p.30. Citado 
por l.\anueJ. Párez Rocha. op. eit. p. J.85. _. 
(19) .- V<fo<"c Jorge A. Dettmer G. y !.!a. deJ. Hosario Esteinou J.!. 
"Enfoques predominantes en 1a ecor .. omía de :la educación" CUader 
nos deJ. Ticom. UAJ>'.-X No.27 oct. J.983. p. 130. -
(20).- idem., p.129. 
(21).- Enfoques aJ.ternativos elaborados a J.a economía de J.a 
educación y su teoría deJ. capitaJ. humano son eJ. credenciaJ.ismo, 
J.a meritocrncin, J.a se~Pntación deJ. mercndo de trabajo y otras. 
véase a Jor~e A. Dettmer et. n1. op. cit. 
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siendo intensi~icada y·, aunque 1os fundamentos de esa visi6n 

están en 1a llnmada "economía de 1n educación" ya descrita,. el. 

deo;arro1lo actus.l deJ. capitalif'mo ha aportado nuevos enfoqu_es 

para fundar la determit'!ancia econoI!lÍa-educación que el gobier

no sa1inieta maneja en sus políticas. 

3. Productividad y educación en México. 

Según 1a "economía de 1a educación", "e1 valor de1 traba

jo depende de su productividad, 1a productividad depende de 1a 

educación y la educación es, para efectos prácticos, idéntica 

a escolaridad11 <22 ). Por ello en la esc~1aridad radicaría una -

de 1as posibilidades fundamentales de incrementar la producti

vidad. El. problema estaría, en esta lógica, en cómo aumentar -

1a escolaridad, aumento que sería no sólo cue.ntitativo sino -

cualitativo. 

Por otra parte, con 1a incorporación de 1os avances tecnQ_ 

1Ógicos a 1a produccién, 1a densidad de capital fijo por trab~ 

jador ocupado ha aumentado a altos rit~os en los Ú1timoA años. 

El hecho de que·ia tecnología venga incorporeda a las máquina~ 

hace parecer que 1á baja productividad en 1r.éxico estuviera cau 
. -

sada por la falta de eficiencia en e1 manejo de 1as tecnoio---

gías y los procesos de producción ( 23 ). Habría, por tanto, nn

défici t de calificación de 1os recursos humanos· (y no sólo de 

(22).-· l<lanuel Pérez Rocha. op. cit. p.191. 
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.educación forruel) que habría que subsanar mediante la inversión . 
de educación quo fuera necesaria (con selectividad cualitat.iva) 

Lo anterior no podría expresarse mejor que en la siguien

te afirme.ción hecha pcr el gobierno federal: "La capacitación 

es una inversi6n real en recursos humanos y su resultado se 

traduce en mayor productividad y en actitudes más flexibles a 

la incorpornci6n y desarrollo de nuevas tecnologías. Este es -

el sentido que la Secretaría de Educación Pl1blica1 la Univers:i,_ 

dad Nacional .Autónoma de ~;,~xico, el Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología y el Instituto Politécnico Nacional, entre -

otras instituciones de educación superior en néxico, imprimen 

a sus progre.mas en apoyo a l_a reconversión naciona:l!" <24 ). 

En la línea absolute.mente pragmática del gobierno salini~ 

ta, la productividad tiene dos ámbitos de acción en e1 sisteMa 

educativo: 1) la productividad en 1a formación de recursos hu

manos y 2) 1a productividad de1 sistema educativo mismo. 

·4. La nroductividad en la formación de recu~sos humanos. 

Con e1 principio de que "la educación es una inversión e. 

largo plazo"< 25 ) el Progre.roa para 1a Modernización de 1a EdUC'i!_ 

ción 1989-1994 · (P~OMED), pl•mtea que una de laa caracterí.,ticas 

(24).- A1fr.>do del Mazo G. Secretario de Enerp;:fu..y Min!ls e In-
dustrin Parnestntal. Comparecencia. ante 1a LII.Legislatura de 
ln Crunar,~ de Diput:o.dos para exponer el Pror;r,,ma de !Ieconversión 
Indur;t:·ia1. 11 de noviembre de 1986. 
(25) .- Pror;rrunn para 1n Modernize.ción de la Educ•.ción Ruperior 
1989-1994 Poder Ejecutivo rcdt>ral. !Mxico flPP, p.31, 
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de1 model.o ele modernizacicSn "ducativa '"' l.a de "inte¡Ter el. -

proceso educativo con e1 deearro11o econóoico ••• comrpometiéndQ.. 

se con l.a uroductividad" <
26

) • 

Pera e1 PROMED. 1os compromisos cm 1a modernización edu

cativa son: proporcionar una educación democrática, popular y 

naciona1; ºse invo1ttcrarP. al. trabHjo y a 1a productividadº; se 

incrementará J.a cal.idad de vida mediante "nivel.es dignos de -

existencia y trabajos productivos y remunerados para todos l.os 

mexicano~"(?.'?). Los cambios estructura1es se harán de~de tres 

perspectivas: l.a democracia (en su sentido constitucional.); -

1a justicia (buenos servicios educativos para todos) y; el. de

sarrol.l.o (coopromiso can l.a pr~ductividad para e1evar l.os niv'l,. 

1es de bienestar de todos l.os mexicanos)( 28 ). 

Como se desprende da l.o anterior, J.a "modernize.ción educª

tiva" se propone de.r a l.a educacicSn un sentido productivo y de 

productividad, que en l.a real.idad se ha venido concretando co

mo una ºvinculación a1 sector productivo" en l.a que 1a escuel.a 

debe adecuarse, mecánica y acríticamente, a l.as "demandas" de 

l.a empresa privada, y donde l.a formacicSn del. educando se está 

transformando en mera capacitacicSn de fuerza de trabajo para -

un mercado que eetf;: en constante transformación. "E1 au!nento --;;.,· 

de l.a economía recl.m:mrá, además, rel.acio!mr mejor 1a educacicSn 

con l.a prcducti.,ridad y con 1a organizacicSn social. para l.a pro

duccicSn0<29) d{ce el. PR0!.1ED, sin emba:·eo no se vé como podrá -: . 

darse .z.s<~ rel.acicSn dado que el. eist>lma productivo se encuentra 

en u~ proceso de desintegración y definición. 
_., .. __________________ 
(26) .- idem. P• 18. 
(27) .- idem. P• 30. 
( 28 ).- idcm. P• l.9. 
( 29) .- idcm.. P• 12. 
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No ob.,to..'1.te, e1 PRO!.'ED hace um1 serie de p1anteamientos 

y seña1a objetivos, estrategias, accione~ y metas para 1a re~ 

1ación producti vidad-educa.ción: 

La educación primaria debe ser suficiente para: vincu1ar

se a 1a producción, vivir mejor (sic) o profundizar y amp1iar 

1a ya aprendido< 3o>. 
La educación secundaria tambi~n seril'. autosuf'iciente y "pon

dril'. ~nfasis en 1a formación nara e1 trabajo y en e1 desarro11o 

de1 pensamiento crítico y creativo y, a1 mismo tiempo, conser

ve.rá su carácter propedeútico"( 31 ). 

En 1a educación media superior "sus programas pondrán ~n

fasis en e1 trabajo uroductivo y 1a profu..'1.dizacién en m~todos 

y procedimientos autododácticos"< 32 >. 
»"l e1 nive1 superior una de las estrate.~ias será "asumir 

comprorni~os de nroductividad que le permitan vincu1arse activ~ 

men.te con su medio y a1legar nuevoe recursos para incrementar 

su acciÓn"(~l). 
El posgrado y 1a investigación científica, humanística y 

tecno1ógica deber® "desarro11ar nuevas formas de pensar y ac

tuar, y generar mejores (Eic) nive1e,,; de procl.uctividad en co:u. 

sonancia con 1a redefinición de 1as fun~iones.de1 posgrado y -

de 1a investj.gación;,(34 ). 

En 1as modalidades esco1arizadas y abiertas, se estab1ec~ 

rán cana1es de Participación eocia1 pa~a ~u funcion8miento, cg_ 

1aborac:i.ón :financiera en su oper,,.ción y "su vincu1ación con 1a 

produ.ctiv:i.dnd 1oca1 y regiomü."(35). 

(30) .- idom., p. 27, subrrnyado mío. 
(31) .- idem. , p. 27, ettbrrnyado mío. 
(33).- ídem., P• 28, nubrrayndo 

, 
mi.o. 

(33) .- ídem., 28, nubrrnyndo 
, 

P• J!ll.0. 

( 34) .- idcm. 1 153. Bubrrayado 
, 171 P• mio. 

(35).- ideru. 1 p. 2'• " ' cubrrayc.do 
, 

r:i10. 
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5. La productividad de1 sistema educativo mismo. 

La re1aci6n productividad-educaci6n no es una re1aci6n que 

se d~ exc1usivamente en e1 runbito productivo, es una re1aci6n 

que el proyecto "modernizadorº pretende para todas lae activi

dades eocia1os. En el caso de las institucioneE educativas, la 

productividad no se reduce a 1a f'ormP:.ción de ·1recursos humanoE 

productivos" sino c:ue e.barca a 1es instituciones mismas .. "Los 

sistemas educativos de todo e1 mundo enfrentan e1 reto de ase

gurar 1a calidad de sus servicios mediante formas eficientes -

de trabajo que incrementen 1a productividad"()G). 

La productividad de los sistemas está íntimamente ligada 

a su eficiencia. En este caso es funde.menta1 no confundir pro

ducci6n con productividad. Productividad no significa producir 

más sino producir más, igua1 o menos pero con menos insumos, -

proporcionalmente. Un sistema 

sin aumentar su producci6n si 

puede aumentar su prodttctividad 

reduce inswnos. Es decir, la prQ_ 

10-ductividad dll el sistema, deseeb1e 

grar un Óptimo emplao de recursos, 

desde la perspectiva de 

es 1a mode.lidad que en 1as ________ _ 

instituciones de educaci6n ha asumido 1a política de racnonali_ 

zación de recursos, más conocida como política de austeridad. 

Ser productivo o "hacer más con menos"C 37 ) son sinónimos 

que pueden explicar con más c1aridad la funci6n que actualmen~ 

te juega el aumento de la productividad de 1eR instituciones -

(3ó).- idcm., p. 14. 
·(37).- "Hacer más con menosº fraFie fe.vorite de Je~ús Rcyefi He
ro1en como Secretario de Ed•1caci6n J'Ública y que se hn consei::. 
vndo hasta estos días. 



15 

de educación. La productividad en 1a mayor!a de 1as veceG se 

está imponiendo en demJrito de 1a ca1idad de 1os ~ervicios y ~ 

de 1os derecpos de estudiantes y trabajadores académicos y ad

ministrativos. 

Como se dijo anteriormente, 1a productividad de 1as ins-

tituciones educativas e~tá ligada, a veces indiso1ublemente, -

con 1a eficiencia y con 1a raciona1izaci6n de recursos. Más -

adelante se dedican variaE páginas para el tratamiento de la -

eficiencia y de 1a raciona1izaci6n, por 1o que enseguida ana-

1izar~ otro de 1os aspectos centra1es de 1a productividad que 

es la reestructuración ~a.1aria1. 

6. "f.'ioderniz::?.ci6n" de 1a relación sale:ri!e.l. 

Uno da l.os aspectos más trascendentes de la "modernizP.ciÓn" 

neo1ibora1 de1 gobierno sa1inista, es 1a reestructuraci6n sa1~ 

ria1 que está 11evando a cabo. 

De suma trascendencia para 1a tota1idad f.e 1os trabajado

res, incluyendo por ~upuesto a 1oE trabajadores de la educación 

esta reestructuraci6n se encamina. a deterw:inar el salario en b~ 

se a productiviC'.ad"individua1 de ce.da trabe.jador y no a1 desein_ 

peño de un puesto y 1nucho menos a su fijacXón globe.1 en los 

contratoF colectivos de trabajo. 

Así, en 1os Ú1timos años y mer,es, 1os trabajadore~ de 1a 

ed1.J.cación superior nos homoR enterado qtte aleunos docentes e -

investi~n.doras. estón recibiendo un sal.s.rio adicionnl. como "e~ 

t!mul.o" o "g-1·atificaci6n" el su "deRempeño". Los recursos del. -
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Sistema Nnciona1 de I~vesti~adores y de 1os pro.gi'-amas de e~tí. 

mul.os a 1a docencia e investigaci6n que han puesto en marcha -

l.as instituciones de educaci6n superior, pe.recieran ser produ~ 

to de un l.oabl.e intento de l.as autoridades educativas por pro

teger el. ingreso de a1gunos trabajadores, esto no es verdad. -

Lo que est~ sucediendo es un proceso por e1 que l.a tradicional. 

rel.aci6n 1abora1 tro.bajador-sit1dico.to-empresa es reemp1azada -

por otra "modernizada" trabajador-empresa y se cambian las re

l.aciones corporativas, }Jropias del. "estado de bienestar" o "po

pul.ista", por re1aciones individual.es acordes al. proyecto neo-

1ibera1. Veáruos. 

Durante 1os Ú1timos años hemos visto, y sufrido, una bru

tal caída del. poder adquisitivo del. sal.ario de 1os trabajado-

res mexicanos ( 'réanse tab1as III y lV). Durante el sexenio de 

L6pe~ Porti11o el. sale.río mínimo perdi6 29.05% de poder de col!!. 

pra y en el. sexenio de tr.igue1 de 1a !.!ad't'id 1a pérdida 11eg6 a 

40.58%( 3B). La participaci6n del. salario en e1 Producto Inter

no llruto (PIB) pas6 de 40.3% en 1976 a 25.9% en 1987, una pérdi 

da de 35%< 39 >. Eh cuanto a 1os trabajadores de 1a educaci6n 1a 

caída del salario entre 1976 y abril. de 1989 asciende a un 70~ 

en el. caso de 1os profesores de primari~ y tm 

{40) 
de 1a UHAf.1 • ( VaánRe tab1as V y 'TI)• 

69% en 1os acad<t 

micos 

(38) .- Car1os Ramírez'. "l'ECE do medio a fin" en "fil. Financiero• 
5 de mar~ o de 1989. p.16. 
(39) .- Véaee Eduardo Guzmfu Ort:i.z y Joaquín H. Ve1a G. "lotaes-
tros 1989: criBiG, democracia Y' más sal.e.ria" en "Kl Cotidip.nou 
UAM-A. No. 30 ju1io-np;osto de 1989. p. 45. 
{40).- ídem., p. 47 y 48. 
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Tabla III 

. PEP.CIDA DE PODER A D-'~n.::-1r11·0 • 
0 _ ••••• ~ .••••• ' •••• ~ •• ~ ~- ._c_i.~1~~1!!'!-~~- :~ . . · -:~ ~. ~: ..... . 

_,, 

_,, 

' 

---...,_ 
'·.· ...... ' ..--: \. 

\ \. .. 
---·~---'l 

Fuente: "El. Financiero", 5 ·de 
mayo de 1989 (pág. 16}. 

Tabla IV 

. EL S.HAP.JO EN EL P.~CTO 
·Po·didn dr Padtr Aclqubilh o . 

_: . ::\:-~- ... ~---·-··--. --- ---.. , ____ -· ... ·'--~- .... 

-·· :-.~. 
-.....~ 

-as· 

.-:~ . . • • 1 ~ < i .l g ' . ! } i • ·! : a ~ ~ • { ~ ~ ' ~ ' ¡ .l ~ • 
' ~ < • i • ! < 
~ • ~-~ 

., >. 

Fuente : "F!i. Fi11enciero" 1 5 de 
mayo de ~989 (pág. 16). 

l 
~ 
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Ai!o 6, No. 30 Uf,Iil. 
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tlorma1mente «e qtribuye l.a ca:!.da sa1aria1 a l.a criflis -

econ6mica, 10 cual es verdad ~Ólo de mroiera secundaria. 'El.. sa

l.ario en l-i~xico viene descendiendo desde 1977 y 1a aguda crisis 

de J.981 e6J.o increment6 ia caída tendencial.. En rea1idnd l.a -

caída sal.arial. ha respondido a una pol.Ítica expresa e intenciQ_ 

nal. del. gobierno priísta, en acatamiento a l.ineamientos del. -

Fondo 1!0 netario Internacional. (Fl.II). 

:ai septiembre de 1976 al. ent"rante gobierno de José L6pez 

l?ortil.l.o, f'irm6 con el. ~;iI Bl. "Convenio de Facilidad .OJnpl.iada" 

por el. que, a cambio de préstamos, se comprometía a seguir una 

política de "moderación salarial" y "discipl.ine en el. easto". 

Este convenio tenía un carácter estabil.izador-contraccionista 

y se vincu.1aba a atrae medide.s tocadas por el gobierno de Luis 

Echeverría (el 31 de agoeto de 1976 el. peso se devalu6 en cer_ 

ca de 100% reepecto al. d6J.ar noretamerice.no) <41 ). Como reeul. t~ 
do de la apl.icaci6n del convenio, la c::iída sal.aria1 alcanz6 un 

14.81' tan s6lo en 1977<42 >. La caída ya no se detendría. Para 

1982, ya en la gran crieis, el. gobierno de !Uguel. de la Madrid 

firmaría secesivas "Cartas de Intenci6n" con el. FMI por las -

que la política de 11modernización sa1aria1'' se convertirÍew en 

"contención se.J.e.rial" y ee inicinría 2e. reE.structuración de1 -

ea1ario en relación a la productividad. 

(41).- Véase José Ayal.n et. al. "La crisis económica: evolución 
y perRpectivne:" en "l4~xico hoy" edit. Si3lo XXI. t-!éxico 1979 .. 
PP• 50,60 y 62. 
(42).- idcm. p. 60. 
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Las razones fundomentaJ.es de la política sa1ariaJ. son: 1) 

razones monetaristas antiinf'lacione.riae: 2) razones redistribl!., 

tivas n~olib~ra1es a favor del. capita1; 3) ajueste de los sa1c~ 

ríos, por compr~si6n hacia abajo, a un míni~o p8.ra reducir co~ 

tos de produccióll, hacer competitivas las mercancías mexicanas 

y atraer capitales extranjeros; 4) ajustar el sa1ario a la prQ_ 

ductividad y, por tanto, a nuevas relaciones de producci6n. 

No me referiré a los tres primeros sru:pos de razones, só

lo explicaré lo relacionado con la productividad por su tras-

candencia en la modificaci6n de las relaciones laborales y ac~ 

démicas en las instituciones de educación superior. 

7. Productividad y salario. 

La apertura de México aJ. mercado internacional, como ele

mento central de la política neolibera1, ha traído consigo una 

serie de problemas y ha hecho aflorar otros ya existentes. Así, 

por ejemplo, competitividad y productividad han emergido como 

agliitinadoras de múitipl.es obntácul.os a la apertura. 

Lograr la capacidad exportadora que el proyecto <-Rlinista 

pretende, requi.ere de una baja. eus"'.;ancial en los co~tos de laF. 

mercancíns producidas, esto oe puede 1os;rar ya sea introducien. 

do nueva~ tecnologías, que reql..,iere11 de a1tos coeficientes de 

inversi6n; elevando la productividad del trabajador sin cctl!lbiar 

las demñs condiciones; o reduciendo 1os coRtos de los lnstunos 

en la mayor medida poojb1e • 

. . ... :: 
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Ante l& insuficiencia de inversi6n pública y privada y -

los mÚl.tiples obstáculos a la elevaci6n de la productividad, -

se ha optado por la reducci6n del precio del insumo .~as impo~ 

tante en la producción: la fuerza de trabajo. ~ los salarios 

bajos se ha hecho :recaer la competitividad de las mercancías -

mexicanas, la posibilidad de acunmleción de ca pi tal. pare. 1a r~ 

conversión y un atractivo al. capital. foráneo( 43 ). 

Sin embargo, a ia.rgo p1azo 1a baratura de mano de obra no 

puede sostenerse como "Ventaja'"' competitiva, principeim:ente po;;_ 

que 1á competencia implica el. empleo de tecnol.ogías sofistica

das y porque 1a relación salarial es una relación entre el.ases 

sujeta a 1ae contradiccior,es entre e.robas. Aeí Sal.i11a.s de Gort~ 

ri ha afirmado que "1a etapa de ser competitivos, con base en 

sal.arios baJOB hay que superarl.a pronto. No puede ser permane"l. 

te, porque no es viable ni justa. La productividad y 1a cal.i-

dad deben tom~r el relevo para aumentar sal.arios real.es, sin 

perder competitividad y ganar 

la economía nacional"< 44). No 

una posición só1ida y digna en 

obstante; los bajos 

rán característica del país en mucho tiempo< 45 ). 

sal.Rrios se-

(43). - La miE'mn. CTM ha denunciado la "promoción ver~onzRnte"· 
de 1a mano mvxicana a 1a que, en fol.letineB en idioma ini;l.~s 
1os cmprese.r·ios mexicanos 1a presentan co1no "1a mas barata y 
abundante" del mutldo. "Lo ,Jornada" 5 de julio de 1989. p.13. 
(4q).- Carlofl Salinas de Gortari. Candidato a 1a prePidencia 
por e1 F1tI. "Programa de ntteve ']")Untos sObre modernizfl.ci6n" pr4!_ 
aentadne en S.m J_uic Potosí, S.L.I'. el. 14 de P.bril. de 1988. 
(45). - Se&ún un estudio de 1nW!iarton, distribuido a ercala mun 
día..~, en 5 años los sa1arioo serf...n 6 veces menores a los que = 
perciben ios trabajadores de Corea en 1a r~ma de 1a indu~tria 
ael tran~porte y 4 vecer. mñ~ ~ajoA en electr6nica (LoR Ral.arioe 
en 'J.1aiwán y C:.in~n-pur ~erán Guperiorcn a los de Corea). I.os Aa-
1arioG bajos seguirán sns+,ituyendo n1 bnjo nivel de profütctivi 
vidad. "La Jornndn", 21 de julio de 1989. p. 29. -
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La vinculaci6n salario-productividad ha sido reAultado de 

un 1ar~o proca$o de desarro1lo de las relnciones sA1ar~~1es• Fn 

las disciplina~ administrativa~ la re1aci6n salarie.1 se estu-

dis sn la l.lamada "admi:tistración de remuneracioiles o compens~ 

ciones". Esta :::e remonta, formalmente, a.l año de l.881 en que -

. Frederick IV. Taylor (en la l>'.idvale ':teel Company) establece·-

tiempoe estándar de producción a loe que debía corresponder un~ 

remuneración estandar. Con la primera guerra mundial ee dá au

ge a ios sistemae de ad~inistración de sueldos y salarios y -

con 1a se.gunda -~erra mundial se perfecciona su operación, en 

esos tiempos se reducía a t~cnica~ de evaluación de puestos. Ya 

en los años ochenta, la ~~ericen Compensation Association (ACA) 

de los Estados Unidos de AméricH (con sede en Scottsdale, Ari

zona)(46), organización 11líder" en el. estudio de compens:e~cioneE 
(salarios), con más de 10,000 miembros, concluyó en 1986 que -

en EUA las compensaciones he.n e.wnet1tado en los tÜ.timos añoE sin 

un aumento en 1nproductividad. Mientrns que los ejecL1tivos no~ 

teem.ericanos ganrill el doble que 1os japoneses, en Ja¡JÓn su prQ_ 

ductividad alcanza hasta ei doble o el triple que la de los no~ 

tear.iericanos. Trunbién se concl.uyó que la "cor11pensaci6n varia-

bel.11, basade~ en los.resulta.dos de la empresa, es comÚ!1. entre -

los ejecutivos pero no en los niveles inferiores y se de,,cubrió 

que la cornpen:;ación ya no es •·motivadora" del trabajo :=ino que 

se toma como un derecho adquirido, es decir, según la ACA, se

ha "prostituído 11 el mecanismo de loe atuncntos por mérito. 

Las propuestas del estudio realizado por la ACA parten de 

-------·--------------
(46) • - VénRe Tolo Rim<:ky · "El futuro en materia de rcmuneracio
ne"" .:n revintn "Expansi6n" No,497, 17 de agoE''oo de 1988, pp.75 
a 79. 
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que en e1 futuro l.es remuneracioneP. deberán basarse en 1a pro

ductividad -si 1".umenta la productividad, aumenta lP- remun.ora-

ci6n. Además deberá cambiar l.a eval.uaci6n de vuestos para ya -

no pagar en base a l~ qua el. puesto requiere en experiencia o 

educa.ción, sino pagar por lo que se "sepa y logre poner en uso 

a1 servicio de l.a empresa". 

Los "aumentos por mérito", que se incorporan a1 saJ.ario,

están siendo reemplazados por "bonos por mérito" (que no se i"l. 

corporan P.l. salario) que son remuneraciones al final de un pe

ríodo dado e independientes de l.a remuneraci6n base. El bono -

puede repetirse o no dependiendo del desempeño en el. trabajo. 

otra modalidad sal.arial. es la 1.lamada "Remuneraci6n vari~ 

bl.e" que supone una remuneración básica inferior a 2o que el. -

mercado señal.a para un puesto determinado, pero con l.a posibi

lidad de incremento en funci6n del. desempeño del. trabajador y 

de los resul.tanos de la empresa (productividad indiVidual. y g?;_ 

nanciao). Esto supone que si l.a empresa pierde o no obtiene g~ 

nancias, dl. trabajador tampoco ganará nada adicional. ~· su min!_ 

sa1ario. Como 1a remuneración eara.~tizada es inferior en los -

nivel.es del. mercado .el. trebajador se identifica más con l.oB 

objetivos de 1a empresa, ei ia empresa·go.na, ~1. eana, ~i la e~ 

presa pierde, él pierde (¡Genial.%); ésto lo expresan los admi

nistradores en ·1a frase "riesgo mas esfuerzo es igual. a motiv~ 

ciÓn". 

ftunquc leB conclu~iones y propuestaF. de l.a ACA no son or:!:_ 

3inP.l~s, vienen mác bien de l.as modalidades japonesas sRl.arie

l~s, son muy ilustrativas del.o que si8llifica vincul.ar produc

tividad con ~ala.río. Los topes máximos salnria:teEi. de la 11rernu-

l.81-· 
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neraci6n v. ble" o :i;a cuantía de los bono!' por mérito y su -

frecuencia reqt1ieren de f'Órmu1as de cá1cul.o ~ue ref:ul.tan de. "un 

profundo nnál.isis de J.a po~ici6n financiera de la empresa, de 

sus objetivos, do S'1S posibilidades, complemen~ado todo esto -

por estrategias perfectamente definidas de cómo la empresa lo

grará sus objetivos"< 47 l, 
para el caso del sector públ.ico, la transforme.ci6n de la 

rel.ación sa1aria1 tiene los mismos funde.mento~ expuestos ante

riormente, pero, en este caso, ha sido e.l Fondo r,~onetario In-

ternaciona1 e.l que, mediante l.as "recomendaciones" y compromi

sos da ajuste estructura1 contenidos en .los convenios de rees

tructuración d~ deuda externa, ha ple.nteado 1a~ moda1idades 

reestructuradores salariales en los países endeudados (como 

México). 

Lns "recomendaciones" del Fl<!I en materia de sal.arios C4s·) 

consisten en ('qmbiar l.os ta.buladores ba~ados en el. concepto -

de 0 e1 nivel de acuerdo con 1a personaº (rE'.nk-in-man-system), 

en J.os que la educaci6n y antir;uedad determinan la promoci6n, 

por el sistema basado em el. concepto de "nivel de acuerdo con 

las· funciones" (rank-in-job-system) donda pu~sto y eal.ario se 

terminan por las f~ciones que se desempeñan y la promoci6n d!t. 

pende do la capacidad de desempeño de ).as funciones del nivel 

al. que aspire. "El sistema de 'nivel se11ún el puesto• (rank-

in-job-syst~m) tiene de ser m>'ís conducente a la productividad, 

puesto que estimula al personal a rualizar bien sus activida--

(47),- idcm., P• 79, 
(48),- Para J.n exposici6n de J.as recomendaciones del Fr•lI, secru.!, 
rtS en lo fundarnent11l lo oxpu.coto por Hur;o Aboites en "I·a rcfor 
n1n uni verr:i tr.tris. que viene del ll'ondo N!onctario .:Lnternncional.;; 
SITUAr.<, Marzo ne 1989. Fotocopia. 15 pñ.'l'inn,,, 
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des a fin de demostrar que son capaces de ascender a puestos -

con más funcion"s y un nivel. más ol.evado"( 49 > mientra" que e1 

otro sistemá, dice el. Fl'.!I, desal.ienta el. trabajo productivo 

y estimula 1a superca;t.ificación (evitando l.a f".í.exibil.idad). 

Fh esta lógica, 1as prestaciones (que constituyen sal.ario 

indirecto como despensa, guardería, maternidad, habite.ción, s~ 

bático, etc.) son un obstácul.o a 1a productividad pues dismin~ 

yen el. •impacto" que l.as variaciones del. sal.ario deben tener. 

Como las prestaciones se entregan independientemente del. pues

to y su sdesempeño, no incentivan a1 trabajador en su produc

tividad y, por el contrario, l.o convierten en pasivo en stt tr~ 

bajo. Otras "prestaciones", como 1a defini ividad (sic), se 

afirma en el. FMI, "pu den ser consideradas en el. cál.culo de un 

paquete de prestaciones definido en términos empl.ios •• ,(a pesar 

del.a) dificultad o impesibil.idad de cuantificar1os"( 5o>. La -

definitividad obstacul.iza 1a toma racional. y gl.obal. de decisig_ 

nes que podrían conducir a un uso óptimo de 1os escasos recur

sos <51 ). 

El "mérito" es entendido como el. grado y: cal.idad con aue 

se cumplen l.as funciones del. puesto por 1o qi..te todOE' l.os trab~ 

jadores, hipotéticamente, ten~rían opción a "bonos por mérito-,;. 

La eva1uacj.6n con~tantc da1 "mérito", ?~d'.:más, se convierte en 

el. criterio para permanecer en el. puesto, a1canzar 1a definit:J.. 

vidad (en caso de que l.a haya) o l.og,·ar l.a promoción a un pue'i. 

to de nivel. y sal.ario superior (por mérito y no por antiguedad 

(49).- Schil.ler, Cho "Governmeat Pny Pol.icies 
justment" Internationo.J. l·lone'uary Fund 'Norking 
Auguct l.988. Vlashington, D,C. p.8, Cite.do por 
ci. P• 12. 

an Structura1 Ad 
Paper: \'fP 88/T3 ;
Hugo Aboites op. 

(50).- Schillcr op, cit. p.l.7 Citado por H. Aboites op,cit.p.l.3 
(51).- ibídem, 
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o por educaci6n}. 

Con 1a compresi6n hacia abajo que han sufrido 1os sa1a--

rios de 1os emp1eados públicos, es difÍci1 mantener en e1 ser

v:icio civi1 a 1os profesiona1es de alto nive1, si en 1os sete:g._ 

tas un subsecretario ganaba 20 vece~ e1 sa1ario mínimo gubern~ 

menta1, en los ochentas ! .a re1aci6n cay6 10 a .1 (relaci6n seme 

;jante a 1a del. sector privado). por el.lo, el. :Mi!I propone crear 

e·squema.s especiales para remunerar a 1os nive1es profesionales, 

de supervisión y e;erencia. Se introduce a.s! e1· l.1amdo Servicio 

de Al.to Ejecutivo (Senior Executive Service) con e1 sistema de 

pago basado en el. mérito que dan por resultado 1os "bonos de a~ 

tuaci6n" (performance)< 52 > que veri de1 10 al. 20~ de1 sa1ario 

enu1a y se otorgan a un porcentaje reducido de funcionarios {no 

a todos para "incentivnr1os") que son todos trebajadoree de ""Cll!1 

fianza. 

El. sieteroa ba:=ado en e1 "mérito" es re1ativamente recien

te C 53 > pero su uso ee extiende rapidamente pues, l"egÚn e1 W.I, 

"estirou1a una actitud más competitiva y una mayor iniciativa -

(entrepreneurial spirit) ••• tiene 1a capacidad de el.evar 1a mil. 

ra1 y la productividad en el sector plibl.ico"< 54> 

8. Productividad y sal.ario en México. 

En V.éxico las políticas sal.erial.es de productividad se --

(52).- Hugo Aboites, op; cit. P• 15. 
(53).- Eh Estados Unidos de América se 
Gran Erctaün en 1979. ibídem. p.14. 
(54).- Schiller, op. cit. p.21. Citado 
pág. 14. 

introdu . .:e en 1978 y. en 

por Hu~o Aboitr.s op. cit. 
184 
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vienen aplicando desde hacia varios años tanto en el "ector plf. 

b1ico como en las empresas privadas. Las empresas privadas lo 

hacen por un interés obvio de incrementar sus ganancias, según 

l.a empresa consu1 tora "f.1acro Asesoría Económica", 1os aumentos 

contractua1es en las. empresas se están otorgando en México, -

por lo genera1, "con base en el desempeño individual, lo a_ue 

hace dese.parecer llentru:iente la tendencia a otorgar incrementos 

similares a todo el persona1 a1 mismo tiempo"< 55 >, 
:En el t'ector público, e1 gobierno federa1 de· 1~iguel de 1a 

biadrid intro~.njo, en 1984, e1 sistema de "nive1 de acuerdo a 

1as funciones" (renk-in-job-system} con el sistema basado en 

e1 11uiérito", aunque su apl.icación ha. sido gradua1 y diferente 

para cada dependencia (de acuerdo a 1as recomendaciones de1 -

FMI de avan~ar gradualmente y con carácter experimenta1). La 

mode.l.idad que adoptó e1 gobierno qué 1a creación de1 l1amado 

"Servicio Socia1 de Carrera" y 1a adecuación y aplicación de 

ia "Ley de Premios, Estímulos y Recompenso.e Civi1el':" (de 1975). 

Kl 29 de junio de 1983 se publica en el Diario Oficia1 de 

ia Federación el Decreto que crea 1a Comisión Intersecretaria1 

del Servicio Socia:!. de Carrera( 56 ) cuyo objetivo _e<' instaurar 

e1 Servicio Civi1 de Carrera (carrera administrativa) en la a~ 

ministración p~blica federa1. En rea1idad, 1a Comisión Inters~ 

(55) .- "!l,acro ÁseEorín Económica'', Balance a1 primer semestre 
de 1989. "El Financiero", 21 de agosto de 1989. p.48 • 

. (56) .- La Comisión Inetersecretarial del Servicio Civil de Ca.
rrerr.t. se inte;3l"'a. por: 1oe E"ccret~r.ioi:; de Gobernaci6n y Progra
mación y Presupuesto, Contraloría General de la Federación, 

Elacación Pdblica, Trabajo y Pr~visión 8ocial. y el Secretario 
Genera1 dol Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de ~.in
dicotos de THnbajodores a1 :~ervicio del Estado (FSTSE). Una -
fjubcomisi6n Técnicn y Comités de 'frnbajo. 
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creta.rial. del. Servicio, Civil. ua Carrera ha "ido el. cfr~ano gu-

bernruncntal. para instrumentar l.as medidas de reacional.ización 

de 1os "recursos h~anoe." de1 .q-oblerno f'edera1, en e!=1riecia1. 

l.os topes salarial.es, y para introducir l.a reestructuración de 

func.iones y de per~one.1. 

La Federación de Sindicatos de Tr<".bajadoras al. E'ervicio -

del. Estado (FSTSE), inte:rrante del.a Comisión Intersecretarial 

del. Servicio Civil. de Carrera y general.mente manipulada por el. 

Ejecutivo Federal. (charrismo sindical), se opuso al.os resolu

tivos de l.a misma Coclsión y concluyó, en su reu.~ión del. mes de 

oc'j;ubre de l.984, que l.a rel.ación laboral. contemplada por el. 

Servicio Civil de Carrera se tr2nsforma en mera re1ación ad!:li

nistrativa en 1n que el. sindicato queda como simpl.e gestor y -

donde 1a bilntera1idad desaparece para efecto~ da admi~ión, ilJ.. 

greso y permanencia de l.os trabajadores y 1a definitividad ou~ 

da sujeta a reauisito9 nuevos que de ~~cho condicionan 1a per

manencia e inamovil.idad <"-1 desempeño del. trabajador. La FSTSE 

también se opuso a l.a adecuación de Ley de Premios Estímulos y 

Recompensas Civiles por ser selectiva y no ofrecer 1os estímu

los para todos los trabajadores. 

El Servicio C~vil. de Carrera, que convirtió a todos l.os -

trabajadores en "funcionarios" por el. c2..mbio de 1.a re1ación -

puesto-persona a puesto-función ( 57 ), considera tres etapas que 

son el. pre-empleo, el. empleo y el. pos-empleo. 1) ID. pre-empleo 

constn de reclutnmiento, selección de p~rRonR1 y un nombramie11_ 

(57).- Al. darse n conocar J_a ni1eva denominación de "funciona-
ríos" A. 1os trnbAjadorcs púb1icos se levnntó unt=t ole d.d incon
formidn.d por conr:idernr aue se pn:::-nría a todos 1o~ er11plendos -
a1 r~{~imcn d~ conf'ianza y con ello f;e pcrderÍR la d.efinitivi
dnd en 1r'!. pli1zn. El dcrconocirniento de lP. verdr.d de lo~ cnmbios 
ir:tpidiÓ que o1 dcc:icontento se ccntrarn en lo~ 11s!Jecto~ realme:r:;t 
te tr~3ccndenter:. lBG 
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to provisional durante.· el. cual se deben rea1izar tre!'l periódos 

de .:;•1a1uación para obtener lR inrunovil.idad si se cumplen •m-
tisfactorirunente l.as funciones del. puesto (esta figura laboral 

es i1ega1, rná$ aún ~i e1 período de eva1uación ex~ede de seis 

meses. Recuerda al. "cont1~a.to a prueba" tan use.do por l.os pa.tro 

nes para burlar l.os derechos de loe trabajadores. 2) El empleo 

es e1 período en el. que se desarro11a 1a carrera administrati

va, para ello se ocupa un puesto función, de acuerdo al catá.12. 

ge.general de puestos y el. tabulador de puestos qu~ está en -

elaboración y que será único a nivel. fe3.eral .• Los salarios se

r>hi los determinados para el. puesto, se aju!'ltar~n de acuerdo a 

l.a oferta y la demanda nacional. y podrán incrementar~e median

te compenflaciones o e~tímu1os, no intef.rrado~ al sal.ario base, 

que resul. tarón de evaluaciones periódice.R del. desempeño de l.as 

funciones. El monto de estímulos y recompenm'.B se fije.rá de 

acuerdo a las nondiciones económicas del. país. La promoción e~ 

cal.afonaria se plantea como un proce!'lo individual de capacita

ción para concursar, 1.ibremente, por cual.quier puesto si se -

cumplen l.as funciones señal.ada" al mi!'lmo, la antiguedad y la -

escolaridad pasan a lugar secundario. 3) El. p~s-empleo incluye 

ia baja, jubil.nció~ y ~ensión oue se c~nservan como hasta hoy;· 
salvo en l.a baja de pre-empl.co o la baja rel.acionada con la. prB, 

ducti vi dad. y d:iruipl.ina. en el. puesto. :!21 todas las etapas, 1.os 

movimi~ntor: dependen del. "mérito" del. trabajador y de l.a deci-:

sión d~ l.a?. autoridades, el. sindicato sólo puede opinar ~in -

cone:-ccue11ciaR ejecutivas. El sindicato no tendrEÍ el 50~ de p1El., 

z:-1s d~ in.~re~o como hasta. hoy, no 'Participa en promoción ni en 

fijación y revisión snl.ariaJ., aue aueda en manos de lR Comisi~n 

187--· 
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7ntersecretaria1, no más bilnteral.idad, ni negociacionc~, sólo 

gestoría. 

Co1:10 se nuede. ver, !Yiéxico e!'ltá resu.ltando uno de 1os mejQ_ 

res a1umnos da1 J.l!llI. Todos 1oc' p1antea"!lientos modernizP.dores -

del sal.ario se ligan a 1a productividad, a1 desempeño p~~oa...~e12. 

te, a programa~ de estímu1os independientemente de ios contra

~os co1ectivos o tabuladores regiona1cs. Toda 1a política salª-. 

ria1 ha quedado en manos de 1a Secretaría de Programaci6n y -

presupuesto y de 1e. Comsión Inter::ecretari<".1 da1 Servicio Ci-

vi1 de Carrerp ... 

Con el. pretexto de 1.a ini'1aci6n, 1oe nuevos catá1ogos y ~ 

bu1adores sirvieron para comprimir 1os sa1~rios hacia abajo, 

1ibrando de esa situaci6n sÓ1o a 1os a1to~ funcione.rios( 58 ), 

l.a eeta.ndariz~.ción u homologación sa.1e.ria1 impide que al.gur.os 

sectoref\ 1.ogren aumentos (como 1os trabajadores admini.strati-

vos de 1.a SEP). Le. introducción de boüos ñe mérito para 1.os a!_ 

tos funcionarios< 59 ) y 1.os bono" de 1:1érito para burócratas en 

genera1 se he.nido introduciendo, aunque con muchos prob1emaJ©) 

(58).- La 
riosly e1 
D31 nive1 
1J.one" de 

• 

diferencia de !:!al.ario· entre el nivel. l. ( subl"ecreta-
mínimo burocrático llegó a ser 28. 6-. veces más a1to. 
5 al. 1.6 s.e concentré casi 1.a. tot<>.J.idad da 1.os dos mi 
burócratas del. paírt con dii'erencia~ mínime:=;. ~aJ.nria.: 

1es qtte oscil.cn entre 1.2 y 2.l. vecas e1 salario mínimo gene-
ral.. S61o 1.o" "mandos 1:1edior." (cal.cul.ados en 1.5 mil. personas) 
han tenido al.tos Enl.arios y compensaciones de más de 65~ adi-
cionaJ.es (bonos de acti.laci6n 1 y e~:pecial, bono mensun1 y tri-·
mestral ). 
( 59). - A 1.os al. to" funcionarios .,:( 1.es dab1m bonos de r..ctuaci6n 
y e~.pecinl., bo110 I!lcn~uo1 y trimaBtral.. y ne di6 bono scxe:1a1 9 d 
i'innJ.. dul. ~obierno de t."!ie;1..tel. üe la ?i!adrid do entra 1 A. 3 meses 
de nal.nrio se~l.n el. niv1::l. 
(6<1) .- A finrtl.cR de 1.C)él8 1.n Cmmi!'i6n Intcrsecretari>tl. del. Ser
'";\.cio Civil. de Cnrr·::ro. aco1:·dó antre.~P.r bonos de rrlérito por J.5 
dinro do l. . l. . l. t b . a ~ d on 01~10 ~xc uci v;:o.mc-ntc"1 a. on ·rn a Ja ore P. ni. ... s pro uc-

1.80 
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l.a "'Remuneraci6n variable" tiene viabilidad administrativa --

pues ·los salarios estén en sus niveles más bajos, s6lo habrá -

que rt:!:so1ver e1 "prob1e;:;ief' de 1as preAtaciones. 

9. Productivided. y sa1crio en el sector educativo. 

Eh el sector específico de la educaci6n, la reestructura

ci6n salarial, salario-productividad, se está impl.antando tam

bién. A fines de mayo d"> 1987, en acto político del grupo "'lro.l. 

guardia Revol.ucioneria" d<>l SindicP.to Hacional de Trabajadores 

de 1a Educaci6n en el. Auditorio Nacional, se dieron a conocer 

l.os acuerdos de la Comisió11 TécnicA. de SEP-SNTE denominado:,; -

"F!3quoma de Educaci6n Básica" (ESEB) l.os cue.l.es, sustentados -

en los resolutivos de la Comisión Int~~secretarial del. 8ervi-

cio Civil. de Carrera (que la FS'rSE habrÁ,a objetado), crearon -

nuevas categorías para 1os profesores de educación p~~scolar, 

primaria, secundaria, sccUÍldnria técnica, educaci6n física, t~ 

1esecundar_ia, indít;cna, especial., para adultos y capacitaci6n -

para y en el trabajo, ce.tegoríns que van desde plazas d: 13 hQ_ 

ras a plazas do medio tiempo, tres cuartos y tiempo completo. 

ti vos y dedicados, en forma di.r~c!'·ecione.1". El desconocimiento 
de los fundrunentos de la m"dida (ooJ.ario-productividad) por '.i:os 
fWlcionarioe gubcrnomcntelcs crc6 conf'usión y rumore~ de qr~e -
1os bonos r.urían para todos los -Lral)aj~_aores, esto aunado a1 -
l1echo de attc n todos los al.tos f'uncionarios ~e 1es entrr.:ga. un 
"bono scxenn1' creó dcncnncierto y luc~o dcRcontento. Pera fi
neF de diciemlJro la. movJ.liznción da .los trf4.bnjRdoroG públicos 
err. r,e.11crnl y, con 1.n Coordino.dora de Trnbn.jndores Rl servicio 
del EntA.do nl f1'cntu, Ge exigía ttn bono AexenAl ·por doR meses 

l.CC) 



31 

Con e1 ESEB, e1 gobierno federal. avanzó en 1a homoJ.oga-·-

ción de puestos y pJ.azas e introdujo psra profesores de prima

ria y secundaria J.a pJ.eza inicia1 o de medio tiempo por J.o que 

no se puede obtener le definitividad hasta déspu6s de dos años 

y para obtenerJ.a o para promoción a. cualquier plaza se reauie

re acreditar preparación profesionRl, exneriencin en 1e SEP y 

"expediente satisfactorio" a juicio de :las comisiones de promQ_ 

ción. Los requisitos son absolutamente perR.ona1es por io que -

el sindicato sólo interviene como vigiJ.ente del proceso, elim!_ 

nando la biJ.ateralidad. P?.ra obtener 1a plaza de tiempo compl~ 

to se requiere haber cursado la J.icenciutura en la Universidad 

Pedagógica Nacional.. El. proceso de homologación ha continuado 

y el gobierno se ha visto obstaculizado por eJ. movimiento ma-

gisteral que rec1runa, además de democracia sindica1, ~recisa-

menta reivindicaciones c.al.~riales. 

En la educación media superior y superior la li~a produc

ti vide.d-salario trunbi6n se está introduciendo por la vía de -

los llamados progrrun?.B de estímuJ.os y la vinculación al sector 

productivo. La primera medida en este sentido fué 1a creación, 

en 1984, del Sistema Nacional de Investigadores por el oue, ad~ 

más de establecer u,na peculiar forma de control. de 1a investi

gación, ~e compJ.Pmenta el sal.ario de algunos investirradores, a 

l.os oue el gobierno considera productivos. En &1 caso de J.os 

de E'>a1ario. E1 entrante gobierno de 80.J.inas de Gort8ri tuvo que 
nt1toriznr pa~os extrp.ordinurios de bono L., por ~nicl3. vez, 11ara 

.1a mnyor:La de lo!1 trabnjndorcs. Su entregri. ae 1nnni111..1.J.ó como --
"conqt\"'..F>ta do la Ff;TSE11 y el :;obi.Jlrno suBpondiÓ te1nporP.1mente 
sus progrnmn.s de bonos, ·que a.hora Ac rciniciP. b~ jo el not!lbre -
de ''ef'tímulo5 nl dcncrnpeño "• P?.ra noviontbre de 1989 nnunció -
-p!"ofucntn..:?ntc qUG no }to.b:rñ_ nnin.~Ún incentivo ~COnÓmiCO RdiCiC-
n:-o.l 11 n lo!--: 40 dÍnr. del RP,"Uinnldo que lo~n.lr.i~nte p.e entre~All -
por fin de ario. 
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docentes se han diFeñado yí't. 1os primeros programas de estímu--

ios como e1 programa de Liderazgo AcadJmico 

ra de Prof' e sor 

el. programa de 

e Investi~ador Universitario 
. h t. d' I.p.•1.< 62 >. oc o :oun os e.e , 

y Apoyo a la Cnrr!!_ 

en la UNAM( 6l) o -

JJOS program?.F- men--

cionados tienen en común estar dirigidos e. un porcentaje redu

cido de docentes e invcstigadores< 53 > a los que las autorida-

des "premian" su productividad. Por esta vía se cret=t une. se'Pg

raci6n entre esa J~ite, considerada de excelencia, y e1 re~to 

de 10~ acad8micos quienes sienten que toda po~ibi1idad de aume!l 

to dependerá de cada uno de ellos y ya no de la organize•ción -

gremial a la que pertsnece1\. 

(61) .- Este programa lo diÓ a conocer el Rector de la UNAM, JQ.. 
sJ Sarukhán, el mes de mayo de l.989 en la residencia prusidem
.cia1 d0 l.os Pino~ y consta da E:!;tíroul.os a 1a iniciaci6n a :i_a -
investi.e;aci6n, 8pertura de nueva<" categoría,; (Titul.8r D y E), 
distinción Universidad Nacional. a 12 j6vence a.cadémicos y apo
yos a proyeoto.R ds investigación y su1:,.:.?ración e_ca.d~mic8 pare. -
el. liderezl:lo "cadémico. Véase "Gaceta UNA!f." No. 2376 del 4 de 
mayo de 1969. pp.1,3 y 4. 
(62) .- Dado a conocer tP..l!lbién en los Pinos, por Oscer Jof'f"re, 
Director Genera1 del. IPN, e1 proi:;rame. JlTevee becAs·,. nueva~ ca.t,2_ 
goríe.s y re:nunoraciones A investi!,';adoreF: y f\Po:ros ucon6micoF a 
estudi?...ntes de cxce1encia (sic). R.e\1nión de1 Canse jo G~neral. dE!t 
IPN, 8 de a.<¡Of'to de 1989. ~;p.lÓn Corranza de los Pinos. 
( 63). - frl el. caso de '.Ln UHAM, por e jcmpl.o, s6l.o hay 5 mil. pro
fesores de carrera, n~pir8r n inR c~te~orí~s D y E roquiere -
además ser investiU'Bdor titulP..r e, el 1iderezgo acadérriico i~al 
mente es pera acdémicos de carrera y menores.de 35 años, e1. ---
1C% do 1or: !Jrofesoren ero:::. de aoit;natura, e1 ~Promedio de edad ·
de l.os prof"csores de Preporntorin y CCH es de 40.2 años de edad 
Fn una. revisión cr:tr-tdÍ:?tica sa encontró oue sólo l. urofeso'l· --
11cnaba lo~ reouisitos en ln Facul.tad de Ciencias, 3 en C. cu:f. 
mica~ y 2 en CCH-S~r 
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En cuanto a 1os sal.arios a1tos a 1os funcionarios han si

do un hecho en todas 1as instituciones y 1os bonos de "mérito" 

se intentó introducirlos en 1988 mediante 1a entre.ge. de un "b'l. 

no pnra materin1 didác':ico" por 15 de sa1ario Q.Ue se otorgó 5<2._ 

1o en al.gunas institucioneR de educación superior. 

Una de ias formas más re1evanteR, y de ~ran tra~cendencia 

para 1a vida RCadémica, de vinculación ea1ario-productividad, 

lo constituye J.a creciente concertación de convenios entre 1as 

inetituciones de educación superior y las em¡:>rePas ~rivad.e~s. -

~iediante af'esorÍR5, esta.n::.ia<", diseño de prototipo", de!"arro--

11os tocno1ó~icos, etc., 8l~nos ~rofesores e invePti~adores 

están incrementando su salario por 1o que 1R "vinculación al. 

sector productivo" aparece como ttna necesidad, no sÓJ.o de 1a 

J>01Ítica_ <tUbornomenta1, sino de profeF".ores e investi.~adores -

que buscan un mejor ea1ario. Las consecuencias de 1o anterior 

apenas empiezan a anfl.1iznrse en to.nto, 1a em'Preea priva.da ya 

señala objetivos a la<'. instituciones contratantes y e1 ef'tado 

se releva de la ob1i~ación económica que tiene con le educación 

suyerior. 

La "modernizaciÍJn" sal.arial y laboro1 nvAnZA, 

hab1a de revieRr e1 concento de "d.efinitivdad"(Gll) . . . 

ho:v ya f'e -

y no confui:l.. 

dir profesionalización con.urofesionnlidad, se prcnonen lar~os 

p1azos de "forr.naci6n" fiU~etos a evaluaciones peri6dicnfi nRrn 

alcanzar 1'1 definitividAd y, obtenida eRt8, nueva" ev1'.luaciones 

periÓdicaR aue ~aranticen la actualización para ratifiJar o re~ 

(64).- '/énse a tili~el Angel 0Rsil.1as et. al. º!Jlitoc; y :r11rado;iAf> 
del. t:"'."e.br~;io Acnd&mico" en "llnivernidnd Futura.". lLt\.JJ!-P.. Vo1.l. 
No.J_. Nov. 1988-:feb. 1989 rrn.5 a 11. 
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tificar 1n parmanencie., definitividad y promoci6n. ::n 1980 se 

quitó a l.oo sindiCRtos la intervención en 1o ºacad~mico", aho

ra también se 1e restringe< 55 ) su partici~ación en in~eso, -

permanencia, promoción, etc. y 1a reducida áreh de acción que 

1e quedaba, es decir la salaria1, yambién es objeto hoy de 1a 

agresi6n del estado y del capita1 ¿.CuáJ. será 1a materia sindi

cal en el futuro?( 66 ). 

Los estí~ulos y ~remio~ no son in.t;resos que creen dere-

chos salariales, quien los otorga también los puede quitar, 

son selectivos y e1iti~tas. 1e idea del 1iderazgo académico es 

un sistema de 11m~rito 11 , de nroérito inteJ..ectue.1° que ~ignifica 

productividad. Algunas universidades han em~ezado a incluir, -

expreEamente, el. requisito de "productivid2.d" para el ingreRo 

y la determinaci6n salaria1< 67 ), los bajo~ salarios ser8n el -

futuro de e.quell.os prof'e~ores e investiGadores que no se adhi~ 

ran a 1os pro~.1.·amas de productividad de las autoridades unive~ 

Aitarias, que estén determinados por 1as "prioridades naciona-

------------~-------
(65).- lh el IPN, el reglamento de las condiciones internas de 
trabajo de1 perGona1 académico ni siquiera era depositado ante 
los e.utoridadc~ laborales, Apenas en octubre de 1988 ee hizo su 
depÓnito, nún así ~a aplica de acuerdo a 1a "buena voluntad da 
lo.s autoridad.en". 
(66 ).- La confus;.6n que hay al respecto s" ejemplificP. con uno 
de l.on resoluti'l/OP.- del décimo Conr:rree:o !'Jenera1 0!.Aina.rio de1 -
STUifAH (sept. 1989) en el que se pide el "establecimiento de -
un vcrd~e.<o sisten1a de estímulos, que no se destine fl unor-l cu~ 
tos nir.a.o a lo .r;ran mayoría de acndérr.icos que hoy recl~an una 
real. :cetribuciÓt'l n su trnbajo y e::.~fuerzo 11 • EL sindic2.to promue 
ve, e.<0Í, su gradual. relemuniento. Resolutivo 13 del X ConRreso -
dPl. "l1'UNA~'.. Septiembre de 1989. 
\67).- En una convecatorin d<> la Univer.,idad .~ut6noma de Baja 
Cnlifornin ~lur :=;e 1cc: Salo:r·io.- se~ r.rado, exnerienciEt y nro
ductividod ncadén:iicn, o.cri:;ditndn con l.on documento~ r·er-pecti;QS 
Publiendc. en "I,a Jornada" l.7 abril de 198C). p.29.rubrrl!yndo mío. 
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l.es" del. gobierno se.l.inista y del. proyecto neol.ibera.1. Los ta

bul.adores acadé~icos, de riguroso sistema de puntaje, en breve 

recogerán todas estas pol.Íticas y l.os programas de estímulos -

se ampl.iarán y general.izarán en todas l.as Ynstituciones de Ed1!. 

caci6n Superior< 68 >. Para l.os trabajadores administrativos l.os 

nuevos tabu1adores, derivados de 1a creación de1 Servicio Ci-

vil. de Carrera se han ido introduciendo desde l.983, no sin pr'L 

bl.emas para el. Gobierno OG9). 

se 

a1 

En tanto estos mecanismos de impul.so a l.a 

l.l.egando incl.uso a 

productividad 

l.as artes( 7o) o general.izan social.mente, 

deporte<7i>, es oportuno recordar que e1 nawnento a 1a pro-

ductividad del. trabajo no provoca •automáticamente• el. aumento 

de l.os salarios real.es, Se l.imita simpl.emente a crear su posi

bil.idad en el. merco del. capitalismo"(?2 ), El. aumento real. del. 

(68),- Po~ l.o pronto el Progrema Nacional. de Distinciones, re
conocimientos y estímulos aconómicos pe.ra e1 ~ersona1 decente 
de las Institucione" de Educaci6n Superior prolluesto por 
ANUIES deberá esper:"r a otra coyuntura. 1JOlÍtica, 
( 69). - En l.9f.14 la introducción del. tabulaa.or en el Instituto -
Pol.itécnico Nacional llevó a movilizacio~es de l.os trabajado-
res ndministrfltivos que lle15aron a un paro de 1abores de más -
del ao~; de dichos trabajadores y del. apoyo de los académicos. 
En la Universidad Autónoma Netropolitana también hubo reaccio
nes vjolcntas contra los tabuladores, 
(70).- Las becas del Fondo Nacion~J. para la Cul.tura y los Artes 
se ubican en el. marco de premiar.l.a productividad, son parte -
d_d 1a. 0 ntodcrniznción 11 ncoliber~l. 
(71).- El re~lrunento de becar, para deporti~tas de al.to rendi-
rnianto, que dispone la cntrcea de R~oyo~ económicos variab1es 
según la importancia do )_a cotnl'etencia que el. dClJOrtista e;mey -
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sal.ario requier«·, en el. IMixico actual., de l.a movil.ización ge··
neral.iznda de los trabajadores. 

el. luc,ar que ocupe, también está en l.a Óptica ''modernizadora" -
dc1 Pal.ario. 
(?2) .- Er:'ncst MP.ndcl "Tratado de Economía MarxitotR". Ed. ERA. 
Tomo I. P• 13:?. 
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Ca'Oítulo V 

LA RACIO!!,~LIZACION CAPITALISTA !JE IA E!lt'CAl'.:ICN StJ.P~!C'R :W KSY.ICC 

PARTE I : L!l RACICN,U.I7.ACION, LA PIAMSACIC~' Y LA :::VA!U:.<JICN 



LA RACIONALI7.ACION CAPITALISTA DE LA 

EDÜCACICN SUPl:."lIOR E?l !-'EXICO. 

PARTE I. Lfl. RACIONALIZACION, LA PLANEACION Y LA EVALUACIOU. 

1 

La compettitividad, la privatización, la productividad y 

1a reestructuración industrial, como ejes centrales de la ree~ 

tructuración capitali.,ta contempor~nea, no pueden ser compren

didos en toda su dimensión sin tener en cttenta e. otros de 1os 

ejes de 1a reastructuración que es 1a raciona1ización. 

Mediante 1a raciona1izaci6n se or~aniza y se de. eficien-

cia a1 sistema económico y, en consecuencia, a 1os demás compQ_ 

nentes sociales como es e1 caso de 1a educaci6n superior. 

1. La Racionalización. 

No se puede hable.r de "modernize.ción" de la educación su

perior sin hab1a.r de "racionnJ.iznciÓn". Así cooo 1os P.ñOR se-

santa, en M~xico, quedaron marcados ·por una expansión del ci-

clo de enseñanza básica y lo" sete:1ta por la exp811sión de la -

enseñanza media superior y superior, 1os ochenta se han carac

terizado por el. intento de 11rn.t:.:ioneJ..ización° de 1a educaci6n -

superior. Ln gran tra~ccridenuiR que parn el capita1ismo h~ ve

nido adquiriendo la ciencia, la tecnoiogía y la formación de -

fuerza de trabnjo nltw:enta calificada y el hecho de nue estas 
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se produzca.r¡, en 1as iµstituciones de educación superior, he. -

ob1igado a1 gobierno a intentar c1 control. de esas institucio

nes (este fen6meno se ha dado no sólo en México sino a nive1 -

mundia1). 

Los medios de contro1 han sido diversos, desde 1os más s~ 

ti1es hasta los más violentos, pero, sin duda, entre e1los de'l!_ 

tacan: 1a planeación educativa y la evaluación institucions1, 

el. eficientismo, J.a raciona1izaci6n, cue.ntitativa y cua1itati-

. va .le- 1a matrícula y de 1e. academia y 1a aeignación de recur-

sos económicos, todo envue1to en una supuesta "neutralidad." PQ.. 

l.Ítica y científica. 

2. La planeación educativa. 

Una de las características del capitalismo es su frío c~ 

culo de ganancias, cá1cu1o que intenta abarcar todas las acti

vidades socia1es, desde 1as ~roductivas hasta las ideol.ógicas. 

~!ax Weber, 11evEU"ldo esa característica a sus ·Jltimas consecue'l. 
--- ··----

ciae, afirma que •:10 que en definitiva creó e1 capite.l.ismo --

fué la empresa du.radera y racione1, la co·.1tabilidad racionR1, 

1n técnice. racional., e1 Derecho raciona1; a todo e"to habría -

que añadir l.n. "ideolor;ía raciona1", 1~-i. .,raciona1ización· de 1a 

vidn", 1a •ética rociona1 en la eco:1omÍa'"(i) 

(1) .- ~:ax l'leber. "Hi<:toria Econ.Smica Genera1". Fondo de Cultu
ra .Económica. México 1978. P• 298. 
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El cál.culo racional capitaliste, preAente en toda la hist~ 

ria del capitaliemo, ~e ha hecho cada ~ez mP.s nece~ario y más 

complejo. La tercera revolución tecnc1Ógica exige gre.ndes in-

versiones de capital para plantas y product?s de obRolescencia 

acelerada que hacen su.~amente rieogosa la empresa capitalistJ~>. 
•E.l voJ.umen de los recursos comprometidos en l.a investi.~ación y 

e1 desarrollo, además, hace urgentemente necesario cal.cular y 

pre planear este .gasto con la mayor exe.cti tud posibl.e, ••• "C 3 ) 

:¡;;,,a nece~idad del cálculo capitalista no se queda sólo en 

1a empresa, sino que exige una posibilidad de cáicu1o al exte

rior, a l.a ~ociednd misma, especial.mente en l.o relativo a l.a 

:fuerza de· trabajo, tarea que queda en manos del. estado como ell. 

te regul.ador al servicio de l.a burgu.e~ía. 

"La tendencia cada vez más isenertlizada he.cie. la 'pro.:;ra

mación económica' en los 'E~tados imperial.istas más importen-

tes• corresponde así en 1a era de1 ca~italismo tardío a1 •apr'!_ 

mio de que son objeto las compa.qíae para planear las inversio

nes a largo pJ.azo• 11 C4 )• Sin embar.r.;o, la p1nneación racional de 

1a empresa se enfrenta a una contradicción, irresolub1e en una 

economía de mercado: la irracionalidad de ln sociedad que re-

sul.ta de la compet~ncia( 5 ). La progra~aci6n o planeación eRta

tai se convierte nsí en una actividad de resu1tados inciertos. 

"Genern1izada y con estatus propio, afirma Axe1 Didriksson, 

1n planeación ccpitnlista ha eatado li~ada al desenvolvimiento 

(2).- Ernec;t t.iandc1. "'!l. cap:'_talismo tardío". ERA. Jlí~xico l.979 
p. 224. 
(3).- idom., P• 225. 
(4).- ídem., p. 228, 
(5) .- Esta cont1~ndicc:tón es ln mnnifestación de la ~ontradic-
ción entre ln socialización de la producción y l" apropia.ción 
privndn de 1-n ini:--~a. 
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de 1a 11amnda revo1uci.ón cient_,Íf"ico-tecno1ógica, a la. intern11, 

cionalización del capital, la transnacional.ización de la econQ_ 

mía, la computación, la cibern4tica y la teoría de loF siste-

mas, 1a sc-:runda guerra mUndia1 y 1as ~andef; crisis económicas 

y financieras, todo lo cual impulsó el auge e· una disciplina 

t~cnica y e.dministrativa, aparentemente científica, ubice.da -

en centros de planificación estatal para el desarrollo económ:j,_ 

coy social en casi todos loe países"( 6 l. 
Fl1 -~mérica Latina la planificación f"ué impuesta conjunta

mente con la ideología del desarrollismo y el modelo industri~ 

1izador. En México la planif"icación adquiere importancia desde 

fines de la década de los cincuentae(7 ) pero es institucione.J.:!,_ 

zada "hasta la coyuntura que se abre a partir de la criP.is de 

1976-1977 y sobre todo con el conocido PlPn Global de Desarro

llo (PGD) en 1979, y una serie de acciones planificadoras em-

prendidas en el sexenio del presidente LÓpez Pcrt llo ••• ~< 8 >. 
La planeación de la educación es parte de la planea.ción -

económica y social del estado y, por tanto, ha sido determina

dR por 1os ení~oaues racionalizadores oue ven a la educación CQ.. 

mo una -palanca. del desarrollo económico y como la "Productora -

de 1a fuerza de trabajo necesaria, artesanos, técnico~ y prof"~ 

~ionales de todos tipos, para ei mer~ado de trabajo. 

----------------------
{6).- Axel Didriksson. 

(7 ).- Desd" 1930 se promul<;Ó una "Ley flobre Planeación Gener.a'I. 
de l.a Re11Ública" f1Ue no tuvo ñ.plicaciones prÁctica~. Lo~ p1•imQ._ 
ros planes l:'exennles (19.34-:?.940 y 1940-1946) se auederon más -
bion al nivel de nroTill.l';R!lé!a pnrtidista (PNR y Fffir.), J;iif'.Uel .Al~ 
mál:1 omite la 11lt=i.11c~ción durante Pu pref;idencia y con 1~. preFi
dencia de Huiz Cortine:4 hay incipiente"' intentos de planención. 
V~n~e Axc1 Didril~ssor1. on. cit. PP• 
(8).- Axcl Didrikr;"on on. cit. p. 35 
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3. La Planeación de 1a Educación Sunerior 

en México. 

5 

La educación superior (incluida la media superior) se ha

bría diferenciado, marcadamente, en· do·s grandes modalidades 

educativas~ la universitaria y la tecnoló~ica. ~ientra"' que la 

educación superior tecnolótlca fué elegida por el e"'ta.do 'Para 

el logro de los objetivos del desarrollismo, la educación sup'!_ 

rior universitaria se había mantenido separada del sector pro

ductivo y estaba dedicada a la tarea liberal de la formación -

de intelectuales ligados a las tareas de inteligencia orgánica 

de la sociedad. La gran expansión de la educación superior en 

los setentas y el papel cada vez más importante de la ciencia 

como fuerza productiva obligaron al gobierno a racionalizar e~ 

te nivel educativo en una tendencia a integrar un solo sistema 

de educación superior, que responda a las necesidadeR de la PC? 

ducción económica, diferenciado y diversificado en base a nue

vos criterios. La planeación adouirió un lugar sobreRaliente 

en esta política raci~na1izadora. 

Desde 1948 la /.Ramblea Jlacional de Rectores proponía la -

planeación de la educación superior, esta propuesta ?e inclui

ría en el acta constitutiva de la ANUIES' en 1950. Sin embargo, 

los trabajos fueron intrascendentes. Lo mismo ocurrió con el -

Centro de PJ_aneación Nacional- de la Educación Superior, creado 

en 1969. Sería casi diez años después que la pl-aneación de la 

educaci.6n superior cobraría importancia. 

Dentro de l-as acciones institucionalizadoras de la plnne~ 

ción estato.1, de f"ittes de los años netentas, en noviembre de -
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1978 es aprobad~ el Plan Naciona1 de Educación Superior (PNES) 

por la XVIII Asamblea de l.a Asociación Nacional de Universida

des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en la ciu-

dad de Puebl.a( 9 ). Su objetivo era vincular la educación con el 

mercado de trabajo. Sin embargo, para el logro de sus objeti-

vos, el. PNES preveía un México con crecimiento continuo y sos

tenido de entre 7% y 8% del. PIB para toda l.a década de los 

ochentas. Ese r11éxico de "jauja" que se dedicaría a "adminis--

trar la abundancia" suf'rió un colapso en 1981., para l.982 el PIB 

tendría un crecimiento negativo de -0.6% y en 1983 de -4.2~, -

toda l.a planeación para el. PNES se vino abajo. 

No obstante, los planteamientos centra1es del PNES, en -

torno a la vinculación educación superior-mercado de trabajo, 

quedarían como bases globa1es para l.os planes y programas pos

teriores. 

También en l.978 se expidió la Ley para la Coordinación de 

la Educación Superior(lO) y l.a ANUIES aprobó el doc1.1>1\.''.nto -La 

Planeación de la Educación Superior en J.léxico"(ll) que dió fw:l. 

damento a la creación de la Coordinación Naciona1 para la Pla-

(9).- Véase. "Revista de la Educación Superior" Vol. VII No.2 
(26) abril-junio 10,78. AN1JIES. México. ·para los lineamientos -
generales de PfL:S l.981-1991 ; véase "Revista de la Educación ~;u 
perior", Vol. X i10·.3(39) julio-septiembre de 1981. ANUIES. Mé= 
xico. 
(10).- Publicado en el "Diario Oficial de la FederaciÓl!l" el 29 
de diciembr<> de 1978. Váase en "Aspectos normativos de la edu
cación suporior" CONPES. SEP-ANUI".S. México 1982. pp.J.01.-107. 
(11).- Documento preE:entado a la XVIII Reunión· or· inarip_ de la 
Asamblea Genernl de ln ANUIES, Puebla, Pue. Nov. 1S78. Véaze n 
"ReviOJta de la [;ducP.ción Superior". Vol. VIII No.'.1.(29). Ene o 
~i'.U'~o de 1979. ANUJSS. Tambi6n se publicó una edición especial. 
de e~te doctL"!lunto "La planeoción de 1a Educa.ci6n Su'Perior en -

--- -- · !dtSxico" At~UI!.S. 1979. 
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neaci6n de la Educaci6n Superior ('CONPES) (l2 ). Se crearon tam

bién los Consejos Regionales pare. la Planee.ci6n de la Educaci6n 

Superior (CORPES)(l3 ) y la Comisi6n Estate.l. para la Planeaci6n 

de la Educaci6n !'iupericr (COEPES)(2 A.) en cada entidad federat!_ 

va. Con todo lo anterior se instrument6 la con:formaci6n del -

Sistema llaciona1 de Planeaci6n Permanente de la Educaci6n Sup~ 

rior (SINAPPES)(L5 ) y las COEPES normaron 1a e1aboraci6n de -

los Planes Estatales Indicativos del Desarrollo de la Educaci6n 

Superior (PEIDES). Derivado de la normatividad establecida por 

la ley y la CONPES se fueron creando, en la mayoría de las 172 

instituciones que integr8.bM en ese entonces l.a Al'iUIEfl, las -

Unidades Institucionales de Planeación (UIP)(lG). En su nivel 

operativo más elemental, todo el aparato de planeaci6n se con

cretaría en el Programa Institucional de· Desarrollo para la -

Educaci6n Superior (PIDE) que cada instituci6n debería elabo-

rar (para 1986 el Programa Integral para el Desarrollo de la -

(12),- La CONPES inicia formal.mente sus trabajos en 7 de ene
ro de 1979• 
(13).- Instalados ei1tre mayo y julio de 1979, se crearon 8 
CORPES para igual núm~ro dé regiones en las que se dividi6 la 
República ruexicana. 
(14).- La instalación de las 31 COEPES.se inici6 el 24 de ago~ 
to de 1979. 
(15 ).- Pro.,uesta .por ANUIES en la XVIII reuni6n de su Asam--
bl.ea General., . 
(16). - En jul.i.o de 1979, el 72% de l.as insti tucioneR incorporª-. 
dae al. Sil>lAr:rES contaba con ~u resnectiva. UIP, noviembre de --
1970, Puebla. Pue. 'TéaBe nota No. ii. 

203 



8 

Edl.lCación Sl.lperior 

ción del PIDE pera 

señal.arín como una de sus metas la elabora

ca~a institl.lción)(17 >. 
En p1ena "fiebre" de planeación, se crea la Secretaría 

de Programación y Pre~~tpuesto, con MiEJUel de l.a Madrid como S~ 

cretario, y ahí se e1e.boran el Plan Global de DeE'arro1lo (de 

López Portillo)<18 ) y, con Carlos ~alinas como Secretario, e1 

Plan Nacional de Desarrollo (de l<!iguel de la Madrid)<
19 >. La 

p1aneación aparece en toda SI.\ expresión y desde e1 principio 

se caracterizó por ser un ejercicio tecnocrático, supue~tamen

te "neutral", desarro11ista, y ligado más e. la presupueet ... ción 

que a 1a planeación misma<
20 >. 

D.lrante e1 sexenio de Miguel de 1a l'fiadrid, siendo JeRÚs -

Reyes Heroles Secretario de Educación F~b1ica, se expide e1 -

Programa Nacional de Educación, Cu1tura, Recreación y Deporte 

1984-1988 (PfüiCRD)( 21 ) en e1 cua1 se contiene 1a tr:i'.stemente 

c~lebre "Revo.Lución Educativa" del. sexenio anterior, que fué 

una verdadera contrarreforma o contrarrevolución educativa, J.e. 

cual mediante e1 arlp.U:lento de 1a búsoueda de 1a "calidHd" en -

J.a educación y "hacer más con menos" se centró en C8lificRr de 

(17).- PROIDES. !.!eta 2 de Pleneación y Coordinación en !"l.\ par
te de ERtrate~ia. 
(18).- Plan Globai de Desarrollo 1980-1982 promulgado nor e1 
Presidente Joné Lóuez Portillo el 15 de abril de 19EO. 
(19) .- Plan fü1cional de Desarrollo 1983-1988. Pre..,entado T'ºr 
el Presidente Miguel de la MAdrid el 30 de moyo de l<.J83. 
(20) .- Pnrn Juan Pra•t1d1?. \'.·,, director de Planención, Prop:r~:una.-
ciÓ'" y Pref:.U!)Uesto de la S:-:.'P, 1a planeación es "un 11roceso pa:i:_ 
ticipatorto de nsi~ación de recursos pnrn e1 1ogro de f'ines -
determi!1ados". "Teoría y Praxin de !P. Planeación Educa ti va en 
México". c.d. t;rijalbo. 2a. ed., 1985. p. 23. 
(21).- .Antecedente del Progrruna para ln lfodernizRCiÓn de 1a Ed!:!. 
c~.<!iÓn 1989-1994, el FN';crm tllvo a r.u vez como predeccr.oren Pro 
grru!lrrn y meto" pnra el ncctor educativo 1918.1982 da ,Tesé LÓ--
pez Portillo y :So1nnn y, ante::::, el Plan NHcionR.l de Educación 
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0 áren de.!;Tadf'.dA. de l.a :educación" a 1P~S :insti tucionef=: aue ob~t~ 

cu1iznban ~u ~ol.Ítica, normalmente instituciones progre~i~tas 

o disidentes, para luego ~liminarlas o reestructurar1a~< 22 >, 
Eh el marco del PNECP.D, en febrero de 198~ se hechó a an

dar el. Programa Nacional. de Educación Superior (PRONA :m) que 

más ~ue ~rograma educativo fué un ~rogrruna de financiamiento T 

extra.ordi11ario para 1ae in~tituciones de Educación Su!Jerior. 

previa restricción del. monto presupuestal. ordinario de l.a~ un~ 

versidadcs, al. FROI\P.ES se le asignó una "bol.ea adicional." de 7 

mil. millones de pesos que sól.o la SEP manejaba, La l.ucha fué 

casi frontal contra las instituciones y contra ANUI~S pue~ 1a 

asignacióri de recursos se hacía mediante largos y burocráticos ~

procedimientos y sólo a 1os que ee adecuai·an a los linep.mien-

tos deJ. Pl.an Nacional. de Desarrollo y a las "nrioridedee mrnio 

nal.es", mientras oue algunos l.es 11er;aban rec~rsos <23 ), a ---~ 
otros no se les asignabe. casi nada< 24 >. La. muerte de Jesús Re-

de Luis Echeverría y Porfirio ¡.~uñozl.edo. 
(22),- La implantación de la "revolución educativa." no fué na
da pacífica. Atacr-;.r J.as "Úreas degra.dada8" de 1a edL1cación ~e 
concrct6 en un férreo control. de i::;ubsidios ? .. ~as u11i versidades, 
sobreaa1e ei caso de la Universidad Autónoma de Guerrero, y --

. acciones cor.10 e1 c~erre del CENETI, ci_erre de normales y crea.:. 
ci6n de1 bachi1lernto y licenciatura peda~Ó~icos, los RCUerdos 
101 y 106 de l.a SEP contra la Escuela No1·mal Superior, ataques 
contra lar.; PreparatoriA.s Panul.ares, en eF-pecial 1a P.P.TR.cuba, 
repre.,ión contrn la CNTE y contra sindicatos como los del Col.e 
gio de México y l.a UAM, ::-. 
(23),-· En 1984 dependencias completas de al.i>l.!!l"s univer'1idades 
dependÍc..n del PRONAES, 
(21\ ).- De 2350 TJrot>ue"tª" recibidas por el. PHUNAES en l.984, sQ_ 
~.o 8Cu so nprobaron (341·;) con una Ft::ügnación de má" de 3 mil. -
miJ.lone::i de pef'o~. Vóo~e n A:<e.l Didrik;.::-on "Políticn Educativ8. 
y t'ovimiento Univursitario l.983-l.988" Ediciones de Uultura Po
pul.nr-UA z. ~léxico 1989, ¡i. 22, 
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yes Hero1e~ y e1 CElmbi,O de Subsecretario de Educación Su-perior 

de 1a s~25 ), trajo consigo 1a extinción del PRONAES para 

1985<
26

'. 

rur.,.nte la vi.<;,'Oncia de1 Pi"l.ONAER 1a pl,.nea<"iÓn cmedó o1vi

dada y a1 crunbiar 1aR co"ª" se pensó en re.gre,;ar a e11e .• En j'!_ 

nio de 1985< 27 ) 1a CONPES acordó reactivar 1as instancias de -

planeaciór. de1 SINAPPES y e1aborar un nuevo nrograma naciona1, 

este sería ei Programa Inte~ral ~ara el DeEeXrollo de la Educ~ 

ción Sup!?rior, PROIDES. 

Luego de la reunión de junio, otra de noviembre de 1985, 

de ocho reuniones regionales y de 1a e1aboración de dia!'TlÓsti-

cos o~tn~o.l.es y nacional., en marzo de 1986 se presentó la pri

mera versión de1 PRCIDBS. La versión definitiva fué aprobada ~ 

en la XXII reunión de ANUIHS en Manzani1.lo, Colima en octubre 

de 1986 ( 
28

). l!iientras que el PR01'AES i"ué elaborado de mRnera -

vertical por l~ SEP, en el PROIDES part~cipó activamente 1a -

ANUIES, no obstante 1os lineamiento~ del pro~rama fueron 1os -

derivados de1 Plan Nacional de Desarrollo, del PNECRD, de1 Plan 

de Aliento y Crecimiento y de la l.lrunada "Reconvereión Indus-

trin.l" que por entonces Re anunciaba. E1 PROIDES no manejabR -

ideas nuevA-s, ~on l;ae mismas que ya coi:itenía el PNES y e1 FRO-------

NAES como la restricción del ingreso, 1e r.1odificación de ce.rr~ 

ras y áreas en. bns~ a l.as "prioridades nacionci..les, l.a vincula

ci6n del. sector educativo a1 aparato ~roductivo, 1a eficienci~. 

------··-------------
(25) .. - Jorge l''loref', irnpulFOr dcl FROHAES, fu6 susti tutíJo por 
Raf~.lel 'lele.E;co F'ernándcz exSccretario General. Ejecutivo de 
ANUIES. 
(26).- Pr>.ra 1985 en loe> medies universitarios se consideraba -
q1.18 el 11l!C-NA l~S yn hnbía. t1·0nado, por J.o que irónicamente ~e 1e 
l.1runnbn "TRCNA ES". 
( 27). - Rcuni6n de .ln CONPE'; del 17 de junio de 1985. 
( ?.8). - Vtinr>e el PHOJ~f:S en la "l~eviF:tn de la Educación Superior·· -
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administrativa, 1.-. ori.ento.ci6n de 1a investii::nci6n a 1R<' nece

sidades del F:eclior productivo, etc., sin embargo dos cp.rn.cterí~ 

tic as nueva<' re!' al tEtron de 1a ap1ic.-.ci6n deJ. PHOIDES: 1) !'U -

aceptaci6n y ap1icaci6n ~enero.1izada por pa~te de 1as institu

cio~ee de educaci6n superior( 29) y 2) una concepción &J.oba1 de 

1a educe.ción superior acorde con 1e- pol.Ítice_ del neo1iberal.i~

mo (30). 

No obsta.~te J.a adopci6n de las po1Íticas deJ. PRCIDE~ por 

parte de iaG Instituciones de Educación 8uperior, el. ~ro~rama 

no tuvo gran incidencia en una. ree..1 tran.sformP.ción de l.f". educ~ 

CiÓn superior y nuñ "Principalas inf'luencia$ se ha l"el.2cionn.do 

más bien con 1a austeridad económica de 1as instituciones de -

manera que se ha enfatizado l~- "vinculación al. sector 1Jroduct:!._ 

vo" en :busca de :fuentes alternas de :financiamiento (inveetige.

ciónj revisión de planes y programas, servicio ~acial, nuevas 

carreras, etc. ) • 

En 1984 se hace público e1 Sietemn NncionaJ. de Invef'tie;a

dores (SNI)()J.) con e1 objetivo de "fomentar e1 desarro11o cieu 

Vol. X:V !io,4(60) octubre-diciembre de 1986, AlillI!-S. México. 
(29) .- Aunoue c1 PROIDES ern de carácter "indicativo" parP. J.as 
instituciones autón.omas, efitP.fi 1o aplicaron de inmediato, igud 
f;UCediÓ con la~ in~titucione!; no autónoma:::. El caso de la UlfAr,! 
es notnb1e pues J.as medidas de1 Rector Jor.e;e Carpizo se adecua. 
ban al PHOIDES aún antes de 1R Rprobaci6n de este, 1P. CRUsa: ~i 
orieen neolibern1 de ambas po1Íti~Ae. 
(30).- A fines de 1986 e inicios de 1987 restricciones o.1 ini;rr~ 
so, eva1uncioneR rí~idos, establecimiento de cuotas y otras m~ 
didas, :fueron impuesta:-;; o tr2:cadar..; de imponer en diversnR uni
vcrsidade~ de1 mundo, su origen común se 1oca1iznba en lns re
comenda.cionen de organismnr: i~ternacionales como e1 Hri!. 
(31).- Propuesto nor 1" Aca~omia do 1n Investi~nción en el Sil!!. 
posio Pro~pectiva de la Ciencia a inicios de J.984, ''1 S!II fué 
anuncindo por Acuerdv Presidencial. dcJ. 26 de juJ.jo de ese mis
mo año. 
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tÍ:f:l,co y tecnol.Ógico d~l. país, :fortal.eciendo l.a investigación 

en ··cua1quiera de sus ramas y especial.idadeR, a travé" del. apo

yo a 1os investigadores de 1as institucione5 de educación sup~ 

rior y de investi~ación del. sector pÚbl.ico"< 32 >. Esto se haría . 
mediante l.a asi,.nación de recursos (de uno a cinco sal.arios m:t 

nimos adicional.es al. sal.ario del. investigador) a aquel.l.os in-

vestigadores que, de acuerdo a su ''productividad reciente", -

"tanto en la cal.idad de ous trabajos como en l.a contribución a 

l.a formación de investigador~~ y de persona1 de al.to nive1" fue 

ran seleccionados por l.a Comisión Dictruninodora del. 8NI. El. º12. 

tusiasmo inicia1 de los investi~adores de vió disminuido a1 

darse a ?onecer, el 5 de :febrero de l.985, la primera l.ista de 

1357 "e1egidos 11
, ya fuera. como ''investir;;ador naciona1 11 o como 

"candidato a investigador nacional.", ya que ahí se concret6 1a 

real. dimen~ión del SNI. 

De entrada sólo se otorgó recono~>miento a menos del. 50% 

de ios solicitonte8, y de los elegidos 1a mayoría pertenecían 

a 1as áreas de cienciaA naturales y una minoría a ciencias so

cia1es < 33 >,se incluyeron como becarios a todo el. consejo di-

rectivo del SNI ¡ ••• : y a funcionarios o po1Íticos que no eran 

investigadores en a.ctivo. Los elegidos .eran,_ además, investig'!_ 

dores reconocidos por l.as autoridades del. sistema científico y 

tecnológico y que," por tanto, ya tienen apoyos econ6micos, en 

cambio, el número de candidatos a investigador :rué mínrumo( 34 >, · 
El 60% de l.os seieccionados l.aboraban en la zona metropol.itP.na 

(32) .- Artícul.o primero de). Decreto de creación. 
(33).- Sólo el. l.4.59% de las becas fueron pura el. área de ciel'l. 
ciao socia1eA. 
(34) .- Aproximndament<: 15:'• 
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del. Val.le de li:éxico reforzando l.a central.ización. 

Por .U.timo, uno de los criterios central.es, además del 

eriguismo y compadrazgo académico, fué 1a adecuación de 1as ill,. 

vestigaciones a los "objetivos y l.ineamientos del. PJ.an Nacional. 

de Desarrollo" y un otorgamiento ten sel.ectivo y reducido que 

J.evantó un gran descontento y protestas por parte de J.os cien

tíficos mexicanos. La pub1icación de 1as subsecuentes 1istas de 

becarios del. SNI, que se hace anualnente, sÓJ.o confirmó J.as c~ 

racterísticas presentadas en J.a primera selección. A pe~ar de 

J.o anterior, para las autoridades el SNI ha sido un instrumen

to tan eficaz, que ya se ha propuesto crear uno semejante para 

los ochentas< 35 )• 

o1uchof' más son J.os errores o defectos del SNI pero hay -

que apuntar por su trascendencia otros. l.) El. SNI se ha conve:r_ 

tido en un medio de control de l.a investigación y de J.os inve~ 

tigadores; 2) ~os investigadores han tomado una marcada incl.f

nación a 1as llamadas "prioridades naciona1es" del. PND que muy 

poco tienen que ver con las necesidades de J.a gran mayoría de 

l.a población; 3) l.os investigadores concentran sus esfuerzos -

en l.J.enar los requisitos del. SNI y hacen a un. lado los inten-

tos innovadores y qlternativos; 4) J.as.instituciones de educa.:. 

(35) .- J,a "Decl.nr<fción de la ANUit;S p:?.re. la F.odernización de -
l.a Educación Superior", dada en J.a reunión extraordinaria de -
ANUIES. del 11 de abril. de 1989, propuso el. entabl.ecimiento de 
un pro.~rruna nacionn1 de reconocimier ... tos y estímu1os al. persa-.:.. 
na1 acad~mico por sus actividades de docencia, que 8er!n simi-
1ar al. SNI, el. 11Pro3rama para la tiiodernización de ln Educación 
l.9él9-l.994", no retomó l.a propueeta. 
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ción superior y los centros e institutns de investigación se 

desentienden de la sit~ación labora1 de los investi~adores y 

el. estado mismo hace su parte a1 respecto; 5) el. otorgamamien~ 

de becas por el SNI en realidad es una modalidad salarial 0ue 

vincula a1 salario con la productividad, por lo que más oue un 

estímulo es una reestructuración de la relación salarial.; 6)d~ 

rivado de lo anterior, las posibilidades gremiales de los in-

vestigadore~ se ven reducidas al mínimo pues 1a beca de1 SNI -

no crea derechos sa1aria1es, además el. investigador siente una 

especie de "agradecimiento" aJ. favor recibido y los n:> elegi

dos 11cargan con 1e. culpa" por no haber 11enado los requisitos • 

.i:. m. Programa. nara la ~'odernización 

Educativa l.989-1994. 

Con el PROIDES como regulador de la Educación Superior -

transcurre 1987 y i988 en una especie de nimpasse" derivado, en 

primer lugar, de los obstáculos que el movimiento univer~itario 

de 1a UNA?.~ pueo a 1F.1.s ~litoridades f'ederal.es y, en ~enere.1, de.~ 

l.a educación superior (en especial. universitarias) para apl.i-

car abiert,,mente las medidas derivadas d<,J. PROIDES'r en segundo 

l.Ugar, de la SUCesiÓn presidencia]. tanto en SUB etapas previas 

a las elecciones como, más el.are.mente, despuás del 6 de julio -

en q_u.o el gobierno federal se dedicó a buscar legitimidad pol:h_ 

ti<:: a (a las buenas o a la" mal.a"). Para l.989 la llamada "Con-

sul. ta sobre la Modernización de la Educación" extendería J.a d':!.. 
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raci6n del "impasse" en tanto se esperaban las nuevas defini-

ciones del gobierno entrante de Carlos Salinas de Gortari. · 

'.Q1 el marco del "Sistema Nacional de Planeaci6n"( 36 ), el 

16 de enero de 1989 el Presidente Salinas instal6 la "Comisi6n 

Naciona1 para la Consulta sobre biodernización de la educaciÓn"C37) 

que se encargaría de realizar una "consulta popular" sobre ed':!,. 

· 'cación durante los meses de febrero, marzo y abri1< 38 ) con 1os 

siguientes ejes tecáticos: a) contenidos, b) métodos y procedi 

mientas, c) organización y financiamiento y d) participación -

social. Con la agenda de discusión decidida previamente por el 

g9bierno era de esperarse que los resultados estarían fuerte-

mente condicionados, así sucedió. 

Para 1a educación superior se previeron entrevistas con -

autoridades instituciona1ee y académicas, cuatro foros regionl!. 

1es<39 >, un foro de consulta sobre investigación< 4o) y·recep-

ción abierta de opiniones y propuestas, adicionalmente a las 8 

reuniones regionales de ANUIES y la asamblea extraordinaria del 

11 de ab~il de 1989< 41 >. EL interés que despertó la consulta -

(36).- Ley de Planeación del 5 de enero de 1983, reglamentaria 
del artículo 26 constitucional. 
(37).- Comisión coordinada por el Consejo Nacional Técnico de 
1a Educación ( Cf!TE), le. Direcci6n General de Educación !·<edia -
Superior y lR SulJ,,,.ecretaría de EduCP.ci6n fluperior e Investiga
ción Científica (SESIC). 
(38).- Mediante entrevistas, foros re<¡ionales, foro de consu1-
ta Robre inv~ntigación y otras forma~ abiertas. 
(39).- 1.-~altillo, Coahuila el 16 y 17 de febrero; 2.- Villa
hermosa, Tabtrnco el 21 y 2~' de febrero; 3.- Mazatlán, Sineloa 
el 27 y 28 de febrero y; 4.- Cuernavaca, Jl!orelos el. 2 y 3 de 
marzo ue 1989. 
(40).- LLevado e cabo en la Ciudad de México el~3 de febrero 
de J.989. 
(41).- VéaBe nota 35. 
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entre las comunidades ,de 

rior fué casi nulo, año~ 

las Instituciones de Educaci6n Supe-

de man:Lpu1aci6n hicieron pensar aue -

s61o se trataría de lm escenario montado para dar 1egitimidad 

a decisiones previamen·t:e tomadas, esta idea se confirmaría más 

tarde. 

El. temario de 1os foros regional.es es i1ustrativo de lo" 

objetivos que se tendrían en 1a consulta: 1) Participaci6n so

cial. en l.a educaci6n superior y vincu1aci6n con el. sector pro

ductivo; 2) lllejoramiento de 1a investigación y de1 posr~rado; -

3) innovaci6n en la formaci6n de profesional.es y; 4) Difusi6n 

de 1n cultura y extensión de 1os servicios. Las reuniones fue

ron poco concurridas y más que reBiona1e~ parecían 1oca1es, 

con asistencia de autoridades federales. 

Luego de supuePtoe ocho meses de "coneulta"< 42 > y del. 

cesamiento de 1a inf'ormaci6n recabada< 43 >, e1 9 de octubre 

1989< 44 ) fué presentado, por Carlos Salinas de 0ortari, el 

de 

"Programa para la Modernizaci6n Educativa 1989-1994" (PHOMED), 

Este fué el primer programa sectorial. presentado durante el. ~

sexenio (A5 l. Un mes después, el. 8 de noviembre, se reinstal.6 -

1a CONP.t.SC 45 ) (incluyendo de manera importante a l.a SubRecret~ 

(42).- De la consulta se elaboraría un documento sínteRis de -
1a educaci6n supE:rior universita1~ia, tecnológica y norntal oue 
ae enviaría a COI·iPES quien R. su vez 1o reelabora.rín y 1o e:1vi~ 
ría n1 CNT.:~ que .lo 'Preoenta.ría al ejecutivo para GU inclu~i6n 
en el µro~PJr.R sectorial de educaci6n. 
( 43) .- Sc~r1 la S :·:P, se recibieron 65 mil nonencia~, f'~ reP.l.i
zaron cani l.,500 foro~ y p~rticiparon 400 especiaJ.isTn~, mae~
tros y re~resentnntes nocia1er. y emprc~nrial.es en lns ?O cOrni-
siones que se inte~raron. 
(44) •. - En el Teatro de l.n Ciudad de Monterrey, Nuevo J,e6n. 
(4~).- Derivndo del "Plnn Nnciom11 de Desarrollo l.989-1994" 
preRentado nl Gon.o;reno de J.n Uni6n el 31 de innyo de J.989. 
(46).- Con l.n prc~encin del Secretario de &lucaci6n y el. Seer~ 
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ría de :Elducación Tecnoló:,ica) p8Xa itiicier los trabajo A paxa -

instrumentar el PROMED en materia de efü\cación surierior e in-

vesti<1nci6n cientí fica y tecnol.6<1ica. La mod,..1ide.d adontada -

será 1a de l.1evar a cabo "acciones concertae.a.s 11 coordinB.das --

por seis comisiones creadR~ aJ. efecto que son: 

1.- Comisión para evaluax y promover 1.a calidad de la in

vestigación científica, humanística y tecnológica. 

2.- Comisión Nacionn1 de evaluación de 1a educación Su~e

rior. 

3.- Comisión para e1 fomento de la educación abierta. 

del pOEL?;rado. . . 4.- Comisión 

5.- Comisión para vincular la investigación con los sectQ. 

res socia1 y productivo. 

(). - Comisión parr:i. la incorporación de laR insti t1iciones -

de educación su_perior a 1as actividades del PronrAma 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

Como se desprende de 1o anterior, l.a pronuesta or~P.nizat:t_ 

va para la educ!'.ción superior e" la continuaci6n y actualiza-

ción de los planteamientos que el. gobierno federal ven:i'.e. ha--

ciendo desde fines del. sexenio pasado. Lo mismo se puede decir 

de todo e1 pro15rema.. l·a supuesta "cor .. su1ta" en rea.1idad no mo

dificó st1stoncialmente el proyecto educa·t;ivo salinista. 

Jos6 Angel Pescador 0<0una, Hector de 1.a Universidad Peda

gógica Nociona1, afirmó rer::pecto a1 PR0?1iED: "A1 terminar :La l.ec· 

tura de la~ 202 pR.~inn~ que i11te.:i;r-an e1 Pros;romn pnra 1P. Mode1:_ 

niznción Educativa 1989-19~4, nace la idea de que eRte docume'l 

to pr13sentado por el. Pre<:identc de la He11ÚblicR a.l 'PUr.blo de -

tnrio de Frot;rrunfl.ción y Presupuesto y las :princir.ttles autorid~ 
dor- de ln eaucncién ::;uperior. 
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!'liéxic,o era en cierto sentido ya conocido"C 47 ) y continÚ:>. dicien 

do " ••• en e1 din curso pre~idencia1 en 1a rn?.~teri~. ~e encuentran 

l.afl con~tantes qua identificP..n claramente e1 pense.miento da Sfi 

1inat=; de Gorta.ri ••• cnlidnd, coberture., 1Jartici~aci6n, y plEJ.-

neación de la educación superior, descentralización, or~;:mize

ción, igualdad educativa, mejoramiento de 1as condiciones de -

vida de l.os maestros, mayores recur~os pera la educ2.ción bCÍ!=;;i

ca, impulso a 1a educación extraescolar, consu1tas y moderniz~ 

ción,.( 48 ). Por si hubiera duda de que l.as propuestas dc1 PRO!f.ED 

ya existían antes de la "consulta", Pescador Osuna comp1ementa 

diciendo aue "Estos elementos oe distinguen en las pro-puestas 

que hizo (Salinas) durante la Reunión de Educación del IEPES, 

celebrada en Tepic, Nayarit , el 8 de diciembre de 1987; en -

su participación durante otra reunión de ese mismo orgenismo, 

celebrada e1 26 de abri1 de 1988 en Cd. Obre~ón, Sonora; en su 

discurso de tv~a de posesión del lo. de diciembre de 1968; en 

ol mensaje que dirieió al instalar la Comisión Nacional para 

1a Consu1ta sobre la modernización de 1a Educ,,ción, el 16 de 

ttiero de 1989; en su intervención en la ceremonia del Día del 

Maestro, el 15 de mayo del presente año y¡ en la pre~entación 

del. Plan Nacional qe Desarrollo, el 31. de mayo de 1989"< 49 ). ~-
En pocF,B pa1abras, el PRO!'liED no hace !'lino recoger todos -

( 47) .- José Angel Pescador Osuna. "Pro"'"ama para ln moderniza
ción educativa". "La Jornada", 21. de octubre de 1989. pp. l y-
9. 
(48).- ídem. 
(4CJ).- idem. 
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J.oR pl.anteamientos de ,ia pol.Ítica sal.ir1ista, neol.iberal en "u 

esencin. Aunque e1 PRO!v1ED da continuidad é1 lR.s pro'Puestas edu

cativas contenidns desde el. PNECRD hay alguna" diferencia" no

tables. :ai. primer 1 1.1e;ar se abandona en definit:i.va el di:=:.cur~o 

de 1a 11revo1uci6n educativa" y algun8s de sus propuest8.~ como 

J.a educación básica de 10 año" y, por otra parte, se introdu-

cen objetivos que hacen pensar en que 1a ~o1Ítica de se1ectivi_ 

dad y competitiVidad p~.ra l.a educación superior serán l.n pe.u

ta sexena1. 

Así, con la a.firmaci6n de que "1a !)riorida.d será a1ce...."l.zar 
. (50) 

l.a cal.idad que requieren sociedad y economía" , el eje cen-

tra1 del.. PR0?.1ED es l.a vincul.ación educación-sociedad, a.ue en -

su concreción ee vinculación educación-mercado de trabnjo. Se 

señ.ala que 1a educación 'Primaria y sect.1nde.ria deberán Rer "~u

ficientes11 para. in.gresar al. trabajo, con lo que e1 q;obierno e~ 

pieza a. abandcne.r a 1a edttcación media 2uperior y superior co-

mo ni ve l. es a al.canzRr por l.a población en ~ene1 .. A.1, f'.demá~, e1 

PROI'1ED, ordena irnpulaar J.n educación abiertR y empl.ear loR me-

dios .de comunicación en una el.ara. opci6n de superar rezFi.gos -

educativos con el. mínimo empleo de recursos. En este y en e1 -

próximo capítul.o se. analizar>Ín otras "Propue,;tas del. PHOMED pa.::·------ -
ra 1a educaci6n superior y la investigación científicn httmanÍf_L 

tice y tecnol~gica, por lo ~rento me referiré a un aspecto Íi::!.. 

timP.mente l.i~ado P- l.a p1eneación que e~ 1a evaluación educR.ti-:-

va. 

(50).- "ProE;.rruna para J.a !'odernización Edttcativa J.989-3.994" (
PROMED) Poder Ejecutivo Federal. Ed, Secretaría de Pro~rrunación 
y Presupuesto, líléxico 198:;¡, p. 1. 
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5. LR Evaluación Controladora. 

La planeación 1~ás acabada y 1a eficiencia más 1ograda no 

bastan para e1 "modernizador", este debe poder asegurarse. de 

que lo que se est:! haciendo sea lo previsto por los pleneE' y 

programas, necesita evaJ.ttar. 

La evaluación, como un ejercicio de control gubernamental 

apareció en la educación en general y en la educación ~uperior 

con 1a 1lrunada '-revolución educativa". El. fre~caso constE'.nte de 

pl.anes y programas, que ha evitado 1a "reorientación de la ed'!_ 

cación superior", hizo que la SEP y Al\'1JIES in:pu3.saran la eva--

0luación institucional, que en las instituciones de educación -

superior, en eepecial autónomaE, se ha denomina.do eufemística.

mente 0 autoevnluaci6n". Por "su~erencia 11 presidencial fué ln 

illlM! la que, durante el Rectorado de Cctavio Rivero Serrano, 

inició esa autoevn.J.uación con la finalidad de ligar mejor sus 

programas a los sectores público y productivo~ 51
), a la Ul\ . .U•1 

:Le siguie1·on :las demás Instituciones de Educación Superior. 

En el mes de n~viembre de 1983, en Mexicali, Baja Califo:¡:_ 

nia, se llevó a cabo la XXI Reunión ordinaria de la AE'amblea -

General de la ANTJI)::S: con el tema central "Criterios y procedi

mientos general.es para la evaluación de 1a educación su-perior 

y l.a autoevaluación in,,tituciona1n< 52 / en la que se pre~entaron 
14 ponencias de sendas instituciones de educación superior y -

(?l.).- Véase en eote aentido eJ. Frogramn Universitario "Justo 
Sierra" prenentado por el Rec·cor' de la UNJl.M al Presidente Mi--
guel de la Madrid el ?O de diciembre de 1982. · 
(52).- Véase "Revicta. de Educación fiuperior" Vol..XIII No.1(49) 
enero-marzo 1984. /\NUIES. !.léxico, 
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en Cu1iacán, Sinaioa, é1 27 de febrero de 1984, se ce1ebró la 

VII Reunión extraordinaria de ANUIESC 53 ) que aprobó ei·documeii 

to "Cr.iterios y Procedimientos Genera1es para la Eve.luación de 

l.a Educación Superior" para su empleo en 1a autoevé-t1ttación de 

ias instituciones(54 ). Los años de 1983 y 1984 fueron los años 

de la "autoeve.1uación institucional" que durante el 1ustro si

guiente se conso1idaría. 

Desde su origen la eva1uación y autoeve.1uación instituciQ_ 

nai ha estado viciada por diversas concepciones desarrolladas 

"ad hoc" para finalidades diferentes a las de 1a evaluación: 

1) la más generalizada es la que iguala evaluación a diagnósti_ 

co. A1 diagnóstico como actividad previa a la toma de decisio

nes se le ha adjudicado funciones evaluatorias, que se realizan 

despu~s o durante el proceso de aplicación de las decisiones. 

Además, e1 diagnóstico, en sí, ha sido utilizado para manipu--

1ar y justificar medidas que las nutoridadeR quieren aplicar en 

una institución. I<n realidad no se dia¡;nostica ni se evalúe e1 

proceso educativo, sino que se eligen 1os aspecto~ conRidera-

dos negativos que perrnitan ap1ica.r correctivos ,.ad hoc". El -

diai;n ·stico se hace rea1mente a posteriori de 1a~ decisiones -

tomadas. Se diagnoStica o f='e eve.1Úa "descubriendo" áreas "degr!!: 

.dadas" y luego 2e aplice.n correctivos, que ya estab8n previa

mente dcter1nin8.don. Además de la llamada ºrevolución educp_tiva" 

un claro ejc:nplo de lo anterior lo constituyó el documento "FO!, 

(53).- Idcm., pp.177 y ss. 
( 54) .- Antes de la XXI Reunión de ANUIF.é; no hRbÍn dXperiencia,,. 
rele,_•nntes en evaluación innti tucionn1. Hubo pl.a?1tcnmicntoA g~ 
ncra1eo en las rcunioncn nClcio1i.a.1en de ANUIES de Puebl.A. en 
J.978 y Morelia en 1981 y experiencias nilr:Rd«« en e"cuelaR o f~ 
cultaden y en .lon InRtitutor. ~·ecnolÓ.<;icoe. 
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ta1eza y Debil.idad de' l.a U!'IA!>l" del Rector Jorge CarJ:lizo que -

sólo diagnostic"'ba l.os problemaE' que convenían para l.a" medi-

das de reforma 0ue impulsaría posteriormente( 55 ). 

2) Otra versión VLciada &~ la evaluación ~s l.a que vincia. 

1a l.os reeul.tados de l.a. mismR _con 1a a.si~aci6n de recursos -

económicos. Se 0 eva1Úa" en qué medida se cump1en 1os objetivos 

señalados anteriormente n proporcione.lmente a su cumplimiento, 

se incrementa., reduce o conAerva e1 ~onto de1 :presupue~to. Aouí 

no importe. uno. real. eve111ación sino e1 aco1nodo o adaptRci6n de 

los resultados o de lo evaluado a l.os reauerimientos de l.a po-

1Ítica presupuestal.. F..J. gobierno emp1ea estfl. forma de "eval.ua

ci6n0 como un fuerte control. de l.as instituciones. Así, se pr9,. 

:pone que 111as universidades autónomas, por recibir recursos p~ 

bl.icos, deben concentrar procedimientos de evaluación de su 

eficacia y eficiencia con el. gobierno federal y con el gobier

no eotatal correspondiente, si es el caf'o,.( 56 ) y se advierte -

que "recibirán mayores rect1rsos las LnsCrt..:tciones académicas 'P1i 

(55).- En un probabl.e "la:os.us mental.", !•'.ario Ruiz l\!aRsieu, deseu 
maF:ca.ró invo1untnri:?J:!!ente e1 UFO m8.niptt1~dor r:t.e1 dip.gnÓ~tico -
al decir, frente a J.as protestas J:lOr la" medidaF< BJ:lrobadas al 
vapor por el. Consejo Universitario de la IJNAl'i el 1l. y l.2 de -
septiembre d•J 1986, que 1as medidas ya erp.n conocidP.s vario" -
mese" e.ntes pues "fueron heChP.s de1 conoc:'..miento de 1R comuni-
dad universitaria deFde ln Re,.,ión de1 l.ó de Rbril. de ].g86, a -
través de lo" 30 puntos del dia¡o;nóstico "Fortal.eza y Debilidad 
de 1a U~\IA?li" presentado r>Or el. Itcctor'' • '/éAse ~- };1. Ruiz fl'l~.ssieu 
11E1 cambio en la üniversidnd" Ed. UNMii. J.~éxico l.987. P• 57. 
( 56) .- .~ntonio Ga.o;o Húget. "Veint" telep;ramns por la edUCl'!CiÓn 
sur.e1"ior y una pctici6n deses'J)crada". En "Universidad Futurn°
VJ.l.1, noviembre 1988-febrero :¡_989. Revista de la UAM-A. México 
J:l• l.8. 
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b1icas que impu1sen medidas eficacee para e1evar su ca1idad, -

E~te ~er~ el crxterio básico ~era la Ap1icAción de lo~ recur-
" ( 57) sos. • • • 

3) Otro de 1os aspectos viciados de 1a eval.uaci6n e~ e1 -

que 1a considera como una actividad necesaria frente Rl eRtado 

o frente a J.a "aociedad" que 1e sostiene y no un ejercicio in

terno de la comunidad. Le evaluación no ~e realiza, en esta -

c:onceyción, p_or 1os estudiantes, B.cadémicos y administrativos 

de 1a institución y par:=t la comUI1idnd misma, sino por un equi

po de 11técnicos en evelt1ación" que rea1iz?.n e1 tre.bEljO para -

preBentar sus resultados al gobierno estatal o federA1, Regtln 

el caso. Este tipo de evaluación es el que se rea.liza en la ºª
si totaLidad de Instituciones de Educaci6n Superior. 

4) Un cuarto sentido viciado de 1a eva1uaci6n es e1 que -

la considera como un trabajo de coiección, ordenación, y pre-

sentación de información cuantitativa, ~ue parte de unR visión 

neopositivista. de 1a realidad. considerando única.mente a 10 o.b

servab1e y cuantif'icab1e cotno el. objeto de la "evR1ua.ción". El 

ejemplo más común de éste caso es el que conRidera como e1eme?}_ 

to ccntrn.1 de 1a evalunción e. le. eí'icienciR termine.1. Su$ eva

luaciones de productos ~e basan en e.Ptánda.re~ o. comparar y no 

eval.uacioner. de pr:occnos c!ue enf'~ti!!cn 1os cambios educ?.ti vos. 

De eF-t.-:i. manera, 1n evn.luaciÓ!1 educativa ~e ha tr::'ln~f'orma

do en una técnica de contro1 de 1as institucione.,< 55 >, PRra --

{57).- Cnrlo~ So1ina~ de· Uortnri. ''JJiez puntos pare. l::t edu.caT
ci6n r>upcrior" R•3uni6n del IEPE<l:THI del 26 de abri1 de 1988, 
Cittdf.ld Obre:!6n, Sonora.. Funto D~cimo, tercer 'P~rrní'o. 
( 58). - Dccuué,, de e"tudinr e1 nnnorrunn de 1a nJ.,,nesción y 1n. -
eVtllt1nción du ln edll'-!::lCiÓn ~unerior en T·16xico unn profesora -
del IFN n.firrnr-bn 11 :il1orn entinndo TiornttÓ no entie11do lo atte eri
trl !Jri.:~~~.~Jo; el tlo;~con"trol está 11erfcctnmcnte C"J'\';f-1.nizndo y con-
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1oe pr6ximos añoe, 1a.eval.uaci6n será intensifica.da y servirá 

para fijar criterios, principal.mente, en 1a asignaci6n de re

cursoe(59) y en 1e. reoriente.ci6n de 1a matrícu1a, además, de 

que en 1oa 6rganos de ~va1uaci6n de 1as instituciones se in-

c1uirán e. personas ajenas a 1e.s mismas, especia1mente empres~ 

rios privados que seguramente irán imponiendo criterios muy.

poco académicos. 

Dentro de 1as metas de1 Programe. para 1a Modernizaci6n de 

1a Educaci6n 1989-1994 se señal.a "para 1989 insta1ar 1a comJ.

si6n nacional. de eva1uaci6n de 1a educación superior en e1 se

no de 1a CONPES y estab1ecer su agenda de trabajo, esta comi

si6n i'u6 insta1ade. e1 pasado a· de noviembre de 1989. La "eva-

1uaci6n" 11eg6 para quedarse. 

6. La presunuestaci6n por l?ro~amas como forma de 

Eval.unci6n. 

Por si fuera po~o 1o anterior, a 1a p1nneación, que pera!_ 

gue 1ogros, se 1e encierra en 1e. camisa de fuerza de 1e. presu

puestaci6n que eniatize. insumos. En México se ha encentrado 1a 

tro1e.do". N. de1 A. 
(59).- SegÚn Gi1berto Guevare. Nieb1a, 1os criterios de eval.ua
ci6n para J.a asignación presupuestal. deben gratii'ice.r "jllnto a 
1a Excelellcia académica, e1 servicio que cada instituci6n está 
haciendo al. deenrrol1o nacione.1". Lo que Gi1berto Guevara no -
dice ed quién va n eva1unr y cuá1 de8arrollo nacionn1 se toma
rá e~1 cuenta. Véase, Gilberto GuevRrn N. "lmpidrunos e1 de.,.atre" 
"lh Jornada" 19 de julio de 1989. p.7. 
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técnica idea1 pa.'t'a una: pfanif'icación vertica1 y centra1izada -

que ea 1a Pre,,upueE!tación por Programae (PP). La PP ee origina 

en e1 Departamento de Def'enea de 1oe Estados Unidos de América 

y, como exp1ican Me. Ginn y Casanueva(GO), "f'ué ingeniado por 

una burocrncia conocida por su organización vertica1, su disc!_ 

p1ina interna y su preocupación por 1oa medios" pero abandona

da después por 1oa a1toa costos en 11enado de f'ormatos y más -

formatos y por "er un instrumento po1Ítico que anu1a 1a capac!., 

dad de decisión de 1ae instancias subordinadas. 

En educación, 1a Universidad de Ca1ifornia 1a aplicó (con 

Rona1d Reagan como Gobernador de1 Estado) y fué abandonada des 

pués de a1gunos años, fundamenta1mente por requerir que todos 

1os objetivos sean medib1ee (reducib1es a unidades de medida) 

cosa imposible en materia educativa (para e1 Departamento de -

Defensa fué f'áci1 ver variaciones de costo con métodos y armas 

empleando como unidad de medida e1 número de muertos en un bo¡¡¡_ 

bardeo en Viot Ne.m). 

ni México, en cambio, 1a PP ha tenido un éxito arro11ador. 

Con eu aplicación se han solucionado un sinúmero de prob1emae: 

nadie puede gastar nE'.da sin que 1o sepa e1 contralor, a nadie 

se 1e asignan recursos si se sa1e de 1os proeremes previstos,

todo mundo participa (11enando f'ormas), la técnica es tan per

fecta (es decir, complicada) que no hay tiempo para cuestionar 

e1 por qué de 1os programas, no es necesario quebrarse 1a cab!?_ 

za pensando en cómo gastar e1 presupuesto pues 1os programas -

(60).- lfoc1 Me Guinn y Cristina Casanueva, "La racionn1idad -
formal en 1a coordinación de 1a educación supericr ¿Solución p 
amer.1aza? 11 en 1 "P1oneación de la Educación Super.ior" UNAJll, 1981 
p.99 y se. 
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nos dic<>n en qué y có"!o, etc. 
Cadn vez ee hace más urgente exigir la participación ver

daderamente democrática en la elaboración de loe presupuestos 

que, al menos, se haga público, en términos sencillos, en qué 

ee va a gastar y en qué se gastó el presupuesto y luchar por -

procedimientos y técnicas de pleneación en las que lo fundem~ia. 

Ó • iÓ (61) tal sea la discusi n de le orientacion de 1a educac n • 

7. Una breve consideración final. Loe Congresos 

como forma de nlaneación. 

Se puede concluir que la planeació~ ha sido la manera más 

eficaz de racionalización que e1 estado ha encontrado. La edu

cación superior se ha visto "inmersa en la vorágine de planes y 

programas que sólo son un medio de control de las instituciones 

de educación superior y de sus comunidades. 

Recientemente hn surgido una nuevn forma de planeación que 

e1 estado maneja de f~rma oculta y demagógica: loe Congresos -

Universitarios. En efecto loe Congresos, que hen sido resulta

do de procesos de movilización de las instituciones de educación 

superior, coptadoa· por las autoridades correspondiente.e y ,.n -

ellos, con el pretexto de la discusión estríctamente académica 

y la dei;ca.1-ificación de l.os que "no saben" o no tienen el. "m{. 

rito académico" (por ejempl.o J.oe estudiantes),· se ap~·uben los 

-------------------------
(61) ··- Véase, Ernesto Earona Cárdenas, "¿Reconversión educati
va? La excel.encin austera del FROIDBS (Los caeos del IFN, la -
Ut.M y la UNA"1". En Cuadernos de Ciencia y fiociedad No.4, marzo 
de 1987. Facultad de Ciencias UNJ\11. México, 
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p1anes de re~orma de1.estado. Esta "ing~niosa" forma de p1ane'l. 

ción "concertada" tendrá como uno de sus.casos más trascenden

tes •1 Congreso General. da 1a UNAM. Una gran parte de 1a res

ponsabi1idad, de est8 forma de introducción de1 proyecto esta

ta1 a 1as instituciones, ha corrido a cargo de 1os repreeentau. 

tes de 1os sect'ores democráticos que, en aras de 1a "concerta

ción" y de avanzar aunque sea "poco a poco", dan 1egitimidad a 

este proceso. E1 tiempo ac1arará 1o que está sucediendo. 
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Co.p!tulo VI 

LA RACIOl!AI.IZACION CAPI"'AI ISTA DE I.A E!lL'CAGION S1JPr.:1.I0'1 EN ~'EXIGO 

PAR'l'E II: EL EFICT'-:l·l'l'IS''CT 1 LA !JESCEN'l'P.AIIZACION Y IA P..\GICNAI I?.A

CICN DE IA !.'.~'l'"!ICUIA, DE IA AGAD::::·'IA Y DE J,CS "l"'CUP.SCS 

:U:CNC''-'ICOS. 



LA RACIONALIZACION CAPITALISTA DE LA EDUCACION 

SUP~ICR EN l<!EXICO. 

PARTE II. EL EPICIENTI~.MO, LA DESCENTRJl.LI7.ACICN Y LA 

RACIO!IALIZACION DE LA l·lATRICULA, DE LA ACADIDlIA 

Y DE LOS RECURSOS ECONCJ,1ICOS ;-· 

1 

La visión raciona1izadora de1 proyecto neo1ibera1 para --

1a educación superior no puede quedar·comp1eta con sóio ana1i

zar 1a p1aneación y eve.l.uación educativas, por e11o es necesa

rio abordar sus aspectos complementariop, que son e1 eficien-

tismo, la descentra1iirnción y 1a racione.l.ización de la matríc'!. 

1a, de 1a academia y de 1os recursos económicos, 

1. El E±'icientismo. 

No es necesaria una gran exp1ic~ción para decir que 1a ef!_ 

ciencia se he convertido en uno de los objetivos más importan

tes de las polític~s gubernamenta1es. Le búsqueda de eficien-

cie, en todas 1as·actividedes, es te.n re.iterada que 1lege a la 

obsesi6n. No hay duda de que 1a 11modernizaci6n° sa1inista es -

básicamente eficientiste. El. eficientismo ha ampliado tanto su 

campo de acción que hoy .e" difícD. diferenciar1o de 1a raciona 

lización de recursos, de l.a p1aneación o de la eve.l.uación, ef!_ 

ciencia se ha convertido en símbolo de racione.l.idad. 
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La eficiencia(l), que consiste en aplicar la cantidad y -

ca1idad de bienes o servicios necesarios (ni más ni menos) pa

ra lograr un fin predeterminado en forma Óptima<
2

>,(•hacerlo -

bien y a. la primera" dirían los je.pone ses) ha sido uno de los 

objetivos perseguidos con mayor insistencia por las políticas 

educativas de los UltimoE años. La causa más inmediata de1 ef:!:,. 

cientis~o está en la política de eueteridad, aplicada desde h~ 

ce más de diez años y que se 11eva a límites extraordinarios -

desde 1982, no obstante, el objetivo del eficientismo es aumeu. 

tar la productividad mediante la racionalización de recursos< 3 > 

y, por ello, se ha convertido en elemento importante del pro-

yecto de solución o salida a la crisis del capitalismo que la 

bureuesía intenta actualmente. 

Para el logro de la eficiencia "no hay pero que valga" o 

se es eficiente o se es inepto. Todo mundo debe aceptar, sin -

(1).- Según el Diccionario Larousse, Eficiencia es el poder y 
la facultad para obtener un efecto determinado. Acción con que· 
se logra un efecto. 
(2),- En la administración se hace la distinción entre eficieu. 
cia (hacerlo bien) y eficacia (hacerlo de acuerdo a normas) -
que para eEte trabajo es irrelevante. En la planeación se dif~ 
rencia eficiencia como la re1ación productos/costos de un pro
grama y eficacia como la comparación entre logros reales y lo
gros esperados del programa. 
(3).- Entre los acuerdos de la XXI Reunj.Ón Ordinaria de ANUIES 
de noviembre de 1983 (v~asc nota ) se encuentra "que el índ;h_ 
ce de productividad en nuestras universidades, y el de los me,..!_ 
conos en general es bajo, por l.o que debe estimularse la efi-
ciencin y la ericnciu. h'l.lo pr..ra contribuir a solucionar (sic) 
loe problemas de atención a 3.a demanda social y los da la de-
pendencia tecno1óeica. 
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crítica, 1o" objetivos. p1anteados y 1ogrer1os. Óptimamente( 4 ). 

Cada quien Eabe qué hacer y debe hacer1o bien, "que 1os estu-

diantes estudien, que los profesores enseñen y que los invest~ 

gadores investiguen"(S) es 1a divisa de·1a burocracia univers:j._ 

taria. 

Fara e1 burócrata de 1as instituciones de educación supe

rior só1o interesa e1 "Óptimo logro de objetivos", saber quién 

fijó los objetivos, cómo y para qué es irre1evante para la a\!. 

ministración. La raciona1idad técnica de1 administrador eficie!l 

te, revestida de la "neutra1idad ideológice~" y de l.a ."po1Ítica 

1ibre de va1ores" de1 imperialismo actua1, consiste en tener -

objetivos a cumplir y los recursos necesarios para ello. E1 e~ 

rácter eminentemente va1orativo de 1a educación es puesto a un 

1ado y e1 centro de1 trabajo es e1 eficientismo o 1a cuantifi

cación de 1ogros, 1a intenciona1idad educativa jall'Ó,~ se expl:j._ 

cita pues todc se deja en manos 

qué se debe hacer". Sucede que, 

de :Los técnicos que ºsaben bien 

como afir.ma ~:ufí.o z 

se confía como los socráticos en que 1a sabiduría 

ser compatib1e con 1a bondad. 

Izquierdo, 

só1o puede 

Los funcionarios o burócratas son raciona1izadores de la-

vida socie1, "1a ra,cionelidad administrativa, afirma Luis P. -

N;Ui1ar, dáma y disciplina de la decisión vi ta1 socia1, de 1a 

(4).- La violenta a~resión a loe trabejadores, acusándolos de 
ser la cnusa de la crisie por su flojera, eu apatía e ineficié!!_ 
cia, ha sido la forma ideol.Ógica recurrente que la bur,~esía -
l1a emplee.do siempre que hn querido aumentar 1a productividad -
pard aur11ento.r eun ~annncias. Así ha pasado en 1as diversas "re 
voluciones tecnológicas" y, en eenera1, en 1as Brandes crisis -
ca pi trtlietnn. 
(5).- Jor~e Carpizo, ''Modi~icaciones Académicas en 1a Universi
dad Naciona1 Autónoma de !'léxico", pronuesto a1 Consejo Univer-
sitario, 11-12 de septiembre de 1986.- · 
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pol.íticn. su función ~us_tancia1 es convertir en •acción rac:to

nal. de acuerdo a fines• J.a vital.idad social. y su séquito de d~ 

seos e intenciones" (G) • "Pero, pnra \~'eber, continúa ~a-ui1ar, -

en esta función de doma y discipl.ina de l.a vida social. radica 

el. pel.igro y l.a amenaza de un funcionariado socia1mente incon

trol.abl.e y, por tanto, patol.Ógico: 'l.a jaul.a de hierro•, 'l.a -

oscura noche polar•, •e1 espíritu coagu.1ado', •el. mo1de de 1a 

servidumbre del. futuro'"C 7 >, "La racional.idad administrativa, 

añade Aguilar, caracterizada por sus aspectos cientÍfico-técn~ 

ces-productivos, se aísla y se enseñorea indiferente u hosti1 

al.a racional.idad ética (cl.ásica o dial.éctica), l.igada a aspes 

tos cul.tural.es emancipatorio8"(B) •. 

La democracia, la autogestión, la diside11cia y aún la --

cx.·ítica SC·!'l ene erra.dos en la "jau1a de hierroº de 1a bu~ocra-

cia que se viete de técnica. "La tecnocracia supone que todas 

l.as actividades humanas pueden ser planificadas y controladas 

científicamente o t~cnicamente. La ciencia da competencia fret.!_ 

te a los probl.emas y no todoe son competentes o competitivos p~ 

ra solucionar1oe por 1o que deben ser aquello~ que poseen la 

ciencia y la tecnología quienes aporten ia~ so1uciones a 1os 

problema"" ( 9 ). "El ,verdadero Ídol.o dcJ. ca pi tal.iemo tardío es, 

por 1o tanto, e1 •especialista' cieBo a cual.quier contexto 

neral."(lO). Montad.o todo este aparato ideol.Óe;ico, lo Únicn 

g;e

quc 

(6),- Luis P. Aguilar Vil.l.anueva. "Política y racionP.l;_dad Etd
minir·;trati·Ja". Ed. IltAP, serie V. lfiÓxico 19e2. _p.49, 
(7).- id<'m. 
(8).- iaem. 
(9),- Andró Gorz "Crítica de la División del Trabajo". Ed,LAIA 
S.A~ la. ed., 1977. p.11. 
(lv).-- Ernost llíandel.. "El capital.ismo ·tardío" ERA. Jft~xico 1979 
pág. 493. 
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queda eE e~per~r 1a decisión de1 t~cnico eepecial.izado y ~roe~ 

der a su "opera.ciontlización" con eficiencia. 

ia eficiencia, que e~ racio~al.i~ación, y 1a racione1iza-

ción, que es eficiencia, n1canzan todoe 1os ámbitos de 1a vida 

socia1. En 1a educación superior el. objetivo de 1a eficiencia 

está en la administraci6n, en e1 presupuesto, en el cá1cu1o de 

1a matrícu1a, en 1a diEtribu.ci6n de carreras, en le. or.ganiza-

ci6n y eve.J.uaci6n de1 proce~o de enseñanza-aprendizaje y en 1a 

academia misma. 

2. La Eficiencia de1 Si!!tema. La DescentrPJ.izaci6n y 

e1 Sisteme. ~lacionn1 de Educaci6n Su"Oerior. 

Para hacer eficiente a1 si~tema educativo e1 gobierno ha 

recurrido a1 contradictorio proceso de desintegrar1o sin per-

der su contro1 centra1izado. La descentre.1ize.ci6n con férrea -

centralización está. marcando el. rumbo de l.e. educación, en r.1éx!_ 

co. Así, 1a descentrnlización de 1a educación básica conservó 

en e1 poder centra1 de 1a SEP todo 1o re1ativo e cont~nidos de 

pl.anes y progr&maF. a 1a orienteción de 1a educación y a le.. asi~ 

nn.ción de recure;os· económicos, quedánC.oEe en mera "simplifica

ci6n a.dminiEEtr~.tiva" y redistribuci6n de1 poder democrático <11 ) 

(11).- La descentrP.1iza.ci6n educativa., como uno de 1os objeti
vos do 1:-.. 1lamnda "revol.ución educativa" del sexenio e.nterior 
no ft1é mr!.n allá de crear 1as U11idades de Servicios EducPtivot;" 
a De:'<:cntriüizar (USED) y tran~formar1as deepués en Secretaría.e 
de ::!;ducaci6n Estatu1ec• pero reduci6ndo1as a f'ur.cior.es adminis
t'!'cti vnE y de jñndolne en me.nos, en 1o aeneraJ., de la burocra-
cio charra del SNTE. 
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Para este sexenio nuevrunente ee enfetiza 1e. descentra1ización 

como 1a base de1 "car:ibio estructura1 de1 sistema educativo"Ci2 ) 

y como fundnmento para 1a "participación" de 1as comunidades -

estata1es y regional.es en la educe.ción, paz·ticipación que, en

marcada en la privatización y austeridad, se remitirá, casi e~ 

clu.si varo.ente, a l.a aportación de r.ecurso::. económicos. 

:Eh la educación superior la descentra1ización formará pa;:_ 

te, también, de un proceso de centralización de poder que se -

intenta concretar en un gran sistema de educación superior (d~ 

pendiente de le SEP y no separe.dPmente como se ha propuesto). 

Este es el sentido que, bajo el lineamiento estratégico de --

"descentralizar y regionalizar"(l3 ) tienen lAs acciones, polí

ticas y metas del PROJ.ViD de "fomentar la participación de los 

gobiernos de los estados ••• hacia las reGionee donde hay2 que 

impulsar el desarrollo productivo y tecnológico"(l4 ), concer-

tar la creación de nuevos planteles dc3centralizados de educa

ción tecnológica, con ape~o a la normatividad y evaluación ce12. 

tral"(sic) <15 ), "desconcentrar la estructura administrativa -

del sistema nacicnal de educación superior tecnológica"(l6 ), -

establecer comisiones regionales, estatales y por plantel para 

el •vínculo al sect,or productivo•, reinsta1ar, para 1989, 1oE -

Consejos Regionales pgrn la planeación de la Educaci6n Superior 

dentro del marco d~l SINAPp:;s< 17 ), descentralizar y regionali

zar programas de posgrado y de investigación, y otras medidas 

(12). - PTIC!·!5D op. cit. 
, 

pag. 25. 
(13) .- idem. p.132. 
(14 ). - idam., p.135. 
(15). - idcm. , p.136. 
(16) .- idem. , p.135. 
(17).- idem., p.143. 
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deecentro1izadore.s que. adq_uieren siffll.ificado más bien centre.-·-

1izador al rela.ciono.ree con l.as medid"~~, tendientes a integrar 

un gran si~tema de edttc&ción superior, como crear una co1nisión 

ne.e ione.1 que definirá "criterios de exc e1encie." para el.a.boror 

p1anes y progrrunas de estudio, "contar para 1990 con un 1'1an -

rector para e1 desarro1lo de 1a educación superior tr,cno1Ógica 

concertado con e1 sector socia1 y productivo a nive1 estat•l, 

re¡;ional y naciona1"( 1S), iniciar, para 1990 un sistem:e. n2.cio

na1 de acreditación para suficiencia de1 conocimiento tecnoló

gico, "e"tablecer una pauta naciona1 de criterios de exceler..cie. 

en e:t ejercicio acu.démico" de 1a educación superior ur..iversit~ 

ria (lg), consol.idar el. Sistema Nacional. de Información de l.a -

Ed.u.cación Superior ( SIIUES) ( 20 ), instal.ar l.a Comisión NacionP.l. 

de Eval.uación de la educación superior en el. eeno del. CONl'E~<:l), 
organizar l.a universidad nacional abierta y l.a modal.idad abie'.!:. 

ta de educación superior tecno1Ógica., e1abore.r un proer8me .. na

cional indicativo de posgrado e investigación científica, httm§;_ 

nística y tecno1Ógica y un pro~rema de eval.uación permanente de 

1a inveEti5ación, definiendo áreas priorit~rias y f ortal.eciendo 

a1 Sistema Naciona1 de Investigadores, integrar une Comisión ~~ 

e io11a.l. de ros grado ' . en 

evaluación integ!"r~~ de 

el. eeno de l.a cm~:;s, y mecenin:10~ de 
. (22) 

los pro.~re...""nae de pos~ado y, para 

199l., establecer "l.a normativiC.ad qtte oriente el. funcionnmien

to del. posgrado. en todo el. paÍ""( 23l. 

(l.8 ).- idem., P• 138. 
(19).- id.em. , p. l.41. 
( 20) .- ídem., p.142. 
( 21). - idcm., p.142. 
( 22 i .- idem. , P• 143 n l.65. 
(23).- idcm. , p.l.62. 
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Como r-e puede ver: E-e!"á un2 "de~centrt'l.iznciÓn" cc.ntrpliz~ 

dora ~ue ejerceré un control. de 12s funciones su~tentiv~s de 

la~ Instit~cionc~ d& Educación Superior, dejendo a ést~~ muy 

.pocas opcione~ de deci~ión. La vinc~lación de todo lo enterio~ 

a 1a aeiEneción de recursor: económicoE herá del control cen---

tral unE'I. cruni~a de fuerza imposibl.e .de remover. Conf'orrne el -

sistema naciona1 de ed~cación superior sea organizado y se 0011. 

soliden sus mecani:emos, 1a~ instituciones dependerán ce.si to-

ta1mente de 1as deci~iones centra1izadas de 1a SEP, CO~'PES, -

ANUIES y de los sistemas y :programas reguladores. lltuy poca di

ferencia habrá entre las inetituciones "autónomas" y laf= que no 

1o $ean. A1go semejante, no igua1 sino con mayor rigidez, suc~ 

derá con 1a educación media euperior como se verá más ade1Bnte. 

3. La Racior..a1i2.ación de 1a tre.trícu1f!_. 

En 1a vorágine racionalizadora-eficientista, uno de 1os 

aspectos que mayor relevancia ha cobrado en 1a educación supe

rior es el relativo al ccntro1 y orientación de1 cr·ecimiento 

de la matrícula dQ 1as Instituciones de educ2ción superior y 

del sistemn en su tota1idad. 

La política reestructuradora o "modernizadoraº, en este -

aspecto~4 fc centra en 1a 1imitación a1 crecimiento de la ma.tr:[ 

cu1n en licenciatura, incre~ento para el por:grBdo (e~pecializ~ 

ción, mneetrín y doctorado) y separación del bachil1er~to para 

~~~~~::~::-~~-~~~~~=~=~~ nport e de educnci6n medj.d superior¡ --

( 24) .-Pnrn ln sínte~is de e~to po1Íticn me baso en el Pro~rama 
Inte¡:,rn1 para e1 Dcsnrro1l o d<> 1a Educnció:i Superior (FRCIDBS) 
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orientación de 1a matrícula hacia 1as ár~as con~iderades como 

prioritarias por el Plan Nacional de Desarrollo y la política 

estatP.1 en general, impulso a las áreas de ciencias ce~tr?-les 

9 

y exactas y las humanidades e ingeniería y tecno1ogía con redu~ 

ción de 1ae áreas de ciencias socia1es, administre.tiva.s y med~ 

cina.; vincular la matrícula he.cía áreae. re1acior..adas con la -

producci6n y en especial., las nuevas tecnologíe.s; desconcentre:r 

regional., estatal e institucionalmente 1a mat1~ícu1a y deseen-

centrar la matrícula del Distrito Federal y área metropolitana; 

racionar el crecimiento de universida1'\es de más de 30 n:iJ. alUIJ!. 

nos, crecer moderadamente las que tienen entre 10 mil y 30 mil 

alumnos y planear el crecimientc- de la.s de menos de 10 mil 

alumno e; limitar el crecimiento de la matrícula del bachiller~ 

to J!t"C;>::>d~i!tico e incrementar la del bachiJ.lerato terminal, il!!.. 

pulsando las opciones técr.icas en todos loe tipos de bachille

rato; impulsar las modalid~des tecnol6gicas en todos los nive

l.es (bachillerato, licenciatura y posgrado) y; atender el cre

cimiento de la demanda medümte la creaci6n de nuevE'.s institu

ciones tecr.ol6gicas y la creaci6n de la universidad nacional -

abierta y el sistema abierto tecnológico. 

Como se ve esta política selective, t&cnocrática, eficiGñ .. __ _ 

tista y autoritar~a no es nueva en la edUCRCiÓn superior, tie

ne sus antecedentes en lo~ planes y proer8mas educativos de h!?;. 

ce más de una d6cada, sin embargo ahora se presentan de roaner,.. 

integral y con la propueEta de un aparato burocrático para su 

y el Progre.roa pera la Moderni zaci6n Educa ti va 1989-1994 (PRO
I,1ED). 
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rea.liz~ción, ·EJ..· fracasO- de estas medidn8 en años anteriores no 

dá crande$ pers-pectivas al proyecto en la e.cttt?.lidad. 

La matz·ícule de edtlcnci6n su~erior hp. crecido verti5inos~ 

mente desde la década de los años sesente., de '75 ,OOO alumnos 

en 1960, pasó a 271.275 a1umnos en 1970< 25 ) y a 1,256,942 en -

1989< 26 >, De 1970 a 1979 casi se trip1icó 1a matrícu1a debido 

a la ampliación de la cobertura, que se diÓ en esos años en -

respuesta tanto a demandas de educación de los jóvenes luego -

de 1968 como a 1a 11egada a 1a educación superior de la pobla

ción nacida en 1os años cincuenta en 1os que 1a década terminó 

con un 3.5~ de crecimiento natur.a1, a este fenóreeno se le ha ~e 

nominado 1a "primera ola" en 1a educación superior< 21 >. Sin -

embargo, a esta "ola" se 1e ha superpuesto una "segunde. ol.a" -

resultado "de la tasa de nata1idad de 3. 5% mantenida hasta 1975 

y de la política gubernamental de amp1iar la cobertura de la 

secundaria al 100% de la pobXación en edad esco1ar pue~ta en 

marcha a pez·tir de la se~unda citad de los Eetentan( 28 ). Este. 

see;unda ola ha impectado a la educación superior desde media-

dos de los ochenta. y durará hPsta 1994 en que se modifique la 

población como re~ultado de la política demorrráfica aplicada -

desde 1975( 29 ). 

(25).- PRm'ED ' op·. cit. p. 125. 
(26).- idem., p.125. 
(27 ),- VJaf'e "Políticas generBles ant:. la demandR f"OCial de edu 
cuci6n supe!.·ior y media superior 11 Pcnencia presentada en la. xYI 
Reunión Ordinorin de ANUIES. f;iexictüi, B .e. noviembre de 1983. 
En ''Reviste de la Educe.ción Superior" Vol. XIII no.1(49) enero 
marzo de 1984, ANUIES. México, 
(28).- ídem., p. 126. 
(29).- idem., p. 127. 
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ro1· ot:-a :pcrtE7, e?- -c:ot:t-6 ae-. in eaUccción .su-perio-i· eP mticho 

mayor que el de oti·os nive1eE educativos, lo Ctte .. 1 p1~ntea a1 -

gobierno un problema irresolub1e, dndo su po1Ítica de "f'~ll..~ter!., 

dad" y de recorte del. gnsto social. .... a.sí, considerando el gfJ~to 

unitario para 1986-1987 del nivel prime.ria en 100%, e1 profe-

siena! medio técnico tenía. un costo de 430~<, el bachillere.to -

propedeútico 440~, el bachillerato propedeútico técnico 1050% 

y el <'upcrior 960%( 30), es decir, el costo un.it2.rio de la edu

cación supe1 .. ior es 9.6 veces mayor que el de la educación pri

maria. 

Así, con un conto mayor por estudie.nte en educe.ción eupe

rior y con una demanda creciente a las puertas de 1as instit1:!;. 

cienes de ese nivel. ed11cativo( 3l), dem2.nda que en el futuro P2.. 

dría casi igualar a 18 de educttci6n primaria( 32 ), ha hecho que 

e1 gobierno opte por limitar el acceso a la educaci6n FUperior, 

en una decisión de política absolutamente restrictiva y antid~ 

mocrática. La poJ.ítica neolibera.l, no sólo en l•!éxico sino a n!_. 

vel. mundial, se caracteriza, así, por ser una ~olítica de res

tricción de la educación superior. Se ha optado por evitar que 

1os j6venes lleguen al nivel superior y, esta decisión ha sido 

revestide-Je una exp1.ice.ción ideo1Óe;ica que supone que una per-,.;.·····-. . 

(30) .- Véase a Juan Pa\o.,•da "Logro e, incqu).dodes y retos del sis 
tema educe·civo mexicano". Ed. Grijalbo. r..:éxico 1989, p. 200. 
(31).- La creciente demanda 8e compren.de mejor si se toma en -
cuenta que 1::~ dema.nc1a históricri_ mayor de edttcnción primaria l.1i 
gó a su cresta. en los ciclos 1983/84 y 1964/85 con cerca de --
15. 4 millo11.es de alumnos y le. educación secundaria tendrá su -
cre~ta en 1991/92 con 4.6 millon.e~, por lo que la máxima demru:L 
d-:1 de educación rr1edia superior y superior se dará durante todo 
el primer lt1stro de los años noventa y continuE.1rá a1tP.. 1 aunque 
do~ccnt1iendo, hc-i.nta el oño 2 mi1. 
(32).- Se¡;Ún proyeccioneE de la Dirección Gener81 de Proerama
ció11 de lu SEP, pnrn el uño dos mil se tendrá una matrícula de 
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eona. no reqt\iere de. mcC?Y°Or UdUCD:CiÓn que la bá.~:ica O mBdi:?. !;:U-

perior par2. eu desarrollo 1~t~gro: pers-or.Rl., recordanc1o con ée

tos ar~ento~ ~ los de 1a bur~ues!a de los inicio~ de1 CRpi

talismo y a 1os de los señores feudales que pe~~aban que aprel'.l. 

der a leer y a escZ.ibir eren "lujos impropios de1 puel1lo 11
• 

Con eeta arQlIIlentación reaccionaria, de pcrfilee definit!.. 

vamente neomalthusi2.Ilos, y en une perspectiva economicista dc;1 

análisie canto-beneficio (a:· J.a q_tte le importa antes q_ue nada -

1a "rentabilidad" de la "inversión educetiva") basada en cons;_ 

derar a la educación cor.:io "capital hu.mano"C 33 ), se "reordene." 

1a matrícula de educación superior hacia su restricci6n y se -

"reorienta" los futuros eetudinntes e. conforme.rse con une. edu

cación media o media superior terminal. que "les eirva" para i~ 

tegrarse a1 mercado de trabajo< 34 >, 
En cuanto a 1a orientación de 1a educación superior a --

ciertas áreas nel conocimiento, a ciertns profeeionee y con un 

contenido tecnologizante, esta tiene su origen en el impacto -

aproximadnmente 9 millones de al.tunnos en educ~.ci6n media supe
rior y ettperior ( 4, 5 mi1lones e/u aprox,) y una matrícula de -
10.7 millones en cduco.ciór1 :prim:::.ria. V6o.ee Ju?.n Prav:da "Teoría 
y praxis de l~- planr~aci6n educativa en Jf:éxico". Ed. Grijalbo•·--· 
K&xico, 1985. p.243. 
(33).- Theodort! Scl!tiltz, teórico reconocido como "p2_~re 11 de la 
teoría. del "cnpit~l hu...-nnno" dice ºFrÓ-ponJo qu.e ccncide~:·e~o:::: la 
educnción como.una inverEiÓn en el cer h~~eno y a SU8 coneecuen 
cias cor.i.o une forma de cnpi trtl.. Pue~to que le. edttcP.CiÓn pa~a e.
'for!!lar :parte de la persona que ln recibe, me re:feri:i:·~ n ella 
como 'ca pi tD.1 htl!!l.eno • ". Theodore Scht.\l tz "Ve.lar económico de 
la eauc?.~ión" ¡,:anuales UTZHA t:o. 93. r.'.Jxico 1968. p. J.04. 
(34 ).- ·suta "reorienta.ción" ndQ1.<.icre característicn.s df? extrema 
rr.n.ni!JLt1e.ciÓn corno 'Puede ver en 1u del caso IFN doncle ~e r:eña.l.a 
qtte _ae "cunnliznrá la libre ·11ocación (::;ic) de l.O.f: eclt1e~ndos r-i. 

través de 1n orientación eúucativ~ ••• de manera ta1 que se COll, 

cionticcn (riic) de 'la importc.ncie estrnt~c;ico. de lP.~ carrcre.s 
técnic:;.::, ••• " "lli:::toriu y proyccci6n de1 IPH", IPN. México 1986 
P• 53. 237 
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que 1e.n nuevas ter.no1oe;Ía<' hnn tenido en 1e. demanda _de fuerza 

de trabajo a1te.mente co.J.ificada, que es preparada por el nive1 

de educación euperior. En vista de que e1 pfoximo capítulo se 

dedica a este aspecto, concluiré e.-te aparte.do con una breve .

referencia a 1a separación del bachillerato de 1a licenciatura. 

La seueración de1 Bachi11erato de 1a Licenciatura. 

La política gubernamental de racionalización de la educa

ción superior ha tenido uno de sus obstáculos en la existencia 

del. bachi11erato en a1gunas instituciones de educe.ción euperior. 

Esta situación impide al estado racione.lizar le. matrícula en -

su selectividad y en su dir<tribución geográfica, no permite t!!_ 

ner un control de los p1anes y programas de estudio (actualme~ 

te coexieten planes de 2 y de 3 años y planes con cureos roiua-

1es y cursos semestrales), refuerza la mayor absorción del in

greso al bachillerato propedeútico( 3 S) en detrimento del técni_ 

co y termina1 y, perrJite 1a existenci~ de instituciones educa

tivas de gran tamuño no propicias para· las fina1idades de con

trol que tiene e~ .estado<36). 

(35) .- Reducil• la matrícula del bachillerato propedei1tico, que 
permite el ingreso a licenciatura, si¡rnifica para el estado eli 
minar pre.sión sobre la educaci6n ~upcrior y "orienta1· 11 estu.diañ 
tes hacia l.as opcr·acionen técnicas. terminales.· -
(36) .- Es ya hif'tÓrico que el movimiento estudiantil de la UNA!!: 
de 19~7 e.-tuvo compue~to mayoritnriemente por estudiantes del 
bachillerato ( CC!ls y l?reparator·ias). 



l. 4 

Las medidas de separación de1 bacl:i.i1lere.to se han venido 

realizando de manera "diRcreta" por e1 estado. Las nueve.s uni

varE<idades no se crean con bachil.1erato (p.ej. 1a UP.'!·') este se 

ha se!lara.do de much8.s inEtituciones (p.ej. de J.os Inetitutce 

Tecno1Óc;icos Regionales) y en le.s grandes in.,tituciones como 

l.a UNA!.! y e1 IPN se aplic:on medidas restrictivas (ccmo el con

dicione.miento de1 "pase automático") y orB"anizativas tendien-

tes a crear un si~tema naciona1 de bachi1lerato. Así, en 1a -

UNAtr. exirote una adminiRtración para l.a Escuel.a Nacional. Prepa

re.toria y otra para el. Col.ee;io de Ciencia" y HumEmid1?.des di:fe

rentes de las adl?linistraciones para las licenciaturas y e1 po~ 

grado, también ee está trabajando en un Plan de Estudios unif!.. 

cado en torno a un tronco común, hay ye carreras técnicae (que 

podrían ser terminn1e!?) tanto en l.a Prepnratorie. como en el. -

CCH, En el. Instituto Pol.itécnico Nacional. se creó l.a Dirección 

de Enseñanza :.:adia Superior de l.a que dependen todas les escu~ 

l.as del. bachi11erato (Centros de Estudios Científicos y Tecno-

1Ógicos). En 1982 se introdujo el. Tronco Común del. Bachi11era

to Nacional. en su currícul.aC 37 ) y se dió mayor importancia a -

1e.s "sa1ides 1atera1es" en 1as diversas carreras técnica.e des-

des ese año. 

Las condicioneE para el. de'1envo1vimj.ento del. bachil.lerato 

de l.as Inr.ititttciones de Educación Superior continúan establ.e:..

ciéndose. Así como en el. pasado l.a educación secundaria le :fu~ 

T-----·----·----------
( 37). - A;,.robado por el Corn;ejo General. Consul.tivo del. IPN el. -
27 de e:eptiembre de 1982, fundnr!::w en el. Acuerdo no. 71 de l.a -
S!!;P c:r-.¡e establece la obligotoriede..d de incorr1orar e1 Tronco CQ.. 
mún del. bachilJ ernto a todas l.a:o e:ocuel.r>,s de nivel. medio supe
rior dependientes de la SEP. 
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quitnda a ln Ufü,)'! (?rcpnratoria 2 et! 1956) y al IPN (prevoca-

cionnlos en 1969), el Gobierno sólo erpera una favorable coY'lll. 

.·tura pura scpar3r el. bc.chi1Je~ato de 1a 1icenciatura y posera.do 

Los ·serio.E intentos de ti.2.c.erlo, n mediado~. tie 1os a..~os ochenta, 

fueron abandonados 1uego de lec erandes movi1izaciones e~tüdien 

tile!' en la Ul'A!-! j_Consejo Estudiantil .Univereitario, C:SU) y en 

el IPN ( Coordinndora E~tudiantil Poli t6cnice., CEP) duren te 1987 

y 1988 y de la opocición de docent~s y orrra.~ize.ciones ~in~ice.

les. Coyuntura1mente el gobierno ha 4eje.do pe.re. mejor oportuni_ 

dad su sepnrc1ción, i>in embe.rgo el Proere.ma para la. J.'oderniza-

ción Educ::ttiva 1989-1994 (l?"lOl•'.ED) contiene lirtee."1ientos, 

a.ccionef;, pol.Ítico.!~ y meta.E q,ue ::.puntan a 1a intee;ración de1 

Sis teme. Nat;:ional cl_~i BP..chillerato. Af'.Í, se propone ::.tender eJ. 

incremento de la demande. mediante la apertura de nuevos ple.n-

teles del Colegio de Ee.chilleres (creado en 1973), de prepara

torias por cooperaciónC 3B) y del sistema e.bierto par8. el bachi_ 

1lerato. ºSe concerta..rá. un ~iEtema de créditos y equivr.1encie.s 

que facilite el tránsito de alumnos entre 1as diferentes moda-

1idades e instituciones del nivel"C 39 ). Se esteblecer!. un tro'l. 

co común de asignaturas tci.nto en el. br;~chilleretto tlniverAitario 

como en el. tecno1Ó~ico y en e1 pede.góe:.ico. "Se concertará un -· 

r-.istema de créditor: ~ equivnlencic.e que facilite a lo~ alumnoe 

de toüac laE modalidade"' moycrHe con mayor libertad entre dis-

(38). - Ltu· prep<'.ratorias por copera.ci6n fueron cread2n en 1940 
(Decreto del l?re<'idento 1.,(~aro CÚrd•nae del 28 de febrero de -
1940 para ln Freporatorie. pr:r cooper8ción en PiedrBs Neeras., -
Conhuila) con~. ti tuyérn!on; por pntrone.to que proporcionR lo"' r!:_ 
cur'"º" meterinleG y docc"tcs y recibiendo el reconocimiento ofi 
cial. del 11obicrrJo fedr:~:nl. Ahor8 son rccupcrade.s como forma ---
privatizar.te y r:ue e·vitn nl eobierno 1 .. ealiz.P.r lo:? GR.Stas que -
tendría que hnccr de otr:i. forma. 
(39) ·- Su deberá implantar dur=te 1990. PROJ.1ED op.ci t. ppl13-
ll9. 240 
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tintas inr.~tituciones de educación medie. ·euperior"C 4o). Se eet~ 
blecerá en 1990, a nivel nacional., ·'e1 subsistema de educoción 

media E'Uporior tecno16e:ica abierta.,( dl) y se opere_rá, tambi~n 
desde 1990, el bachillerato universitario a~ierto, con apoyo -

de la televisi6n< 42 ). Además, es probable que se establezca· el 

Examen ?racional de BachillerHto, como evaluaci6n global al f'in 

de1 ciclo, que homogeneice 1os cor.tenidos curricu1ares de todo 

el bachillerato y permita un control más rígido de todas las -

instituciones< 43 )• 

Como Ee puede ver, una vez armado todo el aparato de con

trol de la educaci6n media superior, descrito anteriormente, -

la separación de1 bachillerato de la licenciatura no sería más 

que una declarftción formal, le. constitución de un sistema naci2. 

nal del bachillerato es casi un hecho. Las protestas y propue~ 

tas que enfatizan la importancia de que el bachillerato se cou_ 

serve unido a la licenciatura, como mc:lio parP- lograr una edu

cación mas integre.da de runbos niveles, no ha sido obetác11l.o p~ 

ra que el gobierno imponan, poco a poco, EU decisi6n tecnocrá

tica y autoriteria. Las comunidades de las In~t~tuciones afec

tadas deberán decir la Última palabra al respecto o Eometerse 

T---------------------
( 40). - PRC,r:ED, op. 

0

cit. p. 115. 
(41).- idcm., P• 119. 
(42).- idem., P• 122. 
(43).- La propuesta del ex=en ne_cional de be.chillereto f'ué he 
cha por Carlos Salinas de Gortari en sus 10 puntos para la edi 
ce.ci6n :::upcrior, ex.puestos coro.o candidato a la Pre8idencia en 
la rcuni6n del IEPES del. 26 de abril de 1988 en Ciudad Obreg6n, 
Sonora. V6a~e e1 punto sexto. 
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a 1os designios centra1istaP y a 1as recomendaciiones externas 

impuestas a :r.~~xico en materia edUcativa. 

4. La Racionalización d'! 18. AcE>.demi2. La Depe.rtamenta1ize.ci6n· 

Eficientieta y el Control de 1e. Docencia e Investi<tE1.ción. 

Quedó dichc anteriormente que la raciona1ización es omni

abarcante, somete a su 16gica a todoe 1os "compone:ntes ~e1 si~ 

tema". La vida académica no podría quedar :fuera de la concep-

éión eficie11tista, pro:f'e-sores; investigadores, alumnos, au1as, 

conocimientos, aprendizajes, actitudes, academia, etc., deben 

quedar controlados. 

La Departamente.lización e:ficientista. 

En 1a "modernización'' de 1a vida académica, 1a academia se 

ha visto eometida n, 1a imposición de unf'. forma organizativa, -

que 1os ''l!lodorniz.':!.dores'' hti.n considerado Óptima pe.re 1a ef'icien 

cia: J.o. estx·uc~ura dcpnrtnmenta1. 

El "depa1·tamento", forme. orcranizati va de 1a uni verAidnd y 

del ColleGe norterunericano, surció en Harvard en 1767 y se ex

tendió en los Estados Unidos a mediados del siglo y "n E>.lropa 

y Américe. !.a.tina. en los a..~os ~etento.. De corte eficientista, 1a 

depnrtamentc.lización 1lcga P- Y..~éxico como formn orzenizo.tiva de 
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1a Universidad Iberoamericcna, de1 Inct~tuto TecnolÓ5ico de ~ 

tudios Superiores de ?T:onterrey, de ln UniverPide.d Autónorna de 

Guado.lajare., de 1a UniverGido.d Autónoma !t~etropo1itan~ y de 1fle 

.EEcuelas Na.ciona1es de E:;tudios :Frcfc,,ione.1es de 1a UN.~l·l ( EN3Pe) 

Desde su orieen, l.a departamente1ize.ción univer<dte.rie. s,; 

hn moe-tre.do como una estructura más eficiente que a.CltdJ°mica. 

A1gunos de "us objetivos pueden dar una idea más c1e.rf!. de io 

anterior, así tenemos que los departnmentos ee carecterizan -

por 1a renovación 'académica que propician, 1a desc.oncentración 

el uso eficiente de recu1~~oe, la optimización en el uso de in~ 

ta1acion~s, por propiciar niveles homogéneos de calid~d para -

1as diversas especialidades, evitar duplicidad de funciones y 

actividades, llevar a 1a raciona1ización administra.tiva, perm!_ 

tir 1a formación de profe<Jiona1es acordes con les neceside.des 

naciona1es y de1 sector productivo, permitir 1a vinculación -

de 1a docencia e investigación y otros objetivos que enfatize.n 

la optimización en el ueo a.e los recuz·sos. 

La estructura depart~menta1, como estructura básica admi

nistrativa del Co1lege noretamericeno, es una estructurP. propia 

de1 penRa11iento pragmático ang1osajón, que tj.ene sus antecede?!. 

tes en l.e. "cáteara'! de 1n universidad a1emana. El departament~-· 

es una unidad acP.dÓmica-administrativa en l.a que se rea1za do

cencia e investi,eación en un campo especial.izndo del. sB.ber, a 

diferencia de las Encuel.a8 y Facttl.te.das, con antecedentes en ~ . 

la "Facu1ts:·E" de 1as unive:rsidades frRncesa y eBpañol.a, que se 

dedica e. dE'-r formación en una profesión determinada. 

":Eh el cmnpo acad6mico, eJ. departamento se hace altamente 

eficiente (es una. de eus finnl.idades) pero tiende a parce1iznr 
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y a ai:olar el. conocimiento del área de que se trate, :;;n los ~ 

tB.dos Unidon de J\mérica la or~anización depertementel. de l ... s -

univerF.idaC.es· he tenido mucho que ver con l.a euperespecie.l.iza

ción de l.e.s áreas de e~;tudio que es, desde muchos punto~ de -

vista, contrarie. a un dese.rrol.lo humano integra111 <44 >, 
El. departe.mento es 1a instancia orge.nizativa que permite 

introducir la flexibilidad al. sistema, mediante el departe.men

to se puede "mover'' a l.Of.; acad~micos a 1os 1ugares en l.OE"· que 

se l.es necesita, el. docente no tiene ya un grupo escol.ar sino 

un área de tre.be.jo acodémico, se le puede reunir col.egiade.men

te, sel.e puede organizar más eficientemente, puede ser evel.u~ 

do y se puede controlar su trabajo en el au1a (mediante los -

exámenes "depe.rte.m<mtales" por ejemplo) ( 45 ) y las tr~nsforma-
cionee: curricul.e.ree son fJ.exibl.es. "La estructura departrunen-

tal. he.ce posibl.e 12 creación de currícul.e nuevos, sin corteE 

adicional.es, sin con:nociones en 1a estructure. administrativa 

de l.os centros y sin necesid~d de l.a creación de otros nuevos. 

Todo el1o abarata (sic) la introCucción de currícu1u nuevos en 

l.a enseñanza univer~itaria',( 45 >, 
Sin embargo, como toda imp1entaci6n hecha de manera vert~ 

·- - -· ---- --
ca1 y autori toria; l.a. ore;anización departmnenta1 no he. tenido 

en U~xico ias ccn~ecuencia~ eficientista~ que en su~ lugares 

( 44) .- Erno~to Baro na Cárdene.s 11Seis a.rEUmentos en e entra de 
'los cx:únenes ''dennrto.r!lentCTles' 11 en Cuadernos de1 'Pror:-rama Cieh 
cia Y Sociedad N~.2, noviembre de l.986. Fa.cultad de Ciencias, -
UN ... l\!,1. t:iéxic o p. 7. 
(45).- Ernesto Earona C~rdenaA 1 op. cit. 
(46) .- Jo:cé t•'.nr{a Marovnll "El .ocaso de un modelo univeri;ita-
rio" en revi~tP_ 11 Foro Univo:."r:itu1'io" Epoca III e.ño VII número 
79, septiembre 1987. tlTU!1Mo1, ¡,;éxico, p.19, 

244---
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de orieen y mas bien bP.n predominedo sus carRcterísticas mera

meñt e burocrútica.s. El ct1so de 1a Univer~~idad Autónorr.a. ;.1etr·opQ... 

1itano, de estructura departeJUenta1, eo significativo o1 res--

· pecto pues, 1uego de quince P.ños de desarrollo, ha caído en -

una serie de contradicciones propias de1 modelo departrunente1 

que han seperado 1e docencia de la investigación y propiciado 

1a dispersión y desaliento de 1os acndémicos< 47 ). En 1as ENEFs 

de la UNAt.~ eucede al.go seme ja.nte. 

La conversión depart~~enta1 de las instituciones de educª

ción superior en ?·:~xico, con forn1as orc;e.niz~:ti vaf: l.atin2.G pro

fesiona1iza..~tes, ha sido realmente una cericatura de dcparta-

mentE.lización en 1a que en mucl12.s oc~oiones, sólo se CE:'.Mbie.. el 

J.etrero del cubículo de los prof~sore~ de una ~sienatura por -· 

e1 de '"departo.mento" o se reore;cr.iza e1 organigr2.ma llP.m2.ndo 

e. todar:: J.as instancias ndeparte.mentn1es". 

CU.a1quier forma de or3eniznción, ~lámese corno se 11ame, 

estará condenada ai fracaso si 1as condiciones de trabajo de 

ia academia continue.n, como hneta hoy, en una situeción de pr~ 

cariedad de recur,;:on y de impo«ibi1idad de une. participación -

rea.1mente democrátice de Eus integrmitee. Por 1o pronto 1a de

pe.rtamentP.l.ize.ción ~e imponn, sin ton ni :::on, Et tode.~ l.P~ Ins

titucione~ de Educs.ción Snperior del paío y sin tomar en cuen

ta 1a opinión de cus comunidades. 

(47) .- Lo<' prob1.,ma.:; o:e atribuyen a que no Pe he. comprencUdo -
bien e1 modelo depertamentRl y no a cauGas inherentes a1 mode-
10 mir;mo y n 1o npl.iceción por l.ns burocrncias univer~itaria8. 
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El Control. de l.o:; ACC!d.émicoe. 

En una obce~iva bú•·queda de "calide.d" educe.tive., el. proye2. 

to estatal. ha hecho recaer el. peso de l.as insuficiencias del. 

sistema en 1os profe~ores. Envueltos en une cri8i~ económica y 

remitidos a un quehacer rutinario de casi nula participación 

en l.a toma de decisiones de lo q_ue atañe e. su trabajo, _r.rofeEQ_ 

res e in:vestigadores son scrr1etiC.os e. un cont2·01. administrativo 

burocrático cada vez mayor. Con la deperta.menta1ización y l.a 

racionalización de recursos han J..1egado también l.os "pl:::ines de 

trabajo" y los "reportes de actividadee", ~stos son solicita-

dos a l.os académ:i.cos, eemestre'.L o anual.mente, y tienen por fi .. 

nel.idad el. control. (eval.uación dicen eufemísticamente l.as nut~ 

ridades) del. trabajo docente y de investigación. Por l.e víe. de 

l.os pl.e.nes y reportes se esc..ueme..tiza .l:i. a.ctividt-td aca.a·émica, -

se propicia l.a competencia ( competi ti v:irde.d académica dirí2. l.e. 

burocracia) y se restrin5en l.os recur~o8 económicos. Pronto, -

esos p1enes de trabajo y reportes de actividades servirán para 

l.a determinación sal.e.rial. "de acuerdo a l.a productividl?.d acad!!_ 

mica" y pera mantener l.o. definitividnd, l.a promoción o simpl.e

mente el. cmpl.eo. Un probl.ema fundamentai será l.a determinación 

quién o quiJnes y en base a qu~ criterios se eva1uará 1a 1abor 

acndémica, ha~ta hoy es l.a burocracia de l.as instituciones l.a 

que decide al. reRpecto. 

2lf6 
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En cuanto e. 10,,; estudiantes, su re.cionalización éf'icien-

tista pesa por diverse.s medidc-:!.s, que s.e· tocan en otr?.E p8rtes 

de. e et e texto. S6lo mencionaré l.eE' más importe..n.tes pfira. efec-

tos de cete ftpartad.o. Se reEtringe su acceso a los niveJ.:es me

dio superior y, en eGpecial, superior; se crean los exámen~s -

de ingreso y e.ere di teción más ríe-idos y con mr-i.yores contr·oles; 

se les determina la carrera o área que deben cursar, la mayo-

ría de les voces en contra de eu voluntadC 45 ); se incrementan 

las cuotas por loe servicios educativoe y se crean donde no 

l.as había; se tecnifican los contenidos y fir1alidades de su 

aprendizaje, en una supuef'>ta vincul.eciÓn el "sector productivo" 

. en fin, se minimizP. su participaci6n en J.a vida democr2.ticP. d_P. 

1as inF:tittlciones, bo.jo e1 nreu-TDento de que ve1e más quién más 

sabe y como e1 al.wnno "sabe poco ••• ·• es 1a po1ítica de1 11néri·

to acad~r.iico" de corte evidentemente ree.ccione.rio. 

5, La IlacionnJ.iz.e.ción de los recursos económicos. La 

"Au,,.teridad" en lu Educación Superior, 

El. problema de los recursos econ6micos de las Inctitucio

nc"l.S d\!? EducDción SuperiOr es uno de 1os prob1emus centra1eF> de 

(.\8) .- La "orientación" de la matrícula hn at:quirido ~rndo" de 
violcncin crcnnl.'lnlo~.os. Va.1~-:i:c. el ejcm.p1o d'=.· don t;rupo::: de nuevo 
ingreso "n ln ESE 1kl IPtl, durcnt e el ciclo 1987 /88, que prot e!!. 

21v1 
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1oE· Último::: a.Yio:-1. 'Lo. pol._Íticn" e~-¡,ri_émici de1 estado, de paéar a 

todn cor;ta la iMpE"lsE:.blC :-d.e{~\:i~'-, externa y lo. e.dopción de l.o.s me

didn2 coneto.risto.:= __ ·qU~ ·n:"i.h;;h-~chO reducir f"uertemente i:;1 presu-
·- - - ->'"· .,, . 

puesto fcdern1 y, en --~·:;p=~-c--iC..i-, :·1-as- partidas para gar::tos E Ocia-. 

l.es, he pue!:to a 1a educe.c.ión en une. situación de V-:!TdRdera -

emerc:encia.. 

La reducci6n del presupuesto para educación y particulnr

oent e para l.a educación eu~erior, que se aplica puntu21mente -

desde el a.~o de 1982, ha tr~Ído consi50, como lo apunt~ba Olac 

Puentes desde nqucl. eño, 11u.n ce..r.ibio profundo en e1 r.iod·31o mis

mo que hnbÍo. guindo a.1 de~erroJ.lo tlni ver si terio a pe.rtir dc: --

1970, car~cteriz~Uo por el creci~iento irrestricto de l.a pobl.~ 

ción escoJ.ar, por uno. estrategi~ de pl.anif'ice.ción inductive. ••• 

y por un e~quemn de reiaciones 

ri6 ei controi preventivo y la 

correctiva en ei mr.nejo de ios 

políticas que en general prefi

nHgocie.ción sobre 1s represi6n 

reCUl"SOS" ( 49 ). 

La trp..nnforoación de 12 educación superior, para e.decuer-

la al. modelo neoliberal de mercado, 

e1 estado ~ediante un f érr ntrol 

ha Eido instrut'lentada por 

del presupue~o( 5o). Loe 

datos son múltiples y elocuentes del proce~o que se h~ dado 

----------------------. . 
to.ron orgn.nizadwnc:"lte cua..?).C.o Ee dieron cuenta de que t':.o todos
e11os oó1o dos c.J.u_mno~~ h2.bÍan solicitac1o la CP..rrera de econo-
mío que le~ a.:::i5n~.1·an. Otra e jcmplo o~ e1 de la carrera d~ In
geniería. Fet1~oicra en la Fecu1 tad de Inseniería de la U!':_t..:,r dar.. 
de E"e presior.a e lo~ al\u:inoE paro que se cembie-n ?- otra ce.rre:" 
re pues .. el petrÓl8o no tiene futuro ~n ?i--~éxico..,. 

(49) .- Olnc Fu~ntes T.'olinr>r "'AU<"teridud y cducaci6n "up<irior ", 
MUno más Uno", 23 de noviembre de 1982. Cit~do por Axcl Didrik 
sson en "Polític<, educntiva y movimiento cmiver>'it;;ric 1983/lg88" 
Edic;_ones de Culture Popul:er-UAZ, ~;éxico 1989. p.33. 
( 5C'). - D<>~d~ el Cn!OO de 1n Uní verl'idnd de Gu~rroro h~<'te los -
de l::~e univc1~!~iandon Rf'inc·s nl. r:.obicrn.o, 1a t?.~ignAción y tiem
pof' de vntrcc:n de l.os fontlo~i econótnicos hPl1 co11dicionP.dO le~ -
políticn~. de l<>f' in<"ti tucioneF.. 211.e 
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bact~n e.l;,unos d'> ello.s para _ooiotrPr la profundidad dP. la poJ.:i_ 

tica d~ austeridad: de un 3. 32% del PIB que se destin?.bP. a ed~ 

cr:.ción en 1978 se pE!.rÓ a 2~ en 1988, los gF~f:toe ~ocie.lee- pase

ron de 6.9% en 1978 a 5.67~ del PIB en 1988. ~ el caeo de la 

educl!ción superior 18.S insti tucioneE sufrieron, isualmentc, -

una coneidernble reducción pr~supuestal que hizo que el Cole-

gio de Bachilleres pasara de 0.10% del PIB en 1978 a 0.02~ ~n 

1987 y la UNA!·! de 0.34% a 0.20~ del PIB en esoz mi~mos Biíos -

(para éstos y otros datos del gasto véanse las tables I y II). 

Dltre 1981 y 1987 el gasto p~blico en ciencia y tecnolosía su

fri6 una reducción de 26~. Ademé.~ los salarios de profesores e 

investigadores de educación euperior han caído en un 60~ en --
( 51) 

. promedio , 

Simultúne=ente e. lo anterior, el pe.ge por el servicio de 

la deuda se ha ido incrementando de 11.12% en 1978 a 28.62% en 

1988 (Tabla I) con lo que, comparendo Aste aumento con la re-

ducción en ~asto social tenemos ~ue deede 1982 el gesto por p~ 

go de la deuda super6 al gasto social, de 1982 a 1985 el pego 

de la deuda fué el doble que el gasto social y a partir de ---

1986 a 1989 el gasto de la deuda superó en 4 ~ 5 veces el gas

to social (Table. I:J:I). 

Sin embargo, es necesario dej3r e~notHdo que, aunque exis

te una relació:;i. di1·ecta entre e_un1ento d~1 puao de 12 d·euda y -

la dismiriución de gasto~ socia1eu, la reducci6n de 1os eRstos 

para educación, P:e.lud, eegu1'idad social, vivienda, recreación, 

depo:>Cte y cultura ( "ocioles) se he. debido, de manerR. fundamen-

( 51) .- v:ase c"-pítulo e· obre Productividad. 
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Fuente: Guz:nán, Eduardo y 
democracia y má~ ea1ario" 
6, No.30. UAM. 

Ve1a, Joaquín, "Mae~troe 1989: criei~ 
En: "El. Cotidiano", Ju1-Ag. 1989. Año 

Gasto Público en Educación 1980-1989 
(Miies de Miiiones de pesos1 

Elucacib UN ti:,{ UAJ.1 Ed. Su:p. 
AOo Ncmin11l Ranl Nominal Real Nominal Real Nominal Real 
1980 139.0 1:39.0 11.0 11.0 1.6 1.6 8.6 8.6 
1981 2"0 4 17.t.9 15.9 12.6 2. 1 1.6 12.5 10.0 
1982 3G.3.6 181. 7 24.8 12.2 3.9 1.9 22.2 10.9 
1983 "-86.B 126.0 37.6 9.7 5.8 1.5 32.9 8.5 
19"" 826 7 134.5 5-1.9 8.9 8.3 1.3 50.4 8.2 
1985 1 332.0 138.:J 90.1 9.3 t:J.9 1.4 91.B 9.5 
1966 2 112.6 125.8 160.0 ·9.S 24.S 1.4 159.3 9.4 
1987 5 034.2. 125.2 39-<.2 9.8 674 1.6 4.f.5.6 11.0 
1968 7 968.1 97.2 n2.3 9.4- 92.5 1.1 654.4 7.9 
1989 13 485.7 1:36.4 942.2 9.5 178.1 1.8 1 316.3 13.3 
1990 18 738.0 1 089.B 192.4 '521.0 
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',,...., .. ,...,_..,.n, P-r•~&~""" c.. E,,,.,.,,,..... 1oo.a1 _. ,,_,,., ...., ... ,.:.,'"' ...... 1~r.-. .1 .. v ........ ~ ... -t.- i. ..... 1.;,;: ....... ,, .. , ,,,.,...,,...,.11.1,,. ... ,, 

.· 

Tab1a II 

FU.ente: JoeJ Ig-~ 
Cio Rodr:!guez, :::c. 
"El Fine.nciero" 
28 -de noviembre 
,de 1989, :p.5'4. 

Tab1a III GASTO: !~DICES OE CRECllllE!\'iO 

Fuente: Jofl~ Antonio Rojas 
Nieto, "Deuda y gasto so-
oial. .·e ducnt 1 vo" , En: "Uno 
t">áo Uno", 4 de mayo de 1989 
F~g. 17. 
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tal., a la política neoliberal monetarista del gobierno priísta 

desde 1982. Es decir, el pago de la deuda ha servido para pro

fundizar la caída del gasto social, pero si no hubiera que pa

gar la deuda el gobierno de todos modos reduciría esos gastos, 

1a deuda es sólo discipline.dora pero no la causante fundamental 

de esa política. 

una manera de entender el sentido de esa política monestl!. 

rista-neoliberal es ver cómo, a pesar del pago de la deuda y -

de la austeridad, los subsidios a algunos sectores de la econg_ 

mía, en manos de la bure;uesía nacional y transnacional, se han 

incrementado, llegando a límites realmente imp~esionantes como 

en el caso de la reducción de la deuda externa privada que pa

só de 23,907 millones de dólares en 1982 (14% del PIE) a 7,114 

millones de dólares en 1988 (4~ del PIB)(S2 ). Grandes subsidios 

han sido otorgados en otros ce.sos como en los cr~ditos para e~ 

portación, venta de empresas pe.re.estatales, pr~ete.mos de la r

banca nacionalizada a le. iniciativa privada, subsidios e infrl!. 

estructura e. empresas trensnacione.les, subsidios a los especu

ladores por al tas te.E'ES de inter~s y por fuga de divise.s o en -

la llolsa de Valores, subsidios en la vente. de bienes y ~ervi~ 

Cioe y subsidios hasta a comerciar.tes de cerveza y bebidas al

cohólicas o el indignante subsidio a laa empresas nacional.es y 

extranjeras y, en especial a l.as empresas maquile.doras extran

jeras que resulta del abaratamiento de la mano de obre. mexica-

(52).- Este subsidio a la burguesía 
tro de1 miemo párrafo se encuentran 
l.o primero de este trabajo. . .. 

y los que se mencionen den 
' -desarrollados en el capít~ 
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na. 

Nos encontramos así frente a J.a apl.icación de une. políti

ca económica de redistribución del. ingreso que tiende a ccr.ceii 

trar J.a riqueza en J.a burguesía, con el. pretendido objeti~o de 

que esta tenga capital. para invertir en el. proyecto priva~iza

dor que se impul.sa. La brutal reducción del. nivel. de vida de -

la poblacióa, que ha empobrecido a la mayoría de los 86 =i11o

nee de mexicanos y hecho miserabl.es a varios millones, ta=.bién 

tiene una posible "solución" en el proyecto neoliberal: la el.~ 

vación de le productividad y J.a poJ.ítica del. "autof'inanci=iei:!. 

to". 

Así, eeeún el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, aho

ra "se trata de aprovechar cabalmente el. potencial. produc~ivo 

de los mexicanos para la el.evación de sus propias condiciones 

de vida, lo que a su vez contribuirá a su realización social y 

personal"( 53 >, es decir, ahora quien quiera mejorar tendr~ que 

buscarl.o por J.a vía de producir más, no se habla de J.e rec~pe

ración del poder adquisitivo del. sal.ario sino de me.yor prcCl.uc

tividad. A esto se auna 1a pol.Ítica ºcodernizadora" conei:ten

te en que "el. desarroll.o debe fincarse en nuestros recursos y 

en.nuestro esf'uerzo"( 54 >, política que se ha venido ccncr~tan
do en el. "autofinanciamiento" de los proyectos de desarrc:llo 

social. por parte de J.as ccmunidades a J.e-_s que van diri[lidoe. 

Así be_jo una Óptica de "recuperar J.o invertido" y de hace::- "r~ 

tables J.as inversiones" el proyecto privatizador de la ~cciedad 

--------------------
(53).- PND 1989/94 "Acuerdo racional !'are. el. mejore.miente pro
ductivo del nivel. de vit'.a" Ed SPP, ·1.:éxico J.989. p.97. 
(54).- Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y Créecito ~ 
bl.ico. Fal.abras dichas en la V :l.eunión Nacional de la Ba:-_::a. 
?.!ont errey, N .L. 3 de ar.;oeto de 1989. 
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avanza. La educación, como parte de ese proyecto, no podía re

cibir un trato diferente. 

En el ceso del. sector educativo, la pol.Ítica de producti

vidad y autofinanciamiento ha aparecido plenemente bajo la eu

femística denominación de "solidaridad" (competitividad) y "P"!:. 

ticipaciÓn" (social o COI!lunitaria). Si se l.ee con atenci6n el. 

"Programa para l.a Modernizaci6n Educativa l.989-1994" (:E'RCHED) 

uno encuentra l.a referencia constante y enfática a1 empleo se

l.ecti vo de l.os recursos y racionalización de l.os costos, siem

pre l.igado a la "participación" y "solidaridad" socie.l.es, se -

propone hacer un sistema educativo "I!lás participativo, eficie'l. 

te y de mejor cal.idad, es decir, más moderno"(sic)( 55)• 

Del significado que l.a "solidaride.d" y l.a "participe.ci6n" 

tienen como sin6nimos de "autofinanciaoiento" son il.ustrativos 

l.os siguiemtes ejer.iplos contenidos en el. PRCY:ED: "La moderr.izia. 

ción educativa implica revisar y racionalizar sistem~ticamente 

1oe coetoE educativos ••• exigirá, •• imaginar nuevas alterneti

vas, actuar con decisión política, solidaridad y consenso para 

servir al. inter~s- genere.l. 0 (
56 ); al. h?..bl.ar del "reto eco>::Ómico" 

e1 PROMED afirme que se responderá con "creatividad, par"ticj:na

ción social y solidaridpd"(5?); para l.e. educación preescolar -

el l'RO!.rED pretende 'ahorrarse• costos empllec.ndo a l.os educan-

dos adultos como 'docentes' y propone "generaliz.e.r l.a educP.ción 

preeecol.ar e implementar nuevos model.os educativos con p&rtici

paci6n comuni ter;" que perl!li tan l" expani;ión del servicio y su 

manter.imo~nto"(58 ) y - d l. t l.990 d '" l i l. 0 ana e a me a pF.ra e :i.nc u r en e. 
' --------------------

( 55) .- l'ro::;re.r.ia pare. la Modernizac:i:6n Educativa 19e9-199.i. (:FRQ. 
W.ED) Ed. SPJ:', K~xico lS:89 P• 5, 
(56),- idem,, p.l.4 subrre.yGdo mío. 
(57).- iderr.., p.14 ~ubrrpyeao ~!o. 
(58),- idem., p.51 subrrEyrdo riío. 253 
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educaci6n de adultos canten.idos pera la atenci6n de inf'antes"(Sg) 

(¡vaya participación:). 

Y sigue la política del "aut ,financiamiento" para los de

más niveles educativos: en la educaci6n ·imaria se promoverá 

la participaci6n de padres de familia y asociaciones(GO); en -

la secundaria se fortal.ecerán "comités municipales de educaci6n 

y les asociaciones de padres de familia para que se "corresnonsa

bilicen (sic) en el funcionamiento y mantenimiento de las escu~ 

las"(Gl); en la educación de adultos se prop!'.me la meta de "1'2.. 

grar desde 1991 que el 25% de l.os programas de educaci6n de -

adultos sean concertados y apoye.dos por in.,tancias de solidari

~ eocial y duplicar el porcentaje para 1994"( 62 ) (para 1994. 

el 50~ serían autofinanciablee); en la capacitación forme.1 para 

el trabajo se propone "racionalizar los servicios federe.1es g!l,_ 

neren más ingresos propios. Se integrarán comités técnico-con 

sultivos en cada plantel con repreeente.ntes de los sectores -

privado, público y social para, entre otros objetivos, que co~ 

boren en el mantenimiento y dotación de equipo de los pla..~te--

1es"(G3); para la educación media superior se considerará y -

forta.1ecerá 1o.s pr_eparatorias. por cooperación, "ee estF:l:·l.ece-

rá en cada pl.entel (de educación tecnológica) un órgano respo~ 

sable de la vinculación con el eector productivo para coordi-

nar, entre otras tareas, la doteción de eauino y menteni~iento 

(59).- idem., p.50 subrrayado mío. 
(60).- idem., p.56. 
(61).- idem., p.59 subrrayado mío. 
(62).- idem., p.93 ~ubrr~yado mío. 
(63).- idem., p. 104. ... 
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del.· pl.antel."(64 ), se incorporarán. opcionee compl.emente.rias de 

financie.miento y se buscarán ingresos propios (autofinancia--

miento), "se aumentará el. eouipo de cómputo de ce.da pl.antel. l.o 

que podrá reforzarse con l.a particinP.ción (sic) de l.os padres 

de famil.ia, de l.os educ2.ndos y del. eector productivo,.( 65 ), 

Por si l.o anterior fuere. poco,"' el. FRC!.!ED preveía que l.a -

ampl.iación del.a cobertura educativa, en todos l.os nivel.es, se 

hará por mode.l.idades baratas como l.a abierta ú otras (p.ej. t!L 

J.esecundaria) y contempl.a además el. e.utofina.~cie.miento al. señ~ 

l.ar que "l.a participación social. (sic) en el. ce..mpo educativo -

se estimul.ará (eic) tenbién con procesos educativos no forma-

l.es sustentedos en l.o. 50l.idaridad"( 66 ~ Por Úl.timo, y para ter

minar l.os ejcmpl.o" del. PRC!•'.F.D, en el. ca"o de l.a edttcación sup!L 

rior, 1uego de señal.arse estrategias como 1a eficiencia, 1a 

productividad y al1ega.rF-e nuevos recursos para "incrementar su 

acción", el. Proerame. afinna que "ES EN ESTE NIVEL (superior) 

DOND'!: LA SOLIDARIDAD DEEE ADCUIRIR SU !'<AS M!PLIA -o;XP!tSSICN Y 

SU MAYOR CCl·'.PROIHSC"(G?), el. PRC!·'ED se encarga de e.el.arar como 

la "solidaridad" se deberá expresar en el., cada vez rn.a~ror, fi

nanciamiento de l.as actividades de l.as inetituciones de educa

ción superior por parte de l.a sociedad civil.. :;;;i este.do aband2_ 

na el.are.mente su obl.igación de financiar l.a educación euperior, 

--------------------
(64).- idem., P• l.l.2 eubrrayado n:ío, 
(65).- idem. , l.l.9 subrrayedo 

, 
P• :nio. 

( 6ó) .- idem., P• 29 subrrayado mío. 
(67) .- idem., P• 28 subrrayado y ma;~;úscu1ae míes. 
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Rr. Pinanciamiento de l.a Educación Superior, 

Es sin duda en l.a educación superior donde l.a pol.Ítica de 

raciona1ización de recursos econócicos, para e1 eector educat~ 

vo, al.canza su expr •sión más acaba~ y expl.Ícita, Es en l.a edia, 

ceción superior donde la "austeridad" ha impactado mayormente 

al. reducir el presupuesto de forma máe drástica que en los de

más niveles educativos y es en ra educación superior donde l.a 

política neoliberal de reducir gastos sociales es aplicada -

con mayor rigidez. 

El abandono económico del. estado a l.a educación superior 

se ha dado como un proceso que se remota a más de dos d~cadas, 

confirmando o_ue esa política no tiene como c'ausa fundamental. -

el. pago de l.a deuda externa sino medidas restrictivas del gas

to social. (en especial. del. sal.ario indirecto del que la educa

ción form arte), Aunque la existencia de patronatos, para all.~ 

garse recursos propios, es muy efieja en las instituciones de -

educación superior( 6B),"es hasta fines de los años sesentas -

que el. presidente Díaz Crdaz intentó impul.sar nuevamente esos 

patronatos y establ.ecer un sistema de col.egiaturas-cr~dito pa

ra los estudit,7.'.';;C:!I, En l.971, el. presidente Luis ::::Cheverría --

creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CCNAPE) con, pe.>;:_ 

ticipación del gobierno y de la iniciativa privada( 6g) cuyos -

(68),- Le. Ley Crg•'Ínica de la ~A'll' de l.933,1 por eje01plo, preveía 
q,ue la inE:titución se mantendría con recurEos propios obteni-
dos por eu p?.tronato, más l.os intereses que produjere.n 1os 10 
millones de pesos que aportó el estado pera ese efecto. 
(69),- Inte¡;;reb•m el CC~IA?E l.a Conce-mín, la Asocie.ción de Ea.n
ciueros de ~;:éxico, el ~aneo de ~~éxico, 1as. Secretaría~·- de :Fatrl. 
nonio y Fomento L"'.ldu.,trial, Hnciendn y Cr<'idi to l?t!bl.ico y Educa 
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resultadas fueron plantear nuevas fuentes de financi~~iento P'!. 

ra la educación superior y planes de colegiaturas (así se dis'l. 

ña el plen de colegiaturas para la Universidad Autónoma ~etro

poli tana, creada en 197 3). Estos plene s de colegiature.s eran -

impulsados por el FMI, el Banco l'undia.1 y la Asociación ?enam'l. 

rica.na de Instituciones de Crédito Educativo, (APICE, creada en 

1969 en Venezuela.) lo cual fué fuertemente denunciado por aqu'l. 

llos años causando gran indignación socia.1 (er2?l otros tiempos). 

Eh noviembre de 1972, convocado por cc:;AFE y ANlTI:SS se llevó a 

cabo el Primer Seminario sobre Frogran:as de Financie.miento y 

Generación de Recursos para la Educación Superior(7 o) el cua.1 

dejó sentadas algunas bases de la política. posterior de fine.u 

ciamiento adicional al federa.1, en especial por la pe.rticipa-

ción de egresados (hoy tan importantes en el proyecto privati

zedor). Posteriormente, en 1974, en la Declaración de VerE1.cruz 

de la ANUIES( 7l), se propuso la generación de recursos propios 

como comp1emento presupuesta1. Las proteetas contra e1 eP.tado 

por desQbligarse a fine.nciar la educación, las denuncies del -

carácter foráneo imperialieta de las nedide.s y la política de 

expansión de la educación superior apc;:rada en el Eoom petrole

ro, hizo q_ue la.<: propuestas de finenci2.!:iiento propio de le.s -

instituciones de educación superior qu=daren virtualmente con

geladas hasta la llegada de la gran crisis de 1982. 

ción J?dblica (su primer director fué presidente de le Concanac:>o 
y la Concamín). 
(70).- V~anee 1as conclusiones y reco~~~dacioneA de dic~o Se~i 
ne.ria en "!?eviste.. de 1c. Educ~.ción Su'.t}e::'"ior'' ir01. II ~erc-•(arz; 
de 1973 A~:t.'IES, h'.éxico pp.64 y ss •.•. 
(71).- Revista de la Educación Superio::- 'Iol.XI!! }'o.1(4~) enero 
marzo de 1984 A!"UI'::S, l't~xico p.112. 

1 
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Con 1982 llega le. crisis y con la crisis también llega la 

política neoliberal monetarista del gobierno de V.ieuel de la -

J!adrid, la reducción del presupuesto se convierte en norma pe.

ra la pol.Ítica estatal, los presupuestos de le.s instituciones 

de educación superior sufren impresions.ntes caídas (como se vé 

en el" cuadro I incluíao antes) y, con lP. política privP.ti:!ado

ra en marcha, las propuestas para el autofinanciamiento vue1-
ven a actualizarse. De l.982 a 1989<72 > un le.rgo proceso se ha 

desarrollado para llegar al planteemiento de la "solidaridad" 

como forma de privatización, muchas son le.s propuestas pe.ra -

allegarse recursos propios y no sólo el cobro de cuotas como -
nron:almente se piensa, aunque las cuotas constituyen le. forma 

más evidente de privatización recomendada tanto por el l'l-!I co

mo por el Banco 1!undial(73). 

tas f'uentee de financie.miento se han ido diversificando -

en todos sentidos. Actualmente los ineresos de las institucio

nes de educación superior abarcan: 

1.- Ingresos externos como subsidios federal.es, e~tateie~ 

o municipal.es, inareEos por impue~tos y cuotas especia1eE, tran~ 

ferencias de bienes públicos (muebles o inmuebles), participa

ción en las utilidades de orgar.ismos y empresas públicas, pri

vadas y descentrfÜ.izadas. 

2.- InBresos propios que a su vez, sieuie::.do a 'roz·a1es y 

(72).- Para un completo e interesante relato de lo sucediod e11. 
tre 1976 y 1982, en especial este Último a...qo, er. ~ateria de -
presupuesto y educación s:uperior véase a Guil.ermo "Ti1J.aseñor -
García "Estado Y Uni ver,.idad. 1976-1982" UA!f/C:?':. ?.:éxico 1982. 
(73).- Según el Banco 1'.ur.ciie.l "uno de los r.iedlos que pe1-r.,iten 
reducir e1 prob1eme. de l.OE· gastos ~ecurrentee er.. lo~ servicios 
social.es, es e1 al.za de cuotas a l.oe ueuarioE" ~hobani, ~.'·e.ta en 
11Che.rging UBer Pee for Socia1 Ser"-tice~. Thr: cae e of ~ducP.tion 
in i'ta1a\vi ... 1.'!orl d Ennck Staff '."lorkintJ Papers, f~o. 572 p. i .1983 • 
Citado por Hueo Aboites "la reforma univerP:itP..ria que viene --
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llarriga<74 >, se podrían c1aeificar en: 

2.1.- Cuotas por eervic~os educativos como Inecripciones; 

colegiatutas; exár.ienee; adeudos de exa1umnos y rezagos; cuotas 

vo1untarias; y otros. Ia cantided de conceptos por cuotas pue

de ser amplísiema véanse ejemplos: cuotas por examen extraord;_ 
~ 

nario o a títu1o de suficiencia; examen profesiona1 de técnico 

1icenciatura, especia1ización, maestría, doctorado; cuotas por 

segunda carrera o carreres simu1táneas; cuotas por regiAtro al 

concurso de selección o exe.men de adcisión; cuotas por inscrilt 

ción, por co1egiatura, por asignatura, por prerre0uisitos a -

poegrndo; cuotas por ubicación de conocimiento~ a·e música, de 

idiomas o simi1ares, cuete.e por credencia1, a1ta o baja de aei~

natura, ceJ:lbio de grupo, turno, plante1 o carrera; exazen psi

copedagÓgico por cembio de carrera; y otre.e (1as cuotaE' por -

certificación, títu1oe, examen médico, deportivo y otras están 

inc1uídas en 1os siguientes rub~oe), 

2. 2.- Derechos por incorporaciones; certificr::i.ción de doc~ 

mentoe; expedición de ce~tificados de estudio~; reva1idación -

de estudios; revisión de estudio e; expedición de títuloi= y di-· 

p1omae, copia de docurientos, constanci2s. 

2.3.- Productos captado~ por 1oe eervicioe y productos a 

la comunidad como: patrimonio de 1a inF-titución (E<ervicio" del. 

centro de c6mputo, servicio de imprenta a dependenciPs, renta 

de cafetería, renta de autobuses, renta de espacio~, trabajo" 

de m~quinas y herramientas, renta de t2l.1eres, rent~ de a1berca, 
1 

del Pondo ~tonetario Interne.cionE"1." SITU~\!'~, ffif:'.r20 de 1979, p.6. 
(74).- En la enumeración de las :fu.er:tes e.e in.STF:~o ee~iré ca
ei textuP.1r:iente, lo oue al respecto e1abor2ron tTOPé !-~orr..1es R~ 
m!rez Y Rogelio Earri~3a Día.z en eu libro "Puentes F1 terr:e.~ de 
financiamiento para la. educación superior· e:i !·~éxicoº UAr-:!~, rri!
xico, 1986 pp.~7 y 40 a 57. 
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renta de librería, renta de estacionamientos, internado, come

dor, lavandería, centro de idioma", campo.:: deportivoe); espectá 

culo" culturales art~sticos y deportivos (bailes, difusión cu'.J,_ 

tural, difusión artística, espectáculos, sala de arte, etc.); 

publicaciones y otras actividades; venta de publicaciones (prQ_ 

gramas de estudio, editorial, material didáctico, etc.); serv:¡,_ 

cios de laboratorios, talleres, mobiliario y equipo (ve~ta de 

servicios de tb1leres, venta de aná1isis c1Ínicos, venta de an!Í 

lisie de ingeniería, maquila de productos, reparación de apar~ 

toe, cureos de ta11er, aná1isis veterinarios y otro~) servicios 

m&dicos, clínicos, etc. (consultae m&dicas de todo tipo, serv:¡,_ 

cio médico odontológico, hospital universitario médico o~onto'!2_ 

gico, hospita1 universite..rio, exé.rnenee c1Ínico~, servicies c1!_ 

nicos, certificados médicos); venta de productos de todo tipo 

producidos en la institución; venta de papeleiía, Útiles esco

lares y fotocopias; eervicio" técnicos (proyectos de inv:stig~ 

ción y desarrollo tecno1Ógico, ar-er:oría~, e1aboreción d~ pel{. 

cu1as y material audiovi~ua.1, aseEoría. en propiede.d inte~ec--

tual., patentes, m~caf:, con~u1tcr!r.. tecnolÓ3ica, bÚ!=:q_ueda de 

expertos, perfiles de factibilidad, etc.)¡ cuotee por cursos 

tempcra.1es o de educación contínua (cn.pEt.CitF-ciór.., actua~!zación 

idiomas, de verano, de graduados, pro~edÚticos, especi~les, de 

regularización, abierto~, etc.); y otros. 

2.4.- Aprovechrunientoe como venta de inV6ntario~; Vé~ta -

de producto!' y otros. 

2.5.- Otros in¿ro~os coma donativa~ de empre~aB, pa~ticu

lares, eere:::::ado~, etc.; :fiaeicor.:ir9~f: en i::ene:r~.1 y; otro~ ccrr.o 

ri~aF, convenioe, coneuno de productos pro~io~, autoeQu~r.2~ie:i 
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to, fianzas de ingreeo, invereiones bancarias, dieminución de 

deudores por financiamiento, disminución en gastos institucio

nales, préstamos bance.rios, cuotas n~:ss por incapacidad, coop~ 

rativas de financia~iento, apoyo financiero patronato, apoyo -

de financia~iento especia1 por e1 gobierno federa1, estata1 o 

municipa1, patentes, marcas, franquiciae, etc. 

··, 

A todo 1o nnterior, hay que agregar 1as medidas indirec_

tas (de ahorro de presupuesto y uso eficiente de1 mismo) como 

aprovechP.niento Óptimo de 1as insta1aciones, au1as, 1aborato-

rios, ta1leres y anexos, centros de cómputo, insta1aciones de

portivas y cultura1es, ahorro de energía, reducción de gastos 

innecesarios (como café y ga11etas), eficiencia en e1 porsona1 

administrativo y optimización de1 trabajo docente, a~ignación 

de cargas de trabajo académico, de grupos, de exámenes, de as'L 

serías, de actividades ccmpl.eo.entarias, conti·o1es Fa1e.rie.1ee, 

etc. No inc1uyo 1ns cantidades no. pagada~ por ea1arios caídos, 

en caso de hue1ga, pues 1a SPF y 1a SEP tuvieron 1a p~~caución 

de apropiáreel.as para evitar o.a1os pen~amientos a. le:i~ burocra

cias de 1as in~tituciones de educación superior, en especia1 -

lBe universitariae. 

Como se puede ver, 1as pcsibi1idades de fuentes de finan

ciamiento son enormes y 1a 1ista precedente puede ser amp1iada 

con sólo un poco de "imaginación" de 10~ burócrat2.e en le,s infi. 

titucio11e:s (que para estoz mer..esteres se pir.tan ~ola:!). 

La reestructuración capita1ista está siendo i::iptteEta e. 1a 

educaciór.. ~uperior, ee una "r.'lodernizaciÓn" se.1vaje Q.Ue no res

peta ni su propia 1cga1idad. J,a respor.sabi1ided de1 estado de 

fim•nciar 1a educación ee de re.neo con<'tituciona1, el. cobro de 
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cuotas a 1os estudiantes, aún 1as "vo1untarias" atentan contra 

10 diepuesto en la fracción séptima del artículo tercero cons

titucional que preceptúa que "toda la educación que el Estado 

imparta será gratuita". Este precepto constitucJ.ona.1 no es una 

concesión gracioEa, ha sido ganado por los trabajadores de es

te país a través de luchas en las que se han perdido muchas v!_ 

das. La gratuidad en la educación básica y media se hE>. constru.f 

do .a.. lo largo de años de victorias en contra de1 capital. -~ore 

toca construir la gratuidad de la educación superior. Formal-

mente está gadada y prevista en la constitución, lee interpre

taciones leguleyas que los representantes del estado y de1 ca

pita.l hacen para negarla no soportan el menor anélisis jurídi

co, su fundamento no es rea.lmente legal, es político y lo se-

guirá siendo, de ahí que la lucha por la gratuidad de le. educ~ 

ción superior tendrá que darse en e1 campo político, aquí no -

val.en "concertaciones" ni "pactoe". 

Los jóvenes cada vez tienen menores posibilidades de asp!_ 

rar e 1e educación superior, además de 1os finoP fi1tros pre-

vios, tanto escolPres como fe.miliares, culturples y económicos, 

eh"ora se pondrá un obstáculo mayor: el costo de la educación. 

Es totalmente falso que otorga..~do becas a los estudianteF de -

escasos recursos se "decocratizará" 1a educa.ciór:, e1 caso de1 

Era.sil ee aleccionador al respecto pues el siFtema de cuotas 

y becas ha propiciado un efecto perverso por el que sólo loE -

jcSv·enes con a1tos recurFOE pueden inpTeFar r-uee, por Fu condi

ción económica, son los únicos que nueden acceder a la cultura - ; 
y_ preparación necesarias para alcanzar las calificaciones de 

acceso a la educación superior. El. ·~rédito educativo conduce a 
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mayor inequida.d en 1a. distr~bución de1 ingreso pues parte de -

po1Íticas restrictivas. Además tiene el efecto, no desea.do ni 

previsto, de hacer que e1 estudiante monetarice su aprendiza.je 

¿cué.nto gasté, cuánto aprendí? ¿cu.ánto invertí, cuánto debo g!!. 

nar?. ... En e1 proyecto de1 esta.do, los aumentos al presupuesto T-

de las instituciones estará condiciona.do a 1a. eva1ua.ción de 1a 

competitividad y "ca1idad" de 1a.s mis,,,a.s, 1a. advertencia es qte 

•ei gobierno aportará mayor financia.~iento pare programas espl!. 

cíficos y productivos que proyecten 1a. docencia. y 1a inveetig~ 

ción a estadioE más elevado:o de exce1encia."C75 ). Esta asigna.-

ción de recursos es a todas 1uces coercitiva e inacepta.b1e pa

ra 1as comunidades de 1e.s instituciones de educeción superior. 

Para. 1os a..~os noventa e1 panorama del fina..~cia.~iento en -

1a educación superior es desalentador para. 1os sectores democr~ 

tic os, la política. de1 gran ca.pi te.1, inetrumentada por el go-

bierno neo1iberel sa.linieta., tiende a reforzar 1~" medidas de 

"autofinancia:niento" y a reducir 1as aportaciones a 1e. educa-

ción superior y a 1a investigación científica y tecno1Ógica. -

SegÚn los "criterios Genera1es de l'olítice: Económica. para 199C'~) 

e1 gasto programab1e para educación en 1990 será de 18.billo-

nes 738 mil millones de peeos, esto es un incremento norme.1 de 

39.5~ respecto a 1os 13 bi11ones 485 mi1 millones d peecs de1-

presupuesto de lgeg, lo cua1 representa un incremento ree1 me-

(75) .- EelabrP.s de Cer1oe ~elinaP de !Jortt?.ri en 1e . .,,reeentEción 
del l'RC1éED. !,'onterrey, N.L. 9 de octubre de 1989. 
(76).- Fre,,entedos a 1a Cá::-,era de !liputedos por lo" titule;.re.
de 1as secr&taríes de Hacienda y Crédito FÚblico y Frogramación 
y ~re~upuesto el 15 de noviembre de 1989. 
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nor· al 20%. Sin e:bargo, el easto pera la educación superior 

se conservará en nive1es seoejantes a 1os de 1989 y e1 gasto 

para ciencia y tecno1ogía caerá del 0.24~ del PIB en 1988 a --

0.23~ en 1990. :::ri el caso de la principa.1 institución de educ~ 

ción superior del peís, la UN.AJ>'., el rector José Sarukhán ha d'L, ..., 
c1arado que se está tramitando un presupuesto de 1 bi11Ón 300 

mil millones de pesos para 1990(7~>, 1o cual comparado con e1 

billón 090 mi11ones de pesos de 1989 no s~.:;nificaría nin~ -

aumento sino, al contrario, representaría una ligera reducción 

rea1 (desccr.tada la inflación). E1 gasto federa1 para ciencia 

y tecnología pasará de un billón 150 mil pesos en 1989 a 1 bi-

11Ón 400 mi1 millones de pesos en 1990(?8 ) lo cua1 representa

rá 22~ de incremento nominal, que hará casi idénticos ambos -

presupuestos ya descontada la inflación, pero que he..rá menor -

en o.01~ del PIB al presupuesto de 1990 respecto del de 19e9. 

Como se ve 1os supue-etoE" atJ.mentos e.1 presupuesto no Eerán 

ta1es y 1a demagogia< 79 > con le. que "'e maneja la información 

aparece nuevamente, ta1 como he. eido uti1izade. para anunciar 

e1 supuesto éxito en la renegociación de la deuda externa. Ad'L, 

máe, e1 decreto del Presupue~to de 'Ssree-o~ de le. Federación pia_ 

ra 1990 es explícito en cuanto a que el objetivo de 1a asigna-

(77).- Declaraciones de1 13 de 
14 de novienbre de 1989 p.27 
(78).- Fuentes de la Spp y del 
de.toe. 

.. 

noviembre de 1989. "La Jornada" 
1 

CONACyT he.n informado de estos 

(79) .- El cerácter de!:laeóeico del tre.to a le. educeción ::=u.perior 
y e. la ciencia y la tecnología hn. e-ido evidencie.dos :tnclu~o por 
representantes del sistema político como Ruy Pérez Tam?yo quien 
e.pt1r.tc. que loE' de.tos .... • confirnan que le: reiterPda prominencia 
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ción de recursos se hará en base al. proyecto de "modernización" 

ea1inista a1 establecer, en su exposición de motivos, que "l.a 

educación superior tecnológica se impul~ará a través de nuevos 

modelos que involucren más activamente a la.s autoridades esta

tales. Se desconcentrará académic2.l!lente a las inetituciones -

tecnológicas y se las vinculará a los sectores productivos y -

de servicios; se elevará el. nivel cualitativo de las institu-

ciones de educación euperior en consonancia con las necesida-

des del desarrollo naciona1, y se reforzarán las acciones ten

dientes a profundizar a eus docentes". ºEn la investi~ación -

científica y tecnológica se impulsarán nuevos progr~.mas de po~ 

grado de carácter nacional; se fortalecerá..~ los proyectos ;n-
terinstitucionales, así como e1 Sistema !'!a.cio:i.a1 de Ir..vesti,ea.

doree; se gestionarán proyectos compartidos con e1 eector ~ro

ductivo, y se otorsarán reconocimientos y estí~u1oF a profe~o

res, a1umno~ e inve2tigadores con base a re~ultadoF. Se forta-

1ecerá la desccncentración de 1a inve~tig.i:;ción y Fe impt1J.ee.rá 

una culture. científica desde preescola.r h2.~t2. pcPgradoº(BO). 

EL proyecto :?e.linista t:=e profur.di~o., l.e. re!;'!Jltee-te. 5.emocr(. 

tice. está e.penas en formación, los tiempor: ~u.e vic·:-~"2:i ~·~r{r .. Ce· 

definición política trascer.dentP..l. 

------------------------
que el gobierr.o le ha conferido a la ciencia y e. le. tecnología 
en E"US diE"cureos recientes ha r.ido de!!l~.5'Cffia pure.. r-ruo:::t::ro ac
tual preEidsnte, el licenciado Carios ~eli~~~ de Gortari, ha di 
cho variHe- veces: "!.e.~ d.eciF.io'!'loE r.clít ici:=.~ qt1

1
e- r:.o ai'-=-ctan a.1 -

prf"EUpuesto ::.-on p:l.re. der::8.E;O~ia".Rttj{ •. ;Fé°?"'P.Z '!'Err-.ayo "le. z:riorid.~~d 
t~o.1 de la cie!'lcia ~n !~~xico" en "LE Jorn[ld~" .3 di;! julic 19!'9 
(80).- ~x-oo.eición de motivo~ de le. inici2.tiva de C.ecreto de: Fre 
eupue-~to do -;::::re::::oG d~ la ?€-der:::ción pern 19'?0 ~:?"'t?:::~ntR-:lr> Fnte -
la ~?.1r.e.rn a~ ':iput~~dot', po:::· el ~ecrctnric ;!6 !·ro:_::r::r:.c.ción y !·r~ 
CU?1U~E:to, ~1 22 ~~ ~OVi~~lr~ eE 13~?. ~~~ 

I:' ~\ .. ;) 
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Cap!tul.o Vl:X 

LA REESTRUC'l'tffiACION XNDUSTRXAL Y SU 

IMPACTO EN LA TRA?ISFORMACION DE LA 

BDOCACION SUPERIOR. 

i 

1 

··, 

BL ~ieie de 1a 11emada '"modernización" de 1a educación 

euperior tiene uno. de: eue aepectos f'undamenta1es en 1a. relación 

exietente entre e11a 7 e1 desarrollo industria1. Be- en eete p~ 

to en el que se muestra con m~or c1aridad 1as exigenciae que 

1a reestructura.ción capite1ista tiene para 1ae instituciones 

4e educación superior. Estas exigencias, que se concretan en 

1a formación de fuerza de trabajo ce1ificada y en 1a inveetig'!. 

ción cient!f'ica, son parte integrente de la llamada tercera r~ 

volución tencológica que ho7 vive la humanidad. 

1. Le tercera Revolución Tecnoló5ica. 

"A partir de loe efloe cuarenta de1 eiglo XX, e.firma Erneet 

Mandel, empiezan a aparecer 1oe signoe precursores de una ter

cera revolución industria1. ta primera se f'undó en la máquina 

de vapor, 7 la segunda en el motor eléctrico 7 el motor de ex

p1oeión •. La tercera revolución industria1 está fundada en la :!! 
beración de 1a energía nuc1ear 7 el emp1eo de las máquinas --

•· 
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e1ectróni.cas"<1 >. 
Esta tercera revo1ución industria1, o tercera revo1ución 

tecno1ógica, ha conducido a uno de 1os desarro11oe más ace1e-

rados de 1as fuerzas productivas que 1a humanidad haya v:l.sto -

~amás, ha 11evado a une e1ta automatización de 1os procesos de 

producción ahorrando trabajo humeno viTo y ha producido una -

más de 1as paradójicas contradicciones de1 capita1ismo: haber 

creado 1as condiciones materia1es para 1a 1iberación humana -

de1 trabajo rutinario, mecánico y pe1igroso y pera producir en 

abundancia, y sin embargo, en real.idad provoca desemp1eo, sub

emp1eo, a1za de precios, superexp1otación de 1os trabajadores 

7 miseria. Con esto se muestra descarnademente e1 sentido real: 

de1 capita1ismo y e1 carácter no neutra1 de 1a ciencia y de 1a 

teono1ogía. 

La tercera revo1ución tecno1Ógica podría caracterizarse -

económicamente, siguiendo a Erneet Mand:!1 f 2 >, por 1as siguien

tes diez características: 

1.- Ace1oración de1 incremento de 1a composición orgánica 

de1 capite.1, es decir, desp1azamiento de trabajo v:l.vo (trabaj~ 

dores) por trabajo muerto (máquinas). La robotización es e1 C!. 
110 extremo. 

2.- Tras1ado de 1a fuerza de trabajo de 1a producción di

recta de 1as mercancías a funciones de p1aneación o superVisión. 

Los científicos, 1aboratoristas, proyectistas y dieenadores -

tambiin rea1izan trabajo productivo y cobran singu1ar importm:!. 

Cia. 

-------------------------(1).- Ernest Me.nde1, "Tratado de economía marxista" Ed. EnA. 
Mixico, 1975. Tomo X, p.213. 
(2).- Ernest Me.nde1 "El. capital.iemo tardío" Ed. ERA. r.&xico, 
1979 pp.191 a 1940 
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3.- La función de creación de1 va1or dismin~e a 1a fun~ 

ción de conservación de1 va1or rea1izado por 1a automatización. 

4.- Apropiación mayor de p1usval.Ía por 1as empresas auto

matizadas respecto de 1as empresas que no lo están o que 1o e!_ 

t!Úl en menor proporción (ganancias extraordinarias). 

5.- Aumento en 1os gastos de compra de maquinaria frente 

a 1os gastos de construcción de 1a industria. 

6.- Acortamiento de1 período de producción, por e1 aumen

to en 1a ve1ocidad de rotación de1 capita1, con producción coii 

tínua y planificación de la producción, de los stocks y del -

mercado. 

7.- Compu1sión a 1a ace1eración de 1a innovación tecno1ó

gica y aumento en 1os costos de "investigación y desarrollo". 

6.- Período de vida más corto de1 capita1 fijo, en espec:lal. 

de 1as máquinas (rápida obso1escencia} compu1sión a 1a planea

ción en la empresa y la programación genera1 de la economía. 

9.- Aumento en la parte del capita1 constante en e1 val.or 

medio de 1as mercancías en términos re1ativos pero disminución 

en términos absolutos para 1ograr competitividad (más materias 

primas, energía y maquinaria que fuerza de trabajo vivo pero -

menos val.or tota1 por mercancía producida). 

10.- Como resu1tado de 1as nueve características anterio

res, se intensifican las contradicciones del modo de producción 

capita1ista1 "la contradicción entre 1a creciente social.ización 

de1 trabajo y 1a apropiación privada; 1a contradicción entre 1a 

creciente sociaJ.ización del trabajo y 1a apropiación privada; 
' la contradicción entre 1a producción de valores de u~o (que al!. 

menta 1o incomnensurab1e) y la ree1fzación de valores de cam--
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bio (que sigue atada a1 poder de compra de 1a poblaci6n); le -

contradicci6n entre el proceso de trabajo y el proceso de va1!!,. 

rizaci6n; la contradicci6n entre la acumu1aci6n de capital y -

su valorizaci6n, etc."< 3 >. 
Estas diez características de la tercera revoluci6n indu~ 

trial han transformado radicslment<f a1 cepita1ismo actual y -

han impactado a las más diversas esferas de la vida social en

tre las que se cuentan la inveetigaci6n científica y tecnol6-

gica y la formaci6n de la fuerza de trabajo que la industria -

requiere. 

1.1. Los cambios en la concepci6n de las profesiones y de 

la producci6n de los conocimientos. 

La imprtancia creciente que la investigaci6n científica y 

tecnol&gica tiene para la producci&n de mercancías y los cam-

.bios en las destrezas y conocimientos requeridos de lo~ traba

jadores han hecho que 1a demanda de fuer2a de trabajo intelec

tual altamente calificnda se incremente notablemente. Esta al

ta calificaci&n se obtiene, por lo general, en las institucio

nes de educaci&n superior por lo que &etas instituciones están 

áiendo objeto de una refunciona1izaci6n capita1ista que inten

ta obtener "productos educativos" adecuados a sus necesidades 

(tanto en cantidad como en Calidad). Esta refunciona1izaci6n -

ha planteado modificaciones sustanciales a lo~ enroques curri

cu1ares tradicionales y ha traído una concepci6n del conoci--------------------------
(3).- idem., P• 194. 
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miente y de 1as diecip1inas que se a1e;la de 1as concepciones -

tradiciona1es hacia una nueva visión de1 saber y de su produc

ción. Sus ejes centra1es son 1a po1iva1encia, 1a f1exibi1idad, 

e1 recic1a;le, e1 autoaprendiza;le, e1 &nfasis en 1os m&todos y 

1enguajes y 1a formación profesiona1 más genera1 (con vereati-

1idad y formación interprofeeiona1 >""que especia1izada, dejando 

esta dl.tima para 1os estudios de posgrado. Las profesiones tri!. 

diciona1es están cediendo su 1ugar a nueva• profesiones de cot,. 

te interdisciplinario y más 1igadas con 1as condiciones de1 -

desarrol1o capita1ista actua1. 

liD M&xico, 1a readecuación a las transformaciones de1 con~ 

cimiento adn no son necesidades 4e1 capita1 por 1o que 1os p1an 

teemientos de 1a po1ival.encia, f1exibi1idad, etc. no son com~ 

prendidos más que por 1oe p1anificadores educativos, a1gunae -

autoridades y los especia1istas en educación, que estin a1 t&l,!. 

to de 1os cambios recientes que se dan en e1 extranjero. Con -

1a readecuación de 1as profesiones sucede a1go simi1ar, 1a de

manda de profesiones tradiciona1es sigue siendo muy a1ta por -

parte de 1a pob1ación que ve en e11ss una manera segura de as

cender en 1a esca1a socia1 (aunque esto no sea verdad en 1a mi!,. 

yor!a de 1o~ casos). 

Además, en M&xico se ha tenido una concepción economicis1a 

sumamente mecánica respecto de 1a re1ación educación-mercado -

de trabajo, creyendo que se 

tidad y ca1idad suficientes 

pueden formar profesionales en Cru.l, 

para un mercado de trabajo C!ll!lbiS'!!. 

te • imprevisible, lo cua1 choca con 

"que muestran que la obtención d• un 

1 
la rea1idad y los estudios 

emp1eo está determinado -
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por :factores ajenos a 1a i'ormación recibida"f4 ) y que "1a :rai
ta de emp1eo no se puede atribuir mec.hiicamente a 1a i'ormación 

recibida en la escue1a"C 5 >. "La planeación acad&mica, ai'irma -

Axo1 Didriksson, se vue1ve un proceso de estudio de mercado -

por cerreras y especia1idades a partir de per:fi1es definidos -

previamente. Proyectando tendencias e identificando necesida-

des nuevas, se calculan crecimientos num&ricos y necesidades -

de nuevas carreras a partir de su :factibilidad"(6). Los resul

tados de 1o anterior han sido tota1mente negativos. 

1.2. La orientación tecnológica de la 

educación superior. 

En e1 proceso de rei'unciona1ización de 1a educación supe

rior, en el que el eje central es su adecuación a las necesid'!_ 

des de val.ori2ación del capita1, la universidad humanista clá

sica ha entrado en crisis, no sólo por razones de tipo acad&mi 

co-pedagÓgico (atribuibles a la educación tradiciona1) ni de 

tipo ideo1Ógico-po1!tico (control de la izquierda i1uetrada, -

evitar el eubempleo o e1 desempleo pro:fesiona1, etc.) sino :fun 

damente.lmente por razones de tipo económico que intentan ade--

----------------------(4).- V&ase a Angel D!az l'!arriga "Debate en relación con la in 
veetigación educativa y la investigación curricular en M&xico;;
en A11'redo FUrl!Úl et a1. "Dese.rrol.lo de la investigación en e1 
cempo del curr!culum" ENF.:P-Iztacnle., UNA>~. Mixico 1969. p.57. 
(5).- idem., p.57. 
(6 ).- Axel Didrik!lson "Pol!tica edü.ce.tiva y movimiento univer
sitario 1983-1988" Ediciones de CUlture. Popul.ar-UAZ. Mixico --
1989 p.164. 
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cuar 1a educación superior a 1as necesidades de 1a innovación 

tecnail.Ógica ace1erada<7 >. Lo anterior ha condicionado e1 desa

rro11o de 1a educación superior y su p1aneación a su 1iga con 

e1 desarrollo tecno1Ógico. 

La expansión de 1a matr!cu1a se ha producido como un fe-

nómeno funcional. e1 sistema económico, esta expansión se ha d~ 

dO tambi&n por 1a exigencia de 1oe jóvenes de mayor educación 

y de acceder a 1os niveles de movi1idad social. y estatus que -

1a educación superior puede proporcionar. En los Ú1timos a!'los 

las necesidades funcional.es del capital.ismo han cambiado, la -

producción requiere cada vez de mayor cal.ificación pero tam~ 

bi&n de menor número de trabajadores al.tamente ca1ificadoe (1a 

automatización desplaza trabajo vivo), adiciona1mente, 1as po-

1{ticas de austeridad y de privatización alejan al. estado de -

su obligación de proporcionar este tipo de educación. Esto ha 

conducido a una planificación restr~ctiva de la educación sup~ 

rior por 1o que se propone cerrar e1 acceso a 1a población de

mandante y aceptar un "número clausus" acorde a las perspecti

vas de los p1aneadores educativos y con una orientación de 1a 

educación definitivamente tecno1Ógica que profundiza más e1 f~ 

nómeno social. creciente de 1a pro1etarización de1 trabajo int~ 

1•ctua1, por 1o que e1 trabajo inte1ectual. se convierte en una 

mercanc!a más que se vende (a cambio de un sal.ario) de acuerdo 

a 1as 1eyes de1 mercado y a su contro1 por parte de1 estado. 

Para 1ograr esta orientación tecno1Ógica (que se queda e{ 

1o en 1o tlcnico) el gobierno en Ulxico ha montado una campafia 

ideo1Ógica de "orientación vocacional." para co~vencer de 1as -
.~ --------------------

(7).- Cfr. Ernest Mande1 op. cit. p. 256. 
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"bondades" de la educación técnica<8 >. También ha creado las -

carreras termina1es que se cursan en la secundaria o en el ba

chillerato pero que impiden continuar estudios superiores, la 

población ha respondido negativamente a esa política y la ma-

trícula de la educación técnica termina1 no ha crecido signift., 

cativamente, ante esto el gobierno echará marcha atrás en su -

restricción a esa moda1idad convirtiendo a la educación termi~ 
na1 en biva1ente(9) (termina1 y/o propede~tica) p~a conducir 

ideológicamente hacia una educación superior técnica(io). 

-------------------------(8).- La Unidad l'Tofesiona1 Xnterdiscipline.ria de Ingeniería y 
Ciencias Socia1es y Administrativas (tr.PXXCSA) del XPN, desarr-i. 
lle acciones para "promover la carrera de ingeniería y desper
tar la creatividad en nifios y jóvenes de primaria y secundaria, 
consistentes en organizar eventos y demostrarles (sic) que las 
materias básicas no son tan difícil.es como se piensa. Por el -
contrario, se puede sembrar l.a idea de que en sus vidas profe
siona1es serán gente muy creativa (sic)"• Declaraciones de Ja~ 
me Herruíndez, Director de UPXICSA del. IPN. "El. Pinanciero" 30 
de junio de 1989. p.58. 
(9).- En el l'Tograma para l.a Modernización Educativa 1989-1994 
se lee: "En los programas de la educación term1na1 serán inco.:_ 
porados los conocimientos teór1cos y metodol.Ógicoe que permi-
tan a1 a1umno, mediante la revalidación y compl.ementación co-
rrespondientes, continuar con estudios profesiona1es en su --
&rea de e!"pecializaciÓn". PRO!oll>D. Ed. Sl?P. ll!éxico, 1989. p.115 
(10).- " ••• hay que terminar con el concepto de subprofesión o 
de profesión técnica. Hay que jugar con audec1a, hay que volver 
licenciados (e1c) a los técnicos para que tengan mística yº co
nocimientos sociales (sic)". Intervención de Luie Jil.tgenio Todd 
actual. Subsecretario de Educación Superior e Investi~ación Cien 
tífica de la S'Z'P, en la presentación de los 10 puntos pE.r& la -
educación euperior de Carl.os Sal.inas de Gortaro. Reunión del -
X~~ES del. PRI, 26 de abril de 19880 Ciudad Obregón, Sonora. 121 
Reviste. Dialógo Nacional No.30. Mayo de 1987. IE.l'ES, FRI. p.11. 
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2. Las nuevae tecnolo~íae y las transformaciones 

curriculares y de investiaeción en las 

:rnstituciones de Educación Superior. 

9 

El gran desarrollo tecnológico reciente, contenido en la 

tercera revolución tecnológica, ha llevado a1 capitalismo a una 

transformación industrial. que adquiere niveles sobresalientes 

en el caso de las llamadas tecnologÍas de punta. La bioingeni!,_ 

ría, la energía nuclear, la inform,tica, la microelectrónica, 

la telem,tica y la robótica han permitido a1 capitalismo encol,l 

trar una posible sal.ida a la crisis, por las ganNlcias extrao:t, 

cli.narias que se obtienen mediante el ~t.;,o de esas tecnologÍas. 

In P.&xico, la política neolibernl ha introducido indus--

trias que emplean esas tecnologías y, aunque su nlÍJnero no es -

muy grande y el personal altamente ca1ificado que ocupan es P!. 

quefto, el gobierno intenta que las modificaciones en la educa

ción superior pongan &nf aeis en la formación de fuerza de tra

bajo en esas áreas (por las espectativae a futuro). Existen d~ 

versos ejemplos de las contradictorias y desigua1es experien-

cias de implantación tanto curricular como de investigación r!,_ 

1ativa a las tecnologías avanzadas, a continuación se presen-

tan algunos de los casos sobresalientes que recientemente se -

han dado en las instituciones de educación superior en M&xico 

(la intención es mostrar los ejemplos referido• y no hacer un 
' 

an.Uisis de las diversas tecnologías) • 
... 
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2~1. La biotecno1osía. 

Aunque e1 concepto biotecno1ogís es bastante difuso ee P!!. 

drÍe decir que consiste en "cua1quier aprovechamiento de 1a 

biomaea oon propóeitoe energ,ticoe"<11 >. Sus principa1es ap1i

caciones se dan en 1os sectores agropecuario, e1illlentario, do 

combate a 1e contaminación, de.nergía, químico, quÍmico-farma

cedtico y sa1ud<12>. Sobre e1 potencial de 1s biotecno1ogía ee 

ha dicho que podría ser la solución e los prob1emas energ,ti-

coe do la humanidad y, en especia1, de 1a alimentación. Ph Ml

ld.co eue principa1ee ep1icaciones so encuentran re1acionadas -

con la ingeniería genética, la fermentación y 1a ingeniería elJ!. 

Eim&tica. Se emp1ea, eobre todo, en 1oe eectoree agropecuario, 

alimenticio y qu!mico-fermacedtico, sin embargo, casi toda la 

tecnología ea extranjera. 

Aunque 1a investigación en México eobre biotecnología se

rea1iza casi exc1usivamente en instituciones de educación sup!_ 

rior, la ventaja que 1ae empresas extranjeras tienen en ese 

campo ee tan enorme que resulte utópico pensar, en competir 

en esa tecnología. Uno de los problemas fundamentales en este 

campo es e1 re1etivo a las patentes de loa desarro11os biotec

no1ógicos <13 > por las que les empresas trasnacione.les obtienen 

(11).- Antonio Alonso Concheiro. "Biotecnología y energía" en 
'"Perspectiva de 1e biotecno1ogía en México" Sd. ?undación Je-
vter Barrios Sierre A.C.-CONACyT. J,f,xico 1985. P.445. 
(12).- Véase a Rodolfo Quintero Ramírez. "Prospectiva de 1e 
biotecnología en México" en "Prospectiva de la ••• " op. cit. P• 
461 y ee. ·•· 
(13).- Acorde con su desarro11o capita1ista, 1os desarrollos -
biotecnolÓgicos son patentables en los Letados Unidos de Norte~ 
m'rica (en México só1o se otorga un Certificado de invensión}. 
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grandes cantidades de dólares en regal.Ías, razón p~r la que a~ 

tual.mente presionan e.l. gobierno mexicano para que legie1e so

bre patentes de acuerdo a 1as necesidades de 1as trasnaciona--

1es <14 >.La biotecno1ogía se está desarrollando 1igada abso1u_ 

temente e.l. lucro, total.mente privatizada y sin perspectivas de 

aportar beneficios real.es a 1os sectores y países pobres<15 >. 
-------------------------- .• 
~e puede patentar inc1uso nuevas formas de anima1es logrados ~ 
mediEUlte ingeniería genética, la oficina de patentes de 1os -
EUA determinó que los grandes deben pegar regal.Ías por esas P'l. 
tentee por cada anime1 y su descendencia durp.nte 17 siios. EL -
pago de regal.Ías estimu1ará 1a investigaci6n, segÚn la oficina 
de patentes (véase Schneider X:. "US Acta to A11ow Patenta on -
Animal.e Porms" New York Service. En "Integraci6n Tecnol6gica", 
Vo15. No.16 CIT-UNAM. 1988 p.17) Si a México antes se importa
ba un Cebú o un Hereford y se pagaba s61o por el sementa1, con 
1as nuevas formas animal.es se pagará por e1 sementa1 y por sus 
crías. Igua1 sucederá con las p1entas ¿1e seguirán nuevas for
mas humanas patentables?. 
(14) .- En 'l>'éxico s6l.o se otorgan Certificados de Invenci6n que 
no de.n derecho exclusivo a explotación pero sí a recibir rega
lías por 1os procesos biotecnol.ogicos, biológicos y genéticos, 
y productos químico-fe.rroaceúticos. Estos serán :patentabl.es ha~ 
ta 19970 Las grandes empresas trasnacionales, sobre todo de la 
química-farmaceútica, presionen para que se les dé patente ya, 
amenazando con no traer sus productos ni promover la investig!!;. 
ción en el. área. 
(15).- Ya· se he.bl.a de la pugna Revolución Verde vs Revolución 
Genética por la que la biotecnología está des:plazando lO!?· ma
gros logros de los gobierno~ de los países llBJDados "tercermull. 
distas" en materia de agricu1tura. También se ha empezado ha -
decir que en realidad 1a pugna es biotecnología ve agroecolo
gÍa donde esta Última pretende tecnologías :productivas accesi
bles a los agricultores, económica y técnicamente hablando, El. 
inter6s de 1ae empresas traenacional.ee por los recursos de los 
países va en aumento. El sa eo es impresionante, con motivo de 
lae patentes, eoas ecpresas están apropiándose hasta de loe ~ 
bancos de germopl.asma (genoma de las semillas que ha sido mod:!:_ 
ficado artificial.mente) que son patrimonio de la humanidad, (En 
México el robo de germoplasma fu& motivo de discu~i6n en la Cl 
mara de Dipntados hac.t. unos años). Se entiende el porqué de1 

.. 
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EL caso de la biotecnología agrícola es representativ~ de lo ea 
(16) terior ·, el de la biotecnología quÍmico-farmaceútica es otro. 

!n México la biotecnología que se loca1iza en las :rnetit'!, 

cionee de Educación Superior es incipiente. E niirel. curricu1ar 

se ha 1.ncluído como parte de loe pl.anes de estudio de carreras 

7a existen y como estudios de especia1ización y posgrado. El -

caso más sobress1iente en la materia se encuentra en el. Insti• 

tuto Politécnico Nacions1 que en 1986 (inaugurada el 25 de ~u

nio) creó l.a Unidad Profesional. Insterdiscip1ineria de Biotec

nol.og:Ca (UPIBI)' que ofrece cinco carreras, con duración de l.O 

semestres, que son: :Ingeniería Biotecnológica, rngeniería de -

A1imentos, Ingeniería Biomédica, ll:lgeniería Ambienta1 e I::nge-

niería Psrmaceútica. La UPIBI pretende, además de la foroación 

profesiona1, generar bienes industria1izabl.es en paquetes tec

nol.Ógicos transferibl.es al.a industria (sector privado). 

Relacionada con la biotecnología, en el. mismo IPN se ha -

creado la carrera de "técnico hortoflorícola" en el nive1 me-

dio superior (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 

15 en Tecómitl. Mil.pa Al.ta, D.F.), que constituye la primera -

cambio de deuda externa por reservas territoria1es, para "est'!, 
dios científicos", que proponen las trasnacionales. 
(16).- Más del 57~ del total de las empresas del sector priva
do en biotecnología son norteamericanas, 42~ de las activida~
des se dirigen a las semillas. Sólo en EUA había 1,127 cientí
ficos trabajando para 30 compañías de agrobiotecnología con -
una inversión de 144 millones de dél.ares en 1988. Las se~il1ae 
son ahora negocio de las trasnacional.es, la Shell ha adquirido 
70 compañías de semillas, Sandez 30 y 'fol.vo 47, 1a Dupor.t, 'KI, 
Pf!zer, Ciba-Geigy estén entrando también a1 crunpo. Se estima -
que 1a biotecnología participax·á, para el. nño 2,000 en 12 bill.9, 
nea de dólares anuales con la producción de semillas y 50 billo 
nes con l.e. agricultura y i;rannferencia de genes del tercer al. -
primer mundo. Dato" d<l ::lodolfo C:uintero al. Semi.r.ario '"¿Biotec
no1ogía pa.ra eJ. proc;reso a~íco1a en :.~éxico.,? CaEa de la cui
ture. Jesús Reyes Hero1et:-, Coyoucán. 1.:éxico. En "El Financiero" 
28 de ju1io de 19e9, p.57, 280 
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incursión de1 IPN en e1 área agríco1a. Este es un c1aro ejemp~ 

de 1a orientación de 1as carreras hacia 1a producción pare e1 

mercado exterior. Se intenta 1ograr competitividad en 1a hor

tof'1oricu1tura semejante a Co1ombi.a y Ho1anda que son "1íderes" 

de1 ramo<17 >. Posteriormente se crearía 1a carrera a nive1 su-_, 
perior. 

Bn e1 área de 1a investxgación en biotecno1ogÍa (que se -

rea1iza casi exc1ueivamente en instituciones de educación sup~ 

rior) sobresa1en 1os siguientes centros e inetitutos<18): Cen

tro de Investigación sobre Ingeniería Gen&tica y Biotecno1ogía 

de 1a UNAM en Cuerneveca, More1os (ingeniería gen&tica y bio

tecno1ogía en ea1ud y a11.mentoe); Centro de Investigación ao-

bre f'i;lación de Nitrógeno de 1a UNAM en Cuernevaca, More1os -

(bio1ogía mo1ecu1ar e Ingeniería Gen&tica ap1icade e c&1u1as w 
vegeta1es); Instituto de Investigaciones Biom,dicas de 1a UNIJ! 

en M&xico D.P'. (l\licrobio1ogÍa industria1, fermentación e inge

niería enzimática); Centro de Investigación y Estudios Avanza

dos de1 J:PN. Depto. de Biotecno1ogía y Bioingeniería en bo&ico 

D.P. (f'ermentación e ingeniería enzimática); Centro de :rnveet!: 

-------------------------(17).- El objetivo primario sería e1 mercado 1atinoamericeno -· 
y posteriormente e1 norteBl!lericano y europeo (e1 66~ de 1as im 
portaciones mundia1es 1as rea1iza 1a Co~unidad Económica ~o= 
pea, e1 18f. EUA y Canadá y e1 16~ restante otros países). Se -
parte de que 1a inversión de capite.1 es baja y 1a fuerza de -
trabajo barata, sin embargo se requiere capacitación, contro1es 
de ca1idad en 1a producción, conservación y trasportación e i'!! 
tegrar un buen sistema de comercia1ización (Broker). 
(18).- Para un estudio sobre 1a investigación en biotecno1ogía 
en M&xico, véase a Rodo1f'o Quintero Ramírez "l?roepectiva de 1a 
biotecno1ogía en M&xico" op. cit. PP• 461 a -478. 
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gación 7 Estu4".os Avanzados de1 :IPN. Unidad de Bio1ogía Vege-

ta1 Moderna en Guanajuato, Gto. (conservación y preservación -

de semi11as, ingeniería genética ap1icada a cé1u1as vegeta1es); 

Centro de Desarro11o de Productos Bióticos de1 l:E'N, p1anta 

agroindustria1 en Yautepec, More1os (enzimas proteo1!ticas pa

ra 1as industrias rarmaceúticas, cervecera y a1imentaria). 

lb cuanto a1 gobierno f'edera1 e1 panorama es desa1entador 

1a privatización no permite hab1ar sobre e1 futuro de 1a inve~ 

tigación en biotecno1ogía(19 >. 

2.2. La e1ectfónica. 

KI. caso de 1a e1ectfonica es sumamente comp1ejo. Su 4esa

rro11o es tan vertiginoso que, siendo una tecno1ogía re1ativa

mente reciente, cada año marca avances que modifican su concea 

ción. SU incorporación a 1os p1anes y programas de estudio es

tá amp1iaz:iente genera1izada en 1as institucionee de educación 

-------------------------·(19),- !in- jul.io de 1989 1a SARH anunció 1a "tran,,,f'erencia" a1 
sector privado de1 ueo y administración de1 Centro Naciona1 de 
Lacto1og!a. Igual.mente, se transferir~ a 1a Confederación Ne
ciona1 Ganadera 1a a~~inistración de 71 centros de fomento pe
cuario, 126 1aboratorios, 246 puntos de contro1 sanitario y 64 
bancos de semen. I.a Productora Naciona1 de Bio1Ógicos Veterine 
rios (Pronabive) puode seguir e1 misno destino. Además, 1a nu2: 
va po1!tica agropecuaria ha abandonado 1a meta de 1a soberanía 
al.imentaria y ha pasado a fincarse en e1 criterio de 1ss venta 
jas comparativas. Ya no se hab1a de autosuficiencia a1imenta-= 
ria sino de a~tosuficiencia de producto~ báeicos. 
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eup'erior y 1a investigación en ese campo tiene tembién mÚ1ti

p1es 1!neas en diversos centros e institutos, sin embargo, e1 

nive1 de desarro11o ea muy bajo, e1 a1to cambio tecno1Ógico y 

e1 vertiginoEo ritmo de difusión y asimi1ación de 1a e1ectró~ 

ca ha dejado a 1as carreras que se imparten en un estado de 02_ 

ao1escencia permanente. El. caso del.a microe1ectrónica es tod!?., 
v!s más deso1ador·. 

EL futuro de 1a e1ectr!Ínica en ~éxico, y por tanto de 1e 

formación de recursos humanos e investigación, está siendo en

tregado a 1as empresas trasnaciona1es. La abrupta ape~tura de1 

mercado naciona1, por e1 ingreso a1 GATT de 1a po1!tica neo1i

bera1, ha hecho desaparecer dos de 1as nueve remas que integran 

1a industria e1ectrónica en México y se pueden perder otras -

Cinco< 20 >. Los fabricantes han ido cerrando frente a 1a compe

tencia extranjera (casos recientes son Zonda y K2) y hoy só1o 

quedan dos fabricantes de te1evisores y uno de audio (de 1os -

que cerraron muchos se convirtieron en importadores). La indu_a 

tria e1ectrónica representa só1o e1 o.6.l' de1 PIB con invereio

nes de más de 3 mi1 mi11ones de dÓ1ares y ventas de a1go más -

de mi1 mi1lones de dÓ1ares anua1es de 1as que e1 65~ son expo:t_ 

taciones. Tan só1o en 1987, a causa de 1a apertura, se perdie

ron 13 mi1 500 emp1eos y hasta mediados de 1989 1a pérdida as

cendía a 85 mi1 p1azas. 

De seguir 1a tendencia desintegradora de 1a industria e1e~ 

trónica naciona1 (ccmo ha sucedido en toda Latinoamérica) e1 -
------------------------- i (20).- SegÚn de.toE de S3COFI, de 4:? mi11ones de dó1ares en im-
portaciones en electrónica en 1986 se pasó a 359 millones de -
dólares en 1988 y para e1 primer trimestre de 1989 se importa
ron 118 mi11ones de dÓ1ares en e1ectrónica. 
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futuro de la formaci6nde profeeione1es en electr6n~ca quedará 

en manos de les empresas trasnacioneles, en especial de las m~ 

qu:!i1adoras. En México las empresas trasnacionales del !Ú'ea de 

electr6nica fabrican desde televisores en color, refrigerado-

res o ventiladores, semiconductores, cerámica para emisores, -

electroimanes, colectores alámbricos, hasta lentes de plástico 
. . (D) 

para gafas o piezas electr6nicae para oji,vas nucleares • La 

atrecci6n por México de las empresas maquiladoras es muy gran

de y colabore a que el proceso de desnacionelización y desint!, 

gración se acelere~ 22 }. 
La formación de ingenieros y·técnicos en electrónica es -

cada vez más deficiente, el destino laboral, de hacer las "ta

lachas" a las empresas trasnacione1es, se suma el deficiente -

equipamiento escolar y las deplorables condiciones económicas 

de los estudiantes que hace que e1gunas carreras técnicas en -

electrónica se convierten en cursos de soldadura de circuitos 

y fabricación de receptores de radiofonía. 

Por lo que toca a la investigación en electr6nica, esta -

se realiza vinculada a loe proyectos de desarrollo de la empr~ 

sa privada en especial trasnacional. Como ejemplos de lo ante-

-------------------------(21).- La Honeywell maquilaba, en su planta de Chihuehua, pie
zas electrónicas para ojivas nucleares norteamericanas, además 
de piezas para calentadores, etc. Algo semejante he ocurrido -
en maquilsdoras en Yucatán. 
(22).- Tan s6lo en Tijuana y Ciudad Ju!Ú'ez, de origen exclusi
vamente japon~s, se pueden mencionar a las siguientes empresas 
maquiladoras en electr6nica: Matsushita, Sanyo, Sanoh, Tokyo -
Cobinet, Tomita EJ.ectric, Hitachi, Sumitomo, Kyocera, Tabuchi 
Denki, Sony, TDK, Yasaki, Toshiba, Furukawa, Seiko Epeon y --
Daieho Denki. Véase revista "é'xpansiÓn" No.497, 17 de agosto -
de 1988. p.44. 
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rior tenemos 1a creación, en 1987, de1 Centro de Tecno:l.ogía El.e2_ 

trónica e Informática de 1a UNAM con 1a participación de 1a Ci!_ 

mara Naciona1 de la Industria Electrónica y de comunicaciones 

e1éctricas. :Igua1mente, 1a Unidad Guadalajara de El.ectrónica -

Avanzada de CillVESTAV de1 rPN que fué inaugurada e1 14 de no-
-; 

viembre de l.988 con una inversión de 25 mil1ones de dó1ares d:e 

1os cu1aes 11 mi1lones fueron aportados por lJ!M (además de wapo!:_ 

tar" asesores). Esta Unidad es un e;jemp1o de las coinversiones 

con la empresa privada en 1a que e1 contrato finaliza en cinco 

el'los en que se espera que la Unidad seaautofinanciab1e (el es

tado hace un gasto inicial esperando rentabilidad). La unidad 

conjunta en un mismo edificio 1aboratorios industriales e ins

ta1aciones aca~émicas. Loe proyectos se rea1izan por encargo -

de 1a SECOP7 y por contratos con 1a industria e1ectrónica (7Elll, 

•otoro1a, Siemens y otros). El Centro de Diseao de la Unidad -

rea1iza trabajos competitivos a nivel internaciona1 como mate

rialeE de 10 mil circuitos integrados y de 30 mil transistores. 

El Centro de Tecnología de SemiconductoreE hace tarjetae de fi 

bra de vidrio y circuitos integradoe de alta tecnología que se 

emplean en computadoras, e1ectrónica automotriz, comunicacio

nes, aviones, torniquetes para boletos del metro, cajas regis

tradoras, calculadoras, hornos de microondas, etc. 

2.3. La Comnutación. 

Desde el surgimiento de 1a computadora e1ectrónica en ---
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1945<23 > y en su desarrol1o sucesivo< 24> ha habido una trans-

formaci6n radical. en 1a economía y 1a vida socie.1. Actua1mente 

sería imposib1e 1a existencia sin la computadora. El f1ujo de 

info:rmaci6n inconmensurable que resu1ta de1 intercembio mun---

cU.a1 requiere de su uso. .., 
~ M&xico las instituciones educativas han ido inc1uyendo 

cursos, especia1idades y carreras en computaci6n y 1as que ye. 

1os tenían en su currícu1a 1os han actual.izado y ampliado su -

matrícu1a. La SEl? tiene ya diseñados cursos para los niños de 

primaria y de secundaria e 1ntent6 la fabricaci6n masiva de com 

putadorae persona1es para la enseñanza< 25 >. Se dot6 de 30 mil -

-------------------------(93).- l'h 1945 es conetruída la ENIAC (Jilectronic Numerica1 l'l2. 
tegrator and Calculator) primera máquina computadora totalmen
te electr6nica. V&ase a Jos& Luis Mora y Enzo llolino "Introdu~ 
ci6n a 1a informática". Ed. Trillas. ?.!&xico 1974 p.58. 
(24).- Se considera que el desarrollo de las computadoras ha -
pasado por tres etapas 1lamadae generaciones de computadoras. 
La primera genersci6n construída con vá1vu1as electr6nicas con 
operaciones medibles en mil&simae de segundos (1945 a 1958), la 
seeunda de tranE'istores medible en microe.egundos (1958 a media 
dos de 1os sesentas) y la tercera generaci6n de circuitos int; 
grados y microcircuitoe medible en nanosegundos (de mediados = 
de los sesentas a la actualidad), Se habla de aue la quinta g~ 
neraci6n de computadoras estar&l :l;nsta1adae en el cerebro hum!!. 
no. 
(25).- El proyecto ~ICROSEP que ha sido duramente criticado por 
1a mala ca1idad y a1to costo de sus computadoras y por no des!!_ 
rrol1ar tecno1og!a propia sino copiar burdamente la computado
ra Radio She.k norteamericana (compra de tecnoloeía chatarra) -
que no se adecua a las necesidades de la niñez mexicE-11a ni si
quiera en el lenguaje de su teclado. 
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computadoras a 1as secundarias de 1a SEP para 1a enseftanza de 

1a computación a 1os a1umnos de1 tercer grado. La Academia de 

1a Xnvestigación Científica también ha e1aborado un programa 

de "computación para niños". Los cursos de computación están a 

1a orden de1 día. 

Jh 1a educación media euperior y 

mtll.tip1es instituciones 1a carrera de 

superior se ha creado en 

computación~ La UNAM in-
• . 

c1uyó en 1as operaciones técnicas tanto en 1a :&scue1a Naciona1 

Preparatoria como de1 Co1egio de Ciencias y Humanidadee 1a ca

rrera de Técnico en Computación. E1 r.eN también inc1uyó 1a mi~ 

ma carrera y a partir de1 semestre 1989/90-r se impertir& 1a -

asignatura de "Computación" en dos semestres., de manera ob1ig!!.. 

toria a todos 1oe a1umnos de1 Ú1timo año de1 bachi11erato (en 

todas 1as carreras). Eh e1 nive1 superior se han esforzado iae 

carreras de computación que ya existían y se han creado en do?l. 

de no contaban con e11as (1a UA?.!-r introdujo· 1a carrera de "ln 

geniero en Computación••). Las in.,tituciones privadas han hecho 

1o mismo (1a Universidad "LaSa11e" tiene una Licenciatura en -

Cibernética operando desde hace 4 afios). En posgrado se ha im

pu1sado fuertemente 1a computación (e1 :tPN, por ejemp1o, creó 

1as maestrías en ":tngeniero de Cómputo" y en "Si.stemas Digi ta

iee"). ni 1a investigación son numerosos 1os proyectos en com

putación, sistemas digita1es, inte1igencia artificia1, etc. 

Por tll.timo, casi todas 1as instituciones de educación su

perior cuentan con apoyo de computación para a1umnos, docentee, 

investigadores y administración, La tm.AM creó, en 1985, e1 Con 
- -

sejo Asesor de Cómputo, descentra1izó 1oe eervtcios de cómputo, 

creó una sa1a de termina1es y otra de microcomputadol'as, hay -
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m4s de 2,380 computadoras en 1a UNPJ,t y se instal.aron redes de 

cómputo de baja ve1ocidad y de al.ta ve1ocidad con comunicación 

con cerca de 350 universidades e instituciones de educación S\!;. 

perior en 1os Estados Unidos de Am&rica. Se han insta1ado 1abQ. 
ratorios pi1oto para 1a enseñanza y dos 1aboratorios de diseño 

computarizado .de el.ta tecno1og{a. En 1a Escuel.a Nacional. de Mi!_ 

sica se imparten cursos y se proporcionan servicios por compu
tadora { 26 ). 

l'h e1 IPN se creó e1 Centro de Investigación Tecno1Ógica 

en Computaci6n (CINT~} que imparte cursos de posgrado, real.i

za diseño en cómputo y ha desarro11ado e1 equipo de microcomp\!;. 

tación consistente en 600 microcomputadoras {IPN E 16) de1 ti

po :tll!f.-PC para equipar a fías escue1as, unidades y centro de1 -

Instituto. 

La UA!ll cuenta con varios equipos de cómputo como 1a supe~ 

computadora TITAN II('27 >, y 1as computadoras HP 3000, serie 52 

y l.a Cyber 930-I:t. Desde su ingreso hasta 1a obtención de su -

certificado de estudios 1os a1umnos tienen computarizados to-

dos sus trámites escolares. Las tres unidades de 1a U.A?!! (Azca-

-------------------------{26).- Los cursos son de apoyo extracurricu1ar y van dirigidos 
a 1a comprensión de conceptos musics1es como alturas, interva
l.os, funciones tonel.es y se tienen programas extranjeros para 
aprender a editar, gravar e imprimir partituras por computado
ra {se atienden en promedio a 24 a1umnos diariamente). 
(27).- La supercomputadora TITAN II real.iza más de nueve oper~ 
cienes de punto f1otante por segundo, gráficas de 48 p1anos eñ 
co1or, con arquitectura vectorizada y procesamiento en para1e-
1oo Jl'u& inetal.ada en 1a U?!AM e1 17 de jul.io de 1989 y es 1a -
primera en su tipo instal.ada en una institución educativa en -
Latinoam&rica. 
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potza1co, Iztapa1apa y Xochimi1co) y 1a Rector!a Genera1 .están 

:interconectadas por una red de computación. SUe equipos están 

conectados a más de 800 microcomputadores en 1as tres unidades 

que apoyan académicamente a estudiantes e investigadores. 

La Universidad de Co1ima, fundamenta1 para e1 proyecto e!!. 

tata1 hacia 1a Cuenca de1 Pacífico, conc1uyó e1 8 de noviembre 

de 1989 1a primera fase de1 "Proyecto Co1ima" (a cargo de 1a -

SESIC de 1a SEP) de comunicación interbib1iotecarie consisten

te en computadoras, modems, equipos de 1ectlll!a Óptica, te1efaq_ 

simi1 y un disco compacto que contiene bancos de información -

de1 CONACyT, de 1a Universidad de Co1ima y de otras institucig_ 

nes de educación superior. Loe programas de computación serán 

fundamental.es para e1 apoyo a 1a docencia e investigación. 

llntre 1as instituciones privadas conviene destacar a1 

J::Dstituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITE 

SMi fundado en 1943, actue1mente con 25 campus en igua1 ntSmero 

de ciudades)" que tiene e1 encadenado de computadoras más comp1!_ 

to en América Latina. En 1987 e1 IT~ obtuvo permiso de1 go~ 

bierno mexicano para operar un- sistema sate1ita1 para 1a comUJ! 

oación de voz, información y video. Cuenta con 4 unidades cen

tra1es IBJ.I 4381, sistemas 92511 de Hew1ett-FacKard y 925 Lxs, 

CAD/CAM, tres superminis IBM 9370, varias redes y mi1es de mi

crocomputedoras. Pronto se sumarán máquinas VAX de Digita1 Bl,uil!. 

ment Corp., unificando todo e1 equipo en una red de computado

ra universo por medio de Netware. Con e1 sistema de : Sat,1ite 

casi todos 1os 40 mi~ estudiantes que asisten ,e.1 ITESM pueden 

compartir 1os recursos de redes (1as redes administrativa y edu 
.~ -

cativa están separadas para evitar e1 acceso de 1os estudien--
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~es a 1a primera). El J:TESM es una de 1as inetitucionee priva

das fundamenta1es en 1a ''modernizaciÓn"C28 > • 
Por lll.timo, 1a :I1lM tiene convenios con 12 instituciones -

de educación superior por 1os que proporciona sistemas de cómps 

to en 1os que 1os estudiantes ree1izan proyectos conjuntos y -

se dá acceso, vía sati1ite, a bancos de inf'ormación de más de· 

2000 instituciones acadimicas y de investiBRción en 3500 ciud~ 
' des de1 mundo. La computación se convierte, cada vez más, en -

uno de 1os instrumentos educativos que mayor impu1ao recibe en 

1aa po1Íticae educativas (ea barato, reduce costos de docentes 

y es efectivo)< 29 >. 

2.4. La inf'ormát±ca y 1a te1emática. 

Intime.mente 1igada a 1a e1ectrónica, 1a computación y 1as 

te1ecomunicaciones se encuentren 1a inf'ormática que conniste -

(28).- El objetivo de1 ITEsrr. es capacitar a 1oe eetudiant"s P!L 
ra la competencia internacional de 1os novente.", cut'nte. con dos 
centros pnra tecnología avanzada (en ~onterrey y e1 edo. de M{ 
xico). La Ford ?.lotor Co. ee apoyó en el IT-,'Sfl! para su progrE1ma 
de cape.citación de calidad para sue proveedoree en Mixico deb!_ 
do a su sistema de multicampus. Su vinculación con la empresa 
es muy gran<le. 
(29).- Como un ejeoplo de 1o que 1a computación puede represe!!. 
tar a 1e. educación reflexiónese en el hecho de que la Enciclo
pedia Británica dió a conocer, en septiembre de 1989, un disco 
compacto en el que está a1macenade completa eu edición de 26 -
tomos, con i1ustraciones visun1e~, sonoras y animadas, y nue-
vos índices para investigación. s., intenta "revolucionar" 1a -
1abor ace.dimica en el decenio de 1os noventa. 
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en e1 procesamiento, a1macenamiento, recuperación y distribu~ 

ción de int"ormación, que cuando se rea1iza en formas y tiempos 

que 1a hacen casi instantánea se 1e denomina te1emática< 3o>. -
EL desarro11o de 1a tecno1og!a de 1a int"ormación, que requiere 

diferenciar 1os equipo e de comunicac"ión (hadware) de 1oE pro
gramas y mensajes (software.), abarca por 1o menos cuatro cate

gorías: "servicios técnicos y profesiona1es, servi.cios cu1tur'i!,. 

1es y de esparcimiento, servicios de te1ecomunicación y servi

cios de tratamiento"(31 ). Los sist~mas de información dejan -

grandes ganancias y están contro1ados por unas cuentas em-

presas traenaciona1es que, en e1 mercadeo de 1a información, -

:frecuentemente vu1neran 1a soberan!e de 1os estados. Entre sus 

ap1icaciones se puede mencionar: videodisco, inte1igencia art!., 

ficia1, videotex, computadoras pereone1es, correo e1ectrónico, 

te1ecopia, fax, reconocimiento de formas, comunicación,"hombre

máquina", transferencia e1ectrónica de fondoe, procesamiento -

de pa1abras, pub1icnción e1ectrónica, entrada y sa1ida de voE, 
(;:) 

intercambio e1ectrónico, pizarrones e1ectrónicos, etc.". "Se -

uti1iza en sa1ud, comercio, industria, banca, servicios en ge

nera1, agricu1tura, educación, viajes y recreación, etc. 

!In México 1a informática y 1a te1emática también están --

11enando 1a vida económica, po1Ítica y cu1tura1. Las activida

des productivas y 1os servicios se hacen impensab1es sin e11as. 

Como miembro de1 GATT y de acuerdo a 1a po1!tica neo1ibera1 de1 

gobierno sa1inista, México abrirá su merca'do a 1as te1ecomuni-

~------------------------
(30).- Véase a Danie1 Prieto Cesti11o "Desarro11o de 1as nue-
vas tecno1ogías de 1a información" Prospectiva ai'lo 2000. GEF::;
SE.P. México, 1982. 
(31).- ídem,, p.13, 
(32).- idem,, p,2, 

,, 
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caciones, a1 transporte, a 1os serVicios financieros 7 a todo 

tipo de servj;cios en genera1 (incluyendo educación). Eb. e1 c~ 

po de las te1ecomunicaciones se espera una verdadera invasión 

de las empresas trasnaciona1es. La privatización que impu1sa -

e1 estado prevee que toda la inversión sea privada (salvo nú--
~ 

·c1eos básicos como sat,lite y microondas). La te1efon!a celu--

1ar se concesionará loo,i; a particu1ares y habrá concesiones p~ 

ra radio y telertsión en VH1"<33>. La telemática se hace indis

pensable para los proyectos de f1exibi1idad de 1a producción -

que el capital foráneo planea traer a M'xico. El sat,lite Mor=._ 

1os I ya se utiliza a1 100~, por 1o que saldrá de operación al 

final del sexenio, ya se busca poner en órbita un tercer sat'-

1ite mexicano para 1994<34 > que pueda acceder a las tecnolo-~ 
de vanguardia en 1as te1ecomunicaciones, la apertura económica 

lo requiere. 

Como se ve, la formación de profesionales en telemática -

es una necesidad ineludible del proyecto neoliberal y de la i~ 

tegración mundial de la econom!a. El problema principa1 que e~ 

(33).- Yaase verá si las universidades logran concesionee en -
televiei~n. La tJrJ¡J,! hace trámite" de!!de h!"ce tiem'Po para lograr 
un canal. propio, en tanto sigue el nefasto convenio con Televi 
ea que, renovado puntual.mente eño con eiio, se firmó en 1977 -= 
por el rector Soberón como resu1tado de una acción de eequiro
laje contra la huelga de los EtCadémicos de aquel año, De "In-
troducción a la Universidad" (1976) y "Divu1gación de temas y 
tópicos univE:rsitarioe" (1977) se pasó a otros programas tele
visivos de la m:AM y hoy sólo quede. "Deporteme.s UNAJ.!" y la "Fi;J; 
mote ce. de la UNAM". 1 

(34) .- El. se.t~lite l~orelos III se emplearé par!'. dar servicio a 
varios pa!ses de latinoe.m,rice. en el Sistema de · ~nt,lite La-
tinoa.mericano (SATE LAT), 
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~rentan 1oe p1aneadoree de 1a educación es 1a gran confusión 

en cuanto a cu,{J.es deben ser 1os contenidos de un curr!cu1um 

"ad hoc". La te1emática puede ser entendida como una modaJ.idad 

de 1a computación, o como e1ectrónica avanzada, tB111bi~n puede 

eer e1 paso posterior a 1a informáttca. No es ni ciencias de 

1a comunicación (ciencia socia1) ni ingeniería de 1a comunica

ción (tecno1og!al pero es ambas. En tanto 1a práctica socia1 -

va definiendo sue contenidos a 1a te1amática está.~ 11egando it;l. 

genieros y t&cnicos en te1ecomunicaciones, en computación, en 

e1ectrónica, o 1icenciados en ciencias y t&cnicas de 1a comuni_ 

cación. La curr!cu1a está en desarro11o y e1 :IPN ha creado 1a 

carrera de t&cnico en informática en e1 nive1 medio superior, 

r•Visa e1 p1an de estudios de Ingeniería en Comunicación y El.es, 

trónica y 1a Unidad Profesional. '.Interdiscip1inaria de Ingenie

ría 7 Ciencias Socia1es y Administrativas (UPIICSA, IPN), im-

parte 1a carrera de Ciencias de 1a Informática 7 1a Maestría -

en Dú'ormática en un enfoque interdiscip1inario, por su parte 

1a UN/.M i"und.S_, en 1987, e1 Centro de Tecno1og!a Electrónica e 

Ini"ormática. 

2.5. La Robótica. 

La robótica, o más precisamente, 

pu1adores, está cobrando cada vez más 

e1 contro1 de robots mani 
1 -

importancia en M'ld.co. 

Con 1a i"inn1idad de i"1exibi1izar a1 máximo 1a producción (e1 
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. ('35) 
robot es el. automatismo máe fl.exible que existe por su pos! 

bil.idad de reprogramación y su diseño a "imagen y semejanza" -

del trabajador), eliminar los inconvenientes del hastío por el. 

trabajo repetitivo, evitar el trabajo pel.igroso para l.os trab!. 

jadores {que representa gastos por_,seguros) y el.iminar el. "rie.!!. 

go" de una huel.ga, los robots estén siendo empleados con mayor 

~recuencia en la producción por parte de los dueños de l.as in

dustrias. No obstante su uso está todavía muy restringido para 

l.a industria nacional., la baratura y abundancia de fuerza de -

trabajo viva y el costo de un robot (aproximadamente l.5 mil. d\t 

l.ares, incluyendo au equipo periférico). 

Con l.os proyectos de "modernización" en la educación sup!!. 

rior, se está impu1aando la introducción de la robótica en l.a 

docencia e investigación • Hasta ahora es muy poco lo que se -

ha hecho en ese campo, lo caro de los robots para docencia im

pide su util.ización en l.a investigación y en l.a enseñanza. Las 

experiencias en el control de robots manipu1adores se reduce a 

unos cuantos prototipos de brazos, a l.a el.aboración de progra

mas y a estudios en l.a teoría de l.a robótica. Tienen trabajos 

importantes en este campo l.a División de F..studios de Posgrado 

de la Pacul.tad de Ingeniería de l.a UN'AM, el. Instituto de Méto

dos Avanzados y Ssistemas de 1a UNAM, el. Centro de Inetrumen-

tos de la UN.AM, el Cn!VESTAV del :IF?l (que cuenta con un robot 

industrial y varios prototipos) la UAM-Azcapotzalco, la Escue-

la Superior 

Uni veraidad 

de Ingeniería J.!ecáanica y EJ.éctrica del. IPN, 
1 

Autónoma de PUebl.a, el. Instituto Tecnológico 

-------------------------

l.a 

de l.a 

(35).- Por su gran fl.exibil.idad o versatil.idad hay quienes COJ:l. 

sideran a l.oE robots como diferentes de l.os automatismos. 
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Laguna, e1 Instituto ~ecno1Ógico de Chihuahua, e1 :Instituto de 

Investigaciones E1éctricas de 1a CP~, 1a Universidad de 1as 

Américas y e1 Instituto Tecno1Ógico de Estudios Superiores de 

Monterrey entre 1as principa1es instituciones, 

Por 1o que toca a 1a enseñanza esta se ha reducido a cur

sos de tipo teórico o a trabajos con robots sumamente rudimen

tarios. E1 ITESM (Monterrey) cuenta con varios robots industri~ 

1es para 1a enseñanza por 1o que 1a institución es vanguardia-

en ese campo. 

Por Úl.timo, recientemente se planea 1a creación de cursos 

de robótica (sobre todo de especialización y posgrado) en di-

versas instituciones de educación superior y e1 Instituto Po1!, 

t&cnico Naciona1 ha anunciado, e1 mes de octubre de 1989, que 

para septiembre de 1990 darán inicio, en e1 Instituto l?o1itéc

nico Naciona1, 1os cursos de la carrera de "Ingeniería Robóti

ca"' con la colaboración del l?olitécnico de Bulgaria (1os estu-

11.ios para la carrera en robótica se iniciaron en 1987 pero 1a 

falta de recursos económicos y humanos retrazaron su creación} 

2.6, La Metrolog_:!a. 

La apertura de1 mercado ha traído consigo la necesidad de 

producir merce.nc:!as co~petititvas para la exportación. La com

petitividad radica en diversos e1ementos, entre 1os cuales se 
' 

encuentra la ca1idad~ Uno de 1os aspectos centrales en 1a cal!, 

dad es la aprobación de rigurosas p°ru as de medición de 1as -

á-9 5 



partee o componentes que se fabrican. Las empresas exportador• 

crecen en número y los nuevos exportadores se hen visto enfren. 

tados, repentinamente, a1 cump1imiento de loe índices QAL (CU~ 

lity Assurance Level) internaciona1es, en e1 aseg\iramiento de 

la ca1idad. Se ha 11egado a afirmar que el poco éxito de loe -

círcu1os de ca1idad y 1oe sistemas de contro1 de ca1idad en Mi, 

xico se debe, entre otras causas, a la ausencia de un buen si!. 

tema de medición o una buena metro1ogía. El. 26 de enero de 1988 

se pub1icó en e1 Diario Oficia1 de 1a Federación la Ley Pede-

ra1 de !!etrología y Norma1ización que ordena la creación del 

Centro Naciona1 de Metrología (C.ENAr.T, que para fines de 1989 • 

todavía no se había creado). El. gasto dedicado a mediciones en 

México se calcu1a en 3 o 4~ de1 PNB que es bajo comparado con 

otros países y tiene muy baja eficiencia. 

La metrología ha emergido como una necesidad fundamental 

de la•modernización"y 1a formación de técnicos e ingenieros en 

metro1ogía y en contro1 de ca1idad será impul.sada por los p1a

nes "modernizadores" de la educación superior. Las carreras de 

técnico o ingeniero en metrología existen desde hace muchos 

eflos en México, igua1mente las de Control de Ca1idad, lo que -

se verá en 1os próximos afios será una adecuación de los currí

cula a las exigencias de1 mercado internacional, la matrícula 

deberá aumentar en esas carreras por 1o que se "orientará" a -

los jóvenes en ese sentido. 

La Universidad 1a Salle y Chrys1er de México S.A. crearon 

la Maestría en Ingeniería de Ca1idad con la finalidad de for-

mar eepecia1istas en sistemas de "Ca1idad total" en la produc-.•. 
ción y "atender 1as necesidades de la alta dirección empresa--

296 



29 

rial y 1a toma Óptima de decisiones" en la bÚsqued~ de compet;!._ 

tividad internacional. para las empresas mexicanas. Chry~1er de 

México S.A. pidió también a la Ul'IICSA del Il?N la impartición 

de cursos de actua1ización profesior.al de sus empleados medi8?2. 

te la firma de un convenio. Lo propio hizo la Ford Motor Co. -

con el IT~SM. Esta será la tónica para las instituciones de ~ 

educación superior en los próximos afios en aras de la "moder~ 

nizaciÓn". 

3. La investigación científica y las Institucionee 

~Educación Superior. 

La fuente principal de las ganancias extraordinarias, que 

obtienen las industrias, se encuentra actualmente en las ºren

tas tecnológicas" (que permiten ganancias por encima del prom!!_ 

dio mediante el uso de tecnologías avanzadas que disminuyen ~ 

e~ ·tiempo medio de producción), lo que a su vez impulsa la re

ducción en el tiempo de rotación del capital. fijo que es fuen

te también de ganancias extraordinarias, De ahí que uno de -

los principales objetivos de las empresas capitalistas, en es

pecial las grandes corporaciones, sea la bÚqueda contín_ua y -

sistemática de innovaciones tecnológicas y las ganancias extra 

ordinarias correspondientes(lG). Esto produce, a su vez, una: 

obsolecencia más rápida de las máquinas y procesos lo cual im

pulsa nuevamente a la innovación cerrándose un ciclo de cam--

------------------------(36).- Cfr, Ernest Mandel, op. cit. P• 220. 

.· 
t-" 

• 
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bioe tecno1Ógicoe y Científicos permanentes. 

La empresa capita1ista se ve sometida a una dinámica en 

1a que 1a conservación o e1 aumento de 1a ganancia radica en 

1a creaci6n constante de nuevos. productos en tiempos más CO!:_ 

toe{37), con ¡;ran va1or agregado y mayor transformaci6n {no mlie 

"natura1" o "fresco"), con materia1es nuevos de "segunda natu

ra1eza" {mayormente sintéticos), con cic1os comercia1es más ""'."' . . 
cortos psra 1os productos {con vida más corta) y cic1oe igua1-

mente más cortos para las inversiones, con una producci6n de -

eepecia1izaci6n y no de gran eeca1a y con una integración más 

horizonta1 que vertica1 en las cadenas productivas {subcontra

tación de pequeffas empresas). 

Los retos que esos cambios p1antean requerirán de mÚ1ti

p1es so1uciones para enfrentar1oe, a1gunas de e11ae e61o po-'-

dt'án ser aport.adas mediante 1a investigación científica y tec

no1Ógica. La ciencia se ha convertido en una "fuerza productiva. 

En México la introducci6n de tecnología se enfr~nta a mú!_ 

tip1es prob1ll!IIlas, a 1a debi1idad de 1a burguesía nacional., y 

su fa1ta de creatividad, se suma 1a ausencia de una po1Ítica 

tecnológica por parte de1 estado{38 >, grupos cerrados de inve~ 
tieadores·; apertura industria1 y comercia1 indiscriminada, ob-

-----------------------(37).- En 1os Últimos 20 affos, 1 de cada 3 productos es nuevo. 
D:1 20 af\os, 2 de cada 3 ser!Úl nuevos. I.as empresas de u..~ sólo 
producto nacerán, crecerán y ae extineuirán más pronto. 
(38).- En 1os ~stados Unidos de América, organismos como la ~ 
Office o:f Technology Asseement del Conl!I'eso y e1 Nationa1 Re~ 
eearcb Counci1 hacen estudios sobre los cambios tecnolóeicoe y 
sus repercusiones en las estrategias de1 desarro1lo. En México 
no hay organismo~ simi1ares. 

.. ... 
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eo1escencia de 1a tecno1ogÍa existente<39), re1ativa ausencia 

de fuerza de trabajo ca1ificada, un régimen de propiedad pri~ 

da para 1os desarro11os tecno1Ógicos y otros prob1emas más que 

parecen irreso1ub1es. 

La investigación está frecuentemente concentrada, 1a em-

presa privada rea1iza só1o e1 5% de 1a investigación tecno1óg!, 

ca<4ol y e1 otro 95,r. se hace aproxi!:ladamente 15 instituciones 

de educación superior. En México hay 0.9 investigadores por c~ 

da 10 mi1 habitamtes< 41 l, cifra menor entre 30 y 60 veces que 

la de 1os países imperia1istas o industria1izados, que equiva-

1e a 3 investigadores por cada 10 mi1 personas económicamente 

activas contra 60 y 120 en 1os países imperia1istas o industri!!; 

1izados. Hay 5 investigadores por ~ada 100 mi11ones de dÓ1ares 

de1 PYB, en Francia hay 20, en Bstados Unidos de .América hay 30 

y en JapÓn40. :c:l. gasto para investigación osci1a a1rrededor ~ 

de10.35~ de1 PYB, habiendo a1canzado 0.42S en 1981, ambos por-

-------------------------(39).- Desde e1 punto de vista tecno1Ógico se hab1a de una ob
so1escencia de a1rrededor de 30 años en las tecno1ogías de pro 
ceso y producto y, más recientemente, en 1as de diseño y serv1: 
cio. 
(40).- A1gunas empresas privadas han empezado a formar grupos 
de investigación e!!Campoe como computación, e1ectr6nica, indu!L 
trias química. , farmacéutica y de a1imentos entre otras. Gu.i-
11ermo Pernández de 1a Garza. CONCA?tlm. En "E1 Pinanciero" 11 
de agosto de 1989 p.55. 
(41).- SegÚn e1 inventario de recursos de1 CONACyT, pera 1988 -
había 6500 doctores y maestros dedicados a 1a investigación, -
sin embargo 1a Academia de 1a Investigación Científica ca1cu.1a 
en 4700 e1 número de investigadores rea1mente activos y produ.!:,. 
ti vos. 
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centajes 1ejanos de1 1~ recomendado por organismos internacio

nal.es para países en deearro11o. En 1988 e1 presupuesto fu& de 

0.24~ de1 FYB y bajó a 0.23~ para 1990 (un bi11Ón 400 mi1 mi--

11ones de pesos aproximadamente). 

En M&xico 1a investigación científica y tecno1Ógica se -

hace fundamenta1m~nte en 1as instituciones de educación supe-

rior. Esto ha sido ma1 visto por quienes piensan que 1a invee_ 

tigación debería hacerse en 1as empresas, sin embargo, 1a afi~ 

mación de que 1a investigación científica y tecno1Ógica en 1os 

países desarro11ados no tiene que ver con 1a investigación en 

1as universidades parece estar siendo desmentido por un estu-

d:l.o reciente de1 economista D. Edwin Mansfie1d (art-Ícu1o para 

1a revista Science), de 1a Universidad de Fenney1vania, en e1 

que en una encuesta de una muestra a1 azar de 76 corporacio--

nes importantes en varias ramas de 1a industr~a (informática, 

de equipo e1ectrónico, química, de instrumentos, meta1-meta1~ 

gica y petro1era) se conc1uyó que 11~ de 1os nuevos productos 

y 9~ de 1os nuevos procesos de esas empresas no podrían haber

se desarro11ado, sin demora sustancia1, sin 1a investigación 

universitaria reciente. Otro 8~ de productos y 6~ de procesos 

habrían tenido un costo muy a1to sin ese apoyo. Los porcenta-

~es mencionados significaron ventas de 24 mi1 mi11ones de dÓ1!!_ 

res y ahorros de 7.2 mi1 mi11ones de dÓ1ares. 

Más trascendente es e1 cá1cu1o de 1a tasa de rendimiento 

socia1 (socia1 rate of return) que rea1izó Me.nsfie1d pues, COJ:l. 

siderando exc1usivsmente 1os beneficios cuanti~icab1es y 1a ll.l 
versión tota1 en investigación univers~taria en ciencias soci!!_ .. 
1ee, dicha ta sería de 28~ anua1, muy por arriba de 1a tasa 
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~inanciera en 1985, Segdn Mansfield, el tiempo promedio de re~ 

lizaci6n de esos beneficios es de ocho e.flos. 

En base a los datos de r4ará'ie1d, Ronal.d Uigh concluye que 

la investigaci6n universitaria redunda en ganancias económicas 

para l.a sociedad, por lo que la pol.Ítica de reducción del PIB 

para la investigación que desde hace 8 años aplica el. gobier

no en M&xico en vez de ayudar a aliviar la crisis l.a ha agud~ 

zado y que aumentar ese gasto es una gran oportunidad para el 

desarrol.lo del. país, esto sin tomar en cuenta el va1or ·'.el au

mento del. conocimiento y de la docencia que ocurren con la in

vestigación <42), 

A la política de reducción del presupuesto se debe añadir 

que loe sal.arios tan bajos que reciben l.oe investigadores ha-

cen que estos emigren al. exterior o al. sector privado, en este 

dltimo sector son empl.eados en l.abores económico-administrati

vas• 
Por otra parte, la obsesión por l.a Vincul.aci6n de l.a in-

vestigación al. sector productivo, la l.l.amada 11conección indus

trial.", ha puesto en riesgo la investigación básica y orienta

do los proyectos hacia objetivos inmedf>atos y rentabl.es, A.sí, 

en el. IPN l.as autoridades aceptan que el. 90~ de l.os 448 proyes.. 

tos de investigación científica y desarrol.l.o tecnol.Ógico se -

orientan a apl.icaciones industrial.es (en industria, computación 

energ&ticos, al.imentos, recursos natural.es, medio ambiente y -

sal.ud que son l.as prioridades del. Plan Nacional. de D~sarrol.l.o) 

Y sólo 10% a investigación básica (ingeniería,' ciencias físi--

-------------------------
(42),- Ronal.d Nigh "El. rendimiento social. de J.a ciencia'¡' gran 
negocio en l.a investi~aciÓn", "El. Financiero", J.8 de agosto de 
1989, P• 75, 
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co-matemáticae y ciencias m'dico-biol.6gicas) (a l.ae. ciE'nCies -

social.es ni l.as mencionan). El. presupuesto para 1oe proyectos 

viene de COSNET-S?.'.P, CO?!ACyT y de1 propio Il'N y se otorga en -

base a 1os 1inee.mientos del. PND). 

En 1a UN.tW!, con motivo de esa Vinculación a1 sector produ2. 

tivo (privado fundamental.mente) se creó e1 Centro para 1a Ynn2. 

vación Tecnol.Ógica que para 1989 había fi!mado 177 contratos -

en diversas áreas como e1ectrónica, informática, química, mat~ 

rial.es, metal.mec&nica, alimentos y sal.ud. Da asesoría en pro-

tección de propiedad intel.ectua1 , Vincu1ación con empresas, r~ 

ducción y seguimiento de contratoe, consul.toría tecnol.Ógica, 

bdsqueda de expertos y perfil.es de factibi11dad. El. CIT se ha 

convertido en el. eje central de l.a Vincu1ación de l.a UN.Av. con 

•1 sector productivo( 432 
En todas 1as instituciones de educación superior 1a vine':!. 

1aci6n a1 sector productivo está transforrea..~do 1os objetivos -

de l.a investigación y conVirtiendo a 1os investigadores en tr!!:. 

bajadores a1 servicio de l.as empresas. El. supuesto "l.ibertina

je" de l.os investigadores en 1a el.ección de proyectos en 1os 

aiios setenta. se ha cambiad~por un f~rreo control. que impide 

inc1uso realizar investigaciones de cual.quier tipo que, según 

1oe inventarios naciona1es de investigación, ya se est'n real.!_ 

--------------------(43).- El. CIT concert6, el. 22 de jul.io de l.988, l.a fir~a del. -
"contrato más importante en 1a historia de 1a vincu1ación de -
l.a UNA!.: con el. sector productivo" l'or el. que l.a emprena. CCNDU
M:é:X financiará al. menos 15 proyectos de investigación pe.re ].a 
UNA?f, dará estímu1os especia1es a investi~adores y co1aborará, 
mutuamente con 1a UJ;A.~1, en 1a formación de recursos humanos -
"Integración Tecnol.Ógica", Bol.etín de1 CIT no.16, Vo1. 5, 1988, 
UNAM. p.6. 
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zando en otra institución. En aras de un supuesto eficientismo 

se aniquila la necesaria diversidad de enfoques y resultados 

que la ciencia debe tener sobre una misma problemática. 

En la culminación de la racionalización de la investigación, 
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se construirán "parques tecnológicos_;• que concentren a empresas 

de alta tecnología. El primer parque tecnológico se construye 

en el estado de Morelos e iniciará operaciones en 1990. Se in

verttrifn 900 mil .millones de pesos, con aportaciones de PONSI -

de inversionistas privados, del gobierno de la entidad y de ª!!.. 

ciedades de inversión de capitales. Se creará una empresa den!!.. 

minada "Incubadora de F.mpresas !r!orelos" con el fin de promover 

y apoyar la creación e instalación de empresas de base tecnol{ 

gica en el "Parque Tecnológico ~lorelos". Los 15 centros de in

vestigación o empresas tecnológicas que actual.m~nte hay en Mo

relos se instalarán en el Parque con sus 2000 investigadores, 

de los que 400 pertenecen al Sistema Nacional de Investigado~ 

re"• Otrce Parques TecnolÓgicCI!! podrían eer cr.,ados en Querétaro 

y Monterrey. 

Así avanza el proyecto "modernizador" al que no le inter~ 

san las necesidades más inmediatas de la población sino las -

"necesidades del sector productivo", que no respeta los ecosi!L 

temas naturales y productivos ni las tecnologÍas apropiadas o 

alternativas< 44 > y que se va imponiendo no sólo por la vía au-

-------------------------
(44}.- Los proyectos de desarrollos tecnológico induetrie.l.es ~ 
toman en cuenta a la población ni a las autoridades de los lu
gares en que se instalan. Llegan cambiando todo, destruyendo -
todo, no piden opinión de nadie. Así ha pasado en Lázaro Cár
denas, Michoacán, en Villahermosa o en Reforma, también en I.a.
guna Verde. Lo mismo hacen el gobierno que las empresas priva.
das. 
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toritaria sino con e1 mismo consentimiento de estudiantes y ~ 

acadlmicos des1umbrados por e1 deseo de un Mlxico "moderno"• 

d 
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A manera de conc1ue~6n. 

LA DEMOCRACIA PONDERADA. LA CONCERTAC:ION · D'U. "MER:ITO", 1.PUTmlO 

DE LA EDUCAC:ICiN SUPERIOR'?. 

.. 



A manera de conclusión. 

LA DE!.!CCRACIA FONDER.ADA. LA CONCERTACION DEL 

"MERITO" 1 ¿FUTU!W DE LA EDllC.~croN SUFERICR?. 

La educación superior se está transformando, loe grandes -

cambios de loe años setenta y ochenta abren una gran gama de -

posibilidades para el futuro, no sólo para la educación superior 

sino para la sociedad entera. Las grandes tendencias aue se han 

venido perfilando permiten preveer que la educación superior se 

convertirá en uno de loe más importantes CBI!lpos de las definici2 

nes sociales y que su papel adquirirá proporciones antes insos

pechadas. 

La lucha social de los diversos grupos pol!ticoe por impla~ 

tar o imponer su propio proyecto educativo ~e hace más profunda 

e evidente. Eh tanto los sectores democráticos definen l!neas y 

estrategias para la acción, loe sectores del gran capital y del 

gobierno salinista avanzan a grandes pasos ~ su proyecto elit:!,_ 

zante, tecnocrático, privatizante y eutoriterio. 

La racionalización de la educación superior se ha traduci

do en planeación eficientista-productivista que, mediante un 

discurso 4e supuesta descentralización, ha centralizado cada 

vez más las decisiones fundamentales relativas al. crecimiento y 
i 

orientación de la matr!cula, a le creación Y" revi~ión de carre-

rae, planeB y programas de estudio;·· a la or&anización de la vi-



da acad&mica, a1 desarrollo y orientación de 1a investigación -

científica y en genera1 a todos 1os ámbitos escencia1es para 1a 

vida· y existencia de 1as Instituciones de Educación Superior. -

Eea raciona1ización ha tenido como instrumento disciplinador 1a 

asignación de recursos económicos que, a1 condicionar 1os Pro-

gramas Inetituciona1es a1 1ogro de objetivos y metas def.inidas 

por e1 gobierno federa1 y a1 someter 1a entrega o incremento de 

1os presupuestos a 1os resu1tados de eva1uaciones definidas por 

esos objetivos y metas, restringen 1as posibilidades de desarrg_ 

110 propio y democrático de 1as :Instituciones y reduce a una -

forma1idad 1a autonomía de las instituciones autónomas. 

Por otra parte ese proyecto, de corte neoliberaJ. y neocon

serve.dor, impuJ·ea cambios c1aramente determinados por varios -

ejes de desarrollo económico, po1ítico e ideológico entre 1os -

que destacen la privatización, la prcductividad, la "reconver-

eión industrie.!" y la competitividad, revestida e"ta '1ltima de 

"excelencia· acad&mica". Lo anterior, incluida la rRcionaliza-

ción, ha recibido 1a eufemística denominación de "modernización" 

La "modernización" aparece, aeí, como la adecuación del -

proyecto ne ... liberal-coneervador, del capit·ai h<!gemónico intern~ 

cional y nacional, a las condicionee específice.e de J.~éxico. I.a 

1lamada "modernización" de la educación superior es "Ólo el co

rrelato de la reestructuración capitalista en el nivel educati-

vo. 

Pero no puede haber una real reeatruc'ture.ción sin que las 

re1acionee políticae sean tru:ibién readecuada~ al proyecto p,lo-

bal.. La llE'.mada "modernización" ha traído también una serie de 



propuestas para una nueva "democracia" en l.as instituciones de

educaoión superior. Acorde con l.os objetivos el.itiza.ntes y pri

vatizadores, esta nueva democracia es sel.ectiva y excl.uyente, -

competitiva y meritocrática. 

El. neol.iberal.ismo y el. neoconservadurismo ol!lilipresentes, ~ 

que no omnipotentes, han enf'ocado sus miras hacia todo resqui~ 

cio de efectiva participación democrático-igual.itaria. ~luy pro'l. 

to veremos que en verdad "algunos eran más igua1es que l.os de~ 

más" pero que nuestras incl.inaciones "sccial.i,,antee" noe hacían 

creer que todos eran "igual de igua1es que todos", Tendremos 

que comprender que ahora l.a democracia es pondere.da, que "el. 

que eabe, sabe" y -que l.a sabiduría también pesa en el. voto. Con 

1ae premisas de que en l.ae instituciones de educación superior 

no todos hacemos l.o mismo ni igual. (gran descubrimiento moder-

no); que al.gunos somos permanentes y otros transitorios; que ~ 

1oe jóvenes deben hacer pol:!itica, pero moderna, es decir :fuera 

de 1as Instituciones; que de 1a ciencia no debe habl.er quien no 

1a conozca; que al.gunos trabajan máe tiempo en l.a institución y, 

ergo, están más comprometidos; l!os "modernizadores" de la pol.:!

tica se aprestan a concluir que el voto debe ser ponderado, que 

el. bicentenario de l.a revol.ución :francesa es buen momento para 

regresar al aristócrata voto ponderado y al. voto por estfu~entos 

y en esta l.:!nea concentran derechas e izquierdas modernizadae -

que ya aceptan, incl.uso, que 1a "ociedad es un "pacto social.", 

¿de qué otra :forma se justi:ficar:!a mejor la concertación?, 

También se propone redefinir la autonomía y considerar que 

1a Universidad no es só1o de 1os uniNersitarioe Fino, taT.bién -



de todos aquellos que la f~nancien. Se requiere crear instan--

cias de participacign directa del Estado y asociaciones empres'!.. 

riales en las universidades (consejos sociales) y se propone 

que la asignación de recursos económicos se realice mediante 

evaluaciones periódicas,. que el Estado y la "sociedad" hagan 

del trabajo universitario. Naturalmente a eetos modernizadore!" 

jamáe se les ha ocurrido proponer "consejos sociales" para l~· 
Coca-Cola o la Pepsi-Cola, la IBM. la Ford u otra empreea en -

las que participen loe consumidores directamente (cosae de su -

democracia). 

También se pide revisar la libertad de cátedra y de inves

tigación para "orientarla" hacia los mejores fines de la socie

dad, lo que no dicen los modernizadores es qu~én y cómo se de

terminarán esos fines (quizá mediante el voto ponderado). :Eh el 

climax de la vorágine modernizadora también se pide revisar loe 

conceptos de institución pública e institución privada puee ya 

que ambae prestan un servicio público, dicen, la distinción es 

irrelevante, además de que lo que importa no es quién ofrece el 

servicio sino si lo hace bien o no, concluyen. 

Subyacente a todo lo anterior, un discureo ideológico está 

conf'ormándoue como explicativo y justificativo del nuevo estado 

de cosas: el mérito y liderazgo académico. 

El "mérit.o académico", que se entiende como el grado y ce-

1idad con 1oE qtte ~e desempeñen 1ae funcio~e!=' aca.dlmicH~~, 

de:finitorio de 1ar:: :futuras rele.cionet: PCadlmicRP., l?bor.?.l~~ j -

.. 



políticas en las instituciones de educación superior. Ser~ el 

"m~rito acad~mico" el que permitirá•modernizar~ las relecionee 

políticas y el que introducirá a las instituciones de educación 

superior una "política de ciude.danos" en sustitución de la ºpolí 

tica de organizaciones", una política de individuos y no de co

lectividades, una política de liderazgos y no de coordinación, 

será, en fin, la política de le competencia que pare el neolib!!,. 

ralismo es competitividad. 

Nuevoe aires eoplen a nivel mundial, son los aires de le -

transformación pero también del neoconservadurismo, loe cambios 

en la educación superior no pueden abstraerse a esa circunete.n

cias. Los proximos años de esta década serán definitorioe de 

nuevas formas de producción y difusión de conocimientos pero tam_ 

bién de su apropiación, serán definitoria$ de nuevas profesio-

nes pero tambi~n de su empleo y explotación. No"' encontr2.l!!OS en 

tiempos de encrucijada, el neoliberP.lismo y neoco:'lservaC.:.irismo 

avanzan, los sectores democráticos deberán trabajar con la mayor 

intensidad y lucidez que sus circunstanciae lee permitEL"l • 

.•. 

3ll. 
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