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AUNQUE LA MUERTE SE VISTA DE SEDA ••• MUERTA SE QUEDA. 

Dimitriv Blagoiev. 

INTRODUCCION. 

"TODO LO SOLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE." 

Parececse~que~escogi un mal momento para hacer mi tesina; el 

añoqi.le va del Dtoño_de_89 al del 90 ha resultado ser vertiginoso, 

rico en acontecimientos inesperados; muchos de los cuales signfican 

el den·umbe total de viejos y tambaleantes dogmas y marcos de 

interpretación de la realidad. 

:~~':.:~·· :···~ 
La frase que da nombre a est~':c.fS;i{Ú1h? .hace referencia a dicho 

Marshall Berma n 1 a tomó como \:.it'ti1bfp'a·í-a:,3 ;_¡n excelente l i b1·0 en el 

que hace una aguda y amena la mode1·ni dad y la 

c1·isis que vivimos. 1 

Bel' man la modernidad como una experiencia 

ineludible, común a todos los hombres del planeta, señalando como 

nota esencial de esta sociedad industrial, y especialmente del 

1 BERMAN, MARSHALL. Todo l.Q sólido.§§'. desvanece gr¡ gJ.. aire. 
La experiencia de la model'nidad. México, S.XXJ, 2a. ed. 1989 



mundo ·capitalista, lá~obsolescencia de .sus productos. 

se refiere sol.amente a sus productos 
''L.: .. _:_ 

material,e~:''.~;ki~~;9úéatañe en .general a las formaciones sociales 

y cultu~al~·~ .. ,t·~, modei'nidad es entonces la época del vértigo 

histórico, fruto, entre otras cosas, de la enorme capacidad de 

transformación del mundo por el desarrollo de la tecnología 

aplicada a la producción industrial. 

E 1 gran p1·obl ema reside en 1 as formas en 1 as que e 1 vértigo 

histórico se manifiesta en las v(das de los pueblos, de los 

hombres. Para los habitantes del mundo desarrollado, las 

contradicciones y paradojas de la modernidad se presentan como el 

problema del desvanecimiento de sus certezas; pero para la 

perife.-ia, los países pobres, las paradojas de la mode1·nidad son 

cuestión de vida y muerte, debido a que las formas históricas en 

que se manifiestan y materializan han causado males irreparables 

a los pueblos que son destinatarios de reiterados intentos de 

industrialización fracasados. Be.-man dice: 

Podríamos incluso decir que ser totalmente modernos 
es ser antimodernos: desde los tiempos de Marx y Dos
toievsky hasta los nuestros, ha sido imposible capta.
y abarcar las potencialidades del mundo moderno sin 
aborrecer y lu~har contra algunas de sus realidades 
más palpables.-

En nuestros paises, latinoamericanos, la lucha contra esas 

1·ea 1 ida des palpables-aborrecibles, pasa poi· un necesario 

BERMAN, MARSHALL. Op.Cit. p.XII 
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cuestionamiento_a _fon_do de la modernidad en su conjunto. 

Los recientes acontec imi'e'~tos' - i riter'haci ona les, <Perestroika, 

Tienanmen, Europa Oriental .;,,/su': muro ~aído, Europa Occidental y su 

"romance" del 92, la derrota electoral de los sandinistas, la 

crisis del golfo pérsico, la amenaza de recesión en E.U.>, 

configuran un cambio histórico que no es coyuntural sino "epoca!", 

y que plantea un estado de crisis de conciencias en que el que las 

certezas que servían de base para interpretar el devenir histórico 

de la modernidad, desde la modernidad, se tambalean y, en muchos 

casos, se derrumban. 

En México, curiosamente, la modernidad se ha convertido en una 

de las grandes vedettes de la polémica intelectual, ya que ha sido 

escogida por el gobierno de Salinas como el caballo de batalla, 

Justificador de su modelo económico neoliberal. 

Al respecto Bernardo Avales nos dice: 

Quien se para a hablar de Modernidad, de neoliberalismo, 
de cardenismo o de socialismo, al margen de esta crisis 
conciencial, estará hablando a una parte de la intelligen 
cia nacional y del mundo, como quien habla en el Desier
to. Hablar en el desierto-Juan-el-bautista termina con ca 
bezas cercenadas ofrecidas en banquete a Jos caprichos d~ 
Ja vida." 

" AVALOS, BERNARDO. Repensar 68:Una fenomenología Qª1'.--ª. esa 
c1·isj_§_ de conciencia. En: EL PORVENIR. (dia1-io de 14onte1·reyl. 
J-AGOST0-1988 p. 4 
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Lo triste es que esas cabezas cercenadas nci son··- las de 

habladores del desierto sino de la multitud 

América Latina que mueren a destiempo. 

Estamos entonces en una situaciOn 

conciencia! nos deja como a los sesentayocheros: 

••. no arribaron a la culminación de sus certezas sino 
a la fundamentaicion de sus incertidumbres. Cierro el 
círculo: que la fenomenología de la conciencia sesen
tayochezca es haber pasado de toda la certeza a casi 
toda la incertidumbre.• 

Tal vez con este cambio de época, ahot'a que el 68 J legó a su 

mayoría de edad, estemos ! legando, ahof'a sí' a TODA la 

incertidumb,..e. Así, si el 68 fué el tiempo de des-cet'tificaci ón 

de las certezas, tal vez ahora asistimos a la desertificación, es 

decir: nos quedamos desiertos de certezas. Esto es por el lado de 

Ja crisis conciencia!, porque, por otro lado, en la realidad, pese 

al desierto de certezas, seguimos contando con algunas verdades 

"rotundas e inobjetables"."' Contamos, poi· ejemplo, con la certeza 

de que, durante 1989, murieron, por lo menos, 500 ni~os diarios en 

América Latina a causa de enfermedades curables como infecciones 

o diarrea. la cifra para todo el tercer mundo es de 250 mil ni~os 

muertos semanalmente, según datos de la UNICEF; que también da a 

!BID. 

"' Parafraseando a conocido "humorista" chiapaneco de cuyo 
nombre nadie parece querer acordarse. Cfr. DE LA VEGA DOMINGUEZ, 
JORGE. Declaraciones a la prensa en la madrugada del 7 de Julio. 
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'·., 

económica, y política, cr-isis de industl'ialización -fallida, y con 

un constante -flujo de r-ecur-sos hacia el pr-imet'" mundo, signií'icó 

par•~.L. un aumento del 25X en la tasa de mot'"talidad iní'antil. 

En cuanto a las cel'"tezas que nos quedan en México, Cat'"los Tello, 

quien preside el Consejo del Programa Nacional de Solidar-idad, nos 

documenta la modernidad in-formándonos que 9 de cada 10 mexicanos 

pasaron a -formal'" parte de los pobres entt'"e 1981-1987, nos dice 

también que hay 41 millones de compatl'"iotas que no satisí'acen las 

necesidades básicas y, peor aún, que hay 27 millones de mexicanos 

en pobreza extr-ema.º Tenemos, poi'" desgt'"acia, la segul'"idad de que 

esa miset'"ia se queda ahí pese al vertiginoso ritmo de los cambios. 

Nos enfr-entamos entonces a un escenat'"io oscut'"o, tr-iste, 

indignante. Sin embat'"go, la vi da nos empuja a pasar de la 

indignación a la indagación, de manet'"a que se tt'"ata no sólo de 

conocet'" los efectos devastaoores que la crisis de industrialización 

de la década de los BOs ha tenido sobre nuestros pueblos, sino que 

el reto es intentar penetrar la lógica con la que opet'"a el sistema 

pat'"a podel'" realiza•- la c1·ítica de sus fundamentos y comenzat'" a 

desma nte 1a1· lo. 

Esta taréa se torna a la vez uYgente e impo1·tante cuando en 

nuestYo país, el grupo en el pode1- pl'"omete o amenaza con, un 

pt'"oyecto de modernización nacional que rept'"esenta la renovación y 

profundización del sistema que nos colocó en este tt'"ance. 

0 TELLO, CARLOS, En Excelsior, p.l, 28-Nov-89 
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Creo que -frente a certezas como las expuestas arriba, -frutos 

amargos de varias décadas de intentos -fallidos de industrialización 

y modernización, es un derecho y una obligación cuestionar a 

quienes vienen con el cuento de una modernidad que, poi' vaga, 

resulta, cuando menos, demagógica. 

El presente trabajo es un intento de análisis crítico de las 

-formas en que opera el sistema, tomando a la realidad de dominación 

que vivimos, como pretexto y como contexto. Vale aclarar que esta 

indignada indgación no pretende abarcar la globalidad del sistema, 

realizando una crítica estructural y detallada de las -formas como 

-funciona esta totalidad caótica, violenta y contradictoria en que 

estamos inmersos. El interés particular se centra en preguntar cómo 

funciona el mecanismo por el que el sistema log1·a oculta1· su 

estt"uctura injusta e inhumana, pe.-petuándose sin necesidad de 

recut"t"ir a la violencia dit"ecta generalizada. 

La noción básica pa1·a t1·atat" el asunto de la ocultación de la 

realidad es el concepto de -fetichismo tt"abajado poi' Mat"x. 

La p1·egunta explícita de este t.- abajo es: LCómo ope1·a tl 

-fetichismo g_Q l.Q educativo? La intención es que la -fot"ma de 

responderla constituya un esbozo de pl'opuesta pat"a tt"ascendet"lo. 

El intento se hará desde la especi-ficidad de nuestra disciplina; 

sin embargo pa.-te p.-ecisamente de una re-formulación de dicha 

especi-ficidad, planteando que lo educativo no puede pensarse desde 

lo educativo, desde sí mismo, sino que 1·equiere un análisis que 

parta de lo económico, lo político y lo cultu.-al y, más aún, que_ 
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se apoye eM la crítica filosófica. 

El texto se ot'ganiza en 2 pat'tes. En la primera se- definen 

cl~l'amente los lugares desde los que se emite el discurso. El lugat' 

geopolítico y el lugat' epistémico; en este último se exponen los 

conceptos y categot'ías que constituirán la mirada pat'a aplicar en 

la segunda pat'te, 7 la cual consiste en el análisis de las 

conct'eciones pedagógicas del fetichismo, ejemplificadas en los 

documentos fundamentales del plan de model'nización del sistema de 

educación supel'ior en el sexenio de Miguel de la Madl'id, CPROIDES 

y Fortaleza y Debilidad), que son el fundamento pal'a la versión 

"modet'nizada" que el pl'esidente Salinas de Got'tal'i p1·esentó en 

octubt'e de 1989 y que es, a fin de cuentas, pal'te de ese pl'oyecto 

de dominación al que tenemos el det'echo y la obligación de 

enft'entat'nos, no solo poi' nosott'os sino también poi' todos aquellos 

que no pueden hacet'lo. 

7 
En esa pa1'te se expone la metáf'oYa de El but"t'O y la 

zanahot'ia imposible y se expone su razón de sel' como subtítulo de 
mi tesina. En adición a lo que ahí se explica, me pet'mito coincidil' 
una vez más con Mal'shal l 8el'man que dice, siguiendo a Kie1·kegaal'd: 
"La ¡seriedad mode1·na más _p1·ofunda debe expt'esal'se a tt'aVé$ dela 
il'on1a. La il'onía moderna na animado muchas grandes obt'as del al'te 
y el pensamiento a lo lat'go del siglo pasado y al mismo tiempo 
penetl'a en Ja vida cotidiana de millones de pe1·sonas cot'l'ientes." 
Op. Cit. p.12. Si bien no aspil'O a que esta tesina sea ~ingún tipo 
de gl'an obl'a, me alt'evo, poi' otl'o lado, a desea!' que mi tl'abajo se 
beneficie un poco con esa mayo1· penett'abi 1 i dad que confiere la 
ironía y recurro a la metáfot'a porque ésta deja abiel'ta la puerta 
a intet'pt'etaciones de todo tipo, lo cual puede llega•· a sev útil 
en el analisis; o cuando menos útil al hace1· menos tediosa la 
lectul'a de tesinas de pedagogía. 
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PRIMERA PARTE: EL LUGAR DESDE DONDE PIENSO fil PENSAR. 

CAPITULO 1 

GEOPDLITICA DE UN DISCURSO. 

Uno de los postulados básicos de la geoestrategia afirma que lo 

político, lo económico y lo cultural no pueden pensarse al margen 

de lo geográfico. Me parece que todos los que queremos hacer una 

reflexión teórica debemos comenzar por ubicar el valor relativo de 

las preguntas que nos hacemos, determinado por el lugar y el tiempo 

desde los que las hacemos. 

No es lo mismo preguntarse por el fetichismo en América Latina 

que en Suecia o en Estados Unidos. No es lo mismo porque para 

nosotros es asunto de vida o muerte y para el los no. <Por lo menos 

en lo inmediato, aunque al mediano y largo plazo los efectos del 

sistema de injusticia y muerte que 1·igen al mundo actual se 

sentit·án cada vez más en esas sociedades opulentas y 

deshumanizadas. Y por lo pronto ahí están ya, ecología y 

narcot1·áfico.) 

El tiempo también determina la pertinencia de una pregunta y los 

modos de ab0t·da1·la: la profunda crisis económica i nte1·nacional de 

la década de los 80 enmarca nuestra pregunta sobre el fetichismo, 

haciendo que sea urgente e importante la reflexión acerca de las 
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formas en que la dominación se oculta a los dominados y también 

acerca de cómo vivimos -sufrimos- la dominación. 

El intentar responder la pregunta sobre el fetichismo como forma 

de ocultación de la opresión, y más especificamente, las formas en 

que éste se manifiesta en el análisis de los problemas pedgógicos 

desde una perspectiva latinoamericana, significa tomar en cuenta 

que nuestra región, nuestra patria grande, está ubicada como parte 

de la periferia con respecto a un centro 11 e i v i l i za do 11 e 

industrializado y que, gran par-te del éxito económico de la 

industrialización y civilización del centro, pesa sobr-e las 

espaldas de la periferia empobrecida. 

Estamos acercándonos a la "celebración" de 500 años de agresión 

y opresión en todos los ór-denes: económico, político, cultural, 

religioso. Y aunque los imper-ios se han turnado el saqueo a 

nuestros pueblos, la explotación nunca se ha detenido, simplemente 

ha venido cambiando de forma, o, par-a decirlo en términos 

marxianos, ha cambiado de modo. 

En la actualidad la c1·isis económica de los BOs ha golpeado 

b1·utalmente los niveles de vida de los pueblos de Ja región y 

coincide con una revolución científico-tecnológica lidereada por 

Ja robótica y la telemática, que es la unión de telecomunicaciones 

e informática. 

Las economías de los países industrializados, dominadas por los 

monstruos tt·asnac i ona 1 es, avanzan hacia la et'"a espacial 

desarrollando nuevos mater-iales y fuentes enet'géticas, dejando 
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atr-ás la etapa pr-opiamente i ndust.-ial -metalmecánica y 

nuclear-\electl'ónica- Y-- buscan vender-nos a nosotr-os, a los que 

eufemística o cínicamente llaman "países en vías de desan·ol lo", 

modelos de desar-r-ol lo "moder-nos" en donde colocar- toda la 

obsolescencia industr-ial que aún les queda. <Par-a ejemplos ahí está 

el engendr-o de Laguna Ver-de.) 

La deuda exter-na, injusta e impagable, la caída de los pl'ecios 

intr-er-nacionales de los pr-ductos de expol'tación tvadicionales, y, 

en gener-al, el fvacaso estr-epitoso de los modelos de 

industr-ialización que se han tl'atado de imponer- a nuestr-os países 

son factor-es que se suman a estr-uctur-as económicas injustas que 

concentr-an la r-iqueza en pequeñas oligavquias nacionales y 

bul'ocvacias COl'l'Uptas, pet'petuando, además, el enol'me flujo de 

r-ecul'sos de nuestr-os países hacia las economías de los paises 

industvializados. 

El r-esultado es un escenavio en el que se pl'ofundiza la 

injusticia, avanza la mise1·ia, c1·ece la dependencia tecnológica, 

y se incr-ementa la violencia ante la incapacidad de los sistemas 

políticos de r-esponder- a las demandas de los ct'ecientes movimientos 

popular-es. 

Esta situación gener-al cobr-a matices muy par-ticular-es según el 

país de que se t1·ate. Pa1·a nuestr-o México el matiz es de tono 

oscut'o: somos una nación de más de 80 millones de habitantes, 
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distribuidos en un territorio de-casi 2-níTiio·nes de km cuadrados 
;;,.___ . '-~' ' ".-, - '. ·'-~ 

de los cuales 2 mil km son de fro~te-~a co~;'e~'país más podernso de - ' ·'· ,,,, __ . __ _ 

la tierra. Contamos con amplios .i.f:t.o~~les _hacia el Atlántico de 

la Europa unida del 92 y ha¿ia el Pacífico, cuya ribera será el eje 

del movimiento económico mundial para las próximas décadas. 

Nuestros recursos naturales, pese a la rapiña y explotación 

irracional de que han sido objeto desde hace cinco siglos, son aún 

abundantes. Sin embargo toda esa riqueza no nutre el crecimiento 

de nuestra sociedad, ya que la mayor parte se concentra en pocas 

manos aquí en el país o va a dar al extranjero en forma de 

capitales fugados, pagos de deuda externa y subsidio a las 

economías desarrolladas por el bajo precio de las materias primas 

y mano de obra mexicanas.ª <Así una versión no fetichista de los 

anuncios de TV en donde la FORO presume que México exporta 

automóviles, podría lograrse filmando a un gt·upo de nuestros mal 

pagados y peor nutridos obreros arrojando carretadas de dinero por 

encima de las ce1·cas est1 lo "Simpson-Rodi no" de nuestra frontera 

no•· te. Y para muestra, un botón: <aunque cambiemos de marca> Lee 

Jacocca, gerente general de la Chrysler, tiene un salario anual de 

17.9 millones de dls al año; mientras que un obrero de la planta 

Chrysler de Toluca, con su sueldo de 87.5 centavos de dólar por 

hora, tendt"ia que trabaJat· 7 000 años para ganat· lo que míster 

ª Veamos la ft"ial dad de los números: En México el PNB per 
cápita era en 1985 de 2,180 dólares y en 1988 fué de 1,770 dls. En 
Japón, en el mismo lapso, pasó de 11,250 dls. a 21,050 dls. Y en 
EUA de 16, 770 dls. a 19,870 dls. cfr. THE WORLD BANI< Word Tables. 
<1989-90 Edition) Washington D.C. The World Bank, 1990. 
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!acocea gana en un año. Cabe aclarar que el cálculo se hace sin 

considerar eventuales aumentos de sueldo en ninguno de los dos, no 

sea que don Fidel nos reclame dentro de 7 000 años por haber estado 

presionando el Pacto a base de aumentos ilusorios.> 

La estructura de la economía mexicana ha sufrido una profunda 

transformación durante la década de los 80: sujeta a la aplicación 

de un modelo neoliberal, la obesidad del estado mexicano 

desapareció para da1· paso a una privatización acelerada de la 

actividad económica que, a su vez, desembocó en el crecimiento 

desmesurado del capital trasnacional y monopólico en nuestro país. 

La inversión p1·ivada y, especialmente, la extt·anje1·a avanzaron más 

en los últimos 6 años, que en los anterio1·es 50, afectandose 

sectores productivos que durante mucho tiempo fueron considerados 

estratégicos y prioritarios y, por lo tanto, reservados al control 

estatal. 

La estructura industrial nacional está s1endo duramente golpeada 

en aras de un proyecto modernizador que pers1gue alcanzar una re

inserción en la economia internacional mediante el aprovechamiento 

de las "ventajas comparativas" de México: la abundancia de mano de 

obra barata y la cercanía al mercado consumidor mas grande del 

mundo. De esta mane1·a p1·ol iferan poi· igual las maqui la doras, las 

quiebras de empresas medianas y pequeñas y las subastas baratas y 

apresuradas de empresas públicas. 

Pero el punto 3lgido de esta reconversión ha sido dado por la 

12 



disminución prog~esiva- del poder -adquisitivo'de los asalariados. 

La participación def-salario en ·el PIB pasó, entre 1982-87, del 

40% al 25Y. y si a e:~to;~e añade k1 \m·p~ct~ ~~ los injustos patrones 

de distribución del ingreso, tenemos que la pérdida de poder 

adquisitivo fue mayor al 50%. La ínflación, que siempre golpea más 

fuerte a las clases medias y __ a los_ pobres, fue, en 1985 del 64% y 

en 1987 del 160% ... 

La crisis económica internacional y la aplicación de la política 

económica neoliberal significaron para el pueblo mexicano, pov un 

lado, una disminución de sus niveles de vida en todos los ámbitos 

tales como salud, educación, alimentación, empleo, recreación, etc, 

etc... Por otro lado, provocaron el aumento escandaloso de la 

concentración de la riqueza en las manos de los 300 notables a los 

que se refirió el empresa1·io Agustín Legorreta en una célebre 

conferencia pronunciada en la Universidad Anáhuac en los tiempos 

de las campañas presidenciales de 1988. 

El cambio estt·uctu1·a1 de la economía mexicana que con el presidente 

De la Madrid se llamó "reconve1·sión industrial" y con Salinas de 

Go.-ta.-i se llama "modernización", se lleva a cabo según los 

paradigmas fondomonetaristas de: privatización de la economía, 

apertura come.-cial, reestricción del gasto público basada en venta 

de empresas públicas y dis;in-~c-i-ón-de subsidios, 

., Cf1·. Jnvestigación de José de Jesús Martínez y Rober-to 
M1chel, de la maest1·ía en Economía del C.I.D.E. apat·ecida en el 
pe.-iodico El Financie.-o. el 9-Mayo-1988. Escogí esta fuente por el 
hecho de se,. info.-mación que forma parte de la oplnion pública e 
influye sob1·e la conciencia que la gente tiene acer-ca de las 
consecuencias de la crisis. 
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La implantación de las políticas "sugeridas" por -eii-FMI ·a los 

paises deudores, y los cambios estructurales que las acompañan se 

han concretado, sfmple y llanamente, en la pro-fundización·- del 

sistema de muerte que pesa sobre nuestros pueblos. Este sistema 

de muerte opera mediante el ejercicio de la OOMINACJON; de los 

países ricos y -fuertes sobre los países pobres y débiles. Es el 

dominio del Imperio, del centro, de los industrializados, o primer 

mundo, sobt'e las colonias, la peri-feria, los subdesarrollados o 

tercer mundo. La retórica al respecto es abundante y, sin embargo, 

es necesal"io recordar siempre que esta situación es un hecho 

histórico real. 

A esta dominación que también ha sido llamada con-flicto Norte

Sur, se articula la dominación nacional: la hegemonía de una clase 

social que logra imponer su proyecto histórico-político sobre el 

resto de la sociedad. En México el sistema de dominación llegó a 

una pro-funda crisis en la década de Jos BO como consecuencia de las 

duras condiciones económicas y de la suma de otros -factores que, 

a -fin de cuentas desembocaron en la ruptura del pacto social post

revolucionario que habia permitido gobernar este país durante 60 

años sin muchos sobresaltos. 

En términos gramscianos podemos decir que México vive hoy una 

crisis de bloque histórico. Se ha dado un progresivo despet'tar de 

la Sociedad Civil (San Juanico-Terremotos-Con-flicto magisterial-

1 t:¡ 



Mundial de-Futbol 86-MovimientCl_'-~stÜdianti1> 1 º que alcanzó su 

el ímax _en las eleccione~ f~deral~-~ el~ i98s, en las que el sistema 

se~ vici obligado a de enormes 
- ~';-:.'·:;; 

proporciones para conservar el pod~:r·.\ L~. Sociedad Civi 1 cuestiono, 

y sigue haciéndolo, la capacidad_déÚibmfn'ib de la clase hegemónica 
'··: '.:·~~:) 

y la legitimidad de ésta. 

El partido de estado se ha 
,\·" /;:··~ .... ~( .;-.:: . 

visto :',l~anzado a emprender un proceso 
"•<: 

de transformación, rompiendo vie·_i'as::-:aÚanzas e inaugurando otras 

que le permitan seguí r sin embargo el 

consenso está roto, la de fue1·zas ha va1·i ado 

definitivamente y continua;á '2'álll'6i'a~do; la lucha política adquie1·e 

nuevos matices. 

La recompocisión del -grüpó'é".en:el- poder se hace evidente en el 

viraje del proyecto hist~rico impulsado por el nuevo grupo 

hegemónico que, de todas maneras, se pro_cl_a~a __ -her:dero- de - los 

ideales de la revolución mexicana. 

Este proyecto modernizador tiene profundas consecuencias 

históricas para el país, en la medida en que la reestructuración 

económica que alienta, atenta contra la soberanía nacional y la 

autodeterminación en di versas esferas. <Uno de 1 os efectos más 

notables se aprecia en los graves retrocesos que ha experimentado 

la política exterior mexicana duFante la administración del 

pFesidente Salinas, a quien le pFeocupa sobre manera no contt'at'iat' 

1 º Reseña da br i 1 la nteme nte 
EntFada 1 i bn?, lC1·ónicas de 
EditoFial~ 1987, México. 

por Carlos Monsiváis en su libvo 
la sociedad que se organiza). 
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a sus nuevos amigos y futuros -socfo~-- norteamericanos.>> Así, ante 

una clase dominante deslegitimad_a ::que pierde gi'adualmente la 

capacidad de mantener y constru i r_·-_consenso· nacional en torno a su 

proyecto y que se muestra insensible ante los reclamos de 

democratización, la sociedad civi 1, hete1·ogénea, responde con 

múltiples manifestaciones de descontento y formas de organización 

que abarcan un amplio espectro que incluye la ominosa posibilidad 

del retorno a la lucha armada. (principalmente en el sur del país.) 

La inestabilidad crece y el sistema recurre a la fuerza pat·a 

segui1· ejerciendo la dominación. La represión parece ser parte 

del pacto que los tecnócratas modernizadores le ofrecen al país, 

solamente que viene escrita con la letra pequeñita que no se ve. 

<Al respecto vale la pena señalar el alarmante aumento de las 

violaciones a los Derechos HUmanos dut'ante los últimos 4 años, 

continuamente oculto tras la lucha contt'a el narcott'áfico.1 

Ahora bien, en un país como México, la aplicación de esta lógica 

de rept'esión ~ violencia tiene sus límites, que deben ser 

respetados so pena de despertar lo que el viejo Reyes Heroles llamó 

"el México bl"onco". Es prefe1·ible, siemp1-e lo ha sido, la 

dominación "por la buena", que per-petúa y pr-ofundiza la opresión, 

ocultándola. 

Pa1-a el ejer-cicio de esta dominación el podet' se sirve de una 

amplia gamma de recut'sos generadores de discursos que ocultan la 

explotación negándola~ 
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Estos disC:ursos se real{zan~-~/~cfffunden-a tt"avés- de muy diversas 

formas, que Althusser caracterizo como Aparatos Ideológicos del 

Estado, destacándose en la actualidad el sistema educativo y los 

medios masivos de comunicación que, en esta e.-a de las 

telecomunicaciones y la elect.-ónica, se han conve..-ti do en un facto.

fundamental pa..-a el mantenimiento de la dominación, ya que son los 

p..-1ncipales enca..-gados de gesta.- en las gene.-aciones Jóvenes una 

conciencia aco.-de con el sistema en el que viven y que, en este 

caso, constituye una conciencia alienada, es deci.-, fetichista. 

Después de ubica.- el tiempo y el espacio desde los que fo.-mulo 

mi discu..-so, hemos vuelto a l lega1· al objeto del mismo: El 

fetichismo, como fo.-ma de ocultación de la .-ealidad pa.-a la 

dominación, y su exp.-esión en el campo pedagógico. 
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CAPITULO 2 

EL FETICHISMO. 

Después de delimitar, a gt·andes rasgos, las coordenadas de mi 

reflexión, ha llegado el momento de abordar el problema central de 

esta tesina: El fetichismo. Sin embargo, antes de hacerlo considero 

necesario realizar un rodeo explicativo acerca del lugar desde 

donde pienso mi pensar, o, para decirlo de otra forma, acerca de 

los elementos teóricos eón los- que intento construir una mirada 

propia para analizar el temá. que ahora nos ocupa. 

El fetichismo es un problema sumamente complejo debido a que 

forma parte de, por lo menos, tres campos distintos. Originalmente 

fue un tema del mundo religioso relacionado específicamente con el 

asunto de la idolat1·ia, uno de cuyos ejemplos más famosos lo 

constituye la roisto1·ia del bece1·ro de oro narrada en el capitulo 

del Exodo en el Antiguo Testamento de la Biblia. Por otro lado, es 

una categoría de la t.eor-ía psicoanalítica fveudiana, utilizada para 

analizar ciertas modalioades de la conformación del objeto sexual. 

Y, finalmente, es también una categoría del marxismo para analizar 
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el fenómeno de la falsa conciencia. 

Es p.-ecisamente esta categoría la que nos interesa para esta 

tesina. 

A primera vista el fetichismo es un problema epistemológico. Se 

refiere a la forma como el mundo aparece ante nuestros ojos y a la 

distancia existente entre las explicaciones que hacemos sobre esa 

realidad; y la mecánica "real" de dicha realidad. Dicho de otra 

forma: El fetichismo, en tanto pr-oblema epistemológico atañe al 

cuestionamiento de la validez de nuestras nociones de realidad. 

Remite también a la r-eflexión acerca de las fer-mas en que la clase 

dominante mantiene su dominación mediante la ocultación de la 

realidad elaborando explicaciones que sirven par-a ocultar a los 

dominados las causas de su situación. Es, en este sentido, un 

problema político. 

Sin embargo, cuando consideramos qüe la capacidad de dominación 

y, por lo tanto, la supe1·vivenc~ia del sistema, se apoya en la 

ocultación de la realidad y más aún, si la supervivencia del 

sistema de dominación rep.-esenta la muerte, en múltiples formas, 

pa.-a millones de nuestros compatriotas latinoamericanos, entonces, 

tenemos ante nosotros una interpelación ética y, 

problema con una dimensión filosófica más 

estrictamente epistemológica. 

por lo tanto, un 

amp l i a que la 

Así pues, el considera.- al pr-oblema del fetichismo en su amplitud 
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filosófÚ:a;':--se hace necesar-io abar-car- la - dimensión ontológica 

. \ ' -
(r-efiexionandó acer-ca del ser- del sistema~ de su ~e~ehcia y 

-- ,-,_-.- ,_._ 

fünda-mentosl y la meta.física <r-ealizando la--c~íticcl;;:deJ ser- del 
-~ ,.·,~:_;·.· 

sistema, desde un horizonte situado más-al lá_;del--¡;~~ ;:~lei :~istema. l 

En Amér-ica Latina hay pensadores que han entendido esto así y 

vienen desarrollando, desde hace años, una reflexión filosófica al 

respecto. Uno de ellos es el Dr. Enrique Dussel en cuya obra, 

Filosofía de 1ª- Liberacion encontré las herramientas fundamentales 

para el análisis del fetichismo, complementándose esto con la muy 

rica lectura que de la obra de Marx ha hecho Dussel durante los 

últimos años, desde una óptica profundamente filosófica y 

latinoamericana, r-ecalcando que escribe " ... desde la pe.-iferia 

Estas son las bases de los conceptos cent.-ales de este trabajo, 

los cuales a continuación expondt'é. Se ubican dentr-o de la 

tradición marxista pe.-o desde una lectura latinoamericana que 

intenta abordat· el tema en su amplitud filosófica: ontológica y 

metafísica, destacando sus connotaciones éticas. 

11 
DUSSEL, ENRIQUE: Filosofía de la libeYación. Ed. 

Contt·aste. 4§ Edición, México, 1989, La obra del 01'. Dussel, 
asumida congruentemente como praxis pat'a la libet'aclón del pueblo 
latinoame1·icano, se na ot'ientado en los últimos años hacia una 
lectut'a de "Ma1·x mismo", que hasta ahor-a ha quedado sistematizada 
en dos lib1·os: "La pt·oducción teot·ica de Mat·>:." S. XXI y ''Hacia 
un Mat·x desconocí do." S. XXI. Son comentarios a los Grundrisses 
y a los manuscritos del 61-63, respectivamente. En este trabajo me 
apoyo en la lectur-a del p1·ime1·0, y en los apuntes y actas de un 
seminat·io coot·dinado por el Dr. Dussel cuando prepat·aba el segundo. 
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TOTALIDAD Y EXTERIORIDAD. 

Fetiche viene del portugués <de raíz latina facere, 
hacer: es lo hecho, de donde deriva iaualmente hechizo) 
y significa lo hecho por la mano de los hombres 
pero que pretende aparecer como divino, absoluto, dig-
no de culto; fascinante, tremendo, ante lo que se tiembla 
de espanto, terror, admiración. y bien, todo sistema 
tiende§. fetichiza1·se, totalizarse, absolütizarse. 12 

Este párrafo contiene los elementos necesarios para pensar el 

fetichismo en la amplitud que nos interesa pero me parece que es 

necesario explicar más ampliamente esta tendencia del sistema a la 

Totalización 

Hasta ahora he insistido en la necesidad de ubicarnos en una 

realidad compleja y conflictiva marcada por la dominación de los 

poderosos sob.-e los débiles, del centro sobre la periferia. Esta 

dominación no se 1·efie1·e a una simple capacidad de obtener 

obediencia en los mandatos, como diría Weber, sino que alude a una 

ap1·opiación del otro, a su negación en tanto se1· humano, con el 

fin de utilizarlo como medio de producción de una riqueza que le 

será ajena. Es decir, Ja dominación como cosificación del hombre, 

del trabajado1·, bajo las normas dictadas por la lógica del 

capitalismo que es el mundo dentro del cual vivimos: 

Cuando hablamos de mundo nos referimos al 
ho1·izonte cotidiano dentro del cual vivimos. 
El mundo de mi hogar, de mi barrio, de mi país, 

12-DUSSEL, ENRIQUE: op. cit. pp 114. 
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de la clase obrera. Mundo 

totalidad instrumental, de 

es entonces una 

sentido. • . No se 
trata del cosmos corno totaJidad de cosas 
reales, sino que es 1a total1 aó óe entes con 
sentido .•. En nuestra sociedad, la totalidad 
del ser se funda en el valor, en el 
capital. Desde el fundamento del ca pi tal se 
despliega el "mundo" corno totalidad concreta, 
histórica. 1

"' 

Así pues, en nuestr-o caso, el sistema es el capital isrno que 

organiza al "mundo" en torno a su lógica -a la que más adelante 

caracterizaré- la cual mar-ca a los entes con un sentido que 

determina el Jugar- que ocuparán dentro del sistema. 

Los entes, para ser en el sistema, dependen del sentido con el 

que son marcados y una vez hecho esto, confor-rnan todos juntos una 

totalidad que, desde su lógica, pretende erigirse corno EL sentido, 

es decir-, el único sentido posible o válido, calificando, por lo 

tanto, como "sin sentido" a todo aquello que de cualquier maner-a 

se coloque "más alla" de Ja lógica dominante. 

Si el sentido dentro de la lógica del sistema oto1-ga el ser- en 

el mundo -mundo corno totalidad de los entes con sentido- tenernos, 

a fin de cuentas, que el "sin sentido" equivale al no-ser. 

La dorni nación ejer-ci da por un sistema totaliza do abar-ca todas 

las esfer-as de la vida. Es negación de la vida no sólo po1' la 

muer-te que genera mediante la violencia directa de la guerra -sea 

ésta de conquista, de inter-vención irnpe1·ial ista O de 

1
"' Ibídem. pp. 34 
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contr-ainsur-gencia- sino que la miser-ia que ha pr-oducido este 

sistema significa la muer-te por- enfer-medades cur-ables y 

desnutr-iciOn par-a miles y miles de per-sonas en Amér-ica Latina.
14 

Per-o la negación del ser- del otr-o abar-ca también la negación de 

sus potencialidades. El sistema de dominación clausur-a las 

potencialidades de desar-r-ollo del opr-imido: Por- una par-te negándose 

a r-econocer el valor de éstas, ya que se salen de sentido, y por-

otl'a impidiendo que haya espacios en donde desar-rollar-las. 

Así, la dominación es opr-esión económica, política, cultur-al, 

ecológica -el centro nos ha impuesto modos de pt'oducci6n y modelos 

de desar-l'ol lo i ndustl'ial-nórdicos que están devastando nuestras 

cálidas y r-icas tiert'as-, pedagógica. 

La negación de que somos objeto como pueblo es dirigida poi' las 

burguesías, oligarquías y bur-ocracias nacionales, per-o viene 

tambien desde muy lejos en el tiempo y el espacio, ejercí da poi· 

los dife1•entes imperios que hiciel'on de estas "Indias 01·ientales", 

encontradas por equivocación, su patio tr-asero. 

Esta situaciOn de doble opr-esión, de sobl'e-explotación, que nos 

viene de un Otr-o imperial y un Otr-o nacional, se puede r-epr-esentar-

diciendo: 

Otr-o x Otro Nadie. 

14 Ejemplo: Según datos de la 79 confer-encia 
interparlamentaria mundial, cada minuto mueren 28 ni~os por 
enfermedades cut'ables y cada minuto se gastan 1.7 millones de dls. 
en a1·mas. 
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Por lo menos eso parece ser lo que han pretendido aquellos que 

se preguntaban si los indios tenían alma, o los que decían: 

"América para los americanos" y con ese y otros sonsonetes siguen 

enviando a sus cínicos "freedom fighters" a asesinar civiles en 

nuestros países. 

Sin embargo el resultado de la ecuación es válido solo dentro de 

la lógica de esos Otros multiplicados, ya que la doble negación de 

que somos objeto resulta en realidad una afirmación de un NOSOTROS 

que se conserva y construye en y desde la resistencia, como un ser 

distinto al del sistema. 

La resistencia, al igual que la dominación, aba1•ca todas las 

esferas de 1 a vi da de 

manifestación van desde 

nuestros pueblos 

lo religioso y 

y sus 

cul tu..-al 

formas 

hasta 

de 

las 

o..-ganizaciones políticas, s1nd1cales, populares e incluso militares 

que, desde una gran variedad de concepciones políticas e 

históricas, intentan proponer proyectos históricos alternativos al 

que imponen esos Otros op..-esores. 

Claro que el sistema no se considera a si mismo como el Otro¡ al 

contrario, se ubica como la medida de lo que es y lo que debe ser, 

y en su afán de totalización pretende negar todo aquello que sea 

distinto y pertu..-be la identidad que trata de establecer entre 

sistema-naturaleza. CLos gt·1egos identificaban ateniense con el 

género hombre, llamando bát·ba.-o a_ todo aquel que no fue•·a 
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El sistema constr-uy~ su t-~ta ización por- medio de la er-ección de 

fetiches en todas las esfer-as de la vida, tanto de oprimidos como 

de opresor-es. Estos fetiches for-jados a lo lar-go de la historia, 

van apresando también a sus cr-eador-es y beneficiar- i os 

deshumanizándolos y alienándolos en una mecánica frankensteiniana 

que ha colocado a la especie humana en una tr-iste situación en la 

que el peligro de extinción es una macabr-a r-ealidad posible, tanto 

por- el absurdo nuclear como por- la catástrofe ecológica. 

Sin embargo la dominación no es absoluta ya que la negación del 

ser- del opr-imido no puede ser- nunca total; además aquello que no 

tiene sentido dentro de la totalidad que pr-etende representar el 

sistema, tiene una existencia en un nivel de e>:teriot-idad con 

respecto a di cha totalidad. 

La EXTERIORIDAD -que es la categoría más importante de Dussel-

en tér-minos filosóficos, es el horizonte metafísico -más allá del 

ser- desde el que se hace posible la critica a la ontología del 

dominador- y la proyección de la alteridad del oprimido, es decir, 

la r-esistencia y la liberación. 

A esto es a lo que me refiero cuando digo que hay que abordar el 

pr-oblema del fetichismo en su dimensión filosófica, haciendo la 

crítica metafísica de la ontologia. 

Hay que colocat·se en Ja extel'iot'idad con respecto a la lógica 
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del sistema, para criticar y enfrentarse a las fo~mas en que este 

se presenta a los dominandos, mediante sus fetiches,"tomo el ser 

de las cosas, como lo natural e inevitable. 

Dussel dice al respecto: 

•• es necesario destituir al ser 
mentalidad eterna y divina; negar 
mostrar a la ontología como 
ideologías; ••• 1

"' 

de su pretendida funda-
1 a religión fetichista; 
la ideología de las 

La crítica a la que llama Dussel debe real izarse y sólo puede 

hace1·se, desde la EXTERIORIDAD, a la que llama también 

TRASCENDENTALlDAD INTERIOR A LA TOTALIDAD; es, a fin de cuentas, 

la alteridad, la distinción, el reconocimiento del oprimido como 

ser humano, como un otro, cuyas posibilidades consiguen relativiza1· 

ese ser del sistema que se proclamaba como el único ser. 

Por eso la afirmación de la alteridad en la exterioridad, es la 

crítica meta-física (más-allá-del-ser) de la totalidad que ha 

erigido, mediante su ontología fetichista, a su racionalidad como 

la única posible. 

Por último, y par-a concluir- con esta reflexión ace1·ca de la 

totalidad absolutizada como base del fetichismo, cabe r-esaltar- que 

la crítica metafísica a la ontologia de la totalidad, desde la 

exter-ioridad, es ante todo una tavea ética si se asume como pr-ax1s 

que se opone a un sistema de mue1·te basado en la injusticia 

1t:> 
op.cit. pp.24 
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mediante el -fetichismo •. Más adelante veremos la pretensión de 

totalización exprei;~.da.~ en.el discurso pedagógico. 

En un seminario de -filoso-fía política en donde se intentaba una 

lectura de Marx desde ésta óptica, se dijo: 

Es la conciencia -fetichista la que, ante esta 
totalización económica, ve en el capital y no 
en el trabajo vivo la -fuente de todo valor. 
La meta-física señala esta -fetichización como 
tal y la critica, y, al ti·asladarse al plano 
de la praxis, se convierte en una ética que 
critica la práctica de totalización o 
enajenación económica, y así, como una ética 
des-fetichizante, desenajenado1·a, resulta se1· 
una ética de la liberación. 1

b 

Marx realizó esta critica, que es meta-física con respecto a la 

ontología del sistema capitalista. Es la crítica ética del ser del 

capital, asumida como praxis, como actitud ética ante un sistema 

injusto al que se enfrentó con una obra pro-fundamente -fllosO-fica 

y rigurosamente científica. 

tb Acta número 4, correspondiente a la sesión del 9-XII-87 del 
Semina1·io de Filoso-fía Política coordinado por el Dr. Enrique 
Dussel, en la Facultad de Filoso-fía y Letras de la UNAM. 
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CAPITULO 3 

CATEGORIAS MARXIANAS. 

No es una tarea fácil el exponer algunas de las categorías de 

análisis marxistas, no sólo poi- el hecho de que ya muchos lo han 

hecho, sino po1·que la obra de Marx mantiene una g1·an cohe1·encia 

interna conformando lo que él mismo llamó "un todo artístico"; de 

manera que unas categorías remiten a otras haciendo que el estudio 

de algunas en pa.-ticula.- se to.-ne muy 

pelig.-o de descontextual1zarlas. Pese 

complejo, existiendo el 

al riesgo, me parece 

impo.-tante incluir en este t.-abajo la exposición de algunos de los 

conceptos desarrollados po.- este gran pensador, con el fin de que 

sirvan de base pa1·a mi intento de analiza1· lo educativo con una 

mirada que t.-ascienda las concepciones tradicionales y también con 

la intención de incorpo1·ar en una tesina de pedagogía algunos 

elementos que no suelen formar parte del currículum que consumimos 

los estudiantes de esta carre.-a. 

El fetichismo pedagógico es un fenómeno que forma parte del 

sistema capitalista cuyos fundamentos y lógica anal izó 

científicamente este genio que en América Latina permanece todavía 

incomprendido y oculto detrás de las sectas que lo han fetichizado. 
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categorías organizadas,'según·'elinétodo dialéctico pero guiadas por 

e 1 hi 1 o conductor cde 'üna ·. lectu1·a de 1 a rea 1 i dad profundamente 

filosófica. 

Las categorías para Marx son: 

••• elementos o mediaciones de construcción <constitu- ciónl 
o explicación; momentos hermenéuticos es~nciales del método. 17 

El método dialéctico de Marx asciende de lo abstl'acto a lo 

concl'eto construyendo "lo concreto" como síntesis de sus múltiples 

detel'minaciones, en una espiral dialéctica. 

Cuando Marx realiza la críti~a de las categorías de la economía 

política bul'guesa emprende una labor de destrucción de fetiches. 

Esto lo hace develando la esencia del sistema que dichos fetiches 

pretenden explicar' pero que sólo logran ocultar. 

La base elemental del sistema al que critica Marx es el capital, 

cuya esencia consiste en sel' valor que se valot·iza así mismo 

mediante la exacción de Tl'abajo Vivo. 

Esto sucede en sociedades cuyas relaciones de producción suponen 

una Ol'ganización de la división del trabajo en la que el trabajador' 

17 DUSSEL, ENRIQUE. 1-ª po·oducción teot·ica de Man<. Un 
comentario a los Grundriss~s. pp. 60 Mexico. S.XX!. 
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no es propietario de .los· medios de proc:lúcción, .t;azón por.·la cual 

se ve obligado a vendér su fuer.za de ·trabajo 

cambio de un salario, para sobrevivr/~ ;;.:. 

. . ' 

como men::ancía, 

Al establecerse esta relación social, el trabajador queda 

enajenado con respecto a su capacidad productiva; los productos de 

su trabajo se le apat'ecen como ft'utos de un pl'oceso que lo 

sobt'epasa y lo abt'uma, incluyéndolo ·y subo1·dinándolo, es decit' 

subsumiéndolo, en una mecánica en la que él sólo tiene sentido en 

tanto es un medio de pt'oducción de valot'es ..• ajenos. 

La contt'adicción inicial_Capital-Tt'abaJador sirve de fundamento 

al desat'rollo del set' d~l capital a costa del ser del obt'el'o, que, 

dentt'o de esta t'acionalidad, se t'educe ·a un no-ser. Podt'íamos 

caractet'izar a esta t'elaci6n como una oposición ontológica entre 

Capital- Trabajo Vivo, ya que el se1· del capital solamente se 

desarrolla si dispone del ser del tt'abajador, acumulando el valor 

que genera el Trabajo Vivo. 

Sin embat'go, el valot' del capital, que b1·ota de dicha oposción 

ontológica en la esfe1·a de la producción, se t'ealiza sólo en la 

esfe1·a de la c i rcu lac i ó n med1 ante su mov i mi ente a través de las 

"trasmutaciones fot'males del capital", según las llamó Ma1·x. 

El desct'ibe y estudia estas metamot'fosis del capital en el tomo 

11 de Ll Capital y al hacerlo penetra y des.enmascava la esencia 
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del ser del capital, cúyo iiiovíri,-íehto ·frenético de una dete..-minación 

de vale..- a otl'"a tiene como objetivo la Rep..-oducción, no sólo como 

me..-a reposición del capital adelantado, sino como acumulación y 

crecimiento del valot'" del capital mediante el consumo productivo 

de los medios de p..-oducción, entre los que se cuenta el Trabajo 

Vivo. 

El fin último del capital es la producción de plusvalor y la 

pasteo· i ar conve..-s i ón de. ese ·plusva l al'" en capital que, a su vez, 

produzca más plusvalor. 

Sin embargo el estudio de esta compleja mecánica es difícil 

debido a que, _como parte :de su natu..-aleza misma, las ..-elaciones 

sociales de producción captalista apa..-ecen en..-edadas en una ma..-aña 

de cont..-adicciones que vela Ja ve1·dade.-a fuente de vale..-, el 

T..-abajo Vivo, y .-emite a explicaciones equívocas en las que la 

oposición ontológica ent.-e Capital y Tt'"aba;ador queda oculta tras 

las ..-elaciones mercant1 les. <Que son ónticas ya que las me..-cancías 

son entes generados a costa del ser del t.-abajado.-1. 

AJ ~especto Ma.-x nos advie.-te: 

Que el capital. encendra este vale,,. nuevo 
durante su movim1enCo a t.-avés del p.-oceso de 
la producción y del p..-oceso de la c1..-culación, 
es algo que se nalla en Ja conciencia. Pero e! 
modo como ocu..-..-e esto se halla en vuelto en un 
misterio y pa..-ece p..-oven1t'" de cualidades 
ocultas que le son i nhe1·entes. Cuanto más 
s1aamu: tl p1~ocesS:'. Q~- valoYización del caPitaT 
tantg más 2..S mist1f1ca1·a ]A 1·elación del_ 
caoital. y tanto~ 2.S devela1·á tl miste•·io 
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Ya desde el tomo 1 de Ll Cap-i tal, al· feÚ¿hismo- de- las 

mercancías, Mar-x había hecho notar- el ~car-~ct.it'ín{~i:_~-~'.iCJ~b-~el las 

mismas. 109 

Sin embar-go es el mismo método de ascención dialéctica de lo 

abstr-acto a lo concreto el que hace que, conforme avanza la obr-a, 

el tema del fetichismo vaya cobr-ando impor-tancia; esto se debe 

también al hecho de que la mecánica misma de la producción 

capitalista implica una distancia entre el origen del plusvalor- y 

las circunstancias de su r-ealización: 

Aunque el excedente del valor- de Ja mer-cancí~ 
por encima de su precio de costo se origina en 
el proceso dir-ecto de la producción, sólo se 
r-ealiza en el pr-oceso de la cir-culación y 

1 ª MARX,KARL li Capital. T. JI pp. 91 México. S.XXI El 
subrayado es mío. C•·eo que vale la pena ampliar- la cita: "La 
natur-aleza enter-a de Ja producción capitalista está determinada par
la valo.-ización del valor de capital adelantado, es decir-, en 
pr-imeva instancia, prn' la p1-oducción de la mayor- cantidad posible 
de plusvalor; pero en segundo lugar-, por la pr-oducción de capital, 
es decir-, por- ia t1·ansfor-mación de plusvalor- en capital." A esta 
situación eminentemente dialéctica es a la que me refería al decir
oposición ontológica capital-trabajador-, pues la lógica del capital 
apunta al desar-r-ollo de su se.- Cper-mítaseme decir: ontogener-aciónl 
mediante el consumo del ser- del otr-o. Como se puede ver- esto no es 
simplemente economía política; es una denuncia ética. 

1
• En El Capital, T.!, Libr-o pr-imer-o:El proceso de producción 

del capital, Sección la. MEC1'cancía y Di nevo. Pa1·ágr-afo 4: El 
ca1·acter- fetichista de la me1·cancia y su sec1·eto. Es, 
pr-obablemente. el te~to más conocido sobr-e el tema, pero no el más 
p1·ofundo. 
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adquiere la apariencia de emanar del proceso 
de la circulación tanto más fácilmente por 
cuanto en la realidad, dentro de la 
competencia, en el mercado real, depende de las 
relaciones del mercado el que ese excedente se 
realice o no y en qué grado. 20 

Por eso en al plan de la obra, Marx dedica el primer tomo de ~ 

Capital al análisis del proceso de producción capitalista, 

encontrando las causas del proceso de plusvalor. En el tomo II 

estudia el proceso por el que se realiza el plusvalor, es decir, 

el proceso de circulación del capital. Por último, no en el plan 

de la obra pero sí en lo que alcanzó a escribir, aborda el proceso 

global de la producción capitalista. 21 

En el tomo III de~ Capital, y con base en lo avanzado en los 

anterior-es, va ascendiendo hacia temas más concretos, analizando 

algunas concreciones económicas del fetichismo en cuestiones 

fenoménicas, como la ganancia, que es más concreta con respecto a 

la circulación, Ja que a su vez es más concreta con respecto a su 

proceso de producción. 

Al presentar este tomo dice: 

Las configuraciones 'del capital tal· como las 

Op. Cit. T. I I I. Vol. 6 pp. 50 

21 En los multicitados seminarios con el Dr. Dussel, este ha 
calificado al T. J del Capital como una c1·ítica ética-metafísica 
del p•·oceso de producción capitalista. A su vez, el T.11, al 
analizar las determinaciones, esencia y trasmutaciones del ser del 
capital, es un trabajo ontológico. Y por último, el T. Ji!, inicia 
la crítica fenomenológica. -
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desarrollamos en este libro, se aproximan por 

lo tanto paulatinamente a la forma con la cual 

§f, m0¡nªifi.feJi°cfhenrk"tlWP6tiicM d1J4' sgcrt§P~Bs 
capitales entre si, en la competencia y en la 
conciencia habitual de los propios agentes de 
la producción. 22 

Esta forma en la que se manifiestan en la superficie de la 

sociedad es el nivel de existencia fenoménico del capital y "la 

conciencia habitual de los propios agentes de la producción" es la 

concencia fetichista. Para llega1· aquí, al análisis fenoménico, 

Man: ya 1·ealizo la crítica del fundamento de dicr1os fenomenos. 

Denunció, desde los Grundrisses, la disociación propiedad-trabajo 

como la condición necesaria para la oposición ontológica entre 

capital y trabajador; oposición que da como resultado y al mismo 

tiempo tiene como presupuesto, la enajenación del trabajador. 

La enajenación es uno de los conceptos primordiales del ma.-xismo 

y tiene una connotación netamente filosófica, siendo, además, el 

fundamento de la formación de la conciencia fetichista. 

Erich Fromm nos dice: 

El concepto de Marx del producto enaJenado del 
trabajo se e•p.-esa en uno de los temas más 
fundamentales desa.-rollados en El Capital, en 
lo que él llama "el fetichismo de la 
me.-cancía". La producción capitalista 
t.-ansforma las relaciones de los individuos en 
cualidades de las cosas mismas y esta 
transfo1·mac1on constituye la natw·aleza de la 

"'"' Op.Cit.-pp.30 
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mercancía de la producción capftalista.= 

Así pues el fetichismo 'es una'·consecuencia necesar-ia del modo de 

producción capitalista¡ -aunque no le pertenece en exclusiva- sin 

embargo la teoría del fetichismo se ocupa de: 

•.. las formas de ver y vivir las relaciones 
mercantiles, y no al análisis de la producción 
mercantil en cuanto a su funcianamiento como 
coordinación de la división del trabajo. Este 
último análisis es un punto de partida del 
análisis del fetichismo, pero no su objeto. 24 

Por eso el problema del fetichismo remite constantemente a otros 

conceptos de la obra marxiana con los que se relaciona 
,', .. :' 

dialécticamente. Esta situacióg.;;ii~~e.~bligado el manejo de 

concepto~ que permitan ~6'~fe;xf:ila1Tza~'í.o~ ~cm~ fenómeno de modo 
,.-.:., .-.::·J::. ~·;~t;:_ · '~.:,-: .. -· ,-_, ,,;; - :";r~c:i:I~_:_.~;· .-:«~ ~· : .. -.: 

capitalista de prciducc{ó~: '.~:{7,'.~:~~:\::~·;:::,'0f·;·/ 
Tt-adicionalmente se asocia ·ar·'iú\tel;~st.ip~restructural, en el que 

•• •'. . .--'--;2<'.:i.J.;_'...,O;'~-:· .--.~.-.:::_¡ ·,,»º - -
--·>:,-/ ·,;·>-; 

es el eje 01·denado1· de la .fal~a co(icÍenpia::~(idéoÍogíal que coadyuva 
- -- ,_·, .c .. _:o··· ·-1.,- ' .. 

a Ja preservación de 1 as ccindi ~:i:ori~~ >IbdI·~1~s necesarias pa1·a 1 a 
'" 

reproducción del sistema. 

La 1·elac1ón Fetichismo-Reproducción ~'s vital para la lectura que 

intenta este tvabajo (.¡:-j'Josó'ffca--"pe-dagógical y vale la pena 

destacar el papel que 

2
" FRDl1M, ERICH: Mai-x •Y sú concepto de hombve. 

1962 

ya 

México. FCE, 

24 
HINKELAMMÉRT FRANZ.:. Las ~ i deol ógi cas de 1ª, muevte. 

C.R. O.E.I. 2a. ed. 1981 
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que a mi par-ecer¡ .fetichismo y sutlsÚnción3!5on la.:; cla\/E!s- para la 

reproducción. de l.as•·r:elaciones. de pr08ucción enajenantes. 
- . - ,_ - __ '_, 

El·. término ;'sut:Ísü~i r', 
·-· - -._ . -· . -_, -~-'=-~ '~'-~ 

de o?fgeh Yatifu::i;'f;'.'isi·~Úf-fic'a;' igüalmente 

i nclui ¡. y subordinar. Dentro de la . l~ct:.Ú~a fÚosófica que 

intentamos, Dussel nos seRala que Marx lo~sacsiguiendo a Kant y 

Hegel, y lo interpreta, Dussel, como: 

..• el acto ontológico por excelencia en el que 
el ente es fundado en un nuevo nivel de ser. 205 

Marx trata el tema en uno de sus escritos más brillantes y 

polémicos: El capítulo VI (inédito> del lib1-o de li Capital. 

También conocido como Resultados ~ proceso inmediato de 

producción. 26 En un claro ejemplo de aplicación del materialismo 

dialéctico¡ caracteriza a la producción capitalista como un proceso 

productor y reproductor no sólo de plusvalía, sino de relaciones 

de producción específicamente capitalistas. 

Destacan en este texto la consideración de la reproducción, en 

tanto resultado del proceso de producción de plusvalía, como una 

repetición ampliad~ de las relaciones sociales que posibilitaron 

la producción de plusvalía y la ap1'opiación de ésta por el 

capitalista. 

= 

S. XXI, 

DUSSEL: La p1'oducción teórica de ~ pp.120 

MARX: li capital, libt'O l._,_ capítulo~ (inédito>. 
12a ed. l98S 

México, 
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Esto se logra mediante la subsunción (formal primero, y luego 

real) del- tratiajo en ·e1- capit-al, es decir, el capital incluye y 

subordina al trabajo dentro de un conjunto de relaciones sociales 

que apuntan a una producción cada vez mayor de plusvalía, mediante 

la creciente apropiación de trabajo vivo por parte del capitalista, 

con el consiguiente aumento en la riqueza de este, 

Es de vital importancia seRalar la caracterización que hace Marx 

del capital como relación y no como cosa; al hacet' esto lo 

destituye de su pretendida fundamentalidad y rescata su carácter 

histórico, susceptible de ser modificado, ya que al ser relacional 

implica la interacción de diversos factores en movimiento dentro 

de una mecánica que es fruto de condiciones históricas concretas 

y no, como pretende el sistema fetichizado, de Ja naturaleza misma 

de 1 as cosas. 

Reproducción y subsunci ón, como cua 1 ida des del sistema 

capitalista, son condiciones de su supet·vivencia que apa1·ecen 

mistificadas ante los ojos de los hombt·es y esta mistificacion 

(ocultación> del capital que enajena al hombre mediante relaciones 

sociales cosificadoras, se apoya en la e1·ección de fetiches, 

imágenes que confunden, atemorizan y distraen a los homb1-es en 

discusiones de falsos problemas y di lemas, mientras "La Bestia" 

crece devorando la vida en muchas formas. 

Ante la gravedad del problema, se aquilata mejor el enorme valor 

de la obra de Marx y cobra urgente importancia la realización de 

una praxis antifetichista que critique las formas en que el sistema 

pnetende pe.-petuarse hoy en dí a. En este sentí do, la praxis 
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anti~etichista, que antes caracterizé como asunto de vida y muerte 

para nuestros pueblos, es lo que Korel Kosik llamó la destrucción 

del mundo de la pseudoconcrecion, y se logra precisamente mediante 

la construcción de "lo concYeto", como ~ruto del aná 1 i sis 

cientí~ico y como het"ramienta pat"a la critica liberadoYa, que ayude 

a destruir las imágenes tras las que se oculta esa "Bestia" que 

tanta vida Je ha costado a Jos pueblos. 

38 



CAPITULO 4 

LA CONSTRUCCION DE LO CONCRETO 

Lo concreto es concreto porque es la síntesis 
de múltiples determinaciones, por lo tanto 
unidad de lo múltiple. Apa..-ece en el pensar 
como proceso de síntesis, como resultado, no 
como punto de partida. 27 

El párrafo anterior es uno de los más famosos de Marx. Es la 

formulación de una de sus principales rupturas epistemológicas con 

Hegel respecto a la concepción idealista~ de la realidad como 

producto del pensar; y es la piedra de toque del metodo dialéctico 

de ascencion de lo abstracto a lo concreto, que Dussel explica 

clat'amente en el siguiente esquema:= 

27 
MARX, 

pp. 48, 
KARL, en DUSSEL: La producción teórica de Marx. 

:ze- Op.--ci t. p. 56 
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C4l Totalidad construida 
<concreta> "en general" 

t 
e 

1 
(3) Determinaciones abstractas 

("conceptos" de-f1 ni dos> COA> 

t 
b 
1 

(2) Representación plena 
(totalidad caótica> 

T 
a 

f 

!abstracta> 

1 
d 

i 
(5) Categorías explicativas 

!DAl 

1 
e 

~ 
(6) Totalida concreta 

histórica explicada 
1 
.¡: 

.¡. 
<B> "Mundo conceptual" 

CA) "Mundo t"eal" 

i 
(!l Lo real concreto 

<existente> 
6--------- <7> Realidad conocida 

abe: "ascenso" dialéctico 
de-f: "e><piicac1ón" categorial !retorno) 
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Dussel explica su esquema: 

El punto de pal"tida es "lo l"eal y lo 
concl"eto" ..• , lo supuesto en toda 
investigacion. De ese concl"eto l"eal tengo una 
"l"epl"esentación plena", o, de otl"a manel"a, "una 
l"ep.-esentación caótica", inicialmente confusa, 
que de todas mane.-as, se sitúa ya en el "mundo 
conceptuado". Par-a Marx, lo conocido (lo que 
está "en la cabeza" no puede confundi1·se con 
lo l"eal, que gua.- da siempl"e una exteo·iol"i dad 
de todo posible conoce1·, cont1·adiciendo la 
posición fundamental de Hegel, ya que "Hegel 
cayó en la ilusión de concebir' lo .-eal como 
l"esultado del pensa1·". (es decir', pat'a Hegel 
el nivel 6 y 7 pl"oducil"ía y se identifical"ia 
a 1, de 1 esquema ... ) """ 

La constr-ucción de lo conc.-eto es la develación del sentido de 

una pa.-te dentro del todo; implica la identificación y el análisis 

de - las _"múltip_le~ ;dc~termi_11aciones", que son fruto del acto de 

abstracc)ón:aA~TNi~~~cii.ie-conside1·a las pa1·tes fundamentales de lo 

"r-eal". anaiY}~\:1~-)'.•'tomá'ndolas como un todo y estudiando, en un 

segúndo\rno~::ni~·:;¡j'~y;~·m~~~dó; _las cualidades de las relaciones que 

estas "~~rti'p·~-~~ :deteminaci'cines"' establecen entre si.= 

I bid. p. 49 

30 Me pat .. ece muy impot'tante pt'ofundizar- en lo que 1~especta al 
método dialéctico. Dussel e>:plica: "El método dialectico consiste 
en sabe1· situar a la par-te en el "todo", como acto inverso del 
efectuado poi· la abst1·acción analítica. La abstt·acción pa•·te de 
la l"epr-esentación (tooo pleno> y llega a la dete•·minación abst1·acta 
(clal"a pero simple>. El acto dialéctico parte de la detel"minación 
abstracta y construye sintéticamente una totalidad -concreta con 
l"especto a 1 a dete•·m1 nacíº'" abst1·cta con 1·especto a la "totalidad 
concr-eta explicada". (nivei 6 del esquema) 

Y mas aoelante: "La "constl"ucción" dialéctica _pbedpc¡; a un doble 
movimiento!. Po una pal"te, maneja las detel"minaciones ... y las 
1·e1aciona mutuamente ent1·e si ... codetel"minándose mutuamente. De 
esta mane1·a "Jos opuestos" se codefi nen. En un segundo momento, 
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La capacidad de analizar las relaciones de una parte con el todo 

y de las partes entre si, permite relativizar tanto a la parte como 

al todo al rescatar el carácter relacional como elemento 

constitutivo de su esencia, haciendo evidente también, su 

histo1·icidad ya que toda relación se da en el tiempo y en el 

espacio y no es inmutable. Esto nos permite constatar que la causa 

o explicación de la existencia de las pa1·tes no se encuentra en 

ellas mismas y nos obliga a mirar más allá de ellas, poniéndolas 

en 1·elación con los otros elementos del sistema o totalidad del que 

forman parte, es decir, relativizándolas. 

Dicha relativización del todo y sus partes es, a fin de cuentas, 

la relativización metafísica, 

anti-Fetichista, a 

Hasta aquí he i 

Faltaría 

solamente, ~antes 

de mi mirada", es deci~, 

pa1·a abordar, después, 

pedagógicas del fetichismo. 

se constituye sinteticamente con ellos una nueva totalidad que 
adquie1·e autonomía <es la totalidad articulada con múltiples 
dete1·mi naciones). Llegado a este nivel concreto lo que antes 
aparecía como opuesto (producción y consumo), ahora forman parte 
de una "unidad" que Jos comprende y explica." !bid. pp. 52-53. 
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SEGUNDA PARTE, 

CONCRECIONES PEDAGOGICAS DEL FETICHISMO 

CAPITULO 5 

LO EDUCATIVO Y EL FETICHISMO, 

Pero imaldiciOn a ti, insensata Pedagogía, rio 
de la costumbre humana! ¿Quién te vesistirá? 
¿Hasta cuando llevavás arvebatados a los hijos 
de Eva al mav espacioso y pavoroso que apenas 
pueden transfretar los que se embavca1·en en 
leño?''" 

SAN AGUSTIN. 

lQuién nos lo iba a decir? iSan Agustín anti pedagogo! 

lCOmo no nos va a costa..- tanto tr-abajo ti t1..il'a~~os :_y. ericontJ·av 

t1·abajo, cuando nuestva pt·ofesión e_stá .. :maldi los pesos 

completos de la iglesia? 

lA qué se habvá debido que el santo vavón-;m.ontase en justa cOleva 

par-a incvepar- a nuestva disciplina? 

Tal vez leyó a alguno de los tedr-icos de la vepvoducción 

advivtiendo ace1·ca de las fund-ones-feaTes de ·1as instituciones 

educativas; aunque, pov aquello de las fechas, más bien cabr-ía 

suponer lo contrario, de maner-a que Sa~ Agustín vendría a r-esultar, 

''" SAN ~~U-~~ IN: 
i-nsensa ta pedágClgía. • 

. .\:··e:, 

Confesiori~~;' LÍbt~ . T, ·. capítulo 
Madri ci; Ag~ilar';:: 3a' ed. . 1948. 

XVI. La 
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a demás de padre dé las teórías de la 

reproducción. 

Pero en realidad eso 'no ·es ctan .. dmpoJC.tante, Jo es, en cambio, el 

hecho de que el texto citado atribuye a Ja Pedagogía cierta 

nocividad malévola que vale Ja pena destacar porque se opone a esa 

larga tJCadición de Ja cultura occidental, que ubica a las prácticas 

educativas como algo bueno por naturaleza, inocente y neutro camino 

por el que los pueblos se desaJCJCollan y los individuos avanzan: 

Desde la Academia, Platón inicia la idea -que 
recorrerá todo el pensamiento occidental- de 
que las refo.-mas sociales sólo pueden 
efectuaJCse mediante la transfoJCmación moral de 
los individuos y, poi· ende, de la sociedad y 
de que tal modelación se operativiza a través 
de la 01-ganizacion de un sistema educativo 
a cor de con 1 as ideas y Jos i nteveses del 
Estado."'"' 

Esta idea platónica sobt'e Jo educativo como quehace1· natw-almente 

bueno ha perduvado hasta nuestros días; y en las sociedades 

industriales capitalistas se plasma en un conjunto de concepciones 

que podemos ag1-upa1- en Jo que se ha da do en J Jamar teot' í a educativa 

liberal. Algunos de sus supuestos básicos son: 

--La educación c.-ea y sostiene el cambio social. 

--GeneJCa cvecimiento económico con la innovación tecnológica y Ja 

=RADETICH, HORACIO: Notas pa1·a una cvitica a las historias de 
la educación. p. 35. 
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formación de recursos humanos. 

--Favorece la movilidad:social. 

--Transmite un contenido "neutro" universalmente válido. 

Esta teoría tiene su apoyo teórico en el estructu1·a 1-

funcionalismo, y sus expresiones más recientes las encontramos en 

las teorías sobre el capital humano. 

Como dije antes, estos son sólo algunos de sus supuestos básicos, 

los más importantes, ya que sirven de fundamento y justificación 

a la práctica educativa moderna, que oculta su naturaleza real tras 

estas atractivas cortinas de humo. 

Lo bueno es que fetiches de tan rancio abolengo se enfrentan a 

una critica que también tiene ya una larga trayecto1·ia y ha ido 

gene1·ando nociones teóricas y he1·1·amientas análiticas para ir 

desmenuzando ese complejo conjunto de prácticas sociales que se ha 

dado en llamar educación, encontrando que la educación es, 

fundamentalmente, un acto de DDMINACIDN; pero hallando también que 

es un campo de lucha en el que encontraremos la RESISTENCIA como 

un fenómeno también fundamental e inextricablemente unido a ella. 

Pasemos a tratat' de explicar estoL~ Deú:itro de la totalidad de 

relaciones sociales que constituyen a una sociedad, hay un conjunto 

de prácticas, <relaciones también>, que se ovgani zan 

específicamente en trono al objetivo de transmi tlt'·, conservav y 

generar la cultuva de dicha sociedad, o, mejor dicho, los elementos 

culturales que la clase dirigente de esa sociedad considera 
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valiosos, y por lo tanto, necesarios de ser transmitidos. 

La cultura, como universo simbólico de',Jn puebló:¡, incluye las 

formas de interactuar 
. _.-, .' 

la naturaleza, con tra nsforniándola' para 

sobrevivir. 

Las prácticas concretas por las que una sociedad transfiere, 

conserva, selecciona y crea los significados que constituyen su 

cultura conforman la educación de dicha sociedad; y en esta 

conformación influye determinantemente la coexistencia y 

confrontación de proyectos históricos distintos, provenientes de 

las diversas clases sociales existentes en toda sociedad. 

Radetich nos dice al respecto: 

No existe "humanidad" sin t,,-ansferencia de 

significados y, por ende, no existe socialidad 
alguna sin un sistema de producción, 
rep,,-oducciOn v transferencia de significados . 
.•. No existe una historia de la educación que 
no sea Ja nisto1·ización de las fo1·mas 
pa1·ticula1·es en que la conf1·ontaciOn de 
p1·oyectos clasistas se exp1·esa en el ten·eno 
de la significación.~3 

En este sentido la educación es un fenómeno transhistó1·ico, en 

tanto p1·áctica social, pe1·0 las prácticas pedagógicas son 

históricas ya que se t'"ealizan en, y son fruto de, situaciones 

históricas concretas. 

l bid. p. 36 

46 



La caracterización de la educación como acto de dominación es la 

base para un análisis que permita trascender los fetiches surgidos 

de una reflexión pedagogica que, cent1·ada en si misma, intenta 

pensar Jo educativo siempre desde lo educativo, per-maneciendo 

solamente en el nivel super-ficial de un fenomeno que se da, como 

pr-áctica de dominación, dentro de un contexto de relaciones 

sociales de dominación. 

Ya he señalado que la dominación alude a relaciones en las que 

el ser del opr-imido es robado y negado por- el op1·esor. Es la 

incorpor-ación del oti·o al sentido de mi mundo, de mi sistema que, 

totalizado, apar-ece como el único posible. 

En el ámbito educativo, de transfer-encia de significados, esto 

consiste en la negación del sentido de los significados del otr-o 

<de su for-ma de hablar-, vesti1·, celeb1·a1·, pr-oduci1· 1 concebi1· la 

familia y la comunidad y también de las formas de hacer- ar-te o de 

apr-opiarse el conocimiento; es el secula1· despt·ecio al "indio" y 

aho1·a, en el medio urbano, al "naco") y, en la medida en que éstos 

significados constituyen par-te esencial de su humanidad, es la 

negación misma del otr-o."'" Negación de su historia y t1·adiciones 

y también de sus posibilidades hacia el futur-o como expresión de 

""' "Cuando un sistema pedagógico, "vaca sagt·ada" le llamo 
lllich, se identH'ica con la ve1·dad misma, la ver-dad absoluta, la 
ideología viene a r-einar sobr-e los mismos que son ocultaoo e 
inter-pr-etados como nada, bárb.:wos- "El se,· es, yo soy el ser; el 
no ser no es: la pet·i-feria, las clases opt~imidas, el pobr-e, el otr·o 
no es", es la sact·ali:ac1on misma del fetichismo pedagógico. 
Parménides fue su primer gran sacerdote, Rosseau, el más grande de 
los eu.-opeos, ylos Dewey sus acólitos." DUSSEL ENRIQUE: Filosofía 
de bl_ Libet·ac]on. pp. 115 
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--:--=:-=----~"-=----

un modo. de seridisÜntO:~l ser-~d-el dominador: y con una lógica más-

del oprescir. • · 

La educación responde entonces. a la lógica dominante y las 

institutiones educativas en tuyo seno se realizan las relaciones 

sociales de t.-ans-ferencia de· signi-ficados, se inscriben en un 

sistema 01-ganizado según la teleología de una estructura global 

que ma.-ca con sus valo.-es todo el quehacer de dichas instituciones. 

Es por eso que la pedagogía, <Radetich insiste con razón en que 

son "las pedagogías"), como re-flexión sobre lo educatiyo, va 

siemp.-e ma.-cada de un "deber ser" 
~"·-: 

de lo educativo. · .-.-· 

El discu.-so pedagógico contiene siempr'e un iidc1E!a:''te{i·ei;;lÍ5gÍco

axiológico que .-esponde, conciente e intoncientemente¡ a·l proyecto 

de se.- del sistema dominante; dicho núc1eq d•te.-mina· y~rienta el 
,~-~.~\·:;' e ~\-'o_-_-; - : -

reco1·te que se hace del universo cultural, para set• conse1·vado y 

t.-ansmltido en forma de cu.-rícul~m. 

La conc.-eción de esta mecánit~ en América Latina es sumamente 

compleja, ya que el .-eco.-te cultural en nuest1·os países no es 

solamente el que hacen las clases hegemónicas, sino que a éste se 

a~ade la negación cultu.-al de que somos objeto como países 

pe1·ifé1·icos op1·imidos por el centro "civilizado". 

"'"'"Las axiologías son ideologías 
je1·a.-quía de valo.-es nunca es absoluta 
histórico al cual sirven de mediación. 
p.49 

cuando olvidan 
sino relativa al 
OUSSEL, ENRIQUE. 

que la 
sistema 
op.cit. 

48 



El recorte cultural es lo que Bourdieu llama Arbitrario Cultural 

el cual es instaurado mediante la violencia simbólica ejercida en 

la acción pedagógica, Cde tr-ansmisión de signi-ficantes>, por la 

Autor-idad Pedagógica, que es la persona o institución revestida de 

legitimidad por el sistema para r-ealiza•· esa delicada tarea.""" 

El arbitrario cultur-al de Bour-dieu en Amér-ica Latina, es un doble 

acto de violencia simbólica: la acción pedagógica ejercida por la 

autoridad pedagógica, instaUra un saber, un capital cultural que 

es doblemente ajeno para el oprimido, debido a la doble distancia 

existente ent1·e centro-peri-feria y también entre clases 

hegemónicas-dominados. 

Es un triste juego en el que una élite c•·iolla-oligárquica-

buroc•·ática ciega Co, en el mejor de los casos, deslumbrada>, 

conduce a los que no ven, hacia pr-oyectos de desar-•·ol lo suicidas 

en lo económico, lo cultur-al y lo ecológico. 

El papel de la institución pedagógica, al servicio de la 

reproducción del sistema, es la gestación y mantenimiento de un 

consenso, entendido este como un conjunto en el que convergen las 

di-fe1·entes signi-ficaciones de las -fuerzas sociales conservando, 

sin embargo, la signi-ficación del gr-upo dominante. 

"'°' C-f•·· BOURDIEU, PIERRE. La educación como violencia 
simbólica. En: IBARROLA, MARIA DE. Las dimensiones sociales Q.i;. lE. 
educación. México, El caballito-SEP. 1986 
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Estaº lectl.!~a~de'' .1o;'educativo hecha por Bourdieu es mucho más 

profunda cque la de lo~ f~ncio'l-ial.fst.as descendientes <teóricos) de 

TalcoÚ Par~C:Ínsl y ;,~;ta~bi~'n,~ás allá de las posiciones marxistas-

funcional istas que consi det'an lo educativo como simple fenómeno 

super-estructural, instrumento de dominación determinado 

absolutamente por la base económica. 

Los teól'icos de la rept'oducción, dentro de los que se ubica 

Bout'dieu, rescatan el carácter dinámico de las instituciones 

educativas y la dimensión simbólica de la dominación, abriendo la 

puerta a la discusión de problemas que habían quedado ocultos 

debido a lecturas mecanicistas que atribuían a las instituciones 

educativas un instrumentalismo total, olvidándose de que las 

instituciones mismas se constituyen por un conjunto de relaciones 

sociales en las que se plasma la divet'sidad de clases y se 

confrontan distintos proyectos históricos dando lugar a la 

RESISTENCIA en muchas formas."7' 

37 Henry Gil'oux ha hecho una muy lucida crítica de las teorías 
reproduct1vistas, caractel'iZándolas en 3 modelos: 

I> Económico-Reproductor: Aqui ubica a Bowles, Gintis, Baudelot, 
Establet, Althusser. 

21CulturaJ-Reproductor: Bourdieu y Passet'on. 
31Hegemónico-Estatal: Gramsci. 
A cada modelo le señala apot·tes y orrdsiones pilt't1culares, pe1·0 

a los t1·es les 1·ep1·ocha un mal tratamiento del fenómeno de la 
resistencia y de Jo que él llama Human Agency (factor humano>. Es 
importante oestacar que G1roux ya escribe desde una postura 
distinta a la oe las teol' i as de Ja t'epl'oducción. El y ot1·os 
soc1ólooos de la educación <Apple, MaC!at·enl son pa•·te de una 
corr1en[e que pene El ónfas1s en el fenómeno de Ja resistencia lo 
cual a m1 me pai-ecE- un g•·an o.vanee, que, s1n embat .. go, debe mucho 
a las teorías de la 1·eprodL1cc1ón. 

Cft·. GIROUx,HENfi'Y, A. Teat·ia<e. de_ l.@. t'eO>'Oducc1ón Y. l.@. l'esistencia 
~.!-ª.~sociología de 1ª_ educación. En IBARROLA MARIA, DE. Op. 
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Los dominados poseen, pese a la dominación, un núcleo de 

significación propia, diferente a la dominante y que se plasma en 

actitudes cotidianas, relaciones entt'"e personas y grupos, fo1-mas 

de apropiación del saber, etc, etc, •••• Llegando incluso a tener 

manifestaciones organizadas. (Nosotros diríamos, desde la filosofía 

de la liberación que la exterioridad o trascendentalidad interior 

de Jos dominados, se expresa de muy diversas formas en todos los 

ámbitos de la vida, ya que la negación del oprimido nunca es total, 

y a la Autoridad Pedagógica -ontológica- se opone siempre la 

Altel'"idad -metafísica- del pueblo pobre.) 

La cons i del'"ac i ó n de factol'"es como 1 os expuestos hasta aquí, 

pel'"mite ir construyendo lo educativo, lo pedagógico, como algo 

concreto, es decir, como síntesis de sus múltiples determinaciones: 

-ECONOMICAS: En tanto superestructura que opera fundamentalmente 

en función de la reproducción de la estructut'"a económica. 

-POLITICAS: En tanto ac~o de dominación y campo de lucha y 

expl'"esión de divet'"sas fuerzas sociales, pot'"tadoras de distintos 

pt'"oyectos h1sto1-1cos que i nteractuan en to1-no a la hegemonía de 

uno de ellos pet'"o con Ja resistencia de los demás. 

-- cit. 
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CULTURALES: Como campo oper;.f!til:'.º sobn~·un un_ive.-so sfmi::iólico eiii el 

cual los sujetos son ."sujetadós~· potl!'~.s~ntidd que lo~ constituye 

dentrn del sistema, é1;.cu~·1 ':'~5f',í"ofd~~ad6 ~~g~~. ~os significados 
:,):,,'f; -úf,'.' c1.:'·:i:{:; ';':"''"{-]••,:~ .:,¡:.:, 

del "otrn" domi nant~.· 0 per~:1.;'~ritei··~~·¡;fa¿:~~. ei<isteri amplias 
::,;;·· ' '., 

posibilidades de r-esistend¿¡f i:!;?5J~~ {¡ '~,(g~f:f.~·¿a;;ión pr-opia que, 
<· ·· :·:-..·.:,,;:,·:;ce':' <\: .. ,.,. 

sin embar-go, no será nunca simplerrÍen~e}fÍdfvidual, si no social. 

Y ya que nos estamos poniendo Lacanianos, creo que ha llegado el 

momento de explicar- el por qué de el estr-afalar-io subtítulo de este 

tr-abajo: "EL BURRO Y LA ZANAHORIA IMPOSIBLE". 

Resulta que La can, en un luga1· de su obr-a, <de cuyo nombr-e no 

puedo acor-darrne ..•. porque nunca conseguí averirguar-lol, al tratar-

el terna de la constitución del sujeto y del objeto (al forcluido, 

planteo la conocida metáfora del burr-o aquel que camina pat·que 

lleva una zanaho1·ia colgando frente a él. Sólo que Lacan, 

complicado corno er-a, r-ediseñó e.! mecanismo de la ilusión del bun·o: 

Le pone anteojer-as que le restringen el campo de visión obligándolo 

a ver siempre hacia el frente, luego le cuelga la zanahoria per-o 

hacia atr-ás, en un punto ciego; y al frente le coloca un espejo que 

refleja la imagen de la zanahoria; por último sube al confunoido 

bun·o en una banda sin fin, de mane1·a que camine sin avanza1· en pos 

de esa zanahor-ia imposible. 

Esta ingeniosa metáfora la conocí en una clase de labor-ator10 de 

psicopedagogía, expuesta poi· la rnaestr-a Jud1th Santos. Al poco 

tiempo, en uno de los seminarios de diagnóstico que la facultad 
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organizó como preparaci'On ·para ·E!i esquivo Congreso Universitario; 

la maes_tra Raquel Gl.az_man_ se 're-firió en una ponencia a la re-forma 

universitaria, como la zanahoria imposible que o-frecían las 

sucesivas administraciones a la UNAM para hacerla caminar. 

Cuando escuché esa comparación inmediatamente pensé en la ve1·sión 

lacaniana de la metaf"ora y comencé a descubrir una serie de 

aplicaciones muy interesantes.""" 

Me pareció que la situación de la UNAM, y en general de las 

instituciones educativas, es muy similar a la del burro ilusionado. 

Explico: El quehacer educativo se o.-ganiza en función a la 

consecución de objetivos que son solo ilusión, quedando las causas 

últimas de dicho quehacer ocultas a Ja mirada de sus protagonistas. 

Lo que aparece como noble deseo de superación espiritual de un 

puebloi -fo1·maci On de gene.-aciones jóvenes en Jos ideales 

nacionales, docencia, investigación y di.fusión de Ja cultw·a, son 

sólo imágenes proyectadas por una realidad profunda que implica Ja 

alienación, en Ja que la institución y sus actores son dominados 

y sit·ven para dominar, coadyuvando a Ja reproducción de las 

relaciones de producción, en este caso capitalistas y al 

mantenimiento de un orden social fundado en Ja injusticia; pe1·0 que 

también contiene Ja 1·esistencia de Jos dominados aunque esta 

aparezca oculta tras imágenes tan con-fusas como el bajo rendimiento 

38 Cabe acla1·a1· que Ja metáfot·a se uti 1 iza sin ningún animo 
peyorativo, sino más bién en un pro.fundo espíritu de admiración y 
respeto por Jos borricos; al estilo del poeta Juan Ramón Jiménez. 
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escolar, po~ e]~mplo. 

Me voy'a peri:nitir reproducir una extensa cita de un texto de 

CorneliuS'bastoriadis en el que explica brillantemente la situación 
- .-,<,';'-'.·~{",;;,~ .. ::·.'·(·-.. e 

alienada-alienadora de las instituciones y sus sujetos: 

La alienación no es ni la inherencia a la 
histo.-ia, ni la existencia de la institución 
como tales. Pe1·0 la alienación apa1·ece como una 
modalidad de la .-elación con la institución, 
y, por su inte.-media.-io, de la relación a la 
historia •... En las sociedades histó.-icas, la 
alienación aparece como encarnada en la 
estructUt-a de clase y la dominación pot' una 
minoría, pero de hecho supera estos rasgos ••• 
en una sociedad de alienación, la clase 
dominante misma esta en situación de 
alienación: sus i ns ti tuciones no tienen con 
ella la relación de pura exteo·io.-idad y de 
insto-umentalidad que le at.-ibuyen a veces 
algunos marxistas inocentes, no puede 
mistifica1- el .-esto de la sociedad con su 
ideología sin mistificarse al mismo tiempo ella 
misma. La alienación se pt·esenta primet·o como 
alienacion de la sociedad a sus instituciones, 
como autonomi zac1 ón de 1 as i ns ti tuciones con 
respecto a la socieoao. 39 

CASTDRIADIS,CORNEL!US. 
soc_L~~E_c:j_,_ Tusquets Editores. p. 

La institución imaginao·ia de 1ª 
197 

Me parece que Casto.-iad1s of.-ece una veta .-iquisima pat'a 
reflexionar aceo·ca dol fetichismo. Su visión se organiza en torno 

~nlf'i 2k~-te1 ~~c iPr\'st 1'tud ?ori~"sª 1 
endtfe n\i/~bó M~º 1 ~ 1

aº1 i ~~~lf: ~ 2~," i ~ci ~~ 
simplemente un fenómeno de dominio y poder político-económico; sino 
que en ella operan elementos imaginarios, vehiculizados y 
organizados po.- lo simbólico, en un orden que no es, en absoluto, 
1·acional-funcional: "La institución es una red simbólica, 
socialmente sancionada, en la que se combinan, en proporción 
y t'elac1ón va1·1ables, un componente funcional y un componente 
imag1na1·io. La alienacion, es ia autonorni2acion y el pt'"edominio 
del momento imagina1·io en ia institución, que implica la 
autonomizac1ón y el p.-edominio de la institución .-elativamente a 
la sociedad. Esta autonomizacion de la institucion se expt'esa y 

enca.-na en la mate.-ialidad de la vida social, pero siempre supone 
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Castol'iades nos advier-te acer-ca del :peligro cdei :c,on.si der-ar el 
' ~--,·:, '-•. -··,.: ·-.~'."- . ,, ~-,:,;·· 

pr-oblema de la alienación desde una visión ·~l.lnció~aÍis{a, mar-xista 

o no, que suponga a las instituciones bajo un 

instr-umentalismo r-acional en el que Jos maquiavélicos dominador-es 

oper-en al mar-gen del sistema por- y en el que viven. 

Las consideraciones de este autor- ayudan a captar la complejidad 

de las instituciones "super--estructur-ales", desde una óptica que 

toma en cuenta las contradicciones intr-ainstitucionales como 

expr-esión de su naturaleza misma; y no como fallas en el 

funcionamiento de su estructura "t'acional ". 

La UNAM, por ejemplo lno toda la UNAM, per-o si sus funcionar-iosl, 

se moviliza en pos de objetivos y valores que considera alcanzables 

y buenos para la nación, remitiéndose a ellos para justificar todo 

su fu6cionamiento y exp 11 cando los problemas y conflictos 

institucionales como disfunciones sur-gidas del incumplimiento de 

los objetivos que son, en la lógica de la metáfora lacaniana, la 

también que la sociedad vive sus relaciones con sus instituciones 
a la mane1·a de lo imag1na1·io, dicho dE ott·a fo.-ma, no reconoce en 
el imag1na1·io de las instituciones su p1·ooio product_o", op.cit. p. 
22s. e . d . . . . " b ~ Lo que astor1a es entiende por- ''1mag1nat·10 , a a~ca y souvepasa 
la noción man<ist.a ae fetichismo, pe1·0 él r-econoce en ésta un 
pt'imer esbozo de análisis del papel de lo imaginario, esbozo que 
deber1a se1· p1·0Jongado al analisis del papel de lo 1maginar10 en 
las instituciones. Eso está fuera de los limites de este trabAJo, 
pet'O creo que es a 1 go a tomar en cuenta a 1 a ha.· a de fo1·mu 1 a1· 
modelos altE»·nat:1vos de análisis de lo educativo. (De hecho he 
decit· que asumo la postut·a de Castot·1aois como un punto de pa1-tida 
p¿wa futu.-as ref]ex1ones. sob1·e lo eaucat1vo y en genera] sobre las 
sociedades humanas, me parece que esto ayudará a quitar mucha de 
la 11 r-1gide;:'' dE mis ar.ras het"t'·am1entas teóricas.> 
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imagen de la zanahoria proyedada __ en_el espejo., CCOMvTene--recordar--
-º,~ - .;_-_ -- ¡_,_;_ 

i zquie1·da como der:~ch~ '"X, '-~-i~cever-sá; 
~· _.'.' 

Este aparecer 

í nve,,-ti do es una característica es~~ciii1;'defc:10~ :i:etíches. > 

Los funcionar'ios, portadores del discurso de la institución, 

conciben a ésta como un ente real-racional-:i:uncional, sin embargo 

esta triada tiene su base en la imagen especular proyectada en el 

espejo por "otra" realidad, oculta y profunda, desde la que, en 

una constante lucha entre fuerzas sociales antagónicas, las clases 

hegemónicas definen los "objetivos nacionales e institucionales", 

De esta manera, al jugar un extraRo juego que no comprende, el 

burro queda enajenado desu~b~rrez", o sea de aquello para lo que 

:i:ue hecho burro. Se, conf:o,:.';n;s-así un pecul ia1· emb1·ol lo en el que 

el burro no puede sel'' p_,fenamente burro, (Castor1adis dil'ía: 

AUTDNOMO), pel'o tampoco puede ,'juga1; bien el juego que le han pueséo 

a Juga,,-, ya que no sabe ~U.e _Jo esta jugando. Y, pese a éodo, la 

mecánica se mantiene~;•iempre y cuando el burl'o no repare ...• ipero 

,,-epal'ó! 

,' ... _,_. ', :, > ' . ' 
Aho1·a sí, 11_¡;,gó;'eÍ~:inóin'ent~: de_ pone1· a trabaja!' los elementos que 

~ ---;--,--~·-·--~- ·.;;~L.S:/~~2:~ _,··.:::· -e:··,:· 

constituyen: ~Uest~~~-11\rraoa;:-pal'a~-analJz.;;r ~f!l discurso y las 

acc i o~¡;¡~' ci~ l~~-~uic:i~ ida des Pedagó;i cas ~'et.ectándo y desc1· i bien do 

las ~ot'mas en ~J: el ~etichismq ope1·~ en su Acción Pedagógica. 
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CAPITULO 6 

EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

lPor qué elegir el proyecto de modernización de la educación 

superior, para ejemplificar las concreciones pedagógicas del 

fetichismo? 

Pues precisamente porque dicho proyecto, elaborado por el Estado 

mexicano dent1·0 del contexto de la crisis económica nacional, 

desató, al intentar aplicarlos e~ la UNAM, un conflicto de grandes 

dimensiones que movilizó y puso en juego la realidad mas profunda 

de la institución, permi ti en do apreciar en acción a sus 

determinantes fundamentales. 

La reforma universitaria pt'opuesta por el recto1· Carpi zo se 

constituyo en un ACONTECIMIENTO: 

El acontecimiento debe concebirse en primer 
luoar como una información, es decir, un 
elemento nuevo que irrumpe en el sistema social 
[ ••• J el acontecimiento es precisamente Jo que 
pe1·mite comprender Ja naturaleza de la 
estructura y el funcionamiento d~l sistema. 40 

Continuando con la caracterización del acontecimiento Morín dice 

es: imp1·evisible 1 

"º MORIN, EDGAR. 
social de la noticia. 1989 -- --

desestructurante, accidente, perturbado1·-

En RODRIGO ALSINA, MIQUEL: La construcción 
~p.27 Barcelona, Paidos Comunicacion, 
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-modificador-, __ fu_ncio_nando en una dialéctica evolutiva-involutiva, 

que lo ubica como el -monstruo'-_de-uná sociología que;---a¡-~fiitentar-

estudiat'lo desde una linea :fenomenológica, se éstable~er-á como üna 

"sociología del presente" podría llamarse 

"pedagogía del presente"). 

El acontecimiento tiende a generar crisis en las que se unen: 

el carácter- accidental <contingente>, el 
carácter de necesidad <puesta en pr-áctica de 
las .-ealidades más p1·0.¡:undas) y el caractew 
con-fl ictual. '" 

Como se podrá apreciar, todos estos elementos se cumplieron en 

la c1·isis desatada en la UNAM a raíz del intento de re-for-ma 

emprendido po.- Carpizo, en el que, para decirlo en los términos de 

nuestra metáfora, el reparo del bur-ro per-mitió obser-var las 

car-acterísticas de la mecánica en que estaba metido (fetichismo!, 

y las características mismas del burro <16 pedagógico), 

As:í pues, intentando aprovechar el especial estatuto 

epistemológico del acontecimiento, entremos a ver- cómo opero el 

-fetichismo en el discurso de las autoridades durante el conflicto 

universitario, en el siguiente 01-den_: 

PRIMERO: Contextualización del proyecto demode1·nización del 

sistemo _de educacl:ón ·superior, durante el sexenio de Miguel de la 
------·---=:--o-· - - - .-- -

Madrid. 

de los -fetiches - en que se apoya dicho 

Al. ' - · ... · i : . 

Op,Cít; p.28 
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proyectD; expuesto 'en:~l'• Pro~ram~ 'Integral para el Desarrollo de 
.. '.,~-

la Edúc~cÍ ón Sup~rior (PROIDESl • 
. · ::;..t .- ... _,~, ; .-:i;. 

_TE~~~ERÜi'''A~~ii~i's ~de lOs principales fetiches presentes en el 

documento '~For.taieza y Debilidad de la UNAM", base del proyecto de 

Refor_ma Universitaria del rector Carpi'zo. 
: . --'···· . 

CUARTO: Análisis del carácter fetichi~ta.,del documento "El 
~ ·--:,,c 

ser y el deber ser de la UNAM" •. Publ icadci pe;. c.3'-pizo durante el 

conflicto universitario. · . ),F > · . 

QUINTO: Breve mención del ep(sodio protagonizado por el Di·. 

Dávalos Morales, director de la Facultad de Derecho, durante las 

elecciones de consejeros' uríi,versitarios en junio de 1988, como 

muestra de los riivelEis de· ''exquisi téz" a los que pueden llegar 

nuestl'"as autoridades en ciianto a fetichismo se refiel"e. 

CONTEXTUAL! ZACION DEL ·PROYECTO DE- MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACION 
·'.:..• 

SUPERIOR. /;, •··. i'. 
'~· ;. -~ -<:'~'<·- :'.. '' ;-· 

La modernización del sisterriá~Cíe'°Eiéidca'cio'n .S,~P~f-:iÓr es un proyecto 
.. ''.~'.· .::;;'.c~·:·:~;-.. ~Li.~t- ,,_,. }:-, ;;

0
·'!i:· 

que tiene tiempo trabaján~é)se;,~eri;'.: 'Ía!i)"t~.f-i7ias' de la SEP y la 

Asociación Nacional de''Úhi'J~,~~·&i~0d~~¡i:~tÍ~~tifotos de Enseñanza 

Supet·iot'" <ANUIESJ. Dic:l}o',."~.~if~,~~~;:;~-';i~p~~a; fondamentalmente, en 

el funcionamiento r:JJf ~i~t"Jrn:aJ':JB~'~ia'íl~l para la Planeación 

:·::;~·::·u:: i:~:~¿=~:~¡i~;~:.:~:~:::' ·, .":~:' :0 

l :" ,::::~ 
sobre la pla~l3ac1ón1 'éd~~~,1~{E:~~C:~siól'l Superior en México. Una vez 

api'obada por Ía ~'sarnbf~a 'genl:í~.ii de la ANUIES, 

01·igen a una ~érfe ~e<insta~cias de planeación, 

esa ponencia dio 

cuy ce nt1·0 es la 
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=-=--=--==------- -- -' 

Coordina dora Nacional para -la Planeación. de la .. EducacrM1 Superior 
,. '.-·,_, ',-.-;- -- --

<CONPES >, enca1·gada de aglutf~at y cobrdinir el trabajo de las 
.'- ---- ·,-. 

Comisiones Regionales yEst.atales de l~s Uni\:lades Institucionales 

de Planeaci ón. 

El SINAPPES ha producldo·~arlos planes y programas de planeación 

en los di~erentes niveles que abarca, destacándose: el Plan 

Nacional de Educación Superior 1988, al que se ~ue1·on sumando 

diversos documentos prog1·amáticos como: "Lineamientos Gene1·a!es 

para el Periodo 1981-1991", "Plan Nacional de Educacion Superio1·: 

Recomendaciones No1·mativas 1982"; y más tarde, las ve1·siones 1984 

y 1985 del Programa Nacional d~ Edücación Superior. 

La reiteración de una :.tarea' _habla de la ine~icacia en su 

realización, dicho de otro mo~o~ c~ándo mucho se planea, es ~arque 

poco se aterriza. Ese parece~ ser el caso del SINAPPES que se ve 

obligado a retomar la tarea de dise~ar una estratégia orien~adora 

del desa1·rollo de las Instituciones de Educación Supe.-ior (!ES>, 

basándose en las lineas marcadas por el Plan Nacional de Desarrollo 

y poi· el Programa Nacional de Edut:ación, Cultut·a, Rec1·eación y 

Deporte 1984-1988. 

Esto se dio en la reunión de Ja CONPES del 17 de junio de 1985, 

y desató un proceso de rea~tlvación de las diversas instancias del 

SINAPPES, que culminó con la aprobación del Programa Integral para 

el Desarrollo de la Educación Superia>· (PROIDES>, en la XXII 

Reunión Ordinaria de Ja Asamblea General de la ANUIES, en octubre 
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de 1986.-
42 

Para entender: mejor este p~pcesb, _hay que hacer: notar: dos cosas: 

1> La- eiabo'i·a2ión-- de la· estrategia del desarrollo de la 
~ " . >;·~:: .:~;~!~- - - ·-_,,-

educación superior: se f7!n~_ar:ca ;-_b eil plan global del gobierno de 

Miguel de la Madd d, cuya caract.~t·ístita esencial fue la aplicación 

de una serie de medidas econÓ~it~s í:Je corte neoliber:al con las que 

p1·etendía hacer: frente a la Lisis económica nacional e 

i nte1·nacional. 

Los ejes de su estr:atégia fuer:oni la reconversión industrial, la 

disminución drastica del gasto pOblico y la r:eprivatización de la 

economía. Dichos ejes obl igar:on a un fuerte "adelgazamiento" del 

aparato estatal, disminución y eliminación de subsidios; y en 

geneo·al, un esfuerzo de mayor:- aprovechamiento de los escasos 

recursos d1sponbles, r:azon por: 

necesidad de planeación¡ el 

Planeac10n 1983. 

2> El periodo en 

cobró vital importancia la 

de 

PROIDES incluye un 

acontecimiento decisivo en la historfa de México: los terremotos 

de septiembre de 1985, que no sólo representaron el tiro de gracia 

para nuestra maltrecha economía, sino que enmarcaron tambien, con 

un impulso decisivo, el despertar: que se venia oando en la Sociedad 

Civil, que se encontró a sí misma en la tragedia, ante la 

"
2 Cfr. FUENTES MOLINAR, DLAC: Educación pública y sociedad. 

En:GONZALEZ CASAl~OVA, et al: México !:::!_g_y_,_ México, S.XXI 
Y el PRDIDES mismo. Ambos of1·ecen amplia información ace»ca de 

los orígenes de las actuales instancias de planeaciOn de la 
educación superior. 
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ineficiencia- del Estado.· 

La inflación en ese año fue del 64'l., el índice de precios al 

consumidof creció 94;7'l.~de 1982 19_87.-y el_ salario, en el mismo 
\'_-" ..... -_- . -. 

periodo, decrec-ió un ~'3ó'l.;-c•pasando -:-en. términos reales- su 
' ·.e_. ·,>~' ·- ' ,, ' . -

,. 43 
·:-_¿._·'·,f:· 

participación en el ;PIB ciE!_1:'.:' 25'l.._ Estos indicadores 

económicos desastrosos iílte-nt~'r:tin'achacárselos al desastr-e natural, 
-.: _:·,'·,',__ .. :->··:' 

queriendo utilizado' como --'•ctti.:.o expiator-io". Pero resultó al 

revés, pues el terremoto se convirtió en un agravante del 

descontento popular contra el gobierno, debido, principalmente, a 

la lentitud e ineficacia con que éste respondió ante Ja emergencia, 

preocupándose más ocultar sus irresponsabilidades y 

resguardarse de sus miedos a la inestabilidad, que por ayudar a las 

víctimas; siendo también notoria la corrupción en el manejo de la 

ayuda enviada por la solidaridad internacional. 

Tenemos entonces, a _g1·andes rasgos el contexto en el que nace el 

PROJDES como respuesta a la necesidad del Estaao mexicano de 

refuncionalizar el sistema de Educación Superior: En el ma1·co de 

una aguda crisis económica se diseña un programa de reforma de las 

instituciones 6e educación superior, que busca insertarlas en una 

política de transformación estructu1·a1 de la economía mexicana 

llevada a cabo según los dogmas neoliberales y ante una creciente 

descontento_ popular. 

Veamos ahora las características de ese programa ... e intentemos 

desenmascarar sus fetiches~ 

JOSE DE ~ESUS MARTINEZ Y ROBERTO MICHEL. Op. Ci~. p.84 
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CAP.ITULO. 7 

EL PROIDES ó EL FETICHISMO CIENTIFICO. 

El PRO I DES se define como un i nstYumento de 
planeación destinado a o.-ientaY e inducir el 
cambio de la educación superior mexicana(,,,) 
concebido pa.-a el cambio y la planeación 
pa.-ticipativa, es .-ealización de las 
instituciones de educación superioY y 
estratégia compat·ti da de la sociedad y el 
Estado mexicanos.

44 

Aprobado en la XXII Asamblea General O.-dinaria de la ANUIES, el 

PRDIDES es resultado del t1·abajo colectivo de funcionados y 

especialistas en educación super i º" -de{ tbdo. -el país. 

Esta parti_cipacióq· múltiple, --·que -no significa necesal'iamente 
-.- . -_... ·., 

plura.Jida'd,fo ~pori:ó 'Cdie/t~ • <~fque~a que se hace evidente, 

especial~~-~t~o:-(;,~ el c~i~gn6°st'.icó de la situación de las IES en el 

que l'Óg\:a~~-<cbnc~~t~ú ~lgunos de sus p.-incipales p.-oblernas 
, . "~' . -::--;_-

é s Ú'u du/á 1i,i~. y -/Funci~n~l-es. Además se debe t·econocet· que el 

dcicüm1~gtJ:;~J~1-'d•a uí:ia metodología cuidadosa, cohe.-ente con su 1 ógica 

El PROIDES 'sé ·pyesenta en dos documentos: 
" . ,··,. ' 

1> Estra_teg i a N·aéi o-na!. Qué se sub di vi de· a su vez en t.-es 

44 PROlDES En: Memot'ia de 1ª_ XXII ·Reunión Ordinal'ia ~ 1ª. 
Asamblea Gene1·al de 1ª_ ANUIEs:- Revista de la Educación Supe.-io1·, 
Vol. XV Núm.4(60) pp. 20 
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Diagnóstico 

Estrategia 

2 l Pr'ciyectoi•NaC:i onales • ·•.CC)~PLl~std por. ur{.cqDfo[ito.~~E,!{ªCC:i o.nes a 

cargo de organizaciC)nes•de ··~fé~g¿~·0'n"~~ii~~;F; ·~ar •. a. ·r:~sporrd~1- a 

aspectos detectados en•ei d{a~$~~~.~?i~·¿. ,, .:t: {'. 'l(. 

Desde la presentación, el PRDIDES expone claramente sus objetivos 

como instrumento de planeación: 

... 01-ienta1· e inducir el cambio en la educación 
superior en un momento particularmente dificil de 
la sociedad mexicana [ ... J pe1·sigue fundamentelmente 
elevar el nivel académico de las JES y con el lo 
responde.- con mayo.- eficacia a las necesidades y 
problemas del país".'"" 

Los Antecedentes reseñan los log.-os y P.t'oblemas del proceso -de 

planeación y el trabajo de coo,-dinación·inte~instituc1onal que se 

llevó a cabo antes del PROIDES, 1'5'í-C:~'¡;¡~~:·el luga.-- que ocupa éste . ----~ -·:;--;~ ,~:;;~_~,_, ._,-_~.- - - --- - -

denti-o de ese p.-oceso, cbmo lo~~ci{;p~;o:~1·t~cipalmente como intento 

de respuesta a una re ali dad~·apfe'l'iante. 'se exponen también los 

f 1 nes de las 

fa cu J ta des de J ser'. hurnahC);~·~.(J~·tdi'~u~p<~"pr-esé1·va.- 1 a i ndependenc 1 a 
-,.¡.,¡ -

y el 1·égimen demóc1·áticd'; Yi~i:fu.~El"or{é~.de Ja educación supeno1-: 

Doce11ci a_, I_nvestigac(o ñ .y .D'ifJs{ol1 ,ciéi;;i·a: CU:l tura. Fines y -funciones 
_ · - · --- ·,c·o;- -----c=--;-:-7---,'co-;'-'=-º-2;0.-~-.-;'-;.f,,,=.;=c, - -::~-.:•~;~~~~º~-~;~-:>o~-=-~--=--:_;: 

de la educación s;_;peri<:lr 5k ~~Ó;el~iá::~··c:(Jh ¡'~s fines nacionales y 

son vistos como con di el ó~ ~e;~¡ii:!°j~·~2f~~ de• éstos, poi· lo que se 

'"'' Op.Cit. p.43 
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torna -i ndi-spensabfe 

1 i neamientos-

una - · 1abor-· de planeación. ed2t~aÚva -cuyos 

dados en - _el Pfarí: ~:O.cion¡~ están de 
- - -·~~ "-·-e'~\~~ :, 

Desarrollo' el ·Programa Nacional de - EdJ~~EJó;,j~~¿·Fc_;~Ít~ra, 
c~f i 

Recr-éaci ó_n (Dépor~e 1984-1988, y son, en resu~e~:-,F:;i:::A: 
--·· -- -· ~~~F 

:: ·:}:r:~a:;z:: 1 :~ª~s:e d~ª 1::u~::~::º:u~ei~~-:6Já{i_Li~n 
•a-cceso; 

c) \l'i~dJ1ÚC.1a·eduC:ación y 

necé~i~~·c:I~~· nacionales; 

·;··, 

··- .-- ---- - < ;~ - :• _, 
la irwestigación cbn las 

cie1 

Por- su parte, está ciar-amente resumido en el 

siguiente párra~o; en donde, después de valor-ar- el cr-ecimiento sin 

parangón del Sistema de Educación Superior en los últimos 25 años, 

dice: 

el crecimiento del sistema, por el cot•to 
tiempo pot· el que se pt·oduJo y poi· las 
condic1ones, a veces poco favovables. que 
p~edom1na1"on en ese proceso <recursos humanos 
no siempre bien calificados, resLr1cciones 
económicas acentuads en los últimos años, 
insufic1ente planeación y coot"dinación, escasa 
innovación>, ha lievado a la educac1on supet·iot· 
a un nivel academlco insat1sfactorio.•6 

El diagnóstico aparenta ser metodolog1camente riguroso: Primero, 

hace una contextualización de las condiciones sociopolíticas y 

económicas en las que se desarrolló el SES, destacando que su 

""'' Ibid. p.83 
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vertiginosa. expansión respondió a la dinámica demográf"ica, a la 

industrialización y a la urbanización del paí"s. :·'se?íala el f"racaso 

del modelo de desarrollo de los años 70· 
0
ba.sadb ~-n el endeudamiento 

exte1·no y en la monoexportación petrolera. ·y,.qúe·; con la caída de 

los precios internacionales del crudo y ei au~ento de las tasas de 

interés, llevaron al país a una severa crisis economica y social 

caracterizada, especialmente, por la recesión y la espiral 

inf"lacionaria. Cabe destacar que el señalamiento de esta caótica 

situación se hace como lo mandan los cánones de la política 

mexicana: sin señalar culpables; o sea, dándole la 1·azon a Napoleón 

que alguna vez dijo que la derrota es huérfana. 

Después de la contextualización se hace una b1·eve revisión de 

los avances en educación supe1·io1·, centl'"ándose en el aspecto 

cuantitativo. 

Se presenta el coniuato de· pl'"oblemas generales, agrupándolos en 

cuatro aspectos: 1 l C1-~ci mÍerito, . 2 > Recursos humanos, 3 > Recu.-sos 

económicos, y· Después de los 

las funciones de 

investigación, 

se1"Vic1os, apoyo 

muy completa lista 

en que 

genel'"aron Más adelante 
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caracterizaré la lógica que cla lugar a esto, y- qüe -está pres-ente 

: e ' '~ 

·.:r/c~-.; 
en todo el PROIDES. 

Por otro lado, el mejoramiento académica es el eje 
i~_,_,·, , ''..-,-:: 

ordenado•· de las Estrategias; pero el núclem - _teleológico del 

quehacer educativo a nivel superior, segúri el documento, será 

contribuir en mayor grado a: 

.•. la satisfacción de las necesidades sociales, 
entendiéndose poi- éstas las cul tui-a les, 
científicas, políticas y económicas de la 
nación mexicana. Este compromiso, por los 
impactosde la c1·isis que atraviesa el país, 
asume una mayor relevancia y urgencia. 47 

Las estrategias mantienen el rigor metodológico mostrado en las 

secciones anteriot·es y se divide-n según el conjunto de p1·oblemas 

detectados en el diagnóstico,- planteando para cada uno de ellos 

una se1·ie de objetivos- -gene1·ales y específicos-, políticas y 

metas. 

Por último, dent'ro''deÍ -,¡:>ROIDES están los Proyectos Nacionales 

que son proyeiet:2~ 0Z'~J~~Í~i c~s de ca1-áct~lc operativo que el a bora1·á n 

las IES, COEPES i" bb~;fs -, y 8.1~:- CONPE_S \Pél~él responder a 1 as 
/'':.·. 

di re et r i ~~~s_t_~1¿;~CJ>1~~~¿;1di;;_1_:}fAf~-~~~-~;{~--'~~~}.-°'ria 1 • 

Son - ocho:: i~~;_, íliv~le~i ;kr.J'"!~f?~Pia~r.J~ en el Diagnóstico, las 
.•• ,..~.' ,·'..,:;~,: -o' e -

Estrategias y lc)s"f'i-oyec~bf NC!ciCfoaiÍ;¡s: 
1 > creidin1entC.'' -

·- ">-' ·;:;: 

2 > Recu~s6~' f-lJ,,;i3'~os \ 

.. 7 !bid.' 'p.90' ' 
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3> Recursos_ Económicos 

4l Planeación y _Coordinadón 

s > Doce.ne i'.~ ~ ' -· , 
6> Invest/ga;fi'~~: 
7) Di-fusión de. la C~lt~t-~ y Extensión de los Sei'vicios 

Bl Apoyo Ad~i~i~tr~úS'!:í. 

Guai'dan todos el los ..;h~ ::~oli1frencia intei'na determinada poi' la -.:>:_«.{: .. ·-· 
1 óg i ca más profunda o · hi 1 o_- ·c:onducto1· de 1 documento, que es muy 

intei'esante. Pero como el.objetivo de esta tesina, no es el estudio 

exhaustivo del PRDIDES; ·_ni tampoco el análisis de la situación de 

las IES; sino sÓlo.1'a·pu~~ta en evidencia de la forma como ope1·a 
. '· ' ... 

el fetichismo en e:l .:~isC::iu~so educativo oficial sobre la educación 
·- ---·--·- ,-,·: -· 

superior. - La: e~P:o~i~i'éin genel'.a 1 del PROJDES llega hasta 

·anafi za V los fetiches actuantes en él. 

U feÚchismcí CientÍfico-Demagógicq -ºªl. PRO! DES: 

.. • es necesa1·10 dest.1tuit'" al set-- de su 
pretendida fundamentalidad etel'na y divina; 
negar Ja 1·eJ igión fetichista; mostl'a1· a la 
ontología como la ideología de las ideologías; 
desenmasca1·ar los +uncionalismos, sean 
est,,-ucturalistas, lógico-cientificistas o 
matematizantes, que al pretender que la razon 

no puedG c1·iticar di~lécticamente el todo~ la 
afirma por mas analíticamente que critiquen u 
operati vicen sus pa1·tes. ""' 

aquí, 

No podemos negar que el PRDIDES es un ejemplo de fetichismo de 

DUSSEL: Filosofía de 1ª libe1·ación. p.24 
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, , , 

alto nivel, elegante y distingu{do,-:,arrop-ádo-ba.)Oun ccnjunto de 
_, -, : . ; - -~-- ·:. ¡- ... - . -· o~ _. •• ' ' •• 

elementos teót'icos- y 'téé:,.;iC::os impresionantes. La teol'ía educativa 

libet·l, a la que-:ya-_~me-he-.t'efoerid;-somel'amente en un capítulo 

antel'iol', ha ido tomando;~~vet"sa~fol'mas a lo lat'go de su histol'ia. 

En las décadas, ahol'a añot"adas,¡ del desat"t'ollismo, la teoría del 
- ·-· -

' -- ,, .. -·. ,;,. 

Capital Humano, iniciada~pol'~Theodot'e Schultz poco después de la 

2ª Gue""ª Mundial; tÚvo'amplia:difusión en nuest,..os países y ma.-có '<-'., ';!;J;- .-. ··---

-fuertemente la e1<3b6r'acf~ntci~ las políticas educativas. 

En los ochénta~¡' ;:;t_i'~~p6~ r~urns y difíciles POI' la Cl'ÍSi S 
"·_;:~· -~~' :-. .- :~::~,;- -"· 

económica; los p_a~~c~i~~~~J9~;1-~i'éE~O~~ía clásica toman nuevos bt' íos 

bajo el impulJ~ de '>'i'~s 1 _ '',éhif°agl:J. 8_6ys", y 01·ientan el quehace.-
~'.....__-~'-':'-~-.~;·,e _,','~· ',/·ó :,___·/," ··~!-;'~~e·~~,.:-~:::; ·~;_--~ ,_• 

ft'enético de las ':ansiosas:¡ hordas' t~cnOCl'áti Cas de los 

proyectos neoJi.bet"ales::_nÍbd~~ñizac:Íot·~~. No l'esulta ext.-año que, en -- .-. ' -

estas cfrcunstá~ci~s. los supU:g~fos básicos de la teot•ía educativa 

11be,..al adqUiel'an, nueva''fue1·za y sean 1·efo1·mulados, de mane1·a que 

nos encontl'amos, c,on que el proyecto educativo del Estado me><icano 
:' -- -·. 

t'escata Ja fdea-dé'la-~dJcación como inve1·sion pa1·a el oesan·o!lo, 

añadiéndole-.un.énf,~sis -'típicamente tecnocl'ático- en la eficiencia 
. , --~·- >~ .. \. ·, 

y optimiz-aci-ón:;en"~'-el''uso' de Jos l'ecursos que, ultimamente se han 
·', ,-_. -.. <·~, 

Esta ideá' de>;. Ja educación como invel'sión pl'oductiva para la 

socied~d; se _enlaza y apoya con una vi~ión estt"uctural-

.... Los buenos 
.. a dm i ni s t,.. a c i ó n de 
sact· i f í cio 11 ? 

modales pr-ohíben p1·egunta1· 
la abundancia" pasamos a la 

¿F'oY qué de 1 a 
"austei-idad y el 

69 



funcionalista de. la sociedad global ITalcott Parsosn), en la que 

e· institucionales son vistos como 

disfunciones, o sea, _d_esarreglos de alguna(s) pa1-te(s) con l'especto 

a los objetivos que.- debe'-;cumplil' dentro de la estl'uctu1·a de la que 

fol'ma parte. 

bajo 

c1'i terios interpretarse como una 

hacer una lectura mas 

sutil los límites de este 

trabajo.) 

El y más, las Autoridades 

pedagogica que es la imposici~n ae un capital cultural mediante la 
. ,-· ·~ - - ' . - . . 

violencia simbólica>, gene1··an un .discurso marcado po.- el sentido 

del sistema global, y así proponen una est.-ategia de cambio en las 

JES con el fin de elevar su nivel acadé~ico para que aporten mas 

a la solución de los problemas económicos, sociales, tecnólogicos 

y culturales cier país·,--satisfacfendo~l-~J¡;_ necesidades de la nación 

y coadyuvando a su desarrollo: 

Por sus fines, objetivos y metas el PROlDES 
se define como un instrumento de planeación 
destinado a orientar e induci~ el cambio de la 
educación superior mexicana. En su concepción 
y alcances predomina~ los propositos de elevar 
el nivel académico de las IES en función-de las 
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necesidades del país; vencer- los obstáculos 
emeygentes de la cl'1s1s y consolidar- el 
desal't'ollo a1·mónica, integ1·a1 y equilib1-ada del 
sistema de educación super-io,,- sobl'e base fi1·mes 
de su establ1dad y financ1am1ento. En el lag1·a 
de estas pl'apósitas radican las pas1b1l1dades 
de enaltece•· la calidad de la educación y 
alcanzat' la autodete1'minaclon c1entifica y 
tecnológica pal'a afir-mar- aún más la identidad 
de nuestl'a cultu1·al. PaY ello, el PROIDES, 
concebida para el cambio y la planeación 
pa,,-ticipativa, es l'ealización de las 
instituciones de educac1on superior y 
estYategia campal'tidas de la saciedad mexicana 
y del Estado.= 

Este lat'ga párrafo que acabamos de leer, constituye la zanahol'ia 

imposible de nuestt'a bul'l'O ilusionada. Intenta motivaYla pat'a que 

camine hacia una refoYma universitaria, mediante la descripción de 

las cat'actel'isticas nutl'itivas de esi jugosa zanahoria que se le 

ofrece y que contiene, nada menos que, la posibilidad de 

realización de la "autadete.-minació.n'científica y tecnológica" del 

país. 

El fetichismo del PROIDES se bas~ en el. Juego de alusión-elusion, 

gene1-ado1- de una ilusión: El diagnóstico alude a las p1·incipales 

p1·oblemas de crecimiento y función de las IES; pe1·0 elude namb.-a1· 

las causas estt·ucturales 1·eales que gene1·an los pt'oblemas y las 

contradicciones que llevat'on a las IES a su p.-eca1·ia situación 

actual. 

"'° PROIOES. p.124 
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Las estrategias,_ apoyadas; - en la ah.1sión, 
- - ._--;~-~·: .. -.~:.~:;.,,_.- :·;: ,.· , .. ._._ 

que las reviste de 

!egi ti mi dad '!cientifi~o-~b}etiJa·;~:c y ef1,,¡.;.~elusión, que les evita 

confl i et i vi dad, prop<¡>ne3'.~'- ~-~i'; ~eri e ' d~é': ~~mb~ os 

l Jusi ón de que su impTan'fagi'ó~~~e~~;¡;í~0~isperisab}e 
de 1 os problemas nad ó_na J¿s~fo' ')t f>',_', ,_-;'.(::' --~--~ 

""~T:-~-... ::~,~;.-.- ''~-:-), ;':?º' 

que generan la 

la solución 

,,,. > ··:.:.:, ;_'.· __ -_._:~_,;'. __ :_.;_-_: __ ,': ;_-_?~_{;_:. '.~---_-_i .. ::'.:_'. 
: .\-"-!: __ -·.;·:::_ "·<:-;···· 

de todo el db~Li~~,,{~> se ;~el'1~ion~n problemas como: A lo largo 

crecimiento mal planeado, falta de recursos, disminución de 

condiciones favorables para la -docencia, falta de apoyo a la 

investigación, mala planeación, coordinación y evaluación 

institucional, burocratización, etc ... y se hace aparecer todos 

estos problemas en un mismo nivel de importancia y como surgidos 

espontáneamente de la natut'aleza misma de las IES, sin menciona1· 

que las cat'actet'isticas de éstas son, fundamentalmente, el producto 

de las políticas dise~adas por el estado mexicano al respecto.~' 

Es decit·, se habla de una situación nacional de crisis y de unas 

condiciones institucionales problemáticas, pero ambas cosas 

aparecen como si fueran el 1·esultado de una evolución histórica 

lineal -desde la Revolución Me>:icana- e inevitable, siendo en 

1·ealidad fruto de la puesta en juego de un p.-oyecto histó1·ico. 

J ne luso c1·eo que podemos habla1· de va1·ios proyectos y de las 

contradicciones que esto ha generado. 

"" Según un informe del 810, publicado en La Jo1·nada el 29-
NOV.-88, p.l: México, en cuanto a X del PIB destinado a Salud y a 
Educación,-ocupa el último y el 170. luga1· 1·espectivamente, en A.L. 
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e.· - •. ' 
'"· ·- -·-·· . 

Este apareceY: i;,ve:i~tfi::to>de las causas y los problemas es uno de 

los mecanismo feti~hf:~t~s del PROIDES. En él se di luye la 

responsabilidad de Ún sistema que ha aplicado proyectos histól'icos 

contradictorios y que ha venido disminuyendo brutalmente los 

recurso destinados a la educación, por haber considerado que las 

PRioridades eran otras, por ejemplo, el pago del se1·vicio de la 

deuda o el financiamiento del aparato electoral del partido de 

Estado. 

Pero la inversión."fetichf~t'~•.va .. más allá, porque no sólo se 

cambia de plano la ·c-ausa"-de"los·· problemas de las IES, sino que 

también se asume que éstas pueden ser reformadas al margen de la 

sociedad, para luego ellas transformar a la sociedad, aportando en 

la solución de los problemas nacionales, asumiendo tácitamente, 

que los probl~mas nacionales son sólo aquéllos que la clase 

dominante identifique como tales. 

Por ot1·0 lado, resulta entonces que el contenido de conceptos 

como calidad academica, necesidades~ país y desarrollo nacional 

es siempre muy vago, de manera que su significado preciso está dado 

por el sentido global del sistema y este sentido, como bien no Jos 

demuestra el ab1·umadm· avance de la pob1·eza durante la pasada 

década, significa explotación y dominación para mayoría del pueblo 

mexicano mientras que Ja riqueza se acumula cada vez más en unas 

pocas manos. 

El cambio que el PROIDES quie1·e inducfr en las !ES se dará 

orientado a la satisfacción de unas necesidades nacionales 
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def'inidas poi· )as-cabezas -dueñas_: de las manos at'"riba-Citadas. 

La clase en ·el '.p;~er C:o;:,side~-~ Llrg~nte y necesai-,io un cambio 
,.>,:~· . 

esfruétural en .ia· ec'ó-nomía-;:;mex:ii;an~\->qUeipermi ta• Ja inserción de 

esta dentro de. la econ;ii~a:<::1n~~~-l~1I~n condiciones más ventajosas. 

<Aquí cabe pi-eguntarse:lf1á-~/v~--~t~:josas pai-a quién?; po1·qUe no seda 

exceso de malicia el ~up.onei~ que los beneHicios derivados del 

aprovechamiento de sólo entre las 

mentadas pocas manos.) 

El cambio esti-uctui-al -reconversión industrial o modernización-

es la necesidad central que organizará la definición de las demás 

necesidades y las foi-mas de responder a ellas. 

Ahora bien, es indiscutible que el modelo de desarrollo económico 

mexicano, basado en el esquema de economía mixta y exportación de 

productos tradicionales,principalmente petróleo, llegó en el 

se>1enío de MMH a un carlejón sin salida y se hizo ineludible un 

cambio; iPero lo que no fue ineludible es que el cambio tuviera que 

responder a los paradigmas neoliberales dictados por el FM1 1 Sin 

embargo la clase en el pode~ optó por emprender un tercer intento 

de industrialización, ahot·a bajo la lógica del capitalismo 

trasnacionai y monopólico, presentando esta elección como la única 

vía para cons_truir el f'uturo de la nación y cali.fícando cualquier 

propuesta alternativa como un salto al vacío, caos, neopopulismo, 

nostalgia, etc, etc, et.e ..... 

Asistimos entonces a la pretensión de Totalización de un sistema 
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que, si en do fr-uto de un pr-oceso · hi stót'"i co, intenta apar-ecer como 

el modo de sel' natul'al. dé la :sociedad mexican, descalificando a las 

alte.-nativas, negando Ja altel'idad, absolutizando su ser y 

emp.-endiendo denodados esfuer-zos poi' susbsumir- en el vir-aje de su 

lógica a todas las instituciones y pe1·sonas que r-esulten útiles 

para su supel'vivencia. Se conjugan aquí alienación, subsunción y 

fetichismo en un compleja mecánica de opr-esión. 

El pt'oyecto histór-ico impulsado poi' Ja nueva dit'fgencia 

tecnocr-ática del estado mexicano, profundiza la dependencia de la 

economía nacional con respecto al capital extl'anjel'o, pet'petuando 

además el flujo de t'ecut'sos hacia el exteriol' ya sea mediante el 

pago de la deuda etet'na, digo, externa, o por el subsidio indi.-ecto 

a las economías de los países industl'ializados po.- Ja subvaluación 

de nuestras materias pl'imas, entre las que se encuentra el Tl'abajo 

Vivo de los obreros mexicanos . 

. ;• 

La 1ncorpot'ación de Ja eco~omía méx~cana a las nuevas condiciones 

del me1·cado 1nter:ri.ici6A~1;·~c;º;'c1~3~;, rrien::ed de fue ... zas que apuntan 

al enl'iquecimienfo de l~.s~~a~·ítá\\~tas,monDpóli~os nacionales y al 
'• .. - ':• ," ·;,·O•_>•'·,. c':::•':">'<'.t:' , • .·~'.'• 

empobrecimiento de la .íl)CIYl:J.rí<>.~de~l~':;~¡:¡~L~r;Xitfl-:..=<~~ . 

Este proyecto viene oculto ü·as un di'scursa' mode1·nizador que 
' ' ' 

llama al pueblo t1·abajado1· al sacrificici'y la
0

aus.tel'id~d en a1·as 

del futut'o de la nación y de una promesa de desarrollo y bienestar 

venideros, contl'astados con las sombras del.caos que sobrevendrá 

si el ser del sistema no es preservado. 

75 



Vemos aquí cómo las ir"lstítucÍbn~~ ~ur-gida~ ~dehpi-oceso histó•·ico 
_''·-··::-

de un pueblo, se auto~orriizaci:K ~~at'.'ecih·~idg!endo sus destinos 

hacia la ccinstrucci6p d;/LJii; ~~<ó~·~hfc;::tjDef:'Ar~G~ las pos i bi l ida des 
>~'.>' -- ·-~\. -º-i?"i'""-"éó_~.o:;~ ·-· .... 

del· mi.smo'.:~G4~}~'.J:;.~~e"J;,i.dÍ;~ origen a dichas de realización 

instituciones. ,e "·"-:".:"''.·; , , -,~- : <::~~;;. ~-;;::::. ;rs-c.· '.::~ --

• {'~ Í~~f~é:~:~.·~ste como algo más real 
. ~ . ::::. -.. :._ < ~-:-- ,:·. ' .' ., ; -: -. . 

que él mismo, ya que lo domfna'y d;;t~i-~Í~a, reivindicándose además 

como la única realidad p.o.sible, porque es la única racional y 

funcional. 

En las concreciones pedagógicas del fetichismo operan elementos 

mucho más complejos qu~ l~s ~e un simple instrumentalismo super-

estructural ldel tipó que proponía Althusserl, ya que la Autoridad 

Pedagógica, que pertenece a un circuito cerrado de poder en el que 

se niega el acceso al otro, lel pueblo pobre, estudiante, docente, 

trabajado•·>, emite sus discurso desde el ser del pode•·; este 

discurso apa•·ce legitimado porque sus pot·tadot·es se >'eiv1ndican 

como los salvaguardas del interés de "La Nación", pet·o están 

determinados en su actuar, por las necesidades del sistema al que 

sirven. Sin embargo el dete•·minismo, proveniente de las necesidades 

del sistema global, se enfrenta con las demandas institucionales, 

su1·gidas de la realidad interna de la institución, en la que hay 

situaciones que se oponen a la satisfacción de las exigencias 

Las demandas institucionales se entt•elazan al discu1·so de Ja 

Autoridad Pedagógica en una dinámica que podemos cara.cte1· i zat· como 
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"contratransfercencrk1~· y quª marc.;¡; por, la. re;;~stenc~.ª que ímpTica, 
:, . . :>L- _.:~ 

los modos de ev¡,luC:fona·r ·dél discu1·so y el qcfehacer·: de las 

'"., -~ _.· .-· ''"· --~.:. : -" -... - . •-. --... _'..· "- ,.·-~ . _. 

autoridades pedagógicas y de .1as Xnstitut:iones mismas:·· 

Esto e~plica el por qué el PROIDES tuvo que incluir en sus 

estrategias una serie de demandas de~ayor financiamiento y mejoras 

salariales pat·a docentes e· investigado.-es; aunque esto entt'e en 

contradicción con la lógica de austet·idad y reestricción 

presupuestal de la est.-ategia global. 

Al fotichism~ subyace Una>}1cición.fL1n¿:ionalista, ontológica, en 

donde hay una co.-r:espondencia: imagínar:ía,.que CastOr:iadis describe 

como: 

••• la cor.-espondencia imagina.- ia ent.-e los 
rasgos de la institución y las necesidades 
11 reaies 11 de la sociedad consi de . ...-ada~ en una 
palabra, sobre la cit·culacion íntego·a e 
inintet'"r-ump1da entt·e un 11 Yeal" y un 11 r-acional
Tuncíonal11.::52 

La propuesta fetichista del PROIDES pa.-te de la creencia en esta 

co1·.-espondencia, pe1·0 oculta el hei::ho de que Ja fo1·mulación de las 

necesidades ".-eales" de la sociedad,· se hace 'det'~t'rni nada desde el 
'' :-~ 

- __,_=:--=- -~-

El cambio que se intenta indut:f,-\e[l e}. s'istem.3: de. e-ducacl:óri 

super- io•· busca> reestabl ece1· lo 

11 -funciOnal 11
, que, ,de Jás Autot'idades 

"'"' CASTORIAOIS,CORNELlUSi Op.Cit. p.180 
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Pedagógic:as, se ha deter-ior:ado no,tableqiente. 

Las IES p1·oceso de re-Forma que 
"· ·~:é·'' 

di stiritos an<lrjst~s itiá~,'~ªx,i:i:í éa~o c:omo 

decir Ja ·~Jn'~fó~ ~Q¿.f;·~d~pf-e~ ,•dentro de la sociedad 

orÍent~da, ~ar)andg tambié~ l~~ :i=b1·mas• de cúmplfr!a. 
¡ > ...... ; .-, .:· ; ., 

"Re-Funciona 1 i zaci ón". Es 

es re-

El ci-ecimient.o masivó' de• -1as ,univer:si d_ades, que, entre otras 

cosas, obedec(ó a Ja 'ne'cesi dad dél 'sis'tem~ j¡{ contar con cuadt·os 

cal iHcados para Ja at.encióil, del a~~'~]f6---b~roc~Úico-estatal
i ndustria_l que se desa1·ra1 lÓ .al compás cii: l:is':io~~-ft.icas populistas, 

es aho1·a, objeto de preocupacTóktP~b~c{¿~ ~:~'~~,f-~ee'~~e'cesi tan esos 

cuadros para un aparato estat;i,?~d~·uef-!~~:KJ~'.~~~~preci samente, de 

reducir a, las proporciones •inÍ~i~i~ .laei:¡~f-s¿3~fdn tecnOCl'"át i ca de 
" .' .: ~),,_':_- --- ~-:··>"-\ 

desar~c:i110. y ~:-'~~;~~:~,>~;-~ce 
~. - .. ' .. · 

Además habrá que pl'omover 
,; ' 

a -Fo~maci¿~ de los cuadros necesarios 
·:: _·.-· ,,. .,- . 

pat•a el n~SVO ~Odeio:econórJÍlco y_ para EJSto' se l:Íl.isca l'eOl'"lentat· Ja 

demanda educativa hacia ·las opcione~ tecnoJÓgica~y tecnicas . 
. -, . 

Toció - esto debe haéePse' ccinsumiendo e-1 mínimo de recursos, . ·- ', _. 

pt·omovierido la efi'ciencía la e1'fi:.;Íé.ia. La -~pl;i'caéió:' de estas y 
'.''. '' ·-·- _-· ·: -. 

medidas eritr_a en, do~Ó:adiccj 6~·- cgn ''algunas 
:-'-'°:-o·-'--~:.-:-- -_7----'-;~~~-~----':=f-,o;::~;.~-"""-;'O::>- -:('-c--~~_:io....,;-, - ·--- --· - cT·-- - _,;_~-=-o--_-;~_---'-·=~-

ot:t"as de las 

cal'acten'.sti CaS -fundámentales·-de'las IEs-·como son: la capacidad 

c.-ítica de su p~b1a~}¿ri','1a pr';,,sencia de órg~~iz~C::icmes sindicales 

independientes, -fuet·.tes gl'upos internos de poder, etc, etc .•. , y 

genet·a con1'lictos· al i'nte1·io1· de las instituciones, con -Fue1·tes 

repercusjones en la sociedad. 
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s:A TESIS NO DEBE 
DE LA BIBLIOTECA 

En el PROIDES la propuesta de ope1·ativi2ación de los cambios 

refuncionalizadores de las IES se envuelve en el aura legitimadora 

emanada de un diagnóstico apat·entemente plut·al, participativo y 

objetivo, en:_cuya elaboración,- 'sin emba1·go; sólo ·se involucró a 

funcionados -enmarcados _dentro de 

<Evalua~_6~ :~l s_er ?desde ~'J. ~~r 
la- -totalidad 

Ísmo, y, como 

del sistema. 

decía Lacan: 

persevet'"ar;;;er:i€i(~el~2e~'perma~ecer én el errnr. J No debemos olv1da1· 
;.'';;:·_-.{~: -;:~~- ' ; .. ' ·._,: . ' 

que ·ias ·estructl.iYait académi_co-buroc..-áticas de las IES ga..-antizan 

el control :~s:t:;yb:t_o:~; del acceso a la opi ni on, a la evaluación, la 

planeación y ·en gene-ral a la toma de decisiones. 

Las estrategias, divididas en _objetivo general, políticas y 

metas, proponen medidas ev i der)le(!leinte t'aci ona les, oenéf i cas, muchas 

de las cuales han sido reivi~d~~a~as~desde hace mucho tiempo por 

diversos sectot'es al intet'ior :Cie -las' IES. Pero, el sentido gene..-al 

que cohesiona las poi· las necedaoes, 

digo, neces1 da des del si hacen apa..-ece1· 

De esta mane1·a los cada uno de los 8 

-aspectos cohten1plaaos en·-e-r -~aócumentor-cfo-n~s~itÜyen. ot1·as tantas 

"Zanahot'ias Imposiblesº, que motivan al bun·o· ilusionado de nuest..-a 

metáfora a seguir caminando. 

Son zanaho1·.ias imposibles pt'ecis_amente po..- el hecho de que 

01nami2an a las IES p..-ovocando en ellas cambios que apuntan a Ja 

t'efuncionalizacion de que son objeto, y que ha sido justificada en 
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aYaS de -}a• UYgencia_ de _elevay eJ' ni ve} académico pat·a respondeY a 

',;,, ':.· -

las nec_es1 dades 'de; un país; en,:¡;r'}sis; '¡J'et"o lo ·ousor-io de estos 

cambios se_ aprecia cuando ·se. arializa que las est1·ategias no 

contemp-'iaÓ·ca~bi'cis e~ l~s es-tr-uct.ur-as, bLlroc1·áticas de gobie1·no de 

Ías U~iver-siclades, siendo _ésta una de las pt·i ncipales causas de 

deter-ior-o· de ·1a vida académica ya que son ga1·antes del cir-cuito 

ce1·r-ado de poder- en el_ que se gestan las políticas institucionales, 

al mar-gen de la mayor-ía de la comunidad académica. 

Otr-o eje de'l~ il~sión que generan las estrategias pr-ometedoYas 
··- .. ·-·., 

de un _-futut"o-meJ~~ se ~Ubica '~r."''er: pr'opósito de incr-ementa1· los 
--~·==:¿____-_ --;::-=- _,-

t'"eCUt'"SOS désti/iactos a fa"EáxineCJT',i¡';t_e¡-•varias fornas: más subsidio 
- ;:: - :-,.~·- l -~:f:. ,,,_, '-·· 

-fi;;de1·a r; - ·di ~ei~sÍf{cació ~ó' -de_ 1.<1{1~fr:Ei~ºs, mejo1• planeación y 
. -- ___ -,__ --.. ·,, --~-!-./ o.;;'::• --:.,?, 

admiri:i~Ú:.rás:idn; ;;;ayci-1U:ra_gs8.;;ieíJ_¡:ia e'n el·manejo de los mismo etc, 
-.:;,-:·-•:,• --

etc •. ~ ..,_~_- .:;:::,:~'. 

No podemos negar qÜ~''.éstas- son medí.das deseables e incluso 

podemos de61Pque<~on parte de las .demandas institucionales que 

oper-an como ~,;c~~tr~transfenincia'¡ _ en la r-elación IES-Estado; es 

decir, son ulla 1·eivi ndii::ación que _el sect.01· p1·esenta desde una 

_t'elat1vá._autoncimía, que niega· la. r-elación pur-amente i nstt·umental 

entY-e ambas pa1·tes. Pero defi ni {{va-merite· es una ilusión pensa1· que 

un mayor financiamiento a las IES -que, ademas, en los términos 

p1·opuestos por el PROIDES sigue siendo el ar-amente insuficiente-

r-edundara automdtlcamente en la elevación del nivel academice ae 

ur11vensidades cuyas esti•uctut'a!5- sufren g1·aves desp1·opo1·c1ones en 

cuanto a Ja l'elac1ón entl'e cant.'idad de alumnos, maestYos y 
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trabajadores. Peor aún es pensa1· que la ;;,levac'ión' del nivel-

académ.ico. fmp.1;1.~/í> ___ necesal'iamente una 

:,:_><.' ' -- --~ 

mejoda de' ¡:~ 'situación 
·' ,~:5- -, )\~~L.· ,_; --~;- _.,;·> · 

nací ona l; ya 

ínjustícía .social, el. empobl'ecimlento di{ i'.·ia~; ~~~Orí as, la 
'"-· 

dependencia nacional con respécto a lóspaí~e~:hindusfrÍalizados, 
la i nseguriélad de los ciudadanos ante Ía~:-. é:Úversas 

segul'i dad, la, -falta .. de respeto al ,;,otc:Í, :~~~i· etc.; •• 

fuerzas de 

se basan en 

una estructur~ econó:riiica} un sistema político de dominación que 

no se verán ti-ansfo·~~ados ··radicalmente por una mejot• situación de 
--: .. ··· _._ . .,._ · ... 

las IES. <De bedho·li<íntendon es que el saneamiento de éstas, 

Poi· último; -',,.e¿p·e~tO al fetichismo--plas:ado en las estl'ategias, 
, _ , . -:- · _-~-' '>_"_ ,.-.- _ ~:---: ~ ·; ---·' .: e'-._ - ·. · · .- o:·_ 

vale señal.fr,que, .e.nla f[)rmLjlaC:i,6D_ cli:-}§s objetivos genet•ales en 

las 8 twe~~. ~~iii~'ñé:lonan é~xpl1cj~a~~n~~Úa elevación del nivel 

académico-;t~i~J~;Gcí6riá lk so~~¿iówd~ los problemas nacionales 

como las ·g~ía~>pt-{ridpál~s ·d~;· ·¡~~ acciones a empr-endet·, 
: - -·-:_-, -'~- .<. . , 

const i tuyé;.:;dose\enton~es· Jn'lo~~: ~~ti~hés pr- i ncipa les del PROI DES. 
:..·:'·.':--

E 1 ·::~~~t-ni.10-:_:-d-~"'i> bi··nhm:1'0· -~-~~:í,t1}j-~~·:_·~~:-~~,d·é-mica-neces ida des nac i ona 1 e$ 

na sido d~fÍ.~id~ pó1~ la ¿~;;~-'tiegemOnica desde el sentido oe .§!!. 
-· ·,, -:,~\) .. ''.:·'..~:- .. " ... ·; :~ 

p~oyecto _histó(l_c_QJ __ p;=_r-.8' __ ~L nues:úos 'ojos apat:ece como SÍ esa 

definiCiO~ fo~1~~l,~ú~Íc~, la"T~Z;~~~~;,:~ce~e~e pot· natu1·aleza; y 

al final tenem~~ a ese b~~o~Ío; ~~~~~-~i~:ando ~l ser- y el quehacer-

de las IES, désde la absolutizaciOn de un sentido, que es la 

negación de ott'.os, y para la afil'maciOn del sen_tido del sistema, 

es decit·, la a-fí1·mación de
0

l set• del sistema. 
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Poi'" todo lo antel'"iOl'"mente expuesto, Ct"eo que el .fet.ichismo del 

PROlDES se 

1) que sit"ve de 

que exige la 

tiempo oculta los 

muy divet"sa for"mas: 

El pevo que 

es mexícana 

entiende. y de 

desan·ol lo. 

3) 

sistema capitalista.tvasnci~n.al y·el.esfadci mexic·ano, que se e1·igen 

a si mismos como la ~nica opción po~ible pat'"a el set" de la socieoad 

mexicana. 

Es desde esta pfetensión totalizadora, bas~da en l~ enaj~nacion 

y en la. subsunción ·del pueblo me·xicano,. que· la clase dominante 
' ,':', ' ·,. 

emite su p1·oyecto de ~. que se· concreta en la reestr-uctu1·ación 
-.· ~ ·.. ·; _. ~ ~·: ': - ' . ·,, '/. . 

de la economía mexicana y ~ue en el i~b1~o de·1g ES ~e plasma en 

el plan de t'efuncio.nalización de las .JES, .exp1·esa80 en 'el PROIDES 

y aplicaoo en el intento· de ·1-efo1•ma unive1·siÚwia del 1"ecto1-
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Carpizo. 

Po.- momentos me da la impresión de que tal vez debí habe1· 

abo.-dado la c.-ítica del documento pe mane_1-a más puntual, pa1·a 
.'' -, '.· . ' --. 

señala.- sus e1·ro.-es en C:Ue~~:iciri~s"'má's "co'ni:l'etas; ar' no· hacel'lo así 
.. ,· '·' . . . _. 

la c1·ítica pal'ece ser ;~g~;,: sin_emba1·go no Jo hice porque tambien 
·,.·_·;, 

pienso que el fetict;i~Mi;; ;d~l· PROIDES se apoya p.-i ncipalmente en 
.:_;.\·<<?t·.·:~ ~< 

aquel 1 o que calla y_·_~,-i·-:;10:; que nomb1·a vagamente, es decir, en el 

juego de elusión.::"alJsi'Ón•,en torno a las famosas "Necesidades 

Nacionales" justific.:d~~-a~ de· las Necedades J nsti tucionales. 

Cae.- en la dis<::U:sión'-~punto poi' punto, nos hubie1·a llevado al 

análisis de la~sitl.la_.é:ión de las IES y de su función, pe1·0 ese no 

es el objetivo 

el juego 

_esf."e ti-abajo. Lo que se busca es desenmasca1·a1· 

ón,,_:alusión en el que- se apoya la ilusión que 

intentan venderle~ la~ com~nidades ~e las IES o~ para retoma.- el 
- 'r«• •·:,•' 

sentido de nuesframetáfora, se-irltrdAt'a peneb-~1- l"a alucinación poi· 

la que el bún:o i~lus_ioríado se ~=¿ri:i;~~t:ratando de alcanza1· la 

zanahoria imposibíe ·que-lCis tjt~Óc~~~tas" ie han colocado para que 

camine'. o~ h~c~~. p~demos decil'. qúe b_uscan _hace.- vados cambios en. 

l_a nietcªilt~«;i.:'ª-P-'<l.li=_na o me ti do .a es_te s:i ngu Lai· _bon· i ca: Ja_ zanaho1'i a._ · 

1·efleJada en el espejo luce mas at1·activa que nunca pues tiene 

tintes de salvació~ nacional y de puerta de entradaal·desarr6llo; 

se busc·a también alige1·¿ll' la carga que lleva el bun·o adelgazando 

ia buroc1·acia y ".-aciona.lizando" el c1·ecimiento e incluso, 

eventualmente. se ha pensado en Ja posibili·dad de aurryenta1· su 

ración anual de alfi!lfa _pa1·a ve.- _si así camina más .-ápido,_o hasta 
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burr-o, 

evi u..-

el aesgastes 

.raídas par el tiempo 

finales de Ja decada 

, lo ha ido poniendo 

de carga poi- Ja 

lo han J levado al 

• :• .'e, •.'. 

Sj a el· ter1·e·moto dE?.l','.85 desajustó el mecanismo 

de la banda sin fin, p1-ovocandocua1~ti,,~dJ~~ter1··su base de apoyo, 
:. :· \' ·. ~. ·~··~. 

to1-nándoia más lenta y difícj l de mo0~,:·,i~ft~iobjén desafocando la 
.,~---:¡t. ,)·,:F·~ !r ,. 

imagen de la zanahoria er. :~. ::~;l::~t~3~f~~r~~f]1lº_élLi'~5!eja todo 

·e r tferripc:r, entonces es per:+eci:aineir:ite ·iexp'li cable' ~~e'. ~l burrn se 
.!~Y. ·:'~\:(~': '·°'O'-'. • ~·J;:: 

- ··:';}}/ <.\:,-.; -. 
·;,~-:~'.'.' 'i: 

Por eso cuando ei o/. ,Cai>pj ~\~: ii::i~ : ·:~J~;;~~ 
de? PROIOES a la ÚNA~,'.· ~~t~'·)E1p~~6 }:om~' si la hubiese pjcado un 

tábar¡oy dehecho(ha;:h~p:1~~dCJta~toque pai·ece jmposjbJe ponei-la 

otra vez a jüga1·: 'ª-1 mjsmo juego. 
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CAPITULO 8 

FORTALEZA Y DEBILIDAD o EL FETICHISMO PRAGMATICO. 

Cori~lo conc1·eto hemos topado, suspil'ó Lo1·enzo 
silenciosamente, para sus adentros. Conct'eto, 
conct'etamente: palabras mAgicas, que ahuyentan 
las somb~as, que esclarecen las pet·soect.ivas. 
Lo concr-eto, el aqui v el ahora: el anál i.s·1s 
concreto oe una situación concreta. como decía 
Len1n. Lo conc1·eto lE t·esuitabu a Lot·enzo, 
oesde hacia ya t.1E'rr1po, 1:.ar1 pesooo- c::::i se le 
pet·m1te y pet-dona este dudosG Juego de palab•'"as 
semánt1 camente ar.glosaJon1 sta- tan pesado como 
el cemento. LG conct·et.c- se1·vía casi s1empt·e 
pa~a acotat· en la t"Ealidad un d1m1nuto campo 
ope1·ativo, sobre el cual actuar 
pragamat1camente, as1léndose de conte~tos, 
totalidades y ciernas pu~etas. Lo concreto, en 
vez de SEf' el 1·esul taoo de un p~·oceso de 
abstracción generica oe Jos multiples, 
multivocos y acaso contradictorios aspectos de 
la t'"eaiidad, voivlase me,·o vecu1·so r·etóYico, 
me1·0 af1·onta1- los problemas uno poi· uno. 
aesgajacos de ~od~ v1s1on globalizante y 
est.r-at.eg1ca. 

Lo concr-et.o en suma, era vivit... de 
corazonadas. a salto oe mata, a Jo que caiga. 
y caiga quien caiga, haciendo de tripas cot.'azón 
y de necesidad vi.-tud.= 

Fo.-taleza y debilidad es un buen eJérnplo/:deJ:tÍ'pó:de- conc,,-eto 
"·." 

del que se queja Lorenzo, pe1·sona]e de una~riO~eYa-:"cd~;,.ro~ge'"Sempi·ún. 

321. 
SEMPRUN,JORGE: Autobiog1·a-Fía de Fed~ Sanchez. 
Maddd, Ed.Planetá 1977 

pp.320-



El documento fue dado a conocer a la comunidad universitaria y 

a la opinión pública riacíon'}l, ;en el mes de AbriJ -aE!~-1986"poTC-eT

entonces rector de la .UNAM, -_ 01·;- Jorge Ca1'pizo, que intentaba 

comenzar a cumplir su-pi~'o:m~-sa de_-r:ealízar un diagnóstico sobre Ja 
:_. ·(·:,·:·\::.· .... >:Y·:: .. ~:< 

situación de la uni.,;.e;;:5fd~d: 

Al presentar el Programa Académico 1986 me 
comprometí a realiza1· un diagnóstico de la 
situación que guarda nuestra Universidad, 
cuáles son sus aspectos positivos y cuales sus 
problemas. Prometí que se1·ia un diagnóstico 
ve1·a2 y cla1·0 ... (),.,Hemos planteado nuestros 
p1·1ncipales problemas .... El objeto de este 
diagnóstico es inicia~# en la comunidad una 
auscultacion gene.-al ace1·ca de la fo1·ma como 
vamos a hace.- les frente y los vamos a 

1·esolve1·.""' 

Fortaleza y Debilidad es un documento de 14 paginas en el que se 

hace una breve mención de los logros mas importantes de la UNAM, 

y luego, -en -30-:puntos, - se_:_enumeran sus,p1·_oblemas "concretos", los 

cuales atañen- vida universitaria: 

Docencia, cultura, alumnos, 

maestros, 

seguridad e--

y debilidades 

instituc 

a: 
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•.• que antes del 31 de Julio- del presente 
año, se exprese sobre -.. este'_-_,_dlagnóstico, 
enviando sus propuestas a la Di~ección General 
de Planeacion."'"' 

Ofreció también que la rectoría cbmenzaría a tomar medidas para 

enfrentar algunos de los problemas mencionados en el diagnóstico. 

Y, en efecto, así lo hizo, y en la sesión del Consejo Universitario 

de Septiembre del - mismo año, fueron aprobadas "poi" obvia 
,:;-«:.,: .. ;i . . 

resolución", una -,s-e~'ie de _modificaciones a los reglamentos de 

exámenes, cüota~J~,i~~~>ipciones •. 
-;e:::_:.:;:-- c1~;! ','.'~/ ;._,-·:~4~ :-~·/;•' ·- --

·.~- - -, ~:~·._ :-
__ ,._-,,~,'.o...:,, -":,k·=: -.'.:_: --· :_ .'-;;'."-' 

-·-,.-'-"'-.e;.-_._.;.,,;-_,~·-~- : __ ~i_:::.-,,_-_· ~i~.:-' -,,_:::;; -

Ahora bien\~ 1-~---~~~~/~,a: f;íei! -'if,cntenido de Forta 1 eza y Debl ida d, 

<FyD de aho/.ii;~i]:,á'i:Jélantkl;)i''..dec.'l;asi-efomas ap1·obadas poi· el C.U. 

en aquel ia- ~~~~fá_~l ~j;~-~{~/}; ~-~' ~cepHembre del 86, ya fue hecha 

"exh~~~iiva~~-~t~'y,-,~.!l~iaÚn '¡~\discusión ace1·ca de los distintos 

pro~ecios'de.un(v~~si~ad posible para nuestro país, ha ocupado un 

luga1· preponderante.en el debate_ nacional du1·ante los últimos años. 

No es mi intención abundar al respecto. De lo que se trata aquí es 

de analizar cómo ope1·a el fetichismo en el diagnóstico que las 

autoridades univers_ita1·ias~p1·esentaron a la.comunidad pa1·a que esta 

se exp1·esa1·a al respecto. 

La lógica deFyD;~e-insc~ibe.dentródelalógica del PROIDES, el 

curil ya he analiza-d~' y. ,c1~it,rcacÍo. anteriormente. De hé.!cho la 

contextualiza{ión g~ne1·al 'd~l PRDrciE~ y del prnyecto modern12adm· 

:::>:::> J bid. :e-
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del SES se aplica también a FyD, pues se gestaron al mismo tiempo 

y con fos mismos objetivos:iiUi refuncionaliz.aciOn de las lES Ja 

cual, según lo argumenta.do ·en· el capítU!o anterio1·, es una 

est1·ategia del que pel'sigue insel'ta1·!as 

en el nGé~6iiicidÚÓ·;á~;la E?có11.omía mexicana, pe.-o 
!-·:''.'i-:·' ·:·'.~;:¿~-- o:?'· :; :\~.;:~:,?}' ; " 

"eficientemente" 

ocultando esto detl'ás.de\,Urya'.tier?ám"rent.~ 1iC:J8c)fóg1ca 
;¡·<' ·,;~··· ;''.?i; :~· <~ ,;-,:i),\ _·.t>~ 

l 1 ama da PRDI DES; · ;•!' ,,. :;;,, •co~ :~t '~+ '' 
. ·iJ' .·--t·:·.' -: - :_:.-_-/.• -_~%; .. l ;~;"''-". 

Po.- eso lo dÍc~'ci • ·ilc~/2i d~}ipRo'ioE!'S' es válido 

legitimadora 

tsmbién, en 
-._._.'.,.;: -~ ~!~~:~: ; -~,~~.- - .. •;; -~:}~::> ' 

términos generales/paracFyb; ~~l~ ei'J'~;~~,n éste último enconrxamos 
;~e·';--,· ._;_,• .. _; . -·¡'" ;~·-,_, 

una sede de' cúaC:teÍ'.:'íst.icas Leót'1C:é:í·..::~etc:Jdo1óg1cas 
-. '. >·· --~ .-· _,:: .;·'.,;';' '·'.>;·.:~:_·(_:,·¡~.-.;::~'.~·: ... ~~::··': 

,.. i ca s '~' ~l;a )~~Ai ·;eje¡ c~;:,..~Cfl i;;{f~~aµ; sobre 1 as 
- - ~~-: -· .)~.-- '<J.::_. -/t~~ :. ':-

que i-esultan 

muy conc1·ec1ones 

En pi'imÚ lugá.- vaJe ... ia pena:, d~sfa'Car la cohen~ncia interna de 
~. ~ .-; ·- ··--.~. : .. " :·'' ,-

F y D como mecanismo f'etichÍst.\i. Lá cÚ ílámica que. las autol'i da des 

universitar-ia5
00 

establecer i nvolucY'at' a la 

comunidad en Ja reforma de la univevsidad se apoyó en dos supuestos 

basicos: 

1.- Corvesponde a las autoridades definir las áreas en las que 

las reformas son requei-idas. Es decir, hace1· tl diagnóstico en 

planteando 

suge1·encias. pa1·a la solución de Jos pl'ob!emas señalados pot· el 

diagnóstico. 

"" Vamos a hablar así. en plural, pa1·a que no se piense que 
nuestra ct·ítica es un ataque pe1·sonal contra el Di·. Carpizo, 
flamante defensol' de Jos D.H. por decreto pl'esiden¿1al. 
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2.- La UNAM es una institución al servicio de La Nación, con una 

estr'uc[ura racional funcional. La UNAM tiene problemas que 

ocasionan un g1·ave deter 101·0 en su calidad académica y eso -1 e 

impide cumplir eficientemente sus objetivos. Los problemas de 

la· UNAl1 son re_sultado de desajustes. de algunos elementos en el 

cumplimten~o de sus fÜnciones e~·decir', de OiifunciO~es: Por lo 

tanto la solución de 'cichos· p_r-o_blemas consiste en realíza1· los 
···. 

ajustes necesarios pa_,,a•· tjue ·se -r'einsertell funC:ionalmente a la 

estructura u ni ve1~sita~'1 a. de/[: _:qué forman parte. La rea Ji zac i 6 n de 

esos ajustes en· a la obtención de la 
~-." : .:''. :r. __ :-

e>: ce Je nc i a académic~-' 'Y.eqÜisi'to pa1·a el cumplimiento de los debe1·es 

FyD es _el - ~·r~~!.lffado - de estos dos supuestos. Para hacer sus 

01ag~óst\co' losI:func1onal~ios institucJonales aplicar:on uno, solo_ 

uno, de. los pi'iriciplos del -metodo análitico: Separar la· pa1·te del 

todo. A~í, s'i:~~>~rO~ a la UNAM, como ins~ituci6~; .del ~e~to de la 
'· ." -.·. 

sociedad mexicana de la cual. 'forma - pat'te.; una vez· heého esto 

tomat'Ol'.l a la UNAM como un todo y_ p1co~ed{~,;¡:,,:/ a descompone•· la en 

partes a ias cuales Juzga1·on en f~nc(6n· de .los objetivos que cada 

una tiene._asJgncipos_ dent1·p ¡je l~--~~t1;"tici:L1ra::._u_ni_v_e1·s_itar_ia._ 

El resultado es una l í sta de 30 problemas 11 concretos 11
, 

constituyendo un "dimí nuto campo ope1'ati vo, sobre el cual actua1· 

P'' agma ti carne rite··. 

f1ed1 ante este moderno pt"ocedimlento, que olvi d6 apl i ca1· Ja 

89 



segunda pa1·te del metodo anal ític:o que c:onsiste en reinse1·tar 

dialéc:tíc:ainente la parte analizada dentro del_ todo-al que-pet"t.enec:e 

y estudiai~ sus r_elac:iones c:on las ·ott·as parte_s"y .c:on. el, todo, los 

func:iona1·!c:is su fetic:he: a - la-"-estruc:tura - . -· .. 

uní VÉl'SÍ tari a -detét·minada pOr' el sÍsteiina::·sO~ial glotia1 del que 

urí --~-ite~: ~:¿'on1i-~~-~c:iona 1 
·.·· -. 

forma parte- c:onio un>absolutO, 

to ta 1 iza do; Esta ábsóluti zaC:i 611 de; YCJ re_iif ic~ e's Í'a eisenCi a de 1 

fetic:hismo,•fus la C:fue,da __ pie,a as• pF'et~~siones rJ~ t¿¿lizac:fón de 

un sistema' y '¡~>lleva } pre~i:nt~,.;s~:r~~~c:i:-ei 
·:--:::;· 

,._.,._':. - ' -=·-~=--· 

niegá ' ros elementos fund~m~ntale~, (ec:onómiC::6~. ·--p-01 íticos, 

históric:oslque dételcminan lac:ompleji'dad de'la \inJvé\~si_dad en la -
;__,,_,·~- -- - . '. '.: . 

que c:oe>:isten elementos de p1~oyeC:tJ~Íé <d~:iúni(,e/sid.'..d-di~-Únt~~ -~
,,·.::,: ·, _.:.;::~/' :~---: 

inc:luso c:ontradic:torios. Una_ vez_ ne~ac:l~s _;,.sta~f v_ar'i a bles, se 
"·-: ~:' ~ 

establ ec:en fa 1 sos niveles de debá'te' ac~~¿-¿ d~ los p~·o-blemas de la 
UNAl-1, _niveles fetic:histas de -J1~s~~:~z~-~::·eri los _que '-la -•~ealidad 
apar-ece j nve1·ti da; lo_s efe~to~- ~~r-1r"l '$i~fos c:órito cáusa~,. _lo 

f-C>noménico c:omo esenc:ial; y lo que:- :·se 
·''-·'' 
lc:ig1·a c:on .'esto 

<~>:. ·-. ~-·· :~:._.:-_: .. -., 
ocul tac:ión -de- 1§. l'eal iad, _:,_:Io_-:_g~~ poslb_~-~~t~} _._a su" vez, dos 

operac:iones alienadoras: 

!.- El mantenimiento de una_estl'uc:t~~a ~nivel'~itaria autol'itar-ia 

y c:ont1-ol ada pot' pequeños g1·upos que segui1·án si_endo los enc:at'gados 

dr.' de+inir-, según sus inteweises, las nec:esidades inst_i_tuc:ionales 
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aparentemente 

racional-funci~nal de 1~ 

2. - La la 

búsqueda. de Ja excelencia .·· ... 

eficiente el papel de la fnstit~i:{'ón como élemE!nto que coadyuva a 

la reproducción dél sistema capitalista .mexicano. Esto es la 

ope1·ati vi zaci ón del - pl'.oyecto modernlza do.-· del SES, que busca 
... - . 

subsumir a las IES en el proyecto n~[)liberalde la clase hegemonica 

nací onal. 

- .. ··--·_- ·._ 

<''· ·•. ·-

.· _ .. -: - :'.': 

DespUés de defi ni Ye ;n ·qué consiste< de FyD hace 

fa! ta tOaavn. iiiafU~¡~ ~~19¿~05 pll~1:i{s. 
Es difii:i l cdist(ngyir sí .los funciona1·ios que lo formularon 

,.,. ------. -. 
-'·"-' - . 

1·eduje1·on · iMteinc:ionalmenté lé; va1·iables· determinantes de la 

pr"oblematic-a universita1·ia, obligados por la necesidad de evitar 

los puntos conflictivos, o si no fue.-on capaces de ve1·las debido 

a la concepción que ellos mismos tienen de la institucion como ente 

racional-funcional. 

Me parece que se aplica aquí lo dicho por Casto.-iadis acerca de 

la alienación del sujeto con vespecto a la institución de la que 

fcwina parte; aunque sea como dominador. ·-La negación dé la 

complejidad i ns ti tucional y de sus com:rad1ci:iones inte1·nas no 

obedece solo a los inte1·ese;:; p1·acticos de lbs funcionavios, sino . . 

que que tambien suY"ge de la visión fetichizada que éstos tienen de 

1 a i nsLi tuci ón y del sistema del que fo1·man parte y el cual, 
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1 

~ 

El ·probÍema par-a. estós funcionados fue que a:· _su mecanismo 

fetlctiista le faltó .:2alidad académicá'· y no ~1o;t·óf:'effc.1e!nda.'EJ 
juego ·de alusi ón-elusión-i Jusi on, 

·,:.~~"~ ,, ~T ~'.' 

tan elegáritemenfe :}ug~do·en el 
,.~· .. :,.:<;):·:'.::-:r.: .. __ 

PROJDES, no tuvo en FyD Ja sistematicidad y é:obeÚura fie.tbdóiogica 

suficientes. El afán p~agmático-"coílct-et6~ ife~·~ ~;qJ~ 1~~:~1usión 
,o:=~·_/'; --- . !.·~:;:> .. ,;;' ·. 

rnsul ta1·a demasi~d.o · poti~é' ,.y' i~pat'dal, 
. . . ~· ·.~~ 

de los p1·cibl emas 

achacándoselos.'todos á. los otrÓs sectbt•és 'oe'liiacÍ~~fituctón sin 1··· -~--, ·;f:1~- - ,~--- ·':r· 

tomar-. en:cüenta a la:es.fructu.r .. a .. :.'Y.ª las:}~(aFi.C:i~e';ide; é~fa con el ·;•--

cie :la' soéieciad> d.EJ. (a .. qi.i~'. fÓr;na: ~~ ... t~·; ·La·. elusi ón 
, -i¿.: -~~;; 

i mpo~·i bi'e . l:y< e~te . es .un seigundo máfi zf:; qJ¡ µ~;;~i te; ve!' 

q~~ ·~·~cief~et'.:ía"'> ~'rvll' ~~;a .. · i nst i tuc ion 

resto fue 

que la 

va 
.. _ 

aludió a algunós problem~~' ~a :az~ hab!Ó yl~egÓ gl'Hó exigiendo 

una re.forna unive1·sitaria r-eaFypi;ofonda¡ 8a1·.t~~~ppt\~a y_ply1·al, 
---.~- ,- ." .·: .' -: =-~:~-, ·. ,-_ .. ,Je ·,-· -~ -,. :-:: -

de rnane1·a que la ilusi.ón que se· genet"ó rebaso·.co'f-,.·;nú·c11oº·a la 

pequeña zana.ho..-ia imposible que las ~utot"iqci.des ~~t~Ja:~;~.apuestas 
a ofr·ece1·. 

Poi· todo esto, el bun;o. t"epar·ó,. s~j:omió'ja za~~~¿;~fJ, ,;ompió .el 
: . ' -.'~.::_·-e~ -'. ·-.~-.·::·:·.. :_· .. :~-e;- : .. · :1,, . ' -:-. ·: 

espejo, se bajó de la banda sin fln v comenzó á Cariiina1·, lenta v 

pesadamente,_h~ci~ un lejano Ccirignii!So Unive1:síla1·io; confiado en 

encontt·a" ahí una nueva inecántca, un, juego· menos·-aüT01·ita1·10, 
' .·. 

qui :as un campo pat·a cu! t1v.31· zanahadas t"eales; pero no se imagino 

que el camino también esta1·ía lleno ·de espejos. 
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.. .,.¡ 

DOS 

del fet i chi smci 

Junio de 1988 

.•• vol ver a m~'st~ar: J as. {deás y 1 o;; p•· i nci pi os 

sobt·e cuales'. se . h?n consfrui do 

<p.-oposicio,nª,sJ·qÜ~ anterio~mente he fonrii.ilado 

los las 

·-~------=-'oO--,~ 

:. ·.:.:--., ---:-:·---"_""-•:-:_""=-,--~-?·º'": ___ ~-_:_,;--- - - :)7 

y las c¡ue en los.sucesiv,o Jórmuiaré; 

icas 

de 

en 

En e!O.te esoc1·ito .• habi.endo pasad~.·ya el clímax del conflicto 

'°7 
C?1RPlZO,JORGE: El sé1· Y: tl deber .§.§!: Q§'_ 1§. Unive1·sidc;g 

Nacional_ Autónom'ª- p_g México. p.3 Mé>:ico, U~JAM 1988 
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unive.-sita1·io y del movimiento estudiantil, el r-ecto1· hace una 

r-eflexión per-sonal sobi-e el ser de _la UNAM. La lógica de-- análisis 

es la misma que la de F'yü, sólo que tfabajada con -mayor--cúidadoí-

de mane1·a que Ja alusión y Ja elusión son ba~tantes _más 

. '. ;,· . ,' ~-

1 m pactan tes; pe1·0 lo que me inte1·esa r-esaJta1· _es Ja; -i-lUsiÓn _que 
-

log1·a constr-uir ei r-ecft:w, para "vendér-sela" ph ri'C:ipal;n~nte a la 
.. ..'.»' ': :~ . ':.;:·.:. \·;' .. ,' 

opinión pübl icá nacional, y que se expr-esa en el_ siQui~i:it~'pár-~a-fo: 

Estamos en la Unive1·sidad, al filo_ de dos. 
posibilidades antagónicas e i1Teconciliables: 
o_ la Unive1·sidad af1r-ma su set· y los p1·incipios 
que la constituyen, o reniega de si y de-su 
histor-ia, de su misión y comp1·omiso con la 
nacr ón. 

La pi-imei-a es una posibilidad de vida; la de 
constt·u11·, a pa1·c1.- ae lo que somos, lo que 
quet'"emos ser; la de supet·a,,. la~. cat'encias y 
+o~·talecer lD log1·ad::.i; e•1 s0ma, la de 
pe~,.s1:.t.1t·, dP. e>:ist1r'. La otr-a da1·ía paso no 
a una modalidad Cist1nta de la univevsidad, 
sino a su a~1quilac1ón como tal~ a la 

cesLt·ucc1ón dE una coffiun1da~ que se def1ne pot· 
indaga1·, t1·ansrrqt11 .. y d1fundit'" el conocimiento 
pa1-a el bien CE la sociedad. La alte1·nativa se 
eYpresa -y e~ta no const1tu\•E uns e>:aae1'ac1ón
en t.E.~f·f!"~ric.s de u11ive1-s1dad o no univeí·sideo.~ 

En est.e pát·t·a-fo sE· refleja clcH,.amente la pt'"et.ens1ón totalizado1,.a-

absc:0 lut12adcwa ae la institución felichizada exp1·esada poi· la voz 

de su "]efe- nat:::i". - -Y ·pa•·a anal iz-a•--1-a en -todo-- su -vale--la - pena 

repetit,. una cita de Dussel: 

""" 

Cuanoc.• un s-istema pedagogico 1 
11 vaca saa1·aaa 11 

la llame· Jjl1ch. se 1oent1f1ca con la ~e1·oad 

j bl d. p, L¡ l 
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misma, Ja vet'dad absoluta, Ja ideologia v1ene 
a reinar sobre los mismos que son ocultados e 
i nter-p1-etados como naaa, boYba,~os: 11 E l ser es, 
~~o soy el se.1·; el no set· no es-: la perifet·ia, 
las clases op...-im1d¿·s~ el pobt·e, el ot1~0 no es••, 
es la sac~a}jzación mis~a dei fet1ch1smo 
pedagóq1co. Parmen1des fue su pr1mer gran 
sacerdote, RosseaL1, el mas grande de los 
eur-opeos, y los DevJey sus acó 1 í tos.~..,. 

A estas altu1·as, el discw·so del t'ector Cat·pizo se ha_ constituido 

en una especie de ontología del bien y _de~ ma1,;qÜi·s~ta~iza toda 

propuesta altet'nativa, toda Cl'ític~ metafísiccl. 

El 01·. éal'pizo con:funde lá anemia presupuestál, ba'!iie de il{uchos 

de los problemas graves _de la UNAM, con _anemia y ariarquía_;_co,n,funde 

e J despe.-tar: _ de 1 sistema i nmun_ol óg i ca de la com_uni dad_ con el taques 

epilépticos, cree que la universidad está g.-a~e y no se da cuenta 

de que- la est1·uctu1·a institucional, a1·caica y aut.01·i ta1·ia, da lu_ga1· 

a relaciones esclerotizadas y fallas en el mer.accilismo interno que 

son el problema más g1·ave de la un1ve,·sidad que, pese a todo, 

El ca1·ácte1· fetichista del dí SCUt"StJ de las auto1·idades-

un1 ve1·s1 ta1·ias se profund1 zó y reveló cada vez mas el a1·amente 

gene1·ando una Ct'i 515 i ns ti tuci ona 1 que puso en acción las 

1·eal1dades más p1·ofundas de la UNAM t1·ansfot'mándola def1nit1vamente 

v dando lugar a un conJunt.o de nuevas relaciones denL~o de ella que 

""' (JUSS:EL, ENF;JDUE: Filosofia de -1.E_ 11be.-ación. p. 115 
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llevaron la l'efo..-ma unive1·sitaria:·haba··un destino -muy distinto 

del que ,o,,.igínalmente habían pf:-dgY-amadó,sus g1úitc11'es·> 
-""-' ··- ·::...; • ;<;-··- • ~~:: ' ::-• 

~~~.~~~,, --~~::-,_.--, ~,-.-, -~2~~-t·---·-~-,.~c:: ·· ·::-, 

Entrn las pdme1·as éonsecuenéi~s . de ~·~t~ .a'~el~i-~do cambio 
'\·.,t· ._'"\:::.-.:P._" 

encont..-amos que la imagen de iristi.tuciÚDi-~'ciói':ial..::i:unC:ional, en la 

que se apoyaban muchos de los )eÜ~hes, ,,.~~1J1'.:~ó-)jeij~~~nte dañaoa 
: .. _.-.,·_,_, -_._;, _ _ .,.: - .,_,-

e hizo'necesat'io la c1·e~ciOn d~>,;etiches ri~~x~s.'.u~b de e 11 os fue 

defensores .de la; instituciona1/c:Íáciv.50::~it:ls p1·omotol'es dei 
; '-: . . '• 

caos. Ca\ci~a a~ c:~1iciact acade~ic~ fue u~á daf~9oría que evoluciono 
-·:;f'.; 

de lo abst~~ctó a)o confuso, y esto s~C:~d~ó}:Ja~í debí.do a que s1 
-- :_c~_:·e::}L-' ._,·._-~. 

se let:iubiE!f.a_ í~ntentado conc1~eta.- s~.~h~b~~=iiri.i"~{sto en la necesidad 

de. co~s;d~r:~.- sus• múltiples 'detefr~f:~~~cio:::ies:"'v ·re.conoce1·, Pº" lo 

. tanto, la.· C:ompleJidacÍ y confiicti~idad'd~Si~'.~úniversidad en. toda 
.""··· :. ::.· .· .. ·.--" 

su amp 1 i tud, no : Sólo en -fós - tél;mí"ncis ··de ·sus-'concepc iones 

EL AFFAIRE DAVALOS_D EL LLAMADO A LA GUERRA SANTA. 

Por- último qUie1ca. menc.ibna1· lo que he llamado el ''affaive 
-.· : , 

Dávalos" que es se réfieve al episódio pl'atagoni za do por- el 

d11·ecto1· de la Fa.::ultad' de De1·echo ,el 6 de Junio de 1988, dur-ante 

ias elecciones de 1·epresentantes est.udianli les al Conseja 

Unive1·sita1·io. E.n esa ocasión se suscit.ó una tensa situación cuando 
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se realizaban las votaciones, debido a una serie de irregularidades 

en el pr·oce.so, <fraude eiecto..-al pues>, y que llega1·on ·i·ncluso a 

la agresion fisica del candidato del CEU en esas elecciones. 

El candidato en cuestión, llamado Eruoiel Tirado, fue a pedir 

ayuoa y consiguió que un grupo de univ§'rsita1·ios, mferríb1·os de la 

Comisión Organizador.a del Cong1·eso Un1ve1·sitai·io, el. 'Mt1~; Artu1·0 

Azuela, directov de nuestra H. Facultad de Filosofia y .Letras~ el 

Dv. Fausto Burgueño, entve otros, acudiev-an 

Derecho con la intención de entrevista1·se con el :dr,ie.~i.ot' de la 

misma y pedirle que 

elecciones 1 impiás;_ y contuvief·a la violencia;_ 
--·:;-

S1 n embargo Jog.far:o.n p/ecisamen~e _·10.con,tr¿ir i;i,ix.~~·.~y~,e}direé.tov 
-- '. . _.-: - '.· ; ~~:·-:-,~ ·;:_.=~ '::·_-?;:-~'- -

en cuestión,. el Di·, ··Davales Mo1:ales, no sól6 ~d·'F~;:S'•'reC'l.biO sino 
-·· ::'7":;··· 

agr:edictO:,:.pi:i?;clos(,porros que que permitió-· que_ e.l- grupo fuet:a 
- :·-:; 

"casualmente" ;·e eni::b~tt:aban poi· ahí; y ;,;;i=;-;,:¡:éiP~e ton ~56 iodav(a 

a1·engo a los estudiantes que se enc:o~txab,an in la e><~lanada de la 

facultad_ pa1·a '.de.fensa ,de est.a 

unive•~si dad ... ~ 

Apa1·entemente este episodio, ~~tt"ict'~:~~te históvico y del que 

pu de conf 1·onta1· di ve1·sas ve1:si ones peri odí st i cas y de test i,gos 

p>-eseric 1a1 es, t°íene·-poco'.qaec·veit·· con - Fa .-dignidad academi_ca:~quJ?.,?_e 

att·ibuye a nuestra máxima casa de estudios, y poi· exten_sión; a los 

trabajos de tesis <tesinas> que en ella se presentan. Sin embargo 

me parees muy importante incluirlo por el hecho de que en el se ve 

.,,,, Cf1·, la p1·ensa del 7 de Junio de 1988,_ especialmente La 
,Joc_l'}ada y sl Financfe1·0 y la 1·evista Pvocesq del 9 de Junío. 
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concretizada una fat·ma de fetichismo.extremo; l~ qu~ esté disp0esta 

a llegar a la violencia. 

El hecho de que el di 1·ecf.01· Dávalos l lama1·a, en. su. ai~c¡>;,9a a los 

estudiantes, "ben di ta'' a la no es . una simple 
- .. -,.·., 

casualidad -recordemos que, según Freud, üno es;há:bJaéJo' por· él 

lenguaje- más bien c.-eo que· es Un .fl ·~e.fléJo B~.:1~· imagen 
. '··:-~'!' ''· . :·: 

fetichizada que los sectores más refrógád'os _de. l.¿j.UNAM:,t.ié'nen sob1·e 

la misma; de hecho el de•oávalos.~~fJ:•e:i··úniÉ'a/l_~~~~··~~-.á·la . : ._; .. - . '· .', ._. --·~'. 

l a~go·; •· ci~} ,e conf{i eta 
: .. . ~ ::~' -~-- :·. .,::e--: .. :. 

"gue1·ra santan que se escuchó a Jo 

uniVet'Sitado ya que Jos. hubo en r'epetidás ocasiones y;·pl;OVEirüentes. 

de los disti~tos extremos del espectro ideológico'. 

Todo e_st:o no deja de set· i nte1·esante, sobt·e todo en- la· inedi da- en 

que el origen del concepto de fet1ch1smo se encuentra en él mundo 

1·eJ ig1oso y a éste p¿¡1·ece que1·e1· 1·erni ti r-nos aquel t:¡ue .J:w_oclama_ 

bendita a la inst:1tución que cree .-ep1·esenta1-. La s·a·c1·alfzación de 

algo 1nstau1·a a! mismo tiempo la he1·ejia con t·esp~cto a_. ese algo 

sacralizaoo y Ja hereJia ha sido siempre un excelente pretexto para 

EJe~·cet· lo v1ole-nc1a legitimada como gue1·1"a ju~taª La actuación de· 

per5onaJes como el Dr· hecho de que Ja 

fet.ich1:acion de 1 a re¿¡J i de.o no si t-ve simplemente a J ¿, 

1·ep1·ooucc:i on, s1 no que es pue1·t:a de entt'ada -a ot.-as fo.-mas de 

dominac1on mas directas como la .-ep.-esion y en general Ja 

v1olen.::.1a. El acontecimiento eri cue:t1or· pe~-mit10 ·apr-ec1aY en 

Facul~aa a-::- De1·echo, cuva estxuctu1'"a lnt.er--nc:: de podet· ha t.en100 

t 1-wo1c1c.n¿;;]tnc:ritE' mL'Y PDC2 ca.r~·ac1dwci de t.ole-1 ancio a 12 c1·:t1ca y 

98 



a la pa.-tic1pación estUa1ant.i i. 

Bueno, pues hasta aqui llegan la e~posición y el analis1s de las 

concreciones pedagógicas del fetichismo. Resta solamente pasar a 

formular las conclusiones gene.-ales de este t.rabajo. 



CAPITULO 10 

CONCLUSIONES. 

Los objetivos p1'i.nclpáles _de este tr-abajci er-an: Reflexlona1· 

cr-iticamente acer-ca de la ógica tr-adícional de anál isi_s de lo 

educativo, deve_lar-· su car-ácte1· f'etichista, a'na 11 zar- los 

dete.-minantes fundamentales de la·s miradas y discur-sbs de las 

autoridades pedagógicas, describir las formas en que actóah y se 

concr-etan dichos deter-minantes, específicamente, dent1·0 del 

p1·oyecto de mode1·.ni 2aci ón· de la' educación sLipe1·io1· y p1·opone_r- una 

lógica alter-nativa de análisis de<Io educativo. 

El 01·igen de esi:os _ob_jeUvos. se encuentt·amás'alla de mi ú1·génte 

necesidad de ~atisf~ce~ los itos·~cadém1cos de titulacion. Como 

a]Je en la int•·oduccion, mi in_oagación se 01·1gina en la indignacion 

que me pr-oduce constatar- la injusticia e inhuman1oad ael sistema 

en el aue vivo. A pa1ctir- ·de ahi, se h.; establecido la concatenac_1on 

oe pt·eguntas y ~espuestas que constjtuyen eE~e escYito. 

Al momento de fo1·mula1· esi:as conclusiones, c1'.eo habe1· log1·ado 

CC•nstcuit'- cíe••ta· clarida·d· ace»·ca de qué es el fetichismo; qué 

f-u:1c1on cumple aent,~o dei sistema de dominación, cómo ope!~a en 

i:anto mecanismo 1deologico de ocultación de la. r-ealidád y cómo se 

concr·~to en e] p1·oyec~o de modet·nización del SES. 

Mi concJLlSión teor-1ca al respecto queda sintetizada de- la 
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.J 

--Ei fetichismo- es_ un mecanismo ideológico de ocultaciOn de Ja 

t'ealidad' -Consiste e~-_un con]unto de ope1·aciones de la conciencia 

alienada que hace _apavecel' a la vealidad inve1·tida; tomando a lo 

l'elativo como absoluto,_ lo fenomenico como esencial, lo aparente 

como lo t'eal. '?\ cons'ecLienCia de. esto, el sujeto -pt'ofundiza su -' ' - . ; .- .. ; : i-: ~ ., . -' . 
al ienacion con l'esp'ect:o al _sistema en el que' vive, el. cúal tiende 

• -~ -- . " - i : 

a Total iza1·se en la· cónciencia de los sujetos, poi· medio de su 

fetichización. 

Esta mecánica _se púede l'epvesentar de así: 

ENAJENACION. 

i FETICHISMO MISTIFJCACJON DOMINACJON 

SUBSUNCJON. 

E p R o o u e e 1 o N. 

-De est.as categorias~bst~~ctas ascendemos hacia algo más concl'et.o 

y encont.-amos 

'-.'-, ··.·-'-

los fet.iches cieí-'dfscu;·so pedagogico, los cuales 

t.ienon un papel impo.-(ante, en la fetichización gene1·a1 de la 
'' ·-· ~· 

conc i en= i a -Cfe--º--1 a- s-oc-reaad:~--y~-~C,-n-:__h~,~>-am·i en-tas +un-damenta Les par a la 

1·ep1·cducc1on t.al y como fue _explicada en la pv1mer pa.-te de esta 

tf!Slna. 

--Vale· ie pena 1·eco1"dat-. que- ml ariéll::ls se 11mit.o al felichlsrno 
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ope1·ante. eri-eif°'pVi5'{et:To-- model'ni-za dm·-.-.Ue.; .Q_l íl!:W.rlCI- man_e1·a p1·etendo 

habe( rnalizado la ci-íU~~ d~ lo-s cliv-ei-sos modelos de unive1·sidad 

qu.e entt'a1·on -en .pugna desatado del 
;:'~.. . . -.. - .- , - - . - .. 

intentó de 1·efo1·ma. El ~hecho ,de c¡u~ íTJÍ ·¿¡;í flca se haya -C:ent1·a clo en 

el discu1·so de las auto.-ídades no ~1g¡1ifica que asu~~ ~~~posición 
·-.. ·-. : ~ : 

maniquea en la que los fúncic:>na',..ios:.,fuenín· os malos. y los 

estudiantes los búénos. ~cms1 dj;¿.~J~-~'.1 c;t:c~r~g_· d~ Tds,·~ecto.,es 
que seopusiel'ori a las autor{dade~:-ped~gÓªi2~~-t:~;nbii~;~~~licipaba 

del fefictúsmo; ~unqué eñ:}6,~in~~{ 9'>adds''diÚirifo~, {~cl~·vez que 

et'a un díd:~,;-~c:> :cr~i!Ú;•_::pl·~.~al y ·:hete1;~t-~ri~~-; } ;\··· 

El a~áli~d dé:? la' 'ci¡~~mica'-de <1a··/~a{fd~b-)J~-~la. UNAM y 
- .~-.~;'¡--" -_(;','.-;.~--' ·"-' Z' co:.;'=.·;J. :.< .· ... : 

con-fl icto: uriivti.0 s{í:diúa'-:ri~- ~~~Plbr~-- en ici~ c:ii:;je-t:ivos 
-:--~,~'· . ~·.; - \ -~-'-: ~-'~ ')L:··_ ;:.'/, .·. j:,__- "'<:·.·'.·_: 

del 

de este 

t.-abaJo, ~un-que{es, evYdenf.e;'i0 .Je. a::J 601 a1{go\c:lé1_ mismo se desl i za.-an 
~;.' ·'.:~1·;',.,- o,',-¡-·:,, J'~_-".r:2 e·~,-. , '·:·~:~\~:-~·~·,. 

·~ 

buena pat'{e de ~ú 'ap~'EicfaC:i'c;"Me5"\fr >es'pei:lo;>en fot'ma metafot' j ca. 

El confl i et.o de 

-"-;t-> ~/=-,: >-.- ·::.~::",.,; 

1a< Ur~Ar1 r-é;¡uíta - t'elevante 
', - ·" ~·: 

pa1·a este ti· abajo 

pt• i ne i pal mente - -como coex.pi~esi Ó[o _:de a t'esi-stencia; Que - es una 

1·eal 1 dad -fundamental, dent1··0 de ·las instituciones pedagógicas sin 

la cual no es posible entenoe1· ot.ra. realidad vital: Ja 

reproducc1 6 n. 

Una de-c'lasexp1·esiones'.princirales>de d_icha 1·esist.encia se da en 

Ja desti·uc·C:1otÍ c:le Úis feli.ches •. institucionales, 
- .. - - ,·.. - -. : . . . . . ' :~ - - '·:-· ' ..... :: - ;_ 

an_;,lisis v .. la ccinstr,uci:ión de:fá conciencia Cl'ítica. 
---+--· 

-~,-=·--~-o-;o-: ---=-o~--=---

mediante el 

En el caso 

del prnyeéto de móde1cniza~16n,de'la E.aucación Supe1·io1-, que si1·vio 

como ejemplo para a~allza.- ia~ concreciones pedagog1caE del 

Tet.lchiSm::J, la t .. esistencia·de la comunídad un1vet~sita1 ... 1a encab!:?~aoa 

001· el movimiento estudiantil, se constituyo Ef" un E.f_pntecirnie_nt.o 



que puso en acción las: realidadesJnás profundas de la institución,--

--Las c~nc;--~~~~2~s;•p!?d.~gpd·i~:~ del feticri~~o, anali~aclas en el 

prnye~tCJ;·,-~~j~'fc:lná{iz.3cioV·•·de\)a'5; IES,' se sintetizan en el 

sig~ient~ e;;qU~1n<!i!: ;•¡, --•-·•-·-

FETICHE FETICHE MEDIACION GESTORES 
FUENTE DISCURSIVO MISTIF lCADORA 

LA UNAM. CALIDAD FORTALEZA FUNCIONARIOS 
ACADEMICA y INSTITUCIONALES 

DEBILIDAD. 

LA NACION. NECESIDADES PROIDES. AUTOR IDA DES 
NACIONALES. PEDAGOGICAS. 

ECONOMJA MODERNIDAD RECONVERSION CLASE 
DE y INDUSTRIAL HEGEMONICA. 

MERCADO. DESARROLLO. Y CAMBIO 
ESTRUCTURAL. 

--Aho1·a bien'; de esta zona de clat•idad, -fl'uto de .la reflexión 

sobl'e el feticr!rsiiiO', -·su.-ge. -una zona de-somb1·as qu_e_pl_aJ1tea nuevas 

pl'eguntas .y necesidades· y si a esto añadimos la avalancha de 

acontecimientos ocuiTidos a lo Jar-go oel año que· me tar-dé en 

esct~ibit' este t1·abajo, destacanao especialmente la ~eal12ación del 

cong1·eso un1ve1·sitario y la presentación del pl'og1·ama de 
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modernización educativa 1990-1994, encontramos que el campo para 

nuevas indagaciones ofrece interesantes perspectivas, muchas de 

las cuales mantienen su carácter urgente debido a la persistencia 

de esa realidad indignante de la que partimos. 

Estas nuevas invitaciones a la indagación incluyen varios temas 

en los que me parecería importante profundizar, como por ejemplo: 

Las modificaciones que ha tenido el proyecto modernizador del SES 

a lo largo de la administración del presidente Salinas de Gortari, 

especialmente en lo referente a la refuncionalización de las IES. 

También cabe preguntarse ¿cuáles son las concreciones actuales del 

fetichismo pedagógico, en lo que respecta a la modernización de la 

educación? 

Otro tema que me parece muy interesante y necesario trabajar, es 

el análisis de la realidad de la UNAM. C1·eo que, retomando las 

categorías que me sirvieron de apoyo para este trabajo, resultaría 

sumamente rico enlazar las categorías de reproducción y .-esistencia 

en torno al concepto de acontecimiento, que expuse b.-evemente en 

el capítulo 7, y aplicarlas al estudio de la UNAM 

du.-ante el t.-ascendental proceso que la misma ha vivido en los 

últimos años, y que tuvo sus puntos culminantes en el clímax del 

movimiento estudiantil a principios de 1987 y en la realización 

del Congreso Universitario en Junio del 90. 

En realidaa estos son solo dos ejemplos en los cuales se podría 

aplica.- aquello que conside.-o es el reto fundamental para los que 

hemos tenido acceso a una formación universitaria y que también 

tenemos el p1·ivilegio de habe1· descubie•·to el sentido de nuestro 
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quehacer- i nte 1ectua1 en 1 a 1 ucha por- 1 a 1 i ber-aci ó n de nuestr-o 

pueblo. Cr-eo que la pr-opuesta de alter-nativas debe for-mar- par-te de 

la pr-axis antifetichista con la que intentamos tr-ansfor-mar- la 

indignante r-ealidad motivo de nuestr-as indagaciones. 

Esper-o que los conceptos desar-r-ol lados en este tr-abajo, sir-van 

de apoyo par-a la for-mulación de esas alter-nativas, teór-icas y 

pr-áct i cas, a cuya constr-ucc i ó n espe1·0 poder- de di car-me ahor-a que 

quede en liber-tad, después de haber- estado atr-apado en esta tesina 

dur-ante un lar-guisimo a~o. De hecho si algo me queda clar-o después 

de ter-minar- este tr-abajo, es que: la indignada indagación se 

convier-te en tr-iste y pesada indigestión existencial, si al hacer-la 

no se tiene el pr-ivilegio de estar- en inser-ción, o por- lo menos en 

contacto continuo y pr-ofundo, con el pueblo, per-o no con la 

abstr-acción demagógica que apar-ece en la mayor-ia de los discur-sos, 

sino con el pueblo r-eal, con el que tiene car-a y nombr-e, esper-anza 

y muer-te, dolor- y alegr-ia, per-o por- sobr-e todas las cosas tiene LA 

VIDA. 
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