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INTRODUCCION 

Ubicar ol rnornento histórico y soc1o·Culturul que se vivo en dotorm1nada época ha 

permitido conocer y cntHnder lil rHahdad do las relaciones quo se ostablecun ontre los 

Estados. Oivcr~os unahstas co1nc1den en quo la realidéJd 1ntcrnacionül de la épocCJ de 

la post QlJP.lfa fría está don11nada por o! parad1gn1il do IL1 1nodOrflirJéld y fil rJIOhDll./'HCt(H1 

que perrnea todos los árnb1tos QUt'~ 1nteresnn o afoc..:tan a todo el n1u11do. 

Esta realidad se <.:ar;icterizn por la µrusenciu de tres grandes bloques cor11erc1alcs, 

América del Norte. Europu y As10 Pacífico. qu~ d1r1gnn el rurnbo que esttin tornando 

los acontec1m1entos internacionales. Esto ftH1ón1eno rebasü el plano rncHamcnte 

comercial e incido en los plunos politico. social, cultural y hastéJ 1uríd1co. 

La globalización ha provocado que a nivel 1ntcrnacionnl l?xistD una fflilyor interdepen

dencia entre los países. Estn concepto hoce referencia u l¡i ex1steí'c1a de los siguientes 

fenómenos: 

1) Integración económica debido al desatrollo de la tccnologíi:::I que ha transformado las 

comunicaciones. los transportHs y los procesos productivos en general. 

21 Debilitan1iento de las ideologías. 

3) Surgimiento de una preocupnción por In ecología y los dorectlos humanos. 

4) Acelerada inte1nacionRJi7ación do los procesos p,-oductivos. 

5 
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En consecuencia. con ol ontorno de IH globalización intmnacionnl, Móxico se encuentra 

inmerso en un proceso de t1ansfo1 mación ontre ClJyos ob1ot1vos principalus estó ttlevar 

la cornJJt:!tlt1vidad dn los dife1unt1~s snctorcs do la cconornfa. 

Con el presente trabCiJO n--.c propongo 1úent1f1car a la educación corno uno de los 

factores quo pueden propiciar el logro de oste objotivo, 1ndopond1en101nentc de los 

factores oconc.'.>micos qut:? est:tn i11clu1dos. ya que los dns¡_.¡ffos do co1npet1t1vidad que 

supone un n1ercado litJe1ülizvdo t1uno consncuenc1as directa!; sob1 e el sis terna 

educativo y las políticas quo se udopten. As1Tn1srno. p1etunctu insertar ol toma 

educativo t::Hl el con1unto de acciones sociales e tr•tfHIH::1c101lilles, y no c;ons1derarlo 

como algo propio t.Jc In pedagogía o In ps1colooía como se podria ponsar- porque en 

el n1undo actual en qu•.' nos dcsunvolve111os, llé'1n1esl! du globc:1lidad o rnodermdad todo 

ostá relacionado y os 1n1porta11to dHr cxpllcnc1ores t..1ue uyudon a l!lte1prctar lil tt?aluJad. 

En este escenario, el papel du los orHan1s111os 11ltHr!lé-iCio11ales, c:orno SUJfHOS de estudio 

de la actuHI realidad, os defirnt1vo. 

La sociedad atribuye o lo educación n1uchas func;1onus: lograr identidad nacional, 

propiciar la movilidad social. me1orar las oporturiidndes de ernpleo. aumentar los 

ingresos, forrraar ciudadanos dernocrát1cos, extender la culturét universal, desanollar 

valores sociales, forrnar personas c1íticas y creativas capdces de resolver problemas 

y de seguir aprendiendo. Desde unn perspectiva crítica, se ha considerado que la 

educación también inculca la ideología don1inante, selecciona socialmente a los 
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alumnos. legitima las diferencias socieconómicns v prepara la mano de obra con las 

características que requiere el aparnTu productivo. 

De este gran universo do funciones, el problurna fundamontal Que una poflt1ca 

educatiVH debe cor1dyuvar ;1 snfucionc:1r <!Sel del dosa1 rollo econórn1co v social. En este 

sentido, ol tema de lil educación se vincula ni cJo lü product1v1dacL Sin en1t.>e:-Hgo. es 

preciso plantOiH las difero11c1as que ox1ston ontrH la for111nc1C'1r1 t~c.Jucc:itivu pt:~r s~. la 

preparación para el rntHct-uJu du tr<.Jt>a10 y la v1nculac1ón t~r11prusa s1sre111a educHtivo. 

Entre otras forrnas de co11ct1birla, fa educHc1ón pernaito .:u1i:1l1zur l¡1s cdrftctodst1c<Js del 

cambio, las diferentes visiones del rnundo a través dul t1crnpo y¡;¡ torn1a en quu el ~or 

humano puede 1nflu1r µ<.Ha can1b1ar la re.r1l1dad un la que se desPrivuelve. En ose 

sentido. li1 oducación éH..>iHC!cc con10 t1anstorrnadou1 de la vida social, al mismo tiempo 

que los can1bios en lü v1cld socfrtl influyen en el sistema educativo. 

El cambio asociado con la desigualdad social plantea. corno un reto inmediato. la 

necesidad del conocim1ento para transformar al mundo y alcanzar una rnélyor igualdéld. 

Gramci, por ejemplo, se refiere a una personalidad (cducRtivr:1> cornnrornatida con su 

tiempo histórico. Este cornprorniso establece la necesidad del cambio y convierte al 

sistema educativo no sólo en el aparato ideológico del Estado, sino también on el 

espacio crítico que impulsa y que es sujeto de los cambios que la misrna sociedad 

necesita y se propone. Y con ella, los del Estado. 
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En el nuevo mercado internacional las palabras clave son con1petitividad y eficiencia. 

Sin embargo. hay que preguntarse si los países latinoam ..... ricanos tienen las mismas 

necesidades que los países indusuiahzados o so está comprando un discurso Djeno; 

si so buscun sociedadus para dosttrrollarsc o para competir a favor do un rnodolo 

concentrador y excluyente. 

A pesar de que los problemas educativos son propios de cada país existe una clara 

tendencia a que los organismos intornacion<:1los, mediante sus propuestas, utilicen a 

la educación coma un medio par¡i expandir diferentes modelos y penetrar ideológica· 

mente. En la actualidi.id es la glohahzación de los morcados y el provecto neoliberal lo 

que mueve a varios de estos oroan1srT1os a sor voceros de las nuevas potencias 

económicas. 

El objetivo general de esto trabajo es analizar las principales propuestas que están 

apoyando organismos internacionales. tales como: la Organi.zación de las Naciones 

Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO). la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL). la Organización do Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCOEJ, la Organización lnter-nacional del Trabajo (QITJ y el Banco Mundial CBM) con 

respecto a la educación y la competitividad. así como su instrurnentación en la 

educación media en México. 
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Parto de la hipótesis de que el gobierno mexicano está adoptando criterios del Banco 

Mundial en materia educativa. los cuales respondt:!n a ..;n modelo t:tConómico que 

requiero la formación do cuadros tócnicos acordes con los patronos imµuesros por la 

globalización y Que no necesariamente respondo11 a las neccsid.ctdcs p1oductivas y 

educativas de Móxico. 

En el capítulo uno se presenta un panorama general do los 1nd1cttdores educativos y 

sociales de AmóricH Latina. onfat1zandC1 los de México. Tambión se incluye un brevo 

recuento de lijs políticas educativétS. Se explica. éJsim1smo, cérr10 se fueron dnncJo 

pasos que parecían logros socictles corno .. la educnción para todos .. y so seflala cómo 

esas mismas políticas httn fracasado y deben enfrentarse dH rnanf'!'ril diferente en Id 

actualidad. 

En el segundo capítulo se analizan las propuestas do los organisn-,os monc1onados, sus 

diferentes interpretaciones de lo que significa el término competitividad y cómo 

alcanzarla. En el te1cero, se analiznn las repercusiones de la udopción de estas 

políticas en el diseiio de las orientaciones do política educat•vH y en los curriCLJla de 

las instituciones de enseñanza media superior en México. Finalmente se presentan las 

conclusiones v la bibliografía. 



1. LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

1. 1 El Sisteme Educativo Mexiceno 

La historia de la polit1cu uducéltrva do! got.Jien10 rT1ex1cano sn ubice en cuatro mornen· 

tos. El p1mmro fue producto dn la Rovolución Mexicana y do la pugna entro liboralus 

Y conservadores en torno a la cuost16n del laic1sn10 y la participación de In lglosiC:t 

CAtólica en lu educación. 

El proyecto de educoc1ón laic:.u que so disefi(J y que quedó plc-tsn1étdo en la Const1tuc1ón 

de 191 7 "'impulsaba el crec1n1iento do la escuela 111ux1cana. la consolidación de la 

nacionalidad, ol triunfo de la razón sobre la burbar1e. el instrLHlltH1to pura crtoiH cultura 

y civilización y con ¡1:<;1nnto 1nstiruc1onal en los rnun1c1p1os. soste111da con fondos 

públicos que so rocaudar íiHl d1toctanu~ntP." 1 . 

El Estado .. se propuso la tarea do consolidéH a la na<.:ión, de cons1:ru1r desde sus 

cimientos la idea de un rv1éxico independiente y ruvolucionario. de imbuir en la mnntc 

de todos sus habitantes la idea de pcrtonencia ;i una patria. do producir y reproducir 

la imagen de Que los mexicanos cornportían una historia común. que son parte do una 

sociedad única y diferenciada y QUfl léJ historia es une:t ospec1e de rampa ascendente 

Carlos Ornelas. El s1 . .,;fca1.-1 oclut.:dt1vo ,.,,_.xic;u10. L,-, rransicidn ele l1n ria siglo. México. FCE, 1995, 
p.63. 

10 
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que conduce hacm el progroso y la rnodcrnidad" 7 • La oducac1ón pública se convirtió 

en el instrun1ento para realiza• estos fines y os asr cor .• o se crua la SocrHtilJfn do 

Educación Pública on 1921. Aµareco al rn1sn10 t1e1npo 101 t1uuru du .Jasó Vasconcelos 

y su ideario. un el cual su pron1oví.a que los c1ucJatJanos duberliH1 per1sar y d1sfrut<H de 

la cultura, ulnv¡.H ni espíritu. Su polit1cc1 altabet1Lado1a busr.at>n ta hornouene1Lac1ón a 

través del lenouaic. sin considerétr la d1vers1dnd dn culru1as y étnms quu se orHrunH::!L· 

clan un ul torr11orio nacionc1I y su tJurecho .a ser <11ferentos. Scuún sus pt:il<.-tb1as . 

.. Transformar este aitequ1srno suby.-icuntu f~S uno conc11t:1611 1nd1spensablc µara que 

México ocupe sit1u entre las n<1c1ones c1vi\1/;:1rJas M1n11tras r10 SP.éffl ccJu(;;:uJas las 

n"lasas, subsistu-á ul s1stunH.1 de sucr1f1c1os hu1nanos así St! llan1c V1ctor1DflO Huerta o 

Plutarco Ellas Callos el Mocto?unie:t en tlHno" •. 

A Narciso Bassols se le ubica co1no ol generador dP. l<t senunda rnforrna 1n1portnnte de 

la .,;,r1entación educativa del país. La educación técn1Cil irnpulsada por el Est&do dio un 

salto cualitativo de gran mognitud y la nscuela politécnica fue el n"led10, olv1dándosu 

de la formación ciudadana por la vía de la 1ntegrac1ón cultural que apoyaba 

Vasconcelos. Otra caractcristrca do esta política fue el percatnrse del valor econórn1co 

que tiene lél educación y de su contribución al progreso. El proyecto de uducación 

socialista planteaba 111corporétr a rnlles de n1ilos y jóvenes a la escuela pública y 

fbtefOHI, p. 99. 

3 .José Vusconcelos, Uh.WJS Criullu f~l'fl/H1Cl.1 p<1rtoJ. Mé,.1co. FCE. Colecció• • Lectu1os Mexicanas. 
nUm. 12. p. 432. 
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beneficiar a las clases populmos. ofreciendo becas alirnentíciHs y apoyos ~conómicos 

a hijos de obreros y cnrnpesinos para quo t1Jv1ouH1 acc:1?so .r1 Ja educación rriod1a y 

superior. Adomt1s. el proyecto tenia una or1or1tac:1ón u1d1tar1sta encuadrndü en los 

progran1os do t ducac1ón téc111cct por lo que sn 1ncrorncH1tó la p11?p,trar;1ón de c:11c1CJro~ 

que durnandaba el crec;1e11to dos.arrollo 1ndustriul dol pó.JÍS ". 

A partir de la segundo guerra n1u11d1al se tun perf1l<indo pe-no Móx1co un nucvu 1nodelo 

econón11co hit~.ado en lc1 sus11tuc1ón dn irnpo1H1c101u~s. Unil dP. los Cl-H1sncuenc1as 

negativas 1nn1ediatas de esto rnodelo fue el aun1ento cJe la rn1urac1ón hac1ci las ciudades 

y, por lo tetnto. la necesidad de L:Hnpl,¡,ir l<t oferta cJe oducac1ón en las c1ud<1des, con lo 

que las políticas educé1t1vas de la época encarn11H·Hon sus esfuP.rzos a cubrir dicha 

dcmandu. 

En el plano 1deolóo1co so tthandonó la oxacerbac1ón da la lucha do clases que 

promovía la educación soc1allstc1 para pusar a la büsqueda do IH "unidéid 11acional .. a 

travós de una educación que 11npulsara la idea de que lo fundamentul era ident1ficarsu 

con 1a nación: ser rnex1cuno dcbia ser un valor superior a ser obrPrO o campesino. Su 

principal promotor e ideólogo fue Jrnn1e Torres Bodt-~t. Secrct¿n10 de Educación PlJblica. 

en ese entonces. 

carros Ornelas. up.c1t .• p. 114. 
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Este proyecto ratificaba algunos do los principios du la educación laica. mHnteniCJ Ja 

prohibición a l.ns iglosras y .a los sacerdotes do part1c1par r~t1vammiru en la oduCilCión 

primaria, st~cundaria y no1n1al y''" destinada a trétlli1¡adoros v Cé11npes1nos v agreuabc1 

dos cornponentes doctrffliH1os nuttvos: npovarse nn ol prournso ciontífico y lü 

solid1;1r1dad internacional lo que luo la uv1dttnc1n cJe que México ya no se cons1rloraba 

aislado do la sociedad 01totnncion<tL 

Uno ele los princrpalos probfernas que enfrentó Torres Bodot fuo cubrir el nuago de la 

demanda, que ya para su segundo período con10 Sncrotar10 de Educación PLjbhca éstu 

era rnuy elevado; .. ltabía litrf1i.JS tifus do padres de familia husr.ando inscribir c. sus h1¡os 

en las escuelas y no flahíH cupo .. '·. La 1dui:t de quH por n1ud10 dn fa tH1t1c<1c1ó11 se puecJe 

avanzar soc1;ilrne11to est¿1tJCJ en la conc1enc1n de Ja población poro <1derT1ás, quf~ nra el 

Estado quien dubía twct?rlo. Apoyó el progran-1a de l1hros de roxto orntu1[os, on cH.j'Uf-!1 

entonces único en el muncfo fut!HI de la URSS y la Afr~rnania Den1ocrttticü. Este hecho 

le valió al goll1erno del presidente LópeL Mateas rnuct1os reconoc1m1ontos 1nturnac1ono 4 

les y otros tantos conflictos internos; sin embargo, óf sabía que aunquo brindar educa

ción para todos tiene un costo alto, es n1enos caro que repartir la tierras y no genera 

inestabilidad y agitación, al menos no tanta "· 

6 lbidHrn, p. 121. 

n /de"'· 
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Este proyecto t.Je unidad 11aciorwl tuvo su parteagué1s en el niuvimmnto estudiéJntr! de 

1968. con sus antecud&ntes en los del Instituto Politécnico Nac1011af y el do maestros 

no,-n1ahstas en 1956, du ferrc>cc1rr1h!tns en 1958-1959 y la rHbnl1(Jn dulas clLJ5c5 

medias. que so oporiicui d lu~ ht.Hos (fC tP.XlO uruturtos. Al 11Hstno t1ornpo se µre~(!r1tó 

una fractura en ul rnodelo de <.Jcséurollo f?Stab11i.l'<-tdor y ~/ .. nldH{Jro rnnx•CéJnO .. 5C 

tradujo en pobreza. n1a1u1nación e 1gnOréHH'..::1ü de rn1llune.s du n1ox1c.~t11os. ¿Estorernos 

volviendo a t?Ste rnornnnto dP. 1.:1 histor1ci o no htc?rnos sailc1o d1! c:tllí7 

Durante ol gobierno de Ca1/os Sétln1as du Gorti:tri c1rHHtJGe t!I cu<-trto n1on1er1tu 011 !u 

orientación de la política educat1vü mexicana, que SB fue gPs!éJnc1o desdo la época de 

los ochenta. Los carntJ1os en las rulucionHs econór111cas untre los países lo exigi1?ron 

d México pasar de un protecc1on1srHo üconónuco a 1u1a t!cor1ornfa abierta -lil rnc"ts 

abiena del 111undo seglin <-ilnunos observadores- . Se ernp1t?i"il c.i h;;1l>lar ,,:ontoncfls de~ una 

modernización educativa quo su concretó con modif1cac1ones al artículo 3o. cor1st1tu

cional (1992). con la firma en el n11srT1u año del Acuwdo Nacional para la Moderni

zación de Ja Educación B<:Jsica v con la nos ter 1or cntroc:fa en viyor dn la Ley General de 

Educación del 13 de julio de 1993. 

Las acciones realizadas en materia educativa poi ese gobierno, se produjeron on el 

marco de lo que alguno analistas califican como "el fin do un ciclo .. en el desarrollo de 

los sistemas educativos latinoan1ericanos. Es docir, esta última reforma tiono quo 

ubicarse en el proyecto r.eoJiberal de las economias y de sus efectos en la sociedad. 
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1.2 Indicadores genernlos. 

Para poder hacer un análisis dol paµol quo tiene la educación on ol proyecto econórnico 

mexicano, si t.is que lo hay, os útil presentar algunos indicadores de CHrácHH 

econóruico y socwl. Oebtdo a que la cnsis que unfronta el sistema cducotivo no es 

privativa de nuest10 país y sí m\iy parecida a l¿1 de Arr1úr1ca L-Rtina y, por otro lado, 

considerundo quo ltt~ p1upuestus educativtts l.JH los orgnn1s1Ttus intern~1c1onillt.)S son 

hornooéneas péHH In r~~pón, SL! prt!Senta ur1 p¡t1101cu11i1 nenorol do los 1ndic<:1dores en 

la zona para ub1cilr con rnayur p1Hc:s1ón los probh~ITH.JS de Múx1co. 

Estudios al respecto~ stHlillnn qun ot producto ptH cap1tu de An1t'!rtc<.1 Lat 111H es siete 

veces rncno1 que en 1980 y su PIB reprcsent~1 5º·<l del totc11 nn1ndial, esto es, menos 

de la rn1tad del prorned10 u•:!IH:!ral Se calr.ul<1 que PfHét el culo 2000 fil población seré't 

de 540 nlillones úo personas de lils cuo1les 71 c!é:, de es..t puUlac16n s~rá urbnnn en el 

área centroarner1cana, incluido México, y en ArT1t'!ricn r1el Sur alcanJ""<.Há 94c;i,o. Esto hará 

que 4 de las 1 2 ciudades rnás pobladas del n1undo so ubiquen {~n f;.;t región: l'vléx1co. 

Sao Paulo, Río de Janoiro y B~enos Anes. Para sut1sf<:1cer lcH> necesidades de esta 

población con un n1ín1n10 de b1onostar ser!a neceséHio crear 1 00 millones do nuevos 

empleos. Actualmente más del 3~-0 de la pohlac1ón nctivél son desemplendos crónicos 

reales o encubiertos. 

7 Notas sobre diferentes oxpos1to•es del S1mpos10 lnto1nac•onol ~Globahzac10n. Educación y 
Democracia en Arnénca Latina", orgarnzddo por IA UNAM, UAM, UPf" y FEIAL y reolrzado del 21 
al 24 do nov•ernbre do 199!}. 
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De los 430 millonus de habitantes de América Latina. untrH 35 y 40ºk vive en la 

pobreza extrema y 62°,.U os pobre; Dsin"lismo, 10º/0 dfl las fanulias n1fls ricas 

concentran 40º•ó del inureso. Dado el nivu! <Je cun<.:f1nt1 .. H;ión urbano quf! se U""rH.-!rard 

para elª'"º 2000 90°:0 c1u ostos pohrns so locahn1ri:':l: en las ciudadns. 

Los procesos 1nflacin11éirtos hün aun1e11té1Uo pilralel<1n1entt~ al t.Jete11010 de los !ii01lor1os. 

La caída roal de ingresos de allos sectoios de lc-t puhlación y de~ ~u CiipHc1Uad cJe 

con1pra ha limitado sus cond1c1uncs de vida. Su eco110111íil crecp di 0.6°n anual, n1ie1i

tras que la rnundiül lo t1ilCH ul 4°;:,. 

En educación suporior lél l<'1Sil de escolé1r1d<-tcJ tienct corno nu~d1a 14~,f.. rn1entras que en 

algunos países con cond1c1onus sirnilnrus a las de México llega a ser del 40%>. Duté'tnte 

los últin1os 30 afias fil t:asa de analfabetos ha pennancc1du c<.isi 1J1var1ablc, por lo que 

AmÁrica Latina y el Car1bH ingresarán al nuevo siglo con 1nás de 40 nlillones do 

analfabetas. La inversión •!n c1enc1a y tecnología no llega ni 1 n,Q y es 1 O voces menor 

que en países industríol1Lados. De rnane1a particular, y s•~uün 1ntonnos ot1ciales de la 

Secretaría do Educación Público. se sei"lala que en MlJx1co, en 1995 había 35 1nillones 

de hab1tnntos analfabetas o que no concluyeron la cducnc1ón básica. 

En todos los nivelas el ritmo de crecirniento de la nwtricula ha sido n1enor quo al inicio 

do los BO's debido n un acelerado ritn,o de la poblnción dun1andante. En México aún 
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existen ni1lios en edAd oscolnr; la cifra siempre inexactH fluctúa entre uno y medio a 

dos millones. a quienes no so les ofroco uscuoliL 

La jornadét esc.,lar Sf~ culcula lHltrH 100 y 1 20 dia5. ,al año é1 pesar do quo se mane10 

que es ontre 150 y 1 70 días seuUn c1fri.1S ofic1alos. Los alu111nos en las escuolas de la 

región sólo logran 50~6 df! los objetivos pedagógicos que se plnruean en sus 

programas de estudio y sus 1noH1s escolares: 30'-!/o ch~ Hiios son estud1ontP.s repnt1dores 

en sus trayectoria de educación b:ts1ca y so est1n1u que nn algunos casos hasta 40~{. 

repite el prirnor grado. Ninguno do los pHíses cJe An1órica Latrfli.t tmne rnás l1el 60~o de 

la pohlación con una escolaridad n1ayor A la educnc1ón prirnar 1a. 

En lt.1 Declaración de Móxrco suscrita en 1979 por los rniembros encargados de la 

educación del continente, se p1opuso CJUB p~ra 1999 todos los nir)os en edad ascolar 

estarían incorporados al sisten1a educativo. Estél misma doclaración recomendaba la 

asignación del 7ºA.. del PIB para la rJducación, metas que no so han alcanzado ni 

medianamente; ello se comprueba en el siguiente cuadro que solamente recoge el caso 

de México. 
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CUADRO 1. Tendonc1as dol uusto 011 odlJCuc1ón on 1órrn1nos absolutos y con10 
porconta1e dol PIB· 1982 1993• 

Año ----.-----·--·~-----
Est<.tdus'-' pr iv;ida PIB 

odtJca íitS. 1 Tur,ol -· 

flU!ntus 1982· 

FodtH<li 

Sncto~l-,.-.,:-,---

l>-----4---- ~~-~·.1---..... ---· .... 

~~~'i~~---·¡ Pesus~-

.. .. --.~ ----------<! 
1982 368.61 46.82 80.6 14.3 

--------· 
1983 488.67 64.40 82.0 13.4 

5. 1 

4.6 

515.33 ~15.33 -------·- -----
674.4·1 334 08 

5.3 

:i.0 
lt-----,1-------- ------ -<--·--+--- ----·---- ------ ----

101 51 

148.51 
11------l------ - -----

1986 2 112.67 271.34 

74.5 16 6 

77.1 15. 1 

8.9 

7.8 

1 745.46 

1 918.99 --+---+-----J------
76.3 

78.3 

14.3 9.4 
-+----+--

3 12~.72 

7 046. 79 1987 5 034.27 484.81 ,,_ ___ , ________ . --- ----!----+ 
1988 10120.06 956 95 

372.86 

364.20 

318.53 

309. 7G 

280. 71 

4.2 

4.0 

3.9 

3.7 

3.5 u----->----------4------ -------- -------+----11 
t989 12 998.23 , 754.25 

l!----'---l---- ---- --- ---- ·-
76.5 329. 79 3.9 

1990 17702.39 3 993.30 80.5 363.73 4.1 _,___ ___ _,, 
1991 25 039.26 5 650 20 82.7 408.33 4.2 

ll-----lf---------1--------; +-----+---+------- --- ---+----]"¡ 
._:_:_:_3_2_:....,.4_3_~_~_=_~_·_:_~_...,t:~;-'~;- 1 ~ -:~-; 72_ __ ~6~6_1_1:•;_~6 ;;; ~~ - : = j 

Fuente. Cr.ntro ac /\d'TI" •StH•-;:""ln ~·:o:t•r. .• '" y Doi..inu·:o SOC<«'. cor, ').oro,. de tt< Sl::f-' y (JU 1.-1 C • .r.u1tA r!O li• 
Jinciendn PUbioca Fede"+I y anl a~u.,to ¡.,tn•n'"° ao Gob·c-H•o dn' vreJ•dt:i•'I., Cttrlo" S<•I'"ª" Ott G(Ht«• 
•Las cifras 1oflo1an r.I pr.isupuc,.to e:e•r.«'IO 
" Los gastos de !OS estados 1nct..,y"- 1oi. CIC'IS'-""'hul::¡o!. de 'º'" n>un c'P•O!>. 
•La df!flac•ón f>e t11ro con tln"e f"' ol pru'"Ylod•o aru,,l do los lno.c•~s r1e n•fH.:•os {"ll cnnsu•Y·•CJ(H. ""ceo:o .,. 
do 199'] que tuo 01 oo• rres du ¡ul•o 
.. Los g;is1os de 1992 no h<tn 'i•dO a,<...:audos. 'º" df:! 1993 sun "'""'~''~;¡•e.,, 

Tornado !';lo. Cv•lt~s Orrc.as. UJ> '-'' • p 262 

Los cifras y los 1nd1cadorE:!s respecto al b1enostar y part1c1pación de los grupos on ol 

desarrollo podrían seguirse señalando para demostrar qu1.t el progreso social en 
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América Latina no se ha HICilfuado. Esto su Hxphcn. entro otrns raLonos. porque en la 

implantétción de las p0Ht1cas uuber narn(!ntHles en los l'."1lt11no~ 1 5 ;atios se h;:) buscado 

incidir en lus variuhles 1nacrocconórn1ci1S sogL1n lu lógica dol n-1c1cacJo y en la 

corr1p~t1\1v1dad .educi<..Ja a UlldS ClJantas urnpresas. 

1.3 Calidad de le Educación 

La calidHd no es un Vi:ilo1 ubstracto. se le 1duntd1r.il conic, lél of1cnci¡1 intcrn¡1 de los 

s1sternas oducat1vus do un pnís, Aludiendo al plano teórico. se pu•~de <tcc11 que ul 

sistema capitalista n1u11d1nl sujeto a lns leyes df? rroercado, se prosenta a sí rnismo 

corno total. Milton Fr1odrnéJn, uno de los crcddo•es del neollb~r1.1l1sn1u en Estados 

Unidos hnhla 1usté1111enh! del cup1talisn10 toté1I. Este concepto se toa vuelto Hn A111érica 

Lntinét y Estétcios Unidos cotl\O ni Uo11lin¿-111te; las csuotcg1as de producción y vontr sn 

llan1<:tn "cnlllh1c1 tutol". Esto "cc-lp1tal1s1nu total" Sf! ll;H.:o prt!ser1te conl11 lo g1ol><::11ización 

y hon""togeneizaci6n del nHJndo y, por lo tanto, en la totc::illzHc1ón c1cl n;urcadu y de las 

funciones µúl>llcas en nomlne dH la propiedad µ11vnda. 

Existen numerosos trabajos quo indican que la tulta de calidad es el problema principal 

de la educación tnexicana y que ó~ta se hn ido agravando al correr del tiempo al 

sacrificar calidad por cantidad lrnatrícula). Sin ernllar go. la s1tuac16n de de ter 1oro actual 

se explica fundiHnentaln1ente por cuatro factores: 
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a) El grado de centralización que alcanzó el Estado. H través de la Secretaría de 

Educación Públicn. para consolidar el s1stemü nacionul dn oducación y osí !og1ar ol 

propósito de cobtHtura y 1espunder a Id deine:tnda soc1.Lt: du otornilr educación para 

todos. En esto sentido, hc1sta c.;un 1nuncionétr que hac1c1 1 986. In SEP tenía que uxpedir 

alrededor úe tres mil millones do chP.ques cHda fTlf.!5. retener impuestos a casi 750 rTiil 

agentes, pagrlr ct10tilS al ISSSTE:':, 1.?ntrouar HI S1nd1cato las cut1zac1ones de sus 

agrcn11ados y adnln11strar un nxpt~d1ente 1nchv1dual dH cc:1d;1 t1aba1ado1 para efoctos de 

antigüedad y rotiro 11 • 

b) Ampliar la oforta de educación. sobre todo la universitaria y la técnica. significó 

contratar profesores cuyo forrnac1611 no se promovió ni con capacitación ni con 

salarios adecuados. 

e) Los contenidos de los curricula han sido u1suf1cicnte para las cuestiones précticas 

o bien han tenido poca relevancia para el desarrollo del pois, tanto individual corno 

colectivo. Al mismo tien1po, se cuestiono las formas de ap1und1zaje. 

d) El presupuesto asignado al sector educativo. con10 se vio en el cuadro 1, no ha 

tenido incrementos sign1t•cat1vo8. 

Carlos Ornelas, Of.J. cit., p. 304. 
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Esta situación choca con li1s actualus propuestas do lo oconon1iü nPol1beral y de 

globalización. en cuyas l.><1sus están los valorHs du con1pot1t1vicJacJ y eficacia. Buscar 

una educación de culldüd p<:Hil los nH..!XICéllloS perrr11r1rá rouf•rrnar y fortalecer • según 

la visión oficia del gobituno, ul proyecto n.<-1t:1on.al contenido en léi Con!-itituc1ón y 

responde,- a las nuevt-ts renlidndes dnl Jli1ÍS. 

Para anali.tar el cambio de las politicas educativas que dc:sde la dócacfn del 80 se 

enfrentan ni problen-1a dula "calidad", es necesario h<o1ccr un dragnóstico cuant1tat1vo 

de los principales 1nd1cadorcs sobre ol torntt: rnnd11niunto acudénHco, deserción, 

1oprobació11 y efíciunda ttHn11nal. En gonoral los estudios se centran en la educación 

basica (primaria y secundaria). ya Quo este n1vnl es ol que se nstableco con10 

obligatorio en la Constitución y porqun las políticas educüt1vos se han encarnu1ado a 

cubrir el mayor núrnoro posible e.Je ciucJaUanos que üs1~t.:in a la oscucla en este nivel, 

por ejemplo, el investigador Luis Vcrgara llega en su astudio a las siguientes 

conclusiones: 

1 J Existe una relación inverséJ entre grado escolar y rendimiento; us decir, a mayor 

grado. menor rendimiento. 

2) Las escuelas estatales reportan un rendimiento ligeramente mayor que las 

federales. 
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3) No existen grandes diferencias entre el rondlmionto do oscunlus públicas y 

privadas ... 

4) Hay una relación d1rt?Ctñ entre ul n1vol dH desarrollo r1!lat1vo de un estado y los 

rendimientos académicos de sus nlurnnos; es drc11. a rnuyor dcsar rollo rnlat1vo, 

mayor aproveCl"lanuento acnd~m1co. 

5) Existe una ,-elación 111v1.?rsa entre el g1ado de dP.sarrollo rolat1vo dn la cntidild 

fedtH<-ttiva y ol fnd1ct-? dP deserción. os docir, n rnayur Uusar~ollo 1nlilt1vn, rr1enor 

índice de deserción. Lo:; ostndos que tienen ur1 PIB pt"r c:101tet llli'is alto, con10 

ol D.F. y Ba¡a C.altfor n1a, ~Ht!Sent<tn los lnd1cl~s 111:1s bu¡os r.n estP. aspecto. 

6) Let tasa dt:! reprobación tarnb1~n osté't en funcu._)11 del nivel de dcsar101lo relativo 

de las cnt1dndcs fecJ1~riH1va!i. 

7) La eficiencia terminal (indice quo reporta cuántos ulurnnos 1ngresc:Hon al µrirner 

arlo y logrun culnunc:tr !<1 prirnarw.) del cit.:lo escol<-u 1989-1990, 57 .9<% do los 

niflos que hab{an 111g1esodo a lc:t pruncuw, seis años antes, logroron term1narla 10 • 

Hay dos conclusionas gener.:tles a con~1dP.nH: p11rncro. qu.,. el rendimiento o~colo.r en 

la educación básica se encuentra lejos de sat1sfac:er. alJn rninirnetmente, los objetivos 

académicos establecidos para este nivel; y ademé".is que el 1endirniento académico es 

[ste Aspecto. s:n ornbnrgo. se rn.<:1r1u1a flll ser•t•do onvorso cuor,dn :>e t11"bln CIC ca:1dud. va que so c1co 
que tOCIA e~c.u.,la pnv~dcll propo1c1ona una me1or c<tl1dcH;l ttducitt•va. F.><1st"n .;1• fl!!.Pt.•<.:io µorlo "'"'nos 
tres ca1'f1cac1ones de estas .nst•tuc1oncs. lo QU6 !.1 ">O puedo nt1rn,nr (.•!:: Qufl la-. ttscut>la-.. p11vndas 
at1onden a lii pob1nc1ón con ml1s pos1tJ,l1dades cco'"lórn•c•'"' v quo -s.n conv1tHten e-i º"'-Pac•os no lle 
homogone1zac1ón, sino da d1fe1anc•uc•ó•• cada vuz n".ti"J Aguda ontro la poblétC•Ófl. 

Luis Vergara Anderson, -La Educación en el México do Hoy-, en lu•~ Rub•o y Arturo Fer.,éndoz, 

México a 1.1 Nufir dt!I Ciun/Jio, Móx1co, Cnl Editaros, 1995, PP. 679-723. 
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inferior en zonas rurales. lo que presunta otro aspectu que considerar en la educación. 

el agudo problen1a de las disparidados interrog1onales. La tercera purto de la población 

mexicana no tiene acroditadn la pri1nar1a y lu sucundariH; nn el n1Hjor do los cusas 

somos una sociedad de prunero de secundaria. 

A continuación se 1nonc1onan algunas cifras sobru estos nlisrT1os 1ndicadorus en ül 

nivel 1nodio superior. Sin ornbargo, cabo r11cnc1oni:tr que l<:1s 1nvcst1güc1ones sobre este 

nivel son escasí:ts on casi todos los paises do A1nó11ca Lnt1nn a puSiH c.1-:J que parece 

ser el eslabón más dóbd do la cHdona dontro de los s1ste1nas oducutivos. 

En primer lugar hay que recordar Que por un lado, este nivel educativo está dividido 

en tres modalidades o Upas dti escuelas: las terminé:tlos (Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEPI, algunos Contras de Bar.tlillarnto Tecnológico lnduslrial 

y de Servicios (CBTIS) v Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Sorvícios 

(CETIS), entre otras); las bivalentes {CETIS, CBTIS y Centros de Estudios Cicnlff1cos 

y Tecnológicos <CECyT). principalmente y; las propedeúticas (Colegios do Bi.H;b1lleres, 

Escuelas Nacional Preparatoria y los Colegios do Ciencias y Humanidades, entro otros). 

Por otro lado, es sabido que a este ciclo so le atribuyo la función de regulnr la 

demanda de la educación superior y orientar al alumno hacia las especialidades 

superiores. 
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Los datos en los mdicadorc~ so doborfan d1forenciar para cada 1T1odal1dud, po..-o en 

números absolutos y en lo rofercnto al rend1rn1onto académrco tonerl\os quo la 

calificoción prornocJ10 do 1nn1nsu ni s1ou1011te r11vol us de 4.5 en una usc<:tla de 10. 

sogún datos de IH UNAM 11 . Esto !i•untficH q11u. parü cadtt 1uvel u instt1ución educ..:utiva, 

más del 50~-b du su n1atrícula no logrCJ ttlci:lnzar los ob¡ct1vos provistos. 

Las cifras sobre cf1c1e11c:1<1 tnrnunétl •fld1can quP rfe cada 1 00 niños quo ingresan A 

p1imaria, sólo 33 inn1csan i1 :;ocundc:.srw y, do éstos, ú111cwnentu 1 3 ter rninan el 

bachillerato, do los cu.:1los sólo ClHHro louran tn&c11birsc <-1 u11a inst1tuc1ón do educación 

superior 1_.. Por otro lado, Uel 100~0 de su1etos quu se 1nscr1bo11 en ni bachillerato. 

43.92~0 tCln-lllléHl el pr11l1er orado, 30.93~<> F~I St=>gundo {Jradn V 20.64r~t, el torcer 

gradot.J, lo que s1gr11f1ca que a lo sun10 uno dn cada cir1co estud1antns quu 1nurHsan iil 

bach1llt~rato logran culn11narlo. El porc•?ntiljn dP. cieserc:ón se r?s~1111;,; f~n 74~0 y lrts 

causas son múltiples µoro lo c1orto os qun quienes <:lt1¿:ncJonan ol bachdlorato o quienes 

logran egresar, pero no t1er1en acceso n lo educación superior, enfrentan graves 

problen1as para ingresar .<;11 n1ercado de trabajo 14 . 

G•lberto Guevara Niebla tcornp.). la c<tt<Jstrnl~ s1/encio!Ca. Mt'h!co. FCE, 1995, p. 49. 

lbidan1, p.48. 

lb;dom, pp. 279-294. 

Jbidem, p. 50. 
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Se pod.-ra concluir quo la evidente decadencia del ap1ovecflarniento educativo (calidad! 

es resultado tanto do las condiciones ori que t1Hbajan las uscuolas corno do las 

condiciones sociales y econón11cas do los .alumnos ya qun on nuosrro país t.'!x1sto un 

binomio calidad-df?s1guoldud educntiva en contextos rurales y urbanos v. en escuolas 

públicas y pr1vadtts acJernás del b1-tjo rend1rniunto docento. 



2. PROPUESTAS EDUCATIVAS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

Tradicionaln1er1te. ul tfHna do In educación se hH asoc1c.1do ni desarrollo de un pals. 

udornás quo tl;i sido un parj:rnetro p¿un cvaluür su c:recrrn1onto econónlico; sin 

ernbargo. í!ll 1. ·s socindttdc~ a~tu.-1/t1s estt"1 adqu111e11do 111.ayor rulcvanc1c.1 y se está 

conv1rt1endo en un fnctor cldVt! dol progroso. y por este. rc1.rón, nn uno de los 

pnncipalos p1oblen1as qtJe dobun resolver los pdíses para logr.ar mayores índices de 

productividad y cor11put1t1v1cJad. Al n11srno tiernoo, on la 1J1_·1~querht cj(~ 1...ir1.:-t rHJHVóJ idea 

de civilización. "Lc1 cdlJCdC1ón SP. constituyn vn ni vctii<::tJlo tUenl p.:..sréi dotar n los 

pueblos de los instrurnentos paia su tlesMttollo .r1tt->{Jrétl" 1' Se rf!Conoc•~ que cualquier 

provecto do desarrollo a largo plaLu debe esr.ar sustentado no sólo f~ri ullii mayor 

cobertura sino en una oducdción c:tc cal1darJ. 

Está amplié.1n1ente demostr¿.1do que oquollos pél{Ses quo 11an dedicado recursos para 

impulsc.:tr sus sisternas educativos nan podido avanLn1 econónúcarnente; es el caso de 

lo que sucede actualmente con /05 paises del sudeste as1átrco. Los NIC'S o los nuevos 

países 1ndustrialus no eran grandes inversionistas un uduCilCión en los é:ulos 50 y 60 

pero dosdo entoncHs han sobresalido corno fuorrcs inversionistas en ese campoioJ. Lo 

mismo ocurro con los miembros de la OCDE, los cuales dedican un porcentaje alto de 

Concl'...ls1onas cHtl ConQraso d~ la Asoc1.ac1ón Mt:••Cnna dP Estud1c1s lntnrn;it.·1nnn:tts ·H,#<:iil onn i(f1•a 
do ci1,,nh;¡1ción •. Quorétctro. Oro., octubre, 1995. 

Mari< Blaug, ~la oconomfa en la oduc.ttcoón supe,,or-, en l~ovtst.t cit.• .t"</tl(:ilL''"" Su1Jt•11or. Mó•\CO, 
ANUIES, vol. XXII !41. nUm. 81J, 19!J3, p. 123. 
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su Producto Interno Bruto {PIS) al gasto educativo. tal corno puedü observarse en ol 

siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Gasto educativo de los parsos de la OCDE, 1992. 

PAIS º~ PIB 

Finlandia 7.9 

Canadá 7.4 

Hu11yría 7.3 

Estados Unidos 7.0 

Suecia 6.8 

Dinamarca 6.7 

Francia 5.9 

lrlAnda 5.7 

Australia 5.5 

España 5.2 

Holanda 5.0 

Alemania (ex-RFA) 4.9 

Japón 4.8 

Promedio OCDE 6.1 

FUENTE: Tomado d" revista E'luccJt:1ór1 2001. núm. 11. abril 1996. o. 18. 

A pesar de estos datos, hoy en dfa se plantea a nivel internacional y nacional un 

importante debate acerca de cuál debe ser el papel que deben cumplir la educación y 

la capacitación en la formación do recursos humanos; así como do cuales deben ser 
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sus contenidos educativos en la fórmula oducac1ón =.crecimiento económico. Hay 

quienes opinan que no porque hay m~s educación tmy rTh."\.'> creciminrito, sino que, por 

el contrario, un crecin1mnto rñpido producr. rnás oducac1ón 11. Este debc:tto os resultado 

tanto del procqso de glohafl7ac1ón de la oconornf;i rnund1al currir_) de Jos cambios 

tecnológicos. 

Los programas econórnicos de r.stabiliLac1ón y éiporturcJ insT.rumenti1dos on Anu~rictt 

Latina, y en particular en México. ustttn influyendo de un.a rnanorn detorrrunante en IH 

concepción de educación. Se parto del reconocu111ento <Je que el modelo sustitutivo 

de in1portacionos. adoptado dospués de lil Segunda GuertH Mund1c.1I -que para México 

se tnidujo en un protocc1onisn1n oconón1ico . sA ayotó y. ¡unto con él los patrones 

educativos quo orevalec1eron por vcHias déCétdas. En esn modelo. o:i docir del 

economista Julio A. Millón, se trató dt:i producir todos los lJi8nes que se consideraron 

valiosos. sin importar su costo oconón11co y socidl y sin un n-1ecan1srno que permitiera 

evaluar adecuadamento ul futuro dcso1nporlo de lns 111dustrias fabricantes de los 

mismos en un contexto de cornpetrt1v1dad intornac1onal,H. 

El nuevo modelo productivo en prt'1ct1carnente todas las propuestas para lograr el 

desarrollo do los pníses latinoamericanos roconoce Quu debe producirse un esfuerzo 

/bid~HTI, p. 123 . 

.Julio A. Millén B., '"El ftfléJI cfel ""'"'"" y los tlí~s;1f/as tia fu 1'cunor11/a µollt1c."1·, Pononc•a µrtt!i.Bntada 
durante el XI Congreso del Colegio N.ic1onal dn Economistas. Móx1co. D.F .• octtJbro 25 da 1995. 
p. 7. lm1meol 
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por alcanzar una mayor productividad y competitividad para logréH una inserción 

oxitosa en el mercado 1nternuc1onal y étsí satisfacer sus domandHs. 

Sin embargo, aun cuando existo una co1ncictenc1n en este sentido, tnn1b1én persisten 

profundas diferenciéis acerca do qué debo entenderse por competitividad y úe qué 

forma deben definirse los conterudos ecJuctitivos en pafsos corno México. Se pueden 

enconuar dos posiciones fundan1entales en esta perspectiva: la primera irnpulsada por 

organisn1os co1no el Bn1u;n Mundial que suoiere qut~ la cornpP.t1t1v1dad se puc:do lourar 

si las exportaciones de los petísos Hun1ontari r~p1dcHnHnff? do rnanora sostenida 

mediante la productividud. lo cual .a su ve~ st~ logrnrt1. por un lado, por In cJesrHg1.d¿_:1c1ón 

y privatización de lc:is empresas -por c1er to las estrntóo1cos: petróloo y telecon1un1cac10· 

nes- y por el otro, Céunh1ando los n1orcados dH triJtH.lJO y o! s1stP.ff•iJ ocJucativo do los 

países'°. Es decir, n pesar do rt?conocer la unnortancia dú la educación la ubicH en el 

contexto de los prograrnas de itjusto ecoriónlico de la segunda gerieracióri de roformas 

y propone irnpulsnrléf con un c;;tráctnr btisicamentu técnico. 

La segunda propuesta. impulsada por CEPAL y UNESCO, parte de una concepción 

diametralmente opuesta: reconoce In necesidad de alcanzar una rnayor competitividad 

pero en el marco de una transformación productiva basada en las potencialidades 

endógenas de los países latinoamericanos en la búsqueda de "'la construcción y el 

Shahid Javed Burk1 v Sebast1un Cdwerd. An10rici1 Ldtir1.1 y la Crisis MoJ<ic.·,;1na: Nuevos Desafios. 
Washington, o.e .• 1995. p. 14 
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perfeccionarnicnto do sus CHpncidadus" 70 • La oducoción en este sentido no so reduce 

a la capoc11nc1ón sir10 quo irnnhca un proceso educativo an.plm que incluyil contunidos 

en todos los órdonos del sabor hun1ano y que so conv;ona en la pC::tlanr.u pr 1nc1pal de 

la transformac;ón y no en un.::1 1ep•oducc1ón dtJ piltrories paréJ consolld<Jt u11 n1oúolo 

econórnico rnilquilador. 

Paralol~n1ento a la oúucuc1ón, algunos oconorr11stn~ 1ncxicanos étrgurnontan que se 

dobcrín contar con planos u rnudianu y lar no ploLos péut1 1nstrurnent.<:ir unu politicu de 

comer-c10 nxtcnor. u1dustrwl y de desarrollo tr.c11ológ1co que prorntJcv.::1 el dosarrollo de 

segmentos productivos que cuenten con rnayores vent¿JJDS cornpetít1vas, con lH'lil 

demanda (f1nárnicH nn los n1orc;acJos internncionalcs v una elevadci unnerac1ón de 

empleos por sus índict:!S de mterdepcndenc1a-' 1
• Estos planes tan1b1én deberán 

considerDr acciones 011 aµuyu a la pcqucr\a y rncd1anu industrias. Roconocnn que os 

particularmente P.stratéo1co 1ncor por<H ii :.:is inst1tuc1ones dn investigación Y asignarles 

un papel espec;fico en la planoación operac1611 o instr umcntilción de las acciones en 

apoyo a la con1pet1tiv1dad de los snctorcs y crnpresasn. 

A continuación expondrmnus los puntos fundamentales de las propuestas de cuotro 

organismos internacionales, Que de una manma u otrü, influyen en la toma de 

CEPAL-UNESCO, Ctt11c:.u:u}11 y C1111ucifr11i•nru · E,it~ dn J.-, T'iJnsforn1<1ción Pru<luctiva t.'cHI Cquiducl, 
Santiago do Chole, 1992, p. 128. 

Juho A. M1llén B., op. cit., p. 10. 

lbic/ern1 p. 11. 
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decisiones para el nuevo modelo educativo de nuestro país. en r<:1zón de tener un 

vínculo más estrecho con los prcbleff1as du la educación, la ciencir.t y la cultura. 

2.1 Enfoque sobre educnción del Banco Mundial. 

En un estudio del Banco Mund1a1n, rosultado de análisis regionales y reuniones 

Internacionales reühzados dt!Sdc 1993 con especialistas. representantes de organisrnos 

crediticios y de asistencia, y miembros de instituciones de educación superior:i., este 

organisrno proponH CLJittro orientac1onos principciles para unfrentar la cri~is de lét 

enseñanza superior en los pnfsos on dPS<Hrollo: el fomento de rnás tipos de institucio-

nas públicas y privadas; surnin1stro dn inr..ontívos para que las instituciones públicas 

diversifiquen sus fuentes do f1nanc1amiento; la redefinicrón de la función del Estado. 

y la adopción de políticas que hagan hincaµlé en la calidad y cr1 la P.qu1dad. 

De acuerdo con estudios efectuados por la institución, en los últimos 20 arlas las 

matrículas en la educación superior han aumentado anualmente 6.2º.ki en los países 

de ingreso bajo y mediano bajo. y 7.3°/o on los de ingteso mediano alto. So considera 

que .. el aumento de las matrículas en muchos pélíses puede haber contribuido al 

Banco Mundial, La onsnll.uu·¡¡ S11D<!lior. las Lt'!cc1u•1os DorivadiJS dtJ la Exporiencin, 
Washrngton. D.C .• 1995. 

La propuesta del Banco Mundial delrne como 1nstrtuc10flUS O& nivel superior. terciario o 
postsucundarlo. aquellas Que forman personal profesional de n1vol medio o superior en 
programas quo otorgan tltulox, diplomas o cert•f•c.&dos. 



32 

deterioro de la calidad .. =-~ a posar de quu, on búsqueda de la equidad, este aurnento ha 

llovado a un rnayor acenso a In enserl.an;a superior p.-ra grupos de la población 

tradicionalrnento n1arginados. 111u1eres y 1~studiantus provon1ontus de Lonas ruralt.!s. El 

estudio 1econoce qun la educ&..1c1611 .. sigue siendo 1nuy elitista"' y corno c:1ernplo cita que 

en América Latiné!. los profes1011alcs confurrnan sólo 15~f. dH la pobl.i::tc1ón, pero sus 

hijos roprest-nllan 45°/o cfo In n1u1rícula de la 1!nsn1);-u1za superior. 

Según el análisis, las univors1dades corno fuontn da ''futuros d1ngentns" y de 

preparación de "capac1dados técnicas". sufre la dosatunción de los insumos fundan1cn

tales a la cnserlanza y a la invest1g¿Jc.;1ón dnbido o lüs presiones sobre los recursos 

fiscales. En época de rostr1cc1onos f1scalus aenorallzoúas la disyuntiva es: ¿cómo 

conservar o mejorar la calidad de lo enseilanza supnr ior cuando ni m1srno tiempo se 

restringen los presupuestos para la oducación, en t!specirtl los gastos por estudiante? 

Como ejemplo cita que un un país lat1noamer1cano, los costos por estudiante de las 

universidades públicas son siete veces rntis nitos que en las universidades privadas 

debido a las tasas do reprobación y deserción rntls altas. Por esta rnzón, el Banco 

sugiere quo os rne1or que los recursos disponibles para educación se utilicen en los 

niveles primario y sncundario de estos países, y busca• un oquilibrio adecuado en la 

asignación de recursos entro los tros subsr.ctoros de la educHc1ón; so propano atender 

a la tasa de rentabilidad social relatiVéi de cada nivel y también a los aspectos 

complementarios que existen entro lil educación primaria, la secundaria y la terciaria. 

25 Banco Mundial, op. cit., p. 75. 
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Señala que el desarrollo de la ensotlarua su por ior so rHlaciona con el dosar rollo 

económico: las tasets de rnatrfcula t1onon un prornt-?dio rle 51 ~/c.. en los países quu 

portenencen a la Organ1zdC1ón du CooporHC•ón y Dnsarrollo econón11co COCDE). en 

comparación con 2 1 °/0 on los pilisns do n1cdinno 111nreso y 6°/á dt! los dt~ hüJO inorcso. 

En México así con10 en BrHs1I y Aroentinn. las 1nstituc1ones ~iontif1cas se oncuenttan 

desvinculadas de la planta 1ndust11al. por lo que no tiunen rcporcusiones en la 

economia nacional ya que en su gran mayoría son "instituciones docentes, lo que 

refleja el nivel trad1cionillrnuntH bajo du 1nturacc1ón entre universidad y la 1ndustria•• 7••. 

En este conte1<to, el estudio apuntd que la tasa de rentabilidad social. estimada en 

10% o n1ás tin n1uchos países en desarrollo. también 1nd1ca Que las inversiones en esto 

nivel de educación contribuyen a aumentar la pl"oductivídad laboral y a generar un 

crecimiento económico més nito a largo plaLo. olernentos que son fundamenu.tlcs para 

el alivio de la pobreza. 

El organismo multinacional indica que en muchos países. como México. la calidad de 

la enseiianza y la 1nvestigac16n so ha deteriol"ado aceleradé.lmente ya QUO las 

instituciones de nivel terciario en los sistemas públicos tl"abajan en los paises en 

desarrollo en "condiciones adversas de hacinarr1iento. detel"ioro de sus instalaciones 

2e /bldem. p. 24. 
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físicas. personrtl insuficiente, recursos escasos para bibliotecas y equipos cientfficos 

y mAteriales did<'tcticos msufíciontos .. "'' · 

Las reformas ph·HltOétdfts por ol Bilnco Mund1nl para vincular n la educHc1ón con el 

mercado laboral y hacur quo IH unseilan...-u supe1101 de los países en cJosarrol/o -entre 

olios México- curnpla con lns rnutas cf1-, uf1cmnc1a, calidad y equídud son las siguiont~s: 

1) Fo monto de los u1stituc1ones privadas dn tHJucuc1ón torr.:1a11a (u111vers1C:Jados) a fin 

de '"complementar las 1rist1tuc1011cs estatiiles como medio e.Je contr·oléH los coslos de 

la matrícula de eso n1vr~l. incrurnnntar la d1ve~s1cf<•d de los progrcHniJS de enstúlCJnza y 

ampliar la participación social í?n el rnvnl terciar10": 11 . 

Se propone la suJtitución del n1odclo de "univers1d<Jdes trad1cionnlcs .. por politécnicos 

e institutos técnicos do "ciclos conos ... De acuerdo con el Bonco Mundial. "han 

surgido varios tipos de instituciones no unive1sitarias en ros distintos países. por 

ejemplo politécnicos. institutos profosionales y técnicos de cu.::los cortos, con1rnuniry 

colleges e instituciones quu ofrecen educación a distancia, cuya principol ventaja es 

et menor costo de Jos programas. rnsultado de los cursos mt!s breves, las tasas de 

deserción más bajas y el menor gasto anual por cstudiante" 2 !1 • 

lbidonr. p. 18. 

lbidenr. p. 29. 

lbidom, p. 34. 
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Sobre este punto hay quo n,enc1onar que en México. el Banco está otorgundo créditos 

a los progrnrnas de institutos tócn1cos r.orno ni Coleu10 Nocional dn Estudios 

Profesionales {CONALEP) y, sngún d<1los d81 propio Bünco. éste ha 1ntensif1cadc su 

apoyo a las un1vers1da<Jes y a !<:is 11lst1tuc1011os cJcd1cadils n li.J nn:-i.t~1-1c1111'a y la 

investigación .Je alto nivel, lo cual rclh!¡a In 11npnrtnnc1a que üSt<t5 1nst1tucionus 

revisten para las estrute(Jias de crcc1111ie11to oconón11co bas.c1da..,, rn conoc1rnu~ntos 

especializados. 

2) Los gobiornos rcquie1on Aplicar "extensos refortnas de t1nnnciar11ionto" pc=tl'"a 

movilizar mtts foncJos privados. ~Hoporc1onar apoyo a los nstud1Hntes cnllfícndos de 

bajos ingresos y mejorar la as1grrnc1ó11 y utlli.a.ición de los recursos fiscales entro y 

dentro de las instituciones estatales. Es decir. se sugiere el apoyo financiero privado 

para la educt:tc16n superior n-ied1a~te In elin-i1nilción de subs1d1os no 1clacionados con 

la instrucción, el cobro de dnrcchos, lrt otl1enc1ón de rtonac1ones y la realización de 

actividades que generen ingresos lo que puede "proporcionar a los inst1tuc1onos una 

baso do financiarn1ento 1nás divursificftda y prot..>e:iblernente rnils cstablc":w, 

Como meta, el Banco Mundial establece que 30~0 de los gastos ordmarios de las 

instituciones estatales podr ian surgir de estas f\.Jcntcs linancioras no guhernamentales. 

3 0 lbldem,. p. a. 
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Por su parte. ostR institución ha inv•Ht1do en los últimos 30 a11os 5 n1il 700 n-1illones 

do dólnros en ff1c-lturiu educat1va:i 1. 

3) Para redef1n1r la función <Jel nol>1e1 no, í!I or!Jé-H"l1sn10 propone "est1n1ulür u11 CiHnb10 

en la magnitud, los otJ1et1vus y las rnodalidnctes de intervtnu::i(ln del gobie1 no en In 

enseil<'HlZM sup~rior, n fin de asnuu1éH un nmplHO rnás eficiente dtl los recursos 

públicos. El uobiernu, en lugar do eitncrn urin func,;1611 df'! control directo. tiene ahora 

la tarea de pronorc1onor un ¡1111b1unte dn políticas f.:ivorrihlH pa1 o las u1st1tuciones de 

nivnl terciario, tnnto púbhcns con-H..1 pnvnc:las. y de ernplt-~<:H el ufocto rnult1plicado1 de 

los recursos públicos a fin de cst.,nular Lt tJSto.s 1nst1tucionc:s a que s<Jt•sfagan las 

necesidades nacionillos de nnser-1unLa t? 1nvestigac1ón.. lo~. i1Ct1v1dades de las 

instituciones privéldüs de r11vHI postsccur1d;:n10, pur->clen no nstnr su¡Htos <-l n1nnú11 tipo 

de supervisión del Estado .. "·'. 

41 Para logra1 el objetivo du n-1e1ornr la calidad de Id enserl<1n.za, se propone disminuir 

la matricula, o bien un aumento de ella deberá estar "relacionado con la cEJpgcidad de 

la institución y, si tos ctitcrios de selección tienen validez, so brindaré la oportunidctd 

de cursar estudios supnriorcs a los que tienen niayorcs probabilidades de obtener 

beneficios acndém1cos ... para aunicntar la ef1cac1<J de la selección, es n1encstcr fijar 

La Jornada. 7 dn noviembre Clc l 995. p. 2G. 

Banco Mundial, op. cit, p. 62. 
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niveles altos de rondin11ento on lns rnuterius básicas pura los ogresetdos do las escualos 

secundarias quu dcsf.Htrl innrHs.tir a las 1r1st1tuc1ones de ni ·el UHC•éH10••.n 

El Objetivo Uc equ1dclll Cfl lo t:n~t!l-litrl.ld llHC1.n1;:1 do los nrupos trad1c1onalrncnte 

desfavorecidos se loor.:11<:'t, seul'irl f-~I B;:111co.an1pl1nndo ol c1cceso <In la n1u1er. df-! lns 

n1inorféJs ót11ic¡1s y Ul! los ustud.antns p1ovcn1entns cin farnd1as de ba10 uioruso. ontre 

otros, a una buenc:1 educac1(u1 prrr11;:111c1 •.¡ st~cundéHoj-J ... Lil cJ1str1bución de la rn<:JtrfculL) 

y la CitlldéJd de 1;:1 e11ser~an.tcJ t:n los 111vc1es 111~s b,ijus eje l<.J ~ducéH.:16n son lu!:i focto1os 

deter1ninantes de la reprcstHllHc1ón dt! la pobluc1ón t!fl la cr1sor-1éHlLH suµcr1or ... hay que 

aumentar la CéHll•déKi de é1spin-trltcs que reúnctrl las conU1c1onos p<'lrét prnsnnu1r sus 

estudios"':1 ~_ 

La propuestu del Banco Mundial supone la distancia financiern y política entre los 

gobiernos y los centros de onset1e;111.la superior ü pesar de que existen interesp,s para 

que el Estado continúe üpoyanclo al subsector. Estos intereses son que la onseñanza 

superior "genera benef1c1os e>. ternos unpnrtunt~s para el desarrollo económico. corno 

los beneficios a largo plazo etc las invost1gaciones básicas el desarrollo y la transferen

cia tecnológicos"'"· 

lbidcrn. p. 75. 

lb1dcrn. p. 66. 

La Jornada, op. cit. p.26. 
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Al final del citado informe queda establecido quo "aquellos pafsos que han iniciado 

reformas apropiadüs do pollticiJs y cuyas estri1tog1ns 1H1c1ondlos pitrét f<.1rT1entar la 

educación superior procurnn nxplíc1t1:unentn n1e101ilr 1<-t calld<td de la cnser-liJn7í.i y Ja 

investigación, seg1111An ten1011cJo el upoyo pr10111ur10 <Jel BilnCo .. .n 

Especlflcamcnte, ni Banco MuncJ1al nsti't proponiendo que fHl Múxico los reformas a las 

políticas económicas de cstabdiLacrón cont1nüen y se profundicori pa1a iJCtderar y 

asegurar una tas<.1 de c11!cin11e11to sustt~r11da ... Una ve.z qutt se reestablo.zca la 

estabilidad macroecon(Hn1cc:1, ol pétis podrá n~tor néJr a su sendero de crccrm1ento, esta 

vez. sobro t1ases n1ucho r11Ds ~ól1déls" 1 ··. Para lourar este propósito. la segunda 

generación de retorniils, corno le nornbra. incluyo continuar con cambios en los 

factores macrooconón11cos tnlos corr10: equd1h1a1 In cuenta corr1<:!ntc para rnontenerla 

ba10 control; buscar f1Ja1 la tasa de C¿jrntJ10 norn1nal; f1Ji-H el monto y los plazos de la 

deuda pLjblica. Están otros factores que tocan el plano social y que se rof1eren 

principalmente a: 

aJ Buscar gananciris en productividad, '"factor esencial para la expansión de las 

expor-raciones. El auniento en product1v1dad depende en gran parte del esfuerzo que 

el gobierno esté preparado a hacer en el desarrollo de recursos humanos y en el 

3e Banco Mund1ar, vp. cit., p. 99. 

37 Shahld Javed Elurki y Sebestjan Edwards, op. clr •• p. 6. 
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mejoramiento de la infraestructura física"" 30 • Como se puede notar esta condición esta 

vinculada a la educación que requiero el poís. 

b) Contar con un Estado fuerte. "prerequis1to para tenor unu economía sólida. La 

importancia dt: Estado no debe ernanar de la posE'S•ón o ndministración de empresas 

sino de la edificilc16n do inst1tuc1onus fuertes -s•stern;:is Jogales. aoencias reguladoras. 

y otras- que ayudon a pron1over la competencie. que protejan al consumidor y que 

provean una estructura de trétba10 duntro do la Cllal la resµuesta do todos los agentes 

económicos pueda ser prcdec1da de rnanera ra;ronttblo" 19 • 

e) Mejorar la distribución del ingreso y el alivio de la pobreza, en lo referente a 

programas do gasto y a una administrnc1ón tributaria Justa y eficiente, bajo la fórmula, 

estabilidad política = asistencrH soc1nl. 

El Banco Mundial aplaude medidas como la reducción de subsidios a las exportaciones. 

a los salarios públicos v a los gastos en seguridad social, "ajustes• que por cierto ya 

está haciendo México. Sin embargo, los analistas están de acuerdo que la política 

económica que se ha implementado, siguiendo las sugerencias de los organismos 

lbide"1, p. 7. INegr1tas mfasl 

ldern. (Negritas míasJ 
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financieros internacionales es fundtHnentulmnnte ncoliboral lo que ha hecho que 

nuestra oconornía sea "1nt-!stable, volátil. desequili_bracJi-.J •• decrec1enrt"? 00 "'º· 

Por otro lado, ét r>esar cJo Qc..iu la educación es PI rnud10 r~tás ef1caL µr-Ha proyocta• una 

política de desarrollo socio!, t-~ntre cuyos ob¡et1vos deb1e1an cstur el e1npleo prodt..1r::t1vo 

para la población econ(JnüccinH~ntc ¡1Ct1va, tos SC1l<:t11os hu-!n 1r!rnurlf!r<'tdos. In t!Uucac1ón 

de calldttd y la Sl!LJLH1d<H1 social, tl<1sril c>I 11101no11to tndi::I l<-1 estruct11ra fH~onón11ca ch~I 

país, así con10 lü estr<1tP.HrcJ econórn1r.;i, 1nás bn~n SP ;__deJitn Ue estos otl¡utívos de 

equidad y equ1l1brro social. 

2.2 Cambio tecnológico promovido por paises de la OrgBnizeción de Cooperetción y 

Desarrollo Econónoico (OCDEL 

La propuesta fundamental de aprend1za¡o de esta Organización está n1od1f1cando los 

sistemas educéJcionalcs de sus países nuernbros y con!;t1tuyo una de las pr1nc1pales 

tendenc1os de la octual economía int-ern~ic1onol. Hüy que recordar que México fornoa 

parte de este organismo desde 1 994, cuyos rniernbros en ocncral tienen economías 

industrializadas. La n1ayoríü de los países desarrollados han nccptado, el punto do vista 

de la OCDE. en "11 snr.tido de quo el r.i1mb10 tncnolOgico ha alter;JcJo 1rrcvocahlemontc 

sus fuerzas. do trabajo y, en consecuencia fu necP.sidad de elevar los niveles de educa

ción para todos los trabél/adores. Sin crnba1go, so afirmo que cada país desarrollado 

40 RLa economía tncx•cana on 1995-, La JoT1wd,,, 12 do fobrero ao 1996, pp. 52-53. 
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es diferente y requiere de sus propias v ünicas soluciones oducativas 4 '. Aqur cabe una 

reflexión en torno a qun, s1 México c-Hi un país n11en1bro do fa OCDE e11tonces tendría 

que ensayar una propuesta cducot1vé;j Un1c:n y no seguir las sugerencias de los 

organisrnos intP.rnucion<tfcs quf'! el µrt!Scnt•~ triibajo nbordél. Bajo la ptHspect1va de es.te 

organ1srno. Jo 1ue se t1tn10 quo <H.Jn11r11~t1<H y pron1over it<Jocuadaniente .:1 lüroo pla ... o 

es el empico. 

Ln orientación educativa se refiere H loíJréH la compet1t1vidud ustructural. esto os, 

difundir el progreso técrnco e 1ncor por arlo nf sis terna productivo primero nacional y 

después internacional. Lo5 paisl1S de la OCDE v111cul<tn el fmur•cramiento H crítpr1os de 

desempeño. 

Para desarrollar y utll1/ar plenarnente las nuevas tocr1ologías resultan imprescindibles 

algunos procesos fundarr1cntales de dprondizn1e. en particular de aprendizaje mediante 

la práctica (learning-by-doing}. rnediante ol uso de sistemas complejos (learning-by-

using) y mediante la interacción entre p..-oductores y consumidores flearning-by-

ínteracting)•2. 

Andrew Gonczi. ~Perspoct1vas lntern.:>c1ona1es sobre !a Educación Basada eri Competoncias" 
!primera parte! on Téc:n1ca y llun1,1n•s1no, Mé>11co, CONALEP, 1994. p. 4. 

OCDE, Background Report Conclud1rig the Tochnology/Economv Programmo ITEPJ. 1991, citado 
en CEPAL-UNESCO. op c11, p. 31 
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Las características fundarnentales de las nuovas tor n1ns orgun1zutivas propuestos a los 

sistemas de producción son. el nurnen10 ch! lil rl0)(1b!l1ddd, la rocJuccrón de costos y el 

n1ejoran1iunto de la calidad. Ello sn logr¡¡1(1, en ir o otros facto1es, con t!I 1nr:.1on-HHHO de 

las compotonc1as do 1?1nplr~dcJos y uhrcros 'f iru.?d1étnte la capnc1tac1ón; con la 

valorización dE: la cal1clnd ••total c¡uc:1lity cvntro/- "./tYo clelt.~ct .. ; y, cor: el aurnunto do 

la participación y do In rus.ponsabd1c1c:Ht th~ los trnhn¡.aclores. 

En la propuesta de nstu 01ganisnlo In compct1t1v1l1ad y p1oduct1v1doct dH las ernpresas 

y economías se sustm11ará nn el carnl.110 de lus s1stcrnas educativos quo desarrollen 

tres capacidHdcs básicas: la capc:iC1dnd Un innovur.ión, la capacidnd de adaptación y 

la capacidad de aprund1zaJc••. Con ello, se nonc1arán IHs condíciontts para el desarrollo 

y ampliación del n1vol de v1diJ de lct poblitC1ó11. 

2.3 Trabajo y educación. Propuesta de la Organización Internacional <.Jol Trabajo (OIT). 

La OIT está orientada a colaborar con las instituciones de Bretton Woods: el FMI y el 

Banco Mundial. Sus líneas directrices son la salvaguardia de los derechos básicos de 

los trabajadores y promoción del pleno crnpleo. Para cu1npli1 con osta última, lé::I OIT 

debe estar dispuesta a ayudar fl los Estados Miembros, cuando se lo pidan, a formular 

Agustín E. !barra Almada. -[1 sistema normalizado <.Je competencia laboral- en Antonio Atgüelles 
IComp.l. Corn¡>ettH1ci¡;1 L."Jborc1t y E<l11c<1cttJn Bt1s.tc.J<1 e" No,,,-,,-,,., dt~ Co1n~'tcnci.,, México. L1mus.a, 
1990, p. 32. 

·. 
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estrategias nacionales para nlcannir el objetivo de un ernpleo más plRno y de gran 

calidad. La OIT dcboría, seoún la última CurntHB Mundial parn ol Desarrollo Social cole· 

brada en marzo de 1995 on Coponhaoun. nstablecur .1mc:anisrnos n<lcionalos de 

observación. du 1ecop1lac1ón de 1nfor1nnc1ón nstitctís.t1cét y do dntos dol morcado laborrtl 

para currtplir c"'n su pr~ccpto do vigdor y nvaluar las nuovrts tHn(Jf1nci¡_is on ol án-.b1to 

del empleo. 

La educación o fo1.,-1nción sur.lo p•esentarsP. corno la pr1ncipé'I é.urna contra el 

doscnipleo y corno la base incl1spt?nsable p;nn HI f?x1to do los trab.njadorus. Ahor .. ~ bi&n. 

par-a que se traduzca en un ournento de puestos de trHhHIº· del.Je sut1sfaccr al rnenos 

dos condiciones: que sea lo sufic1e11~nrnonte flexible pitril adaptar~c al carnbio de 

necesidades 1ndiv1duales y oco11órn1cas; y que sus efectos benéficos, en pc:Hticular 

sobre los salor1os, no de~aµarr_~l'can por la ties1egulac1ón del mercado do trabojo. 

En el escenario rT\Und1itl actual de con1pot1t1vidad, los costo5 salariales constituyen sólo 

uno de los elerricntos de la ventaja cornparat1va. Asimismo, tos tros factores 

principales que se requieren para el éxito de cualquiur empresa industrial son: la 

productividad, la flex1b1lidad y IH c;alldad. En las tres nsturits, la forn1ac1ón de n1ano de 

obra es un elemento clavo. 

Cuando existe compet.enc1a, ésta afecta en primer lugar a la mano do obra poco 

calificada. De allí que surjan ciertas ~strateg1as -automatización,orientac1611 hacia 
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productos de calidad, forn1ación y readaptnc1ón d~ los trubaj.udores~. que tit!nen corno 

objetivo limitar la ventdja cornpotitiva du los países dr. in.ano do obre:t barata. 

En un ostud10 publicado por la 01T.u se .;:111<1l1;;1n lils pr1nc1palns propuesta~ ilCtualus 

que siguen esta dirocción y se dcstncu quo In fo1n1.1c;1ón deber t. i:::umpltr tf(!S ob¡et1vos 

prioritarios. El pruTlero consrstP Pfl cJcsarro!la• Uíhl nrnµl1u uvn-.a ch"? r.on1petf_->ric1as 

-reutiltzables ... us decir. lil CitpéJc1dad de adnpti1c1ón ;1l cnn1b10, dn 111ter<:1~c1ón y de 

resolución do p1obln1?1<1s. La c;1pacid;_1d pnra nprerHJPt nuc-vos tri1b.a1ns er1 el rnenor 

tiempo, const1tlÚrá Cüda veL 1nt1s un f<:1ctor clav1.: piHi1 la pos1b1hdad de los tral>aJi::1dores 

para emplearse y pernliHiccer en :-:ous pues1u~- Se9L-ll\ el estudio, "'estd flOxrbilidod 

implica la consecución cíe un nivel ele conoc1n11entos cogn1t1vos rnlü11vi1rnento alto de 

flex1bihdnd s1un1t1ca reconor.or los curnb10~ y sohf?r aciaptiHSf~ .:1 nllos Esto planteil 

tanto a empresarios con10 a trüba1adorc.s, !n neces1dild de rnostt<H mayo1 flüx1b1l1dod 

y capacu.Jad do 1nnovac1ón y do conoc11n1urHos. 

En América Latina y, en condic1onos difc~cntes f~n la Europ;::t do! Este. se asiste a 

movimiento sin precedentes de pflVélftzación que ex•UP nuevos conocirruentos. un 

nuevo -saber hacer" tan1bión a los responsables do las empresas que antes se 

encontraban bajo ol control del Esn..1Uo. 

Mart1n Carnov y f-red Flu1trnari. TriJ1nir1¡¡ .~n<J tllt• En1µlovrncnt Problc111 ol /ndustri,1/1~•-•d Counrrto.o;;. 
Ginebra, 1995. citado en revista Tr;1t1.1jo-OI T, núm. 13, 1 995, p. 16. 

lbidem. p. 17. 
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Dado que una mano de obra calificada constlfUYe un factor esencial, ostos actores y 

el Estado deben proporcionctr Ullé.J educación bllsica dispuP.sta a los cambios y a 

fomentar la formación y la readaptac;ón. 

El segundo obj"'"tivo so refiero i1 ID rl'lf?JOrét de la tr.ans1c16n de la escuelo al trabajo, dada 

Ja tasa de desempleo ¡uvu11i/ C:Jlarnmntornento altu. El s:storna df-J enset1a!l.i::::il quo se elrja 

on donde se comb1110 enseñanza. torrr1r-tción y tretb<.1¡0 p1.ttct1co. dobe ser ob¡cto de un 

proceso de ctNlif1c•~ción en el que participen los crnplttadores luciilna y que se intcOH? 

en los mecan1srnos de coopt!racH'H1 e~tHblec;cio.s onrrf:! /fts 1nst1tuc1011ns d•~ furrnución 

y las comunidades dondf;!' st-~ 1111pn11e óstét. Se ctdv1c.:rtc adornás c1ue "s1 los niveles 

exigidos para obtcntH la certlficac1ó11 no son iJltos n• 1nco!1ocidos a üsr.alé1 internacio

nal, no es probable que la ens•ú'ian?éJ y fa tornlac:1ón t~nuan un \.é1lor arnpl1arnr.ntc 

aceptado en el rnurcadu Ut.! trabajo'"'''. 

El tercer objetivo. relativo a la enseñanza y la forrnación, sugiere que "un .-,istorna de 

formación continua roduciría er. gran medida el costo que los rtipidos carnb1os 

tecnológicos y estructurales gent.Hun pdtél los individuos y la socicdad .. ' 7 no sólo 

mejoraría el crecimiento económico, ~ino quH también garantizarfa una distribución 

equitativa del mismo entre los trabnjadores de cada país. 

laern. 

ldo"1. 
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Fluitman. como especialista de esto organismo, afirma que la onsoñanza y la 

formación. por si rn1s1nas. no crean c1nplno ni son Llflil solución militgrosa o rtJpida al 

problema del descmµlco quo paducen los paísus. Au1nontéHl el acenso a puestos lle 

trabBJO pero existen úniCéHTHH1te pmét ci1Ht<:ts. personas. Asirnisrno, influyen en le. 

productividad de los tr<lbiljado1es. las nrnpresas y las nar.1oncs, lo que puede tener un 

efecto de larga duración e11 la c1 P.ilC1ó11 do on1p1eo 

El est1Jdio apunta que pe.Hit que léi ttn5Hf1ilflL<J y !u forrn;ición ueno;tHl rnás y rnejores 

oportunidades de ernpleo sin duscu1dar la equidad, debe separarse el concepto de 

desregulac1ón del df? flexib1l1dnd dt~I n-uJrcvdo <In trabnjo. Es d(,Ctr, dt~l>c prestarse 

atención él lét flexibili.-:étción de los s1stcn1as de cnscf1anLii y formación , y no a la 

disn1inución úe costos de rniino de obra. Es prec;so Quo las relac1onAs laborales se 

reorganicen en función de la motivación a los traba¡adorcs y la seguridad en el empico 

y no sobre la base de una Hita tnsa de rotuc1ó11 dH personal y una constanto presión 

a la baja de los salarios•• 4 •'. 

Por otro lado, esta organización promueve un prograrna que relaciona ta enscñnnza y 

la formación profesional denominado tEFP). Los gobiernos que tradicionalmente se 

habían ocupado de los cuestiones relncionadas con inipc11tir los sistcnias nocionales 

de EFP desde la formulación de polit1cas liastn la prestación directa de formación. 

comparten cada vez más sus responsabilidades con un an1plio nún-lero de empresas, 

4H ldem. 
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lnstitucíonos educativas privadas. sindicatos. organizaciones de ornploadores. 

organizaciones privadas do carácter no lucrot1vo, consl1ltorías v cntid'-ldos guberna

rnentales y no gubernamentales. 

En cc;to conte:·to léls competencias d1rectüs de los gob1urnos tienden a concentrarse 

en un conjunto 1educ1do de funciones bils1ca5 qut-! perrrHten fijCJJ t~I rnurco llOflTlJt~vo 

para el desttrrollo de la EFP. Dcpcndienúo de ICJ situación particular de cctc.Jé1 país. lét 

tendencia ilCtual favorece u11 carnhio nn lu pH1t1c1µ.ación de los oobiernos y les obliga, 

según l¡;is políticas éldopta<1as por let Orgt11l1zación un ma1fn1a de p1ograrnas de 

formación, a centrarse en las funciones s1glJ1entes: 

- Fomento y formulación de políticas nacionales concertadas. de acuerdo con los 

objetivos generales del país; oriuntación ostfrnulo y apoyo u su aplicación; 

- creación del marco normativo y lngislat1vu nuccsiHio pa1a el desarrollo de estas 

poHticas: 

- determinación de un sistmna nacional de EFP coherente y coordinación de óste con 

la formación en los sectores público y privado.; 

- fomento del diálogo v el acue1do entre los 1nturloc1Jtorcs sociAlt!s en lo que respecta 

a la EFP: 

- garantía de la movilización de un nivel apropiado de recursos para el financiamiento 

de la EFP; 
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- fomento du la fluidez y visibilidad de las seiiales del mercado incluidas la realización 

do lnvostigttcionns y la recopilación y suminisHo de lnformaciOn portinente para la 

pla11ificación y aplicación de la EFP, 

- evaluación de los resultados gene1ales de las políticas v sistemas de EFP v. en su 

caso. garantía do su rectificflción 4 u. 

Para resumir. el reto planteado a todos los países consiste en fomttntar, diseñar. 

organizar y aplicar las políticos y sistemas de EFP qlJA cumplan cinco principios 

fundamentales: pertinencia, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad. 

2.4 Estrategia Educativa pare América Letina en los noventas lCEPAL-UNESCOl. 

La Comisión Económica para Amórica Latina tCEPAL> y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educ:ación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proponen una 

estrategia económica. y a la vez educativa., global para los países latinoamericanos que 

denominan Transforn1ación productiva con equidad en la cual el progreso técnico se 

considera como la base o pivote para hacor posible la transformación de las 

estructuras productivas. para que, junto con la democratización política se logre 

alcanzar la equidad social. 

•a lbldorn .. p. 18. 
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Esta propuesta~ en el plano inrorno de los polses, supone la rofOHTlH do los s1sternils 

educativos y do c<:1pt:1c1tc1ción lr.tUor.al corno los 111tru1neruus o 1nndio.s fHtro urtfruntDr el 

plano externo. caracter17ado poi Ja con1pt-?t1t1v1dLJd u1rernac1onal. en ni QIJP t.r.1nb1é11 el 

progreso tócnico es un olnrnonto btis1co. Alcc111?;111do li1 cc.J111r...•c!t1t1v1d..-id 1nt1~1r1;:1c.1onétl 

se tendrá un Juniento de producflv1dnd y sp por1rtf e/cv;11 el nivel de~ v1U.:1 de 1;-i 

población. Es decir, los poísns deborAn 11ico1po1c-tr y dduncJrr t~I µrO[JtCSO técnico, así 

como abocarse a forrnar recursos hurna11os c:..ild1cados v <J h11scar un ccJmLuo en las 

intituc1onos forrnat1Vil.S v <1r> proí1ur.G•(°ln. Df' ahí Id cstrPc:l•<-1 rr!lt1c:1611 l'titrc con1pet1t1v1-

dad. cap<:tcitación. c1enc1[1 y ter.nolor¡í.-1 de..• la pruouesto Gf!palma. 

Otras características de In propuo~ta son su caráctP.r 1nduct1vo, porque considera la 

realidad regional, la vcilora y sugien~ oh¡ct1vos viot,les, s1st(~1rnco, porque conten1pla 

todos los posibles nexos entro los ststernas p1oduc11vo y oc1ucativo, ndernás que 

enfatiza el cambio inst1tuc1onnl el cual Silt1sfaqa los 11~qLJOrirn1entos de la sociedad. Se 

busca tener acceso a bionos y servicios niudernos il rrovés de lét cornpot1t1v1dad 1nter· 

nacional y se lí'ltenta ubicar el papel de Ju cLluc<Jr.1ón con rrlac1ón n la cst ructura 

económica y a la dinárrico politicn de las sociedades. 

No obstante, la principal contribución y diferencie do este propuesta educativa es el 

uso del térmfno competitividad asociado a la idea da generar y expandir las 

capacidades endógenas necesarias para .sostener el crecimiento económico y el 

desarrollo naclonel dentro de un cuadro de creciente globalización e internacionaliza-
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clOn'"°. La competitividad de las nociones tiene quo ver sobro todo con la construcción 

y el perfeccionamiento de sL1s cap..ic1dades parn el aprovAcham1ento dol progreso 

cientffico-tecnológ1co. 

La anterior propuesta do la UNESCO tiacía refe1onc1,;t a conceptos como ejercicio cJo 

la ciudadanía, a lci equidad H integración nacionnl y a pesar do las insuf1c1cncias en 

calrdad. pertinencia y equidad. se lograron avétnc:es en los s1shnnas educativos de los 

pafses. La propuesta cstratégicu pcHa tos noventas, surnó il osos concepto-r. los de 

competitividnd como ob¡et1vo. desen1peno corno linear111cnto do polft1cü que porrnit11(J 

n"laterializar la ostrateg1a, y el do descentraliz:oción corno con1ponontu del esquema 

inst1tucionitJ"">l. 

Para lograr el objetivo estratégico do In competit1vidnd considera necesario establecer 

un nuevo tipo de relación entre la educación y la producción, reconociendo que ambos 

espacios -el formativo y el laboral- su entrecruzan de numerosas y diversas maneras. 

Para emprender la transformétción de los sistemas productivos, la CEPAL también 

propone una revisión de los contenidos cognitivos, instrumentales y éticos de la 

formación proporcionada por la sociedad a las nuevos generaciones.Es aquí en donde 

aparece el concepto de conocimiento que junto con el de educación son el eje de la 

CEPAL·UNESCO. 0/J. L'ir. p. 126 

ltJldcrn, p. 16. 
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propuesta. Los pafsc-s deberán introducir cambios en In educación, ta capac1tac1ón y 

la formación cmntHico~tocnológica y las contribuc1onos toó11cns recientes con rospocto 

a los vínculos entru ochu:ac1ón y dosarrollo econórnico".7. 

Las exigencia~ que pl<Jntea lil eco11ornía global n los i.>aísos lot111oamttr1canos en la 

propuesta de la CEPAL aluden tarnb1én il los procosos dH cJnmucrat1.l'nc1ón. Éstos se 

sintetizan en dos aspectos: 

1) Elevación df:! las capacidetdos técrncas en los á1nb1tos df! la actividétd políticéi y 

social y, sirnultánuon1onte el for tetlecimiento de la 1opresuntat1v1dad dno los 

corrientes partidarias y gren1iales en tu que rcspP.cta a las demandas sociales. 

Lo quo para algunos analistas ropresenta la tf!cn1f1c.nc1ón l1H la esfera político y 

social y, 

2) La innovación institucional p;ua buscar regímenus ab1·!rtOs y Pé:Hticipat1vos exige 

un cambio en la organt7ación de \Lts empresas, las relaciones lnborales. los 

vfnculos entre los sectores público v privado, la desccntr.alizac1ó1"1 regional, la 

sustentabilidad amb1fHltal y In estrategia educacional~··'. 

Volviendo al terreno de la productividad ésta se basa en la urticulac1ón cada vez ma\•or 

entre desarrollo científico (producto de la nueva Cpoca de la .. revolución científica y 

llJ1dorn, p. 16. 

lbldem, pp. 28·29. 
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tecnológica). avances tecnológicos {producc•ón do conoc1mientol v su aplicación en 

la esfera do la p1oducc1ón, d1strihuci(J1\ y consurno <Je b1Pnes y Sf!ív1c1os. quo os lo 

que en la propuesta cupttlma sn 1ef1ere il p•ogreso f(!cnico (compet1t1v1dad autént1c;ll 

y representa lo clrtvn del éxito cconónuco que olcanl'iHán tus paises lat1noan1cr1canos. 

Por lo tanto. so requiero un .LtunaHlto rfE! Jos roc1._11 sos Ut:!st•nados a 1nvcst1gac1t"ln bt:1sir.n 

de largo plazo que. a~tualrnente, sólo un peqlicrio riúnu~ro d•~ grandes corporaciones 

puede realizar. Por ello. es neccs<-trto qun cont1nl·a. la pnrt1c1pac1ón de 1r1stítuc1oncs 

públicas quo garanricen ul accoso dP puq\u:nJ;:,s y rT1t-!d1an<1s 1ndust1ws n este progreso 

Así, las funciones básicas QL•C la p~opuosta as1una ill Estado son: a) apoyar H la base 

efT'presarial p,ara que "ejer?<• su responsub1l1di-id t~:1 r?t tlrnb1to productivo". bl pron1over 

el desarrollo de las capacidildes necesnr;Ds pnr~ alCiirl.tar la compnt1t1vidad 1n1nrnuc10-

nal y. e) buscar una niayor equidad. No obstdrHe estos c;arnbios 111ternos. no so puede 

renunciar a la evolución del entorno internacronal. sobre todo en los planos comercial, 

de acceso ü la tecnologfa y financiero'·"-

Las políticas educativas en Arnér ica Latina, hasta ahora han buscado resolver una 

demanda social de mtts educación de los grupos sociales medios y populares que 

buscaban en la escolaridad un cnnal de movilidad social -aspiración que por cierto 

lbidern. p. 31. 

lbidorn, p. 3 5. 
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permanece~: los Estados invortían en la expansión educativa y logitiméJban así dicha 

demanda rnés que plantearse el ob1etivo dn responder o IHs necosidadcs do !a 

econon1fa y del n1ercado ocupacional. Ahora se pretunderiá conjuntar arnbos objetivos

Los patrones de desur rollo ocorórnico st~ suster1tiHOn f!fl facrores quu no consideraban 

la incorporaci( q e.Je progreso técnico d lc-1 producc1úr1 rn la distribución Hqu1tativa de los 

frutos del creci.-n1ento. que es t~n Uondc rns1ch! b<ls1cün1ontc la propuustü cepdlu1a. 

Es ob1etivo do la propuesta y tare<:t du An1ó11ca Latina y ni CfJt1be, pus<H .a "un s1~torna 

que privilegie la calidad de la enscña1va y su cfcctrva ú1fus1ón a todos los niveles de 

la sociedad. así corno las sinergias entre los ci1st1ntos procusos de gor1erac.;1ón y 

difusión del conocirn1ento, y entre ellos y l;;:l ('conon1ía"'_,". Los df~sdfíos son: lét 

transformación productiva. Ja cJernocranzación política y la eq!J1dad social. Ln equidad 

.. significa la igualdad de oportun1dacios dP- occoso, dn trata,n1ento y de rnstJltétdos .. .,,_ 

En resumen. CEPAL-UNESCO proponen vincular a la educación con el rnundo del 

trabajo, vincularse con el sector productivo 1ndustrittl y busCéH una econo1nía lo 

suficientemente dintJmiCét y equitativa como para crear por sí misma oportunidadtts de 

ascenso social. 

lbidern, p. 77. 

lbidem, p. 87. 
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2.5 Debata Internacional sobre educación. 

El tema central do/ debato intornaciona/ 5obro educaciC'· l os la forn1ac16n do los 

recursos hunu:Jnos. con ob1010 do lograr la con1pfH1tividad on un mundo enmarc.ado on 

el patrón do globalaJad y dfl rnvolucrón tHcnológ.ca. Han suJo Jos pHisos desarrollados 

los quo anto esta neces1dHd linn prornovrdo c:;uT1b1os en sus s1stemils educacionales 

ya que se ha idont1ficHdO su pr1oridt.:-HJ ~Jara for rnul;u cstrHten•as n<:!ciona/es de 

crecimiento y dos;urollo. 

Los camhios en las políticas educativas se esran dando a nivol mundial. la discusión 

se centra en la tíétdic1onal d1co1omío entro Hducac1ón técnica y nducac1ón acadérnica 

~que para efectos de estE:! trabajo llarnarornos tlun1é:Hl1!>ta· y para vincular educación con 

producción, educación con cornpotit1v1dad nacional. Un experto espaf'"lof nn temas 

educativos. José Gu1meno Sacristón apunta quo como una tendoncia un1vorsal. el 

curriculum humanístico está en regresión rcspucto al c1entffico·tócnico. Lil cconon1(a 

manda. y la cultura por mucho que proteste va a la Laga. Estos can1bios estt:ln 

sustentados en los cambios que se ostán dando on el patrón de acurnulación con un 

nuevo patrón tecnológico que se está instaurando en todo ol mundo. Sin embargo. ol 

punto de partida para enfrentar el reto us diferente en cada país. dopondiendo del 

papel que juegue el sistema do educación en sus sociecJaUcs tanto para educar a sus 

respectivas fuerzas de trab.ctjo corno para crear empleos do alto valor agregado. A 
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México tocaría decidir y <Jis1Hiar una ostrategia propio él largo p/a.lo quH no repita la de 

los países dcsürrollados pero QUl! torne 011 cuenta sus uc1ortos y orr-ores. 

En el dcbéltc tarnbiún s•~ discuten los costos cie renti.tb1ildno soc10J entro la uducüción 

básica. media superior y 1<1 t:!clucac1ón superior. cH1 dando ésta últirna no gonera 

ganancias sustnncialcs y sf so lleva una f .. HtrfA irnportiJnto dHI gasto púhl!co La 

educación superior de un estudiante ClJOStD tanto con10 la de 50 a 100 cstuc11<:-tn1es de 

educación pr1maria•,u. 

Tal corno se lee en diferentes n1edios. los gobiernos estttn part1cularmrHHo preocupa. 

dos por los costos y la cahd.E:Jd y se rnuestriln n1er1os dispuestos .a suDs1c11a1 con 

fondos públicos un estilo de educación que enfa!1c1! l.=ls hurT1an1dncJt~s y el ;1prond1..:.::ijc 

por sí n1ismo; es n1ejor tener un copir.:tl hun1a110 productivo. El r1osgo está en confundir 

calidad de la educilción para que Sf"? vincule a la prorJucc1ór1 con políticas c1c cxcius1ón 

y disminución de empleo. 

En las propuesta educativas dr. los organ1sn1os internacionales que hemos revisado se 

advierte una diferencia de concepción de la educación: por un lado están las 

propuestas económicas del Banco Mundial, de la OCDE y de la OIT y. por el erro, la 

que incorpora elementos sociales prornovido por ta UNESCO. Específicamente. al 

Banco Mundial lo interesa un sisterr1a educnt1vo quH proporcione .. capital humano" 

&H Mark Blaug, 0¡1. cit., p. 125. 
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indispensable para tas neces1dadus laborales do! cap11al global y, Que atocte lo n•enos 

posible sus ganancias. os decir auo tenga un alto couficiente de cvsto+bóneficio, 

transfiriendo el gasto educot1vo de las costosas universidades a los pohtócnicos de 

menor costo, irnpulsando D las 111st1tucíonus parH ol>tc...~nnr fondos dt!I soctor- privado a 

tmplementand..> toformas casi de mcrCHdo. 

Por ejemplo, para definir los beneficios de lil educación -superior o no· y los costos. 

se usa el ténnmo du rentabilidad social y seoún algunos estudios~ ox1Sh.!' mtis 

rentabilidad en et nivel pr1n1aria que nn los otros'' 11 . Los costos de r~ntabilidad social 

se calculan para un estudionro de la siguiente rr1onera: un a1io més de pern1anencw on 

la escuela es la suma de gastos extra {ayudt1s libtos, uniformes, gastos de transporta· 

cíón. etc.) y salarios prüdeterrninados. en cambio, si ese individuo trabajara aportaría 

una suma equivalente en dinero de mercado. El costo para la sociedé.ld de ese mismo 

sujeto con un año m.és de estudios, puede sar directo asociado al gasto do mHestros. 

edfficios v equipo, o indirecto resultado de la pé1drda de producc1ónnr1
• Por eso es que 

el Banco Mundial propone que sean sólo los que pueden pagar de su bolsa la 

educación superior los que alcancen este nivel. o b1on buscar nuevas formas de 

financiamiento. La fuente alternativa. según la propuesta. surgiría del cobro de 

colegiaturas a los alumnos que ..-ocibirían .. bonos ... educativos del gobierno pa..-a 

comprar su educación -se habla del gobierno porque parece obvio que la inversión 

0 9 Jbklen7~ p. 126. 

oo lbíde"1 .. p. 127. 
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privada no financiarío al cap1tol hun1Ano~el cuul buscarla encontrar recursos pétra la 

educación a nivel local y dRscargarse do esa obligación como gobierno central. quizá 

corno se ha comentado on diversos rned10.5, para quo puecJi::tn curnplu con las 

obligaciones Que irnpone la dcud.:1 externa. lrnpllcttria téHllb1ón, que las farT11l1as con 

más rocursos .JUedan ugrH{}éH n1ás d1noro a los bonos dul yolJitH no, en tanto qur. las 

familias pobres no. Los que tuvieran n1enores upon1111uJades estruian obligados a 

otorgéH" a sus hijos unn educuc1ón de n1enor calff!ü':'.:!, y In recota en IUQéH úo aliviar las 

diferencias sociales. las repruduc1ríti en uscnlil é1rnolladu a 1.-is que ya de por si nx1sren. 

De esta rnancra, el ob¡etivo de equ1dHd no se curnplnía. 

Hay que señalar otros argumentos en contra du lct propuesta. evidentomento dP. corto 

noolibcrül. del Bonco Mundial y sus seguidores. En lo rufcrentc a gnsto público. este 

organisrno. como ya virnos. propugna porque lus tondos públicos sp concentren en la 

educación básico y en los institutos téi;n1cos rh~ carrerils cortas, riorqun son los quo 

teóricamente reportarfln m~1yores berieflc1Ds por.:i el desarrollo de Id econon1fa del país. 

Asimismo se menciona la necesidad de incrementar el nivel de productividad

competitividad gracias a la acumulación ele cnpital humilno. lo que implica contar con 

una fuerza laboral altarnonte oducada para úSí alca<"lzar el éxito do paísos corno Coi ea, 

Singapur. Hong Kong. Taivvan y otros países. 

Esto ya os así .. tradicionalmente en México -corno en América Latina- la educación 

pública y gratuita se concentra fundamentalmente en la educación básica y sin 
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embargo no se ha alcanzado el desarrollo de quo se habla. Asi, por ejemplo, del total 

destinado a los servicios Bducat1vos, ustu n1vf!/ retiene el 66º1U dol prcsupUU!i.tO on 

forma directa. 32'!b se d1~st1na a Jos dnn-,tts niveles t~ducilt1vos (medio, super;or, 

posgrudu y cducnción extraescolar) El 2°-u 10Sté1nte se destina u diferentes apoyos 

como n1atcru:, cfldtJctico, 1nob111.:tr10 y equipo escolar"; 

Por otro lado, en 1985, los gastos pút1lrcos recurrentes par et In educación pr1rndru::1 en 

países de bajos ingresos represental>fH\ el 1 .3°-o del PIB. Esto era equivalente a 31 

dólares por etlurnno, n11erH1as quo los fHlfsos industr1ali7ados yastCJron 50 veces rn.ás 

que en 1960"7 • 

Al hablar de "traba1adores b1on cnlif1cados" y do "tu orza laborill altamente educada". 

evidentemente ol Banco se 1efio10 é;t contar con una rnano de obra baruta pero 

calificada como ol requ1s1to indispensable de permanencia tHl los empleos de las 

empresas pr1vat1zadas o de capital trasnucional que sugiere su rnodeto econórn•co. 

Esto también significa continuar con la función quo trad1cionalrncnte ha tenido Arnérica 

Latina en la división internacional del trab<:tjo como proveedor de rnano do obra barata 

y materias primas":•. Por infere.ncia. ~o ~uede argurnentar que los que estarán 

Carlos Mancera, ~F<r.nnzas Educat1..,as: el efecto de la cr1s1s~. en EdtJCJc/()n 2001, núm. 12. mayo 
1996. p. G 

Noam Chomsky y He•nz 01et11ch, La sociodild glo/Jal. Ectucac111n, M<.•rc:ado y Dcn1ncrac1a, M6i•dCo, 
Joaquín Mortiz, 1995, p. 123. 

lbidorn, p. 128. 
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destinados a trabajar en innovaciones científicas y tecnológtcas y de conducción de 

las grandes empresas se ubicarán en los paises QU•-' rosalten oste tipo de conoc1rnien-

to. Sin embargo, hoy quo rccorciar que los conoc1rniontos tiBnen un vr:Jlor, social y 

económico. central para ol proyecto de de~<:HtCJlto du un país, adon"ltls do quo lfls 

universidades son los cspnc1os por excclcnciét rJun<..le 1;-?Stns conor.irn1011tos son 

producidoh y ua11sm1tidos"4 . 

En comparación, la postura encc1be1'~1du por CEPAL-UNESCO léH'lJ"a desafíos a los 

países para le1 húsquedü tJe oporturndúdcs tdnto educativas con"'º sociales un su 

estrategia de pertinencia, calidad e mternélc1onalizAc.1ón. Hay un reto cuantitHtivo y de 

calidad. 

La propuestH alude al propósito <1e buscar la e1ic1encia para lograf la equidad. 

Eficiencia, tanto externa trequeruniontos del sistema econórnico y social) corno interna 

{metas del propio sistema). El prirner aspecto so re11crc o prolongar la escolafización 

v a organi.zar programas de capacitación parct los desumpleados, con1bi11ando élSÍ un 

objetivo social con uno cconórn1co en un esfu(H70 por acercar la educación a la 

economra y el sistema educativo a las emprt?sas. El segundo aspncto supone la 

aplicación de esquemas de evaluación del rnndi1rnento hornogéneus para identificar los 

establecimientos v grupos con moyores problemas v promover así I;, adopción de 

Sylvie D•dou Aupet1t ... Globahzac16n y Perspecl1va en la 1nvest1gac1ón Educr.t1va en México" 
Educar.,ón 2001, nüm. B. onoro 1996. p. 47 
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políticas compensatorias tocali.zodas, ovirando con ello que dichos norn1as .. so 

conviertan en un niccunisrTlo du oxcfusión y de rf-!'for,.,arnmntu dn la d1fu1 nnG1oc;ión 

s.ocia1•·"~. E:; decir. Hunque tamh1(!n :st? opone .;:!I c::onctq>to do un f:st;1cio oduc:ador. la 

propuesta cepaJ1na le otor{ld .:.11 nob11~rrio pn p;1pel cruc1n/ conro orH~ni;ndor del 

s1stcrna. para ...¡uu: ''r:ompcnso puntos t!t> part1d.;:1 dtc15•{l•iétfc~. 1!qu1pare oporrunidJ1Jes. 

subvencione a los que lo neccs1t.:tr1 y 11~fu<•rc1? cr1pC-Jcidndes educar1vas en las 

localidades y ruwones n1c"1s atrc:tsadr1s'""'. acJ1Hn<'1s cfP cor1s1Uerar la patt1cipoc1<;.n de la 

sociodad civil en el p1ocoso. 

Por otro lado. se tia pretendido sien1prc ligilr tas universidades con los rcquer1n1iuntos 

sociales, por ello, y t;.JI corno lo propone /;:1 CEPAL Uu buscar lós capüc1d<.Jdes 

endógenas del país, habrin nut~ llacer una plaricH.1c·óri de lél!:. nccusidiJdes y capacidétdes 

de los paises y anéll1zar como se podriil v111cu1ar las u1v1~st1!}ucicnes, que princtpiJlrTiente 

hacen las unive1sidadcs, en rel<Jcrón con l•t cicí"'<:i<-1 y la tccnologiü y en qué d,,-ecc1ón 

fo hacen para poder ostal.Jl~ccr las rntc~r•jcc..:ionns entre un•vnrsic1Hde.s.-süctor µroduc[lvo. 

por lo qu~ no paroce recomendC.Jhle segu1r con la propuest<:t del Banco en torno a 

promover una educación para forrnar hás1carnente opPrario.s especializüdos y a que 

el Estado disn11nuyo el apoyo a ellas. 

t!l6 CEPAL·UNESCO. o.o. cir., p. 87. 

ee Jbldem. p. 129. 
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El sólo término de ••competitividad auténtica .. nos habla do un camino difttrunto en ol 

n1odelo económico a seguir para insertarse al morcndo intcrnac1onal, que os el dol 

desarrollo do la capacitación interna y de élpoyo a l.:t oducac1ón; capacitación e 

investigación y desarrollo, en donde el conoc1rnionto os ol factor de poder do mayor 

signif1cac1ón. '-ª propuesta alude ;, unc1 tr;::1nsform;1ciór1 profundn de lns 1orn1as de 

transmitir producir y aplicar el conoc11T11ento, ;:1 f11l do disponer de las capdc1dados 

necesé:lnas par u crecer. en donde el volu1nen y lit or g<:1n1?<1c1ón de lils act1v1cü1dcs en 

el ámbito de la ciencia\.' la tecnología dl~berán n1od1f1carse"'· Es por ello quo dcc1rr1os 

que ostá propuesta sí consHJcr a ni ind1v1duo, es dPC::lí no es c;r rt1catJlu preparar personas 

hábiles e ·informadas CcompotentusJ sino ndernt1s post~udoras de valurPs •ntclectuales 

y herran1ientas analít1r.as que los pern11tun enfronHHSe n s1tunc1ones cctmb1.untos en la 

producción y la d1v1s1ón del trabu¡o, cons1derac1unes éstas que In propuesta cepal1na 

aborda cuando n-uH1ciona que la rorn1ación df~ lfl c1udadé.u1ío y su ejr~rc1cio "dependo 

t:anto del acenso a una cultura participativa con-.(Hl como do la capacidad do 

autonomía; de un acceso mnplio éJ lü info1m.cición corno de la capacidad de e¡orcicio 

crltico"fta. 

El objetivo parece claro. lograr la competitividad de los países a través do que su 

fuerza de trabajo disponga de una amplia formación general y de sólidos conocimien

t:os y habilidades específicos, sin circunscribir la solución educativa al aumento de la 

CEPAL·UNESCO. o¡J. dt., p. 120. 

lbidem, p. 87. 
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matrícula técnica y a vincularse con la industria v el sector productivo. Hasta aquf. 

la propuesta cepalina se ve como la más acabada y viable. 



3. LA POLfTICA EDUCATIVA DEL ESTADO MEXICANO Y LAS PROPUESTAS DE LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

El térn1ino de política oducativa so 1cf1oro esonci::tln1onte ii las d1rcctr1ccs que sorialan 

Jos gobiernos nare:t el sector de la oducetc1ón un ol rn.arcr cfn su po/it1ca guncral. Es 

decir los criterios y la oric11ttu..:1ón quo dt.1l.H! inspirar los fines. IH estruclura, lü 

organización. los contenidos. /u ocnfnali.7é:tc1ón. la durnc1ón. la fornoación <Je docentus, 

la financ1ac1ón, etc. en cada nivel v aspecto del s1stnn1H educativo. dentro de la 

Constitución"9. 

En el capítulo uno se µlantoó que, t>ás1cttn1onte. desdo el sexenio do Carlos Sa11nas se 

está viviendo una rT1odrt1cac1ón en la or1entución de ltt po/ff1ca oducatíva del gobierno 

mexicano. por lo que.> no es casual que durante ese período se hayitrt adoptado nuevas 

estrategias en la rnatfHfH y que éstas. con10 otros factores rnucroeconónuc.:os. rnás bien 

responden a los rcquerirnientos propuestos por !os oruon1srnos internacionales dC! corte 

neoliberal de acuerdo coi' lo que se df..?scnbió en el capitulo precedente. 

3.1 Interpretación y puesta en marcha de Jos propuestas de los orgariismos 
internacionales en la polltica educativa mexicana. 

El gobierno de Carlos Salinas reitf.!ró en diferentes foros que su política tenía como 

base los principios del liborulismo social reconociendo, al menos on el discurso. que 

""la educación es parte fundamenti'.:tl del desarrollo integral del püfs". y que se 

69 D1cclonar10 de las cutnc1t1s oe Ja oducac1ón. r'Aé><1co. Agu11ar Ed•tor. 1990. pumera ed•coón. 

63 
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prorr1overfa .. un sistema educativo nacional con libe..-tad para educar. con responsabili-

dades más an,plias on los ostados y en las rugiontts. así corno de lu sociedad, con 

contenidos educativos que ref!ejon los nuevos tiempos, ol orgullo do la historia y la 

fortaleza de la nación. Httifica la rosponsahrlidad ch::I esto:ido en irnpnrtir la educación 

gratuita y laic~ •... propone flducdc;1ón do calidad para féJ l1bortad y la justicia" 1' 1 • 

Estas directrices quedaron plrtsniadas en la reforma r.onst1tuc•onaf de 1992 y en Ja 

función que en éstfl se asignó al Eslado. El texto. en su primer ptJrrafo dice: "Todo 

individuo ttene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y 

municipios- irnpartirá educnc1ón, preescolar, prmiarw y socundaria. Le:t educación 

prin1aria y secundaria son obligatorios- 11 • Este twc.:ho i1npl1có un carnb•o irnporrante en 

la política educativa. 

En la fracción tercera se ratifica el monopolio dol gobie1no federal para "'determinar los 

planes y programas de estudio de la educación primaria. sucundar1i..1 y normal para toda 

la República .. 12. 

En su fracción quinta, el articulo ser1ala: ''Ademti!.- ... el Estado prornoverá y atenderá 

todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación sup(>rior- necesarios 

Corlos Sahnas, D1sc1J1So vror1unc1.1do duranff.• la c:1H·o1non1a con c¡utJ sa con1nc1nord el LX/// 
anivursario rlol PRI, 4 de nl8rzo oe 1992. 

Cans1trución Pollric,¡, de las Esrntfos U111dos 1'111mcicano.">, Mthuco. IFC. 1994. 

lbidom. 
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para el desarrollo de IR Nación, apoyará la investigación científica y difusión do nuestra 

cultura .. 13 • Al parecer el que lo educilc1ón superior tan1bién StHt gratuita promueve y 

ratifica. como antaiio, la n1ovi11dDd o 1guüldétd soc1alos. cuando cada vez se ostán 

prescnrado situaciones que lo rimuan. tal es el ci.Jso c1cl <:tctunl problcrna de '"/os 

rechazados .. E :-1 la Universidad Nar.1onc1: Autónoma de Mé>uco. 

En el Acuerdo Nacional pur<1 In Modernización Educf'tiva ( 1992) v on la Ley General 

de Educación C1 993>. so ti1cunon planttHunienros rTluy an1b1guos que so podría pRnsar 

dan cabida tanto a l<:.ll propuesta neoliboral dt)! BcH1co Mu11d1i-1/ como i-l IH Un In CEPAL. 

Por ejemplo, en cuanto o la oducac1ón básicñ S•! ffH.?nc1011Lt que: 

..... impulsa la capacidad product1vn lJc una soc:1cdnd y n1e1ora sus instituciones 
econórn1cas. sociales, políticas. ciuntífir.<Js. puesto que contribuyo decisivamen
te a fortalecer la unidad nacional y a consolidar la cohesión social, a prornover 
una más equitativa d1stribur.1ón del 1nnruso, ¿-1 fon1entr1r hábitos mñs rncionales 
de consurno. a enaltecer ol respeto a los derectoos hurr1anos ... Ademt)s una 
buena educación básica genera niveles rnds altos de empleo bien romLinorado, 
una mayor productividad agrícola o industnal .. ":-' 

Durante la administración de Ernesto Zedilla la política educativa se hé' formalizado en 

el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 1n5cr1to en las orientac1oncs del Plan 

Nacional de Desarrollo 1995-2000. A cont1nuacióri se proscnta un breve análisis del 

Programa, respetando textualmente las ideas principales. 

/dom. 

Citado po~Carto.s Qrnelas. op. cit .. p. 124. 
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El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se dio a conocer el 12 do eno10 de 

1996. después de quo en 1995 se prornov1mon diuz foros de consulta popular on los 

que participaron diferentes scctorP.s analizando los princ1palos tomas de este sector. 

El progran1a establece los propósitos de equidad, calidé:ld y pert1nuncia de Id uducé:IC1ón. 

Sus objetivos y metas principales son: ampliar las oportunidades do educación y 

mejorar la calidad de los servicios educativos y su pert1nenc1H. 

Las estrategias y acciones para la educación bttsica (preescolar. primaria y secundctr•H) 

parecen claros y completos, no sólo por su extonsió11 -con1parat1van1ente niayor que 

la de los otros niveles-, sino porque se le considera como .. el instrumento más efectivo 

para compensar la desigualdad, avanzar en la tit.Jertad. procurar la justicia y edificar 

una nación mtis democrática, me1or integrnda, rnas arn1ónica y más productivv•• 1s. 

Asln1ismo, el gobierno le otorga un tratan1iento dife1nncindo en función de los grupos 

de población y los contextos torritoriales en los que se aplicaría. Se advierte Que osta 

diferenciación está en la linea de consolidar el federalismo iniciado en 1992. Se 

promuevo una enserlanza de valores cívicos y éticos; "valores con que se fortalecerá 

la unidad de la Nación" en una clara alusión al papel tradicional que se le ha otorgado 

a la educación en México. Se puede suponor que ésta formación de valores atiende 

a uno de los ejes principales de h1 propuesta cepalina Que habla de la forrnoción de la 

ciudadanía. 

76 Poder Ejecutivo Foderal, Progrmna do Dosarrollo EdtJC~"lfivo 1995-2000,, diciembre 1995. 
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En este nivel educativo so pretendo uimbién "fortalecm prácticas y habilidades 

favorables al autooprond1Luje'". suponiendo quo alguien que abandone este n1v~I 

educativo se puoda desornper1ar con autonorníil er- c1nrt.n! s1tunciunes lñboroles y so 

adapte a un modelo de producción flexible. 

En la parto que se ref1e10 a la Fducación para Adulto~ dostacn lil pucstd en marr.ha del 

Sistema Normalizado de Competencia L<Jboral (SNCLI v el Sistunw de Certificación de 

Competencia Lnborul (SCCL) '"· que pretende. dusde n11 punto de vistn, concrotEJr las 

propuestas tanto do la 01gani..-:üc1ón lntcrnac1onol del Traba10. Que con10 ya vin1os 

sugiere la adopción de procnsos de Cl'Ht1ficactón laboral; lcis del Banco Mundial. ya que 

esto organismo financia más de la mitad do esto µrovecto f265 rrullones de dólares de 

los 418 n1illonos de dótore!:. en que sr. calcula su costo)':. el c.:uill e!:.trrna que léts 

empresas que se apoyen en el Sistornn ~crt'in rnf1s r.ornpct1t•Vc.1S, gonnrarñn rnt1s vontüs, 

más exportaciones y por lo tanto la entrada cic divisas se 1ncrerr1untar.:'J, meta a la que 

aspira el organismo; y finalrnentc recupera las propuestas de la Organización do 

Cooperación y Desarrollo Económico. 

El apartado correspondiente a la educación media superior (EMS) y superior <ES) 

aparece un tanto inconexo con las propuestas para la educación básica pe1cibiéndose 

con ello que no hay continuidad del proyecto educativo. aunque do n1anera enunciativa 

En el s•gu1ente s"'btema so dará n"lás 1nformac10n socire esto oroyecto. 

Entrevista con Agustrn lbarra Almada. Director Gttneral oe Ernpleo de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Socml, en revista Educac1ó•12001. nüm. 5, octubre 1995, p. 29. 
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se menciona que "tteno un gran valor ostratégico para in1pulsnr las transfornrncionos 

que el desarrollo dul püís ex1gn, en un flllJndo cada vuL 1nñs intordepcnd1ente 

caracterizado por una acelerada transforrr1ac10n c1nntíf1ca y tncnológicr1. De ahí que se 

proponga formar t1ombres y n1ujoros que a µnrtir do In cornprunsión de nuostros 

problemas, seJn capacns de forrnular soluc1oncs"'m, por lo tanto se fo1mulnn políticas 

genera/os con10 si an"lbos n1velHs uducativos fueran 1guülcs. 

Me interesa resaltar que sobre la cducélc1ón profesional tócn1ca. correspondiente a la 

EMS. el Programa reconoce que "no s1ernprc roc;pondnn (junto con el bactullcr-ato 

bivalente) a las necesidades del rnundo 1Jel trabo10. dada su oscc:isa v1nc;ulación con los 

sectores do la producción locRI y regional y con ni desarrollo de las comunidades··. No 

obstante. no se propone una estrategia pc-tr<t solucionar este problemn de desvincula· 

ción con el sector nroduct1vo. Esto se podrín intc1pretc:H de dos rnanorns: 1) como 

inconsistencia del Progrnrna, o bien 21 porque da cnbida a las propuestas del Banco 

Mundial de que no es papel del oob1erno t1nanc1m la educación rncd1a superior ni la 

superior y que deben ser los particulares, con ol subsidio del gobierno. quienes 

ofrezcan este servicio. 

Finalmente, el Programa de Desarrollo Educativo, subraya que "se buscará orientar a 

quienes demandan educación media superior y superior hacia las opciones con mejor os 

perspectivas de ejercicio profesional y de mayor relevancia para el desarrollo nacional" 1 

7B Poder E1ecut1vo Federal, op. c1t ., p.127 
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pera no define cón10 sr. itrtic1 'arfan con la d1n6rnica dol cambio tocnológico • qua sería 

la función de este nivel para lograr el desarrollo económico dttl país. 

En todo este 1narco queda claro, por su rc1tEHar.:1ón, quo el PlJnto rnndular de la 

discusión para alcan.7éH el desarrollo del pé.lís es p1cciso-trnontc IH educación técnica y 

la capacitación. Sin embargo. son los aspectos quu rT1enos sn trUt<-tn en este prograrna 

educativo, ya que hablnr de des;urollar con1pe:tenc1tts en las instituciones cducarivas 

dedicadas a la educación tóc111ca o o la capac1tac16n irnplicarfa ostar rHl.Acionados con 

las necesidades y roquerirn1entos dol sec:tor productivo y no hay 011ontaciones precisas 

sobre este Aspecto. 

Si se realiza un balance de la fornlét en Ju que se l!Stá poniendo on práctica este 

discurso. se puede comprobtlr que el actual gobierno no se ha ale¡adu de lo que los 

organisrnos financieros internacionales proponen en sus programas de ttjuste 

económico. Cada día hay rnod1ficacionos en los sectoros do salud y de seyuridad 

social. en detrin1ento de la población en cuanto a poder adqu1s1t1vo y acceso u puostos 

de trabajo. ¿Por qué pensar entonces que en educoción no se están siguiendo estas 

orientaciones. si tarnbión es p¡:-ute dA la política social? 

Desde 1 990 se ha corncnzado a observar unu 1rnportanto recuperación en los presu

puestos asignados a la actividad educativa; en particular se destaco que entre 1991 

y 1993 el gasto total en educación respecto al PIB casi se duplicó, a pesar de que éste 
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ha venido creciendo a niv· .. les cada vul' menores (4.4%, 3.6%, 2.8% y 0.4%. 

respoctivamento). 

Por otro lado. se estima que en 1996 01 gasto educativo representara 23~0 do! gasto 

progrAmable fedornl. En ol s1nu1cntH cuadto so aµr(-!Ciéi el µorc;onra1e quu tiene el gasto 

en educación c..Jul gasto total progran1able untre 1980 y 1995. 

CUADRO 2. Proporción del oc.tsru educatrvo de 1,a SEP t~n el {Jé'lStO pruor¿,1nahlo fuUurol. 
1980·1995. 

AÑO GAST~ PROGR..;:,...;;-:.,.BLE~r-=;,:;S~~ ED~7~o 11---.p;-;~~NT;:-i¡ {millones de peso si (lnillonas do posos) JE ____ J 

11 __ :_:_:_~_,_ __________ • ~; ::¡. --- -:_ ---~ f ~E~t~ j 
---:-:-:-:-.. ---------· --1~ ~~~-- ~~~-- -~~~-~:.;;i- ~--: r;_-~-11 

1986 17,197 2,090 12.2 11----1-----------------r-----·----- ·--- -- ------ ----- ---
1987 39.223 5,112 13.0 11----t---------------- -··- ---·-··-··-- -- -·---
1988 74,222 10,287 

11----1---------------l----·- --- - -----
13.9 

,,__1_9_8_9_1-__________ 8_8_._2_7_3 __ ~---··--· _____ 1_3...:.~~9 15.2 

11 __ 1_9_9_0_ .. __________ 1_17.122 ---------·--~~~ 15. 7 

1991 148,879 27,056 ll----f---·-----·---------->----··---------·- 18.2 

1992 178,266 36,158 20.3 ----- -------
1993 206,987 46,242 22.3 11----t---------------·f---------------- -------

ll--1_9_9_4_1-________ 2_4_9~ .. 6 __ 1_9-l--- -------56.587 22.7 

1995 296,851 67.149 22.6 
"-~~~ .... ~~~~--~~~~~~~ .... ~-~~~ 

Fuente: SEP. con base en datos propios y de la SHyCf-'. 
Tomado de: Revista -Educ~7c1(jn 2001·, Núrn 12. mayo 1996. p. 7 
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Corno puede obsorvarsH, el¡ •usupuesto piHH educación cada VOL va en ournento. Sin 

embargo. si so considera el poco au1nento fH1 el PIB del país, producto de lél crisis. el 

gasto 1eal en ta educación ha d1s1r11nu1do un furma p;u.1lat1na. 1educ1endo al m1sn10 

tiempo el salarto real do los trabil¡itdores y f~I de lns 1;lvcrs1011es para el rne1ortH111ento 

del sisternH n..,. 

Es decir. u pesru de Que el gobit~rno reconoce la irnportétr1c1a de la cducacióp péHa 

ocercarse al desorrollo. por un lodo no hily un for11cnto in-iportante con respec;to ni 

porcentaie del ptt?suµuesto del PIB as1gnndu étl Uétstu educativo. y µor ntro, no se ha 

planteado una transformación e<iucat1vé1 qun incluyü la v111culación con el sector 

productivo y la creación de tuontP.s do trobOJU. Lns ptuneé.ldorus n1ás dHstacados dicen 

que no se puede contar con ur• plan dn ecJucac1ón s1 no se t1tHH! u110 de dc:,.arrollo 

nacional110 • Ello 1n1plicttría contar con una polit1ca 1nd1Jstr1al dof1111da de largo plazo que 

considerara el tipo de ran1a industrml que se qui~re desarrollar. las d1mens1ones de 1<1s 

empresas v las diversas trad1c1onos productivas en las 1eg1011rs dnl país. Aden1ás, 

requeriría prcguntars(;! cuáles !ion tos roqueri1n1ento~ del rnefcado de trul>üJO. cudlcs 

son los perfiles profesionilll:S quo necesita el secto1 productivo, y cón10 la educación 

superior puede aportéir conocirniento y nuevas tecnologías. Por ello es muy 

cuestionable el que el gobierno no destino mayores rer.ursos a la 1nvestigac1ón sin 

Carlos Mui"loz Izquierdo ... F:nanzas ed1.1cat•vlls el efecto dr.l Ja c11s1s- en Fctuc;1c11."ln 200 7, núm 1 2. 
mayo 1996. p. 8. 

Enuev1sta con Federico Novelo U•d1n1v1a !Econorr.,staJ. u,, Educación 200 7, núm 9, febrero 1996, 
p. 10. 
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considerar el papel fundamcn1al quu tienen las universidüdcs con el sector productivo 

y solamente promueve políticas que nt1unden al logro de una 1nsorc1ón depend1onto al 

mercado mundial. 

Es irnportantr resaltar quu, a pesar de qlJH "la sociedad n1oder nu requiere cambios 

tecnológicos tan1bién rcquaHo de profesionales con profundos conocirnientos en el 

campo de lns ciencias sociales. con un claro dominio sobro las técnicas más 

avanzadas, que les permitan atcndor y conducir los cada voz niás diversos y complejos 

procesos políticos. oconóm1cos y soc1dles ii los que debernos enfrentar nos""'. 

Sin embargo, lo que en In realidad está haciendo el gobierno mexicano es ajustar su 

poHtica educativa a los lineamientos establecidos por el Banco Mundial en este terreno. 

Si bien en el discurso s1guo prevaleciendo la tesis de quo lo Hducación debe ser el eje 

central para lograr el desaHollo nacional, en los hechos, se esté'\ impulsando un 

proyectoacordo con los nuevos requerimientos econórrucos que in1ponen los patrones 

de globalización, esto es: capacitar al .. capital humdno .. en t1reas técnicas pero con la 

estrecha visión de continuar manteniendo una fuerzo laboral competitiva en el mercado 

intornacional por sus bajos salarios y de acuerdo con esténdares internacionales que 

no necesariamente responden a las necesidades nacionales en materia productiva y 

educativa. 

Francisco Barnés de Castro, '"La formnc.ón de recursos humnnos, desaflos y alternatlvas'" en 
Revlsra clo Educación Superior. nüm 92. 1994. p. 131. 
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Un ejemplo de lo anterior es lé.J fofmH on let cuol en México se ustá instrumentando la 

llamada Educación Basada on Nor n--1as do Cornpetuncia, que ser~ motivo de análisis en 

los siguientos .apartados. 

3.2 La capnciteclón b&Sftda en competoncins. 

El objot1vo de la capCtc1tac1ón hrisalta en cornpotuncios es dosai rollar unn fuorza laboral 

con1potcntc, con úntas1s en la n<Jqu1s1c1ón de l1nh1hóot1es prttct1cas necnsar1ets •!n los 

lugares de trabajo. las cuales son dcfm1das por los crnplevdores. Ln 1nctusión do una 

poHtícH ed1.Jcat1vn que conten-ipln ta ectucación y la caµucitac1ón busélda en cofT'pt.Hen· 

cias surgió en países corno Austr.al1<.i, Gran B1etct.1-1a, Estados Urndos y Canadi\. y está 

siendo retornAda en nuestro pais tJ;.'1sica1-rtentl! l1~F1do H la t-!r1ucnc16n técnica. 

El rnovimicnto de con•puten<::1a es, en osenc1a, Jo con1unc1ó11 de In prc'tctica y In teorío, 

lo vocacional y lo gcncrül-ucildó1n1co y s1on1f1cu un desarroilo progrosivo en el 

pensamiento educativo. que se h1Lo necesa110 poi los carnbios µroducidos en la fuerze1 

de trabajo de las sociedades industr1ntcs. Por tnnto sv dice que el enfoque basado on 

competencias es social y políticamente progresista, asr como económicélmente 

benéfico""'. 

B:Z Andrew Goncz1, oµ. cit .• p. 7. 
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Existen al menos tres rnunuri:ts diferentes de concP.ptlJc1ll.l'iH la cornputcnci;i en los 

curncula escolares: a) la concnpc1ón '"conduct1stii'' o hrtséH~a en ta"'é1; l>l In que se 

centra en los atributos generales Uel profesionul. que ~on c . ..;c;1nlc-s par<1 ~u dusen-,pur10 

efectivo y, e) In qun vinculD ni f.!nfoci1w de los at11h11tos OBllf?f<tles con r?l contexto P.11 

el que dichos ¡atributos son eniploi-tcJos, tnrnhh"'!1111<11nado e111oqtJH "'111tl'nrado-IHJlist1co''. 

En el primer caso y corr10 Uf\ proceso dn acercan1,ento con la r?1npresa, Inglaterra 

introdujo un nwrco de callficc1c1orH!S vocc1cronalt~s n<.1c;lonnles en donde !as "entidades 

líderes de la 1ndustr1a redactaban los estándares dn cornpt~tenc1a, de ocupuc1ones 

particulares que se convut1ó en l<J forrnil c1e t~valu<l• ü los nstudiantos. Se buscabu 

superar los bajos índices dn reµ1ohi.tc1ón y In 1nc<:1pac1cJ<:HJ de lé1 nducación académica 

en las escuelas p;na brindur a los ¡óvcnes uné1 P.xperu:~nr.1;1 Pducnr1va que les pf?rrn1tiera 

incorporarse al niercé:tdO de tféttJa10"-·. 

En este cuso, los profesores de los colegios y los cup;,citadores de l;;is industrias 

diseñaban experiencias de aprendiz<'l¡e a través de toreas espec1f1cocJas en los 

estándares do competencia en donde óstos se llegaron a convertir en el curr-iculurn de 

las escuelas. 

El segundo enfoque. Que se utilizó en el diseño del curriculum de la educación 

vocacional en Estados Unidos, Canadtl y Australia, también se apoya t:Jn una 

83 lbfdcrn. p. 12. 
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concepción de la competcnc1c.J orientada hacia las tareas individualos de una ocupación 

pero no establecfa la conexión cntrn tarons y lrl relHción entre estás y los ñtributos 

(conocimientos y HCtitudP.S) que l.ns sustcntétn 11 "'. 

El tercer enfoque, qun al p<HOCt!r hél func1011ndo rnojor en Gran Brutatia, se rf!f1erc al 

desarrollo curricular bosetdo en la conc;epción 1ntou1ada de In cumpetencin. Este 

término y su enseiianLa en lds escuelvs dP profesionales (Túcn1cos) se entittride como: 

el desarrollo de conoc1n11ento genor;JI, asumido par él sor ger1orulizethlc; el desarrollo de 

conocimiento ocupacional. y la exper1e11c1a de trabd¡o. s~ ha asu1n1tlo quo la sirnple 

provisión dH r.xperienc1as J.:HHrT11tir.ó al estudiante hacer las conexiones entre la teoría 

y el mundo de la práctico o lahoraP1 ~·. 

De aquí ha surgido un curriculum basado en .. problerna" que intenta tomrtr siturtciones 

problemáticas reales para su solución a partir de. o teniendo como base. el conoci· 

miento de la disciplina. Esto es. el movirrnento de competencia se ha concentrado en 

un análisis detallado de la profes1ón~ocupac1ón, rn1entrus que el movimiento basado 

en problemas ha estado motivado por mejorar las prácticas de aprendizaje, y ha 

asumido que ciertas con1petencias son necesarias sin el análisis (particularmente las 

competencias de mavo1 orden -pensamiento crítico. comunicación. etc}. Ser 

competente implica: solucionar problemas. pensar crftlcarT1ente y HPronder permanen-

/bido,n, p. 15. 

/den.. 
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temento00 . Esta concepciór1 parece interesante de ser incorporada en las escuelas 

llamadas ternlinales. 

3.3 Sistema de Norn"lallzación y CertiflcAción da Competencia Lnborttl (SNCCL). La 

experiencia IT'Oxicana. 

En el esquen1a de econon1ía ab1e-rta, y tfin1cndo co1110 antece<Jonto la exper1enc1a 

internocional, México türnbión pretende de!'ictrrollnr condiciones que incre11ff!11t<~n la 

competitividad y calidad de sus procesos productivos. Es decir, to que sn roqL1ifHO es 

desarrollar nuevas capucidades en los truba1adores, püra ello, el oobierno n1exicano 

junto con el apoyo dHI Bnnco Mundial -apoyo f1na11c1ero f'! 1deológ1co- y con5tdorando 

la participación do cn-1pro:-:.nr1os y trabaJilCJorHs !-iH propone 1n1µlernt-Jntar HI Proyecto de 

Modt:Jrnizac1ón de la Educación Tecnoló~pcn y la Cc1pnc1tar.1ón, cuyo eje central es el 

Sistema de Normalización y Cert1f1cuc16n de Competenr:::til Laboral <SNCCLJ. 

Este Sistema se mencionó ya en el Prograrna de Desarrollo Educativo, pero curiosu

mente, y habría que tener cuidado en ello, está referido sólo a la capacitación pora 

adultos y la roalldad es que abarcarfü tan1b1én a la educación técniCé1 tanto del nivel 

medio superior con10 del superior, con algunas diferoncias entra ollas. La principal es 

que mientras para la capacitación cualquier persona que cuente con la práctica diaria 

puede pedir que se le otorgue un reconocimiento oficial, que avale sus conocimientos. 

8 " /dom. 
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tenga o no un certificado escolar"'· en el otro cxtromo so pretende quo se incluyet en 

los curricula de los inst1tucionf?S técnicas. 

Los antecedentes para la modorni.zac1ón de ta educación tocnolóoicit y la c~p.acitación 

tuvieron origen en la estrategia íJlnntnoda por Ernesto Zedilla siendo l"!ste Secretario 

de Educación en el gobierno sallrnstu. pero fue hasta el 2 de agosto de 1995 cuando 

se instaló oficialrnen1u et Consejo de Nornlftllzación y CertificBción de Competencias 

para integrar y coordinnr el Sistema Nornu11izado de Cornpetencla laboral (SNCL) y el 

Sistema de Certificttción do Cornpetencia Lnboral (SCCL) un esrrectw coordinación con 

los sectorRs de lo p1oducc1ón. Los ob1et1vos dt·d Conse¡o son. 

1) Fomentar ID dnf1n1ción de norrnas de co1npctcnc1a labornl. il partir de la 

identificación y registro de las ncccs1dados del sector productivo en nH:steria de 

conlpetencia laborül, 

2) Organizar los rnecanisrnos de ccrtif1célc1ón laboral. 011entar los trabajos de los 

comités de norrnahz.ación; 

3) Promover y apoyar financieramente el dosarrollo y aplicación del sistema; y 

4) Coordinar el marco normativo aplicable a tos organismos de certificación""· 

Pare tener una mnvo1 mtormc>c•ó'l sobre esi:.e respecto se pued~ consultEH la reviste Educación 
2001. ~Capec1tac1ón para el trabeio~. nUm. 5. OCh1ore de 1995. 

Conse10 de Norrnallzac•ón v Certif1cnc1ór., de Competencia Laboral. Prun;.•su y nJt!fortoloyla ;.>ara el 
dosnrrollo do norrr1a~ n~"1c1onalas de cornporcncia firf)or,11. d1c1ernore do 1995, p. 46. 
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El SNCL tiene como objetivos: 

1) Generar nornms técnicas que faciliten la torna de decisiones en ol mercado 

laboral y quo vinculen do manera of1ciE:!nte i1 los tre JHJOdores, ernpleadorcs. y 

prestadores do snrv1cios de formación v de capac1tac1ón paril ni trDbé1JO· 

2) PropiciHr la corrP.sµonde11c1a rfA IHs nonnet!; de con1pfltonc1n lahoral con las 

necesidades do los diversos !.Cctorcs productivos. 

3) Facilitar el c11~gnóst1co de las neces1oades de pe1so11al de Id~ 1~n1pre.sns y :>nrvir 

corno guía pilra la ctpllcilC•ón de ¡u:t1v1tf<Hfr?s cfP. forrr.ac1ón y de c.<..1pac1tc1c1611 para 

el traba10 en las r.mpresas e 1nst1tuc1un<~s edur::at1véls. públicas y privaddS. que 

Ta imparten y, 

41 Fncilitar la movil1C1od de~ inc11v1dtJO dentro du los diversos soctores productivos 

y entre las ocupacionns. élsí corno el avance acurnulatívo do su form;1c16n 

técnica a lo laroo de su vrd¡:¡ l¡;lhoral'"'·'. 

Por su parte. al SCCL le corresponderá: 

1) Definir los criterios y proced1m1entos de evnluación que, de rnanerél inlµarc1al y 

objetiva. permrtan verificar sr un individuo posee los conocim1entos. habilidades 

o destrezas cornprend1déJs en las normas de cornpctencia laboral, independiente· 

mente de la forma en quo hayan sido ndquiridas. 

ee fbidem, p. 50. 
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2> Establecer los principios que norrnon la expodición de la documentación que 

certifique el dominio do Jos conocimiontos, habilidades y destrezas dufinidos un 

las nornlns do competencia lahoru.I corresoond1ontHs. 

3) Garantizar ul libre <1cceso P. igualdHd do oporturiid<ides a todos aquellos que 

opten '"ºr obtener la ccn1ficnción de acuerdo con lao; nocmas de competonc1a 

laboral. y 

4} Generar información disponible para toe.Jos los péHT1cipantcs en ei morcado 

laboral. do n1anera que se fac;ihtc ni acceso c.Jn la fuerza dA trallajo a los 

esquemas de forrnación y e.Jo capacnac1:Jn'1<1. 

El componente mínimo do los s1ston1as os lo norn1a do cornpetoncla laboral QL•e se 

defino como una expectativa de desc111µcr1o laborul especificada por el propio sector 

productivo y definida a partir do considcr<ir los retos quf-! en nmtoria de colid~1d. 

productividad y competitividad enfrentan las ernpresas n1ex1conas. Estas normas se 

aplicarán en un sólo establccun1cntu productivo (empresnJ. en un grupo o corpcrac16n 

de empresas o a nivel nacional en tocJas las empresas de un 1nisn10 sector de 

actividad económica o género de cornpctcnc1a. Para su definición su utilizará ol 

método de análisis func1onal, en el que se identificarán el propósito principal. 

actividades y funciones clavo de una ornprosa o grupo de ompr&sas en untt área de 

eo tbidom, p. 49. -.. 
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competencia hasta llegar a ospecificar las contr1bucionos individuales quo se 

expresaran en térrninos de competonc1a laboral 111 . 

Se pretendo que de la definición de las NClrn1as NacionalP.s de Cornpctr1ncia Laboral 

surjan beneficios a n1vt!I nacional (con1pet1t1v1dad 1ntu1 nacionnl); e1T1prnsarial 

{productividal.l) H indtviduéll; btts1can1ente son un nexo entre quiur1es forrnan recursos 

humanos y las ernprcsas. Es decir, su nurrnat1v1dad const1tu1rá un vínculo a travt1s del 

cual lit cornun1chtd µ1oduct1va con-lun1carñ sus rr.quorin11entos a los cnpac1t;:Hiores o 

introduclfá clernentos Ue foílT1ac1ó11 L'if1les pc~ra aduptdr dec1s1oncs en ti 1l'H1cc1do 

laboral. Asimisrno, su pretende que est<-iS norrn.<1s permitan enfocar fa ofo1 tct de 

capacitación con baso en urH1 estructu1 él de C!<::tsi hcación de conoc1rr11nntos. h~ifuhdades 

y destrezas quu son ut1Ji¿ados en cetda LitHl de léls oct1v1dndes laborales de los 

diferentes saetares dB la econon1ié.I. 

A los empresarios les serán útiles en la medida que les perrrntnn identificar las 

competenciéfS que hacen falta en la planta laboral, para Hsf planeen y ejecutar acciones 

de capacitación paro superi::tr def1cienc1as. Lus beneficios que se pruvun para los 

trabajadores son conocer su situación particular en el mercado de traba10. lo que les 

facilitará la planeación de su formación, de acLrnrdo a sus necesidades y les permitirá 

la movilidad entre industrias y ocupaciones, así con10 el avance acumulnt1vo en su 

formación técnica a lo largo do su vida. 

a1 Jbiclem, p. 21. 



81 

Este proyecto se vorá necosariarnonte complemontado con lo que se df:lnorn1n~ la 

Educación Basada en Norn1es de Competencia que sería un n)odelo de capacitación 

que pretenderia formar 1nd1v1duos que so a1us1on ul dosern, of"lo l~boral. de hecho unu 

de las instituciones rttsponsablcs do este proyucto us el Coles:¡10 Nnc1on.nl dn EdUCiJC1ón 

Profesional (C'QNALEP> quo ya está pon1encJo en prt1ct1ca estn ptopuestn. 

Como puedo aprccia1 se, lil educHción así p1ornov1da rc~:.Jlté-) del tipo rest11ny1do. un el 

sentido do quo un su1cto debe sólo cnpar.itnrse Pil'ª ios piocesos l1U traba10 según 

capacidades. Si bien el trabajo es urn1 parte 1nt"lerentr. étl Hornbrn se corre el riesgo de 

limitar el desarrollo de la capacidad de crfoca y creutiv1dad dry 101s persona~. 

No parece adecuado oponerse a la técnica por la técnica sino que se debería p1omover 

una educación que torrie en cuenta los c<Jnlt>ios y dosar rollos tacnológ1cos y que tenga 

como base el conocimiento de las ciencias, aquel que da oxplicuciones al conoclfn1ento 

técnico, si so me permite el término, Sf:? nocesitaria conocer la teoría de la técnica, para 

no tener únicamente obreros calificados para las fttbricas. Por ello considero que no 

debe descartarse la idea de que incluso nn el CONALEP. ya que es una parte 

importante que integra el subsistema de educación rr1edias superior, se potoncialice 

en los estudiantes sus capacidades. 



CONCLUSIONES 

En este trabajo se han expuesto las princ1pa1os propuestas de algunos organisnios 

internacionales ncorcu de la Hducación y la cornnerit1vaJad. En sfntes•s ~e puede decir 

que el toma es aprecindo desde c1os ópticas ese11c1ollntH'1e d;fc1entes: lit p11nJera 

apoyadn por el Bonco Mund1ul que setwla que IH cornpetit1VJC1ci<J 1nter1H1<:;1un~I <nwyorns 

exportaciones) se alcanz;u/1 rnect1antn la product1\ncJad, lél cual a su VP.Z se logrará por 

la desrcgulación y privat1.rac1ón de las oniprosas. c<:J1~1b1;:1ndo los rnP.rc;_11Jns dt• tu1ba10 

y sobre todo, rnod1ficcH1do el s1stcrT1il educcH1vo de los pnfses hac:1u osquernas 

b~sicarnente técnicos. La seuund<1. dnlendicJa por la Cor1Hs1ón Econórn1ca pnr.r1 Arnér1ca 

Latina y lél Orgetn1zac1ón do lns Nnc1ones UnidC-Js parü la Educación la C1Hnc1a y la 

Cultura que prorione la iden cJe nenerrH y expandir las cnpac1déJde~ endógenitS Oe los 

países para ulcvéH la productividad y el nivel dn vida do lét población. Esto se logarar~ 

a través de introducir can-,b1os nn la educación. la cap,ac;ititc1ón, y pt1ric1palrnente. la 

formación c1entíf1co tecnológica par.a su apllcnc1ón en la economía. 

Por otra parte se ha revisado. de mnnera gnneral, la situación dul sector educativo en 

México e:tsf como las propuestas y acciones del gobierno mexicano, resnltando aquellas 

que ha emprendido en esta matenD Ernesto Zod1llo. Particularmente se revisó el 

contenido del Progrdma de Oesanollo Educativo 1 995-2000 en cuanto a la llamada 

capacitación basada en compotf?t1Cius que so esté instrurnuntando en México. 
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En primer lugar. cabe destat..df que la educación en México arraStrél un conjunto de 

problemas de cnhdacJ y equidad que hijos do resulvtH&c, so agud1.n1n cadil veL n1és. La 

política educativa ha pr1v1leg1a<10 la cantidad por ht ClthdiH.' un el ofltn do reznonctor a 

coyunturns políticas. La educación dl!bería st~1 cons1dtH<:1<..Ja corno unit ele l<:1s 

prioridades para el desariollo tol corno !o han demostrado aluurlo~ µ.c..ti~cs de E:uropa 

v Asia. 

En sugundo lugar, ol rnodnlo econórn1co que h~• senu:clo el oobrcrno 1nn)(1cano. desde 

mediados de Id décadu de los ochenta se ha a1ustado a los l!nearn1e11tos n1arc¿1dos por 

el Fondo Monetario lnterrwcional y fll Banco Mundial. La nducar.1ón en fiSte sentido, 

no es una excepción. En ol contexto do la polft1ca oconórn1ci't neollbcrnl. In educación 

curnple un pHpel especifico: oto1g¡,jt nmyot ónfa~1s a la educación tócn1c<l con objeto 

de capacitar a los estudiantos de bach1lletHto para que se inserten en el .c:tparato 

productivo cubriendo los requerin11entos dt:J co1npet1r1v1dad y uf1c1e11c1a qun ex1g& t}l 

proceso de global1zac1ón econ6rn1ca. 

El sistema productivo depende, on gran modida, de la capacidad para adquirir e 

incorporar nuevos conocimientos ciontff1cos y nuevas técnicas de trabajo, es decir, 

desarrollar ciencia y téc.nica. Luego entonces. la formación especialuada de recursos 

humanos en arnbos campos es indispensable. Se1 cornpetitivos. eficientes y contar 

con un mayor núrnero de técnicos no es negittivo por sí mismo. El problema es la falta 
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de un programa a largo plazo que contcn1plo lils capélc1daUcs y nocesidades reétlns dol 

país paro definir una política industrial acorde con la Hducativa. 

Al sistema educativo dobería corre5ponder fon1eritHr y ltns<-trrollttr las Cé1pucidades para 

que lo técnico y lo c1onrCf1co sen procJuct1vo y ~-isf podor enfrontar ol ücelorado 

desarrollo en ;ste carnpo. Pero hay que resaltar que unét e<Jucdció11 c1entff1ca tarnbién 

incluyo o se alimenta do carnpos hu1na11íst1cus qun tarnt1ién promu(~van la crítica. 

Finalrncntu. hay que scilalar que 1.:t conclusión Ct.!ntrnl de P.5tfl trnh;ijo f!S ciuo 1nás QlJO 

la disyuntiva o conveniencin dn optar por un;1 oducHc1ón tócnicet o no. la d1scus16n 

debería estar en def1n1r cuál es la tncnologia qu•! convcndrfH Uesdrro!l;:u en nuest10 p;:1is 

y cómo incorporarla ill sistorna nroduct1vo, PI cqal a su vP..?, dnbflrfa tenor ormntn-::10-

nes precisas de dcsariollo en beneficio Ue un rT1ovor 1nJirnFo de c1udcH.léH1os v así 

disrninuir los grandes re7agos soc1alr.s de r1uestro p¿1fs. Tnrnh1én habría que 

preocuparse por dcf1n1r cón10 se van a generar fue1itP.s do t1.nba10 para los egresados 

del nivel rnedio superior que tian tenido uno ecJucac1ón técnica or:entada a ser 

competitivos en el traba¡o. y Qué opc1ones se deben 1r-i1plementar y/o continuar en el 

nivel superior para el desa~rollo de la investigación científica. 

Siendo el gobierno de México pr-oclive a las políticas nuoliberoles de los organisn-1os 

de comorc10 1nternacional. sería convcn1entP. y deseable para nuestro país roflexionar 

y valorar cualitativamente las ventajas compctit1vas reales quo ol país tiono con 



85 

respecto al exterior y no to1. ar n1ed1das irreflexivas val vapor. como son las que en 

la coyuntura actual se están tomando en política nduc;Htiva. que optan ~1or abrir un 

lugar para todo el que desee ingresar ttl nivel. sin garantizar la permanencia en el 

sistema educativo y el ~xito acadómico, que tPnga corno br:tse los contenidos que 

integren los curricula de las instituciones. 
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