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hVIRODUCCJÓN 

El presente trabajo conjuga una serie de intereses pc:r.mnales, preocupaciones 

teóricas. convicciones políticas~ incertidumbres y satisfacciones. La elección del tema 

obedeció a varias razones; una de ellas fue la posibilidad de estudiar In problemática de 

la educación superior y en especial de Ja universidad pública, fenómeno que despertó en 

mi gran interés desde t:I surgimiento "del movimiento dd Consejo Estudiantil 

Universitario y posterionnente como universitaria inmersa en este enlomo. 

Estn problemática me interesó configurarla en el marco del modelo neolibernl 

implementado en I..alinoam¿rica a partir de la década de los ochenta. pues las políticas 

educativas aplicadas en Jos últimos quince aftos se vinculan estrechamente con las 

políticas económicas neoliberales instrumentadas por nuestros gobiernos. las cuales 

constituyeron durante mi fonnación profesional un importante objeto de esiudio. 

Asimismo. considere pertinente abarcar en esta investigación a tres paises 

latinoamericanos. ya que nuestros pafscs comparten y padecen entre otTDS cosas un 

pasado de despojos y violcnci~ pruccsos de industriali7ación depenc:liente .. imposiciún 

de regimene!i autoritarios y apJicación de las politicas ncolibernles. pero 

afortunadamente poseen pueblos que en innumerables oca.-.ioncs nos han dado muestra 

de su gran dignidad. 

Por ello .. decidi conocer la situación de la educación superior en Argentina. Brasil 

y México. que presentan rasgos comunes como la gran c:xpansión de sus sistemas. la 

magnitud de sus matriculas: que rcbas:in el millón de estudiantes. extensas estrategias de 

plancación. y la aplicación de politicas neolibcralcs. aunque manifiestan al mismo 

tiempo particularidades y diferenciuciones muy interesantes. 



De esta manera. surgió Ja siguiente tesis integrada por cinco capítulos que 

vinculan los contextos económicos. poHtico~ y sociales con las transfonnacioncs~ 

tendencias e inercias que se producen en el sistema educativo. 

En los primeros dos capitulas se presenta un marco general n nivel regional del 

desarrollo de la universidad y de las principales trunsCormaciones acaecidas con la 

aplicación del modelo neoliberal. En el primer capítulo. se revisan dos momentos 

cruciales de Ja universidad en la región; los movimientos universitarios desarrollados a 

principios de siglo y los desarrollados en la década de los sesenta. 

En esta revisión f"uc muy UtiJ tomar en cuenta Jos contextos que enmarcan estos 

movimientos y que corresponden a períodos de fuerte concentrnción de luchas . .sociales 

demando cambios ante la agudización de las contradicciones del sistema capitalista 

dependiente. 

En et segundo capitulo~ en primer término se analizan las caractcristicas del 

modelo teórico neoliberal que sustenta wm serie de transfbrmacioncs económicas. 

poUticas y socia.Jcs. 

Después se revisan Jas dos f"ascs de aplicación de este modelo en la región,. Ja 

primera inició en Ja década de Jos setenta en el mMco de regimene..<1 autoritarios que 

llevaron a cabo ensayos ncoJibemJcs. 

En Ja educación superior~ estos procesos provocaron Ja supresión de conquistas 

democráticus como la autonomía y Ja libertad acndémica~ asi como la imposición de 

politicas tecnocráticas que redujeron la matricula y el financiamiento público destinado 

a este nivel educativo. 

La SC,bFUnda comenzó en In década de los ochenta. inomento en que nuestros 

gobiernos udoptn.ron Jus polftieas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el 
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., 
Banco Mundial como desregulación económica~ reducción de Jos gustos sociales. libre 

mercado y apertura comercial. Jus cuales provocaron grandes costos sociales. 

económicos y politicos. 

En la educación superior se adoptaron políticas neoliberales que implicaron la 

reducción de presupuestos públicus. diversificación de lus f"uentes de financiamiento~ 

redefinición de las .funciones del Estado (desregulación ó evaluación). disminución de 

la matricula. y diferenciación institucional._ 

Los si!,ruientes tres capítulos revisan de manera gem:rn.J como se han 

instrumentado las principales polfticas neolibernles en la educación superior de 

Argentina. Brasil y México. 

A manera de antecedente y con el fin de contrastar periodos cada capitulo presenta 

un análisis histórico de la sitw.tción económica y política prevaleciente a fines de los 

sesenta y en la década de los seten~ en la cual confluyen una serie de acontecimientos 

muy impactantes como el fin del modelo dcsarroUista. cJ ascenso al poder de dictaduras 

·militares y el inicio de las polfticas de corte neol ibcraf. 

En el ámbito educativo estos procesos provocaron distintos erectos como In 

expansión de los sistemas de educación superior. la intervención militar de las 

universidades. la represión de estudiantes y docentes. y la aplicación de reronna.."i 

educativas tecnocniticas. 

En In década de Jos ochenta,. tanto la crisis económica como la crisis polttica que 

enfrentaban Jos regímenes autoritarios, for?..a.ron el retomo a los gobiernos civiles en 

Brasil y Argentina. No obstante. estos gobiernos implantaron, iguul que en nuestro país. 

tas poliricas ncolibcrules de ajuste y estabilización económica que han ocasionado 

severos costos sociales como incremento del desempleo. disminución salarial y 

reducción del gasto social. 
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En los tres paises analizados Jas política...¡ nc:olibcralcs en la educación superior 

han provocado intensos procesos de planificación desde arriba. privari7.ación. reducción 

de los presupuestos y de la matricula. segmentación del sistema e intensificación de los 

mecanismos de evaluación. La f'onna como se han estructurado estas politicas~ sus 

tendencias y ef"ectos. asl como la resistencia de los estudiantes y docentes a su 

aplicación,. se revisaran al final de cada uno de estos capítulos. 

Et esquema de esta investigación se estructuró con base en los siguientes objetivos 

iniciales: 

• Conocer el desarrollo hi.-;tórzco de la universidad en América Larina, centrando el 

análisis en lo~· movimientos estudian.t1/e.\• y tomando en cuenta lus contextos econóntico, 

polltico y social prevalecientes en cado periodo. 

• Idenrificar /03 principales transformaciont!s que sustenta el modelo neo/ibera/ en la 

educacidn superior en l.atinoamér1ca desde la década de los ochenta, partiendo del 

análisis del modelo económico y de su.o; fase.v de aplicación en la región. 

• Precisar las políticas ncol1bcralcs que se hun llt.--vado a cabo en Argenrina. Brasil y 

México en los .o;isremas de educacicSn .superior, con el fin de explicar las principale.-; 

tran.iformaciones ocurridas en el financiamiento y matrícula de este nivel educativo. 

De esta manera .. la hipótesis de trabajo que guió esta investigación f"uc: 

Las políticas implementadas en la educación superior de Argenrina. Br'"·il y 

li.-féxico a parlir de los ochenta. parren del proyecto económico neo/ibera/ que ha 

pro\.•ocado cnrre otros proceso~· desnaciona/i;:ación. concentración de la riqueza. 

desequilibrios económicos recurrentes y severos costo~· sucia/es, y no en un proyecto de 

nación rcndiente a modificar la estructura de dependencia y subdesarrollo de nuestros 
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paises. Por ello, en la educación superior se promueven poi/ricas rccnocráncas, 

eficienti.stas y productivistas en el marco de un aparato productivo que demanda un 

mínima proporción de personal altamente calificado y dejandu de lado las funciones 

.sociales de la educación. las cuales han generando los .viguiente.s proce.vo.'f que han 

agravado aún más la .siluación de los si~·tem4f. de educación superior: 

• Reducción progresiva de lo~· pre.vupuestos destinado." a la educación superior y en 

e.ipecia/ a la univer.vidad púb/Jca, .si_n imP<?rtar sus repercusioncS en el deterioro de la 

cclidad ac:::d:!:ni.=a. 

• Disminución del ritmo ele crecim1ento e incluso decrecimientos en la: niatrlcula de 

educación superior a pesar del continuo incremento en Ja demanda de estos estudios, y 

orienración de la matricula /lacia el sector no universitario, el régimen privado y las 

carreras técnicas. 

• Adecuación de la cducaciún .superior a esquema.V productivisla.v y eficienlistas que .'fe 

proponen hacer rná.v con menos. e incorporan clistlnto.<r mecanismos que estimulan la 

competencia individual por financiurniento.v adiciona/es. 

Finalmente. es importante aclarar que eJ amplio abanico de elementos que 

engloban este tem~ nos llevó n centrar la exposición básicamente en la planenciún 

educativ~ fa situación de la matricula y del financiamiento. y en nlgunos esquemas de 

evaluación. por lo que este trabajo constituye tan sólo una invitación para adentramos y 

proseguir discutiendo lo. problemática educativa. 



CAPÍ7VLOI 

1--\S L'.".'TVERSIDADE.S: B'V A.itt:.WCA LA T,f,'VA: LlJC/-IAS 

SOCIALES Y ;'l.fOVIAllENT'OS ESTCJD/ANTILES 

04EI de.varrollo de las univer,sidades y dt! otra.V formas de organi=ación del 
trabajo intelectual complejo no .ve lleva a cabo dc.>nlro de un espacio libre. 
La...v 1n.. .. ·'1tuc1oncs de educación superior son parte de estructuras má.v 
compleJas. Sus proccso.v dt!! de ... arrollo, uunquc con una cierta dinámica 
propia y con formas e.sJ.>eciales de transm1s1ón de rrudicione:r. pertenecen a 
procesos más amplios de surgimiento y cambios por l<>.<r que atraVlesan las 
sociedadt::s. El carácter de una ji:Jrmacü;n social as/ como su cambio 
histórico 1narcari Jos /Í/n11e.s dentro de los cuales se desarrollan 
detenninado.v tipos de un1vc~rsidudcs •. vus e.vrructuras. sus fimcivne.!t· y .sus 
procesos.'' 1 

Las transformaciones que St.!' producen en la universidad latinoamericana a Jo largo 

de su bistori~ se vinculan muy estrechamente con Jos procesos polfticos. económicos y 

sociales que se desarrollan en nuestras sociedades. 

En este sentido. consideramos pcnincntc tomar en cuenta los contextos que 

enmarcan los movimientos universitarios desanollados a principios de siglo y en Ja 

década de los sesenta.. Jos cuales constituyen dos momentos fundamentales para Ja 

unh'Crsidad latinoamericana. 

Dichos contextos corresponden a momentos de fuenc conccntradón de luchas 

soc:iales. en los que se prop0nen cambios ante la agudización de contradicciones en el 

sistema capitalista dependiente. 

Por ello. los estudiantes universitarios inmersos en los cambios que acontecían en 

nuc:stras sociedades. plantearon la necesidad de reali7.ar transf"onnaciones no sólo en las 

estructura..~ educativas. 

' Reaatc MJll'Siskc. .Mí!.'-.:i!ttj~tos an1diontj1Q ro Amtttg11 ktin.t:_~gg"i~Pb~.s...Mf::!ti~ 
México. CESU.UNAM. 1989,p. 7. 
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J • J J\-JovJnl.ientos universJrarlos en Altlérica Latina en las primeras 

décadas del slglo 

En América Latina se desarrolló un ciclo de movimientos de rcf"onna univ~itari8> 

a partir de J 9 J 8, afto en que surgió cJ movimiento estudiantil en Ja Universidad de 

Córdoba Argentina, el cual pronto se desplazó a P~ Chile. Cuba. Colombia,. 

Gua.temaJa y Uruguay. y después a México, Brasil, Paraguay, Ecuador y Venezuela.. 

Antes de entrar de lleno al terna.. conoceremos los aspectos económicos, políticos 

y socinles que cru-actcrizaron Ja vía de dei;arrollo capitalista seguidD. por nuestros paises 

denominada oligárquico-dcpcndic:nte, cuya transición hacia una vía de desarrollo liberal 

industrial enmarca Jos movimjcntos de ref'orma universitaria ocurridos durante las 

primeras décadas de este siglo en Ja región. 

1.1..l. Periodo oligárquico 

EJ modo de producción capitalista en Amt!rica Latina se caracterizó por haber sido 

implantado sin que Je precediera una rcvoJ ución dcmocnitica que destruyera las b:ises 

del antiguo régimen y por surgir subordinado a la fase imperialista del capitalismo. En 

este sentido~ consideramos que América Latina siguió una modalidad de desarrollo 

oHgárquica..cfepcndicntc. lo cual pTovocó que éste fuero lento y reaccionario. 2 
• 

En Ja .formación de Jos agentes productivos prevalecieron elementos esclavistas y 

semiesclavista.s que detuvieron la constitución de Ja clase obf"ern y que retnrdaron Ja 
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confonn.ución de una burguesia moderna. integnindose más bien Wlll burguesfa 

vinculada con Ja aristocracia terrateniente. 

La acumulación capitalista se basó no sóJo en el alargamiento de Ja jornada de 

trabajo. sino también en la pauperización absoluta del trabajador. situación que 

restrint,rió el mercado interno .. el cual en muchos casos no era más que una prolongación 

del me;tropolitano. 

AJ volcarse eJ capitalismo latinoamericano en las activjdades primario 

exportadoras se produjeron desequilibrios. pues mientras este sector ccecJa se contrafan 

Jas actividades destinadas al consumo interno. Además~ apreciamos que esto impidió el 

desanolto de la producción de bienes de capital. aún en los paises de mayor crecimiento 

industrial como Argentina. 

Las inversiones de capital monopólico en este período 'fueron considerables'" 

concentrándose las de origen norteamericano en Jos puntos claves de Ja producción 

como los minerales y el petróJ~o. La presencia del capital imperialista en Ja región 

ocasionó los siguientes tres efectos negativos que Agustín Cueva seflala: 

04E/ pnmcro y nzá.-r obvio consi.)·te en la desnacionalizar.ión de la ecor1nn1ía 
/atinoamer1cana. con todas la.l' derivaciones incluso políticas que ello 
supone. F./ segundo radica en el hecho de que tales in\•c.rsioncs constituyen 
un elemento má.-r dt? deformación del aparato productivo local. puesto que 
se ubican en puntos estratégicos para el desarrollo de las economlas 
metropolitanas y no en la.~ que m.á.."i; interesarían para un desarrollo 
cohesionado ele /os; pal~es ª'!fitr1ones. Y el tercero. en que tales inversiones 
son el vehículo nui-r expedito para la succi6n de e.xcede111c económico. ••' 

Para llevar a cabo este tipo de desarrollo se requirió de un Estado que asumiera un 

~cter autoritario. por lo que no resulto extrai\o el a.o:;.censo al poder de dictadores como 

J fiWLp. 9R. 
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Porfirio Ofaz en México~ Jorge Ubico en Guatemala,. Anastasio Somoza en Nicaragua y 

Vicente Gómcz en Venezuela. 

La cstnJctura de poder se sustentó en la alianza de Jos terratenientes locales. la 

burgu-::sía y el capital monopólico. ubicado principalmc..-ntc en los sectores de la 

actividad primario exportadora. 

El Estado Se! encargó de aniquilar. Jos elementos dcmocnitico-burguescs que 

promovían aitcmativas progrcs1sta..c; de desanoJJo capitalista y de subordinar los 

elementos de poder precapitalista.s~ como la Iglesia que se reincorporó a la estructura de 

dominación. 

En este contexto. la tarea principal de fas fuerzas democráticas consistía en Ja 

tmnsf"onnación de Ja modalidad oligárquica de desurrollo capitalista en una modalidad 

burguesa,, Jo cual se relaciona con f'actorcs como la estructura económica.. la correlación 

de Cuerzas sociales y ta orientación de la lucha de cl3.5cs. 

En la cúspide de la estructura social observamos que In relación entre Ja oligarquía 

llb'Toexponadora y la burgue~ia industrial no fue nntagóni~ si bien se presentaron 

confrontaciones JXlT los límites impuestos a la ampliación del mercado interno éstas 

adquirieron una dimensión de tibio reformismo. 

La lucha de clases subyace en el proceso de acumulación. El despojo de ticrru.s 

provocó la confrontación de Jos campesinos contra Jos terratenientes locales y 

capitalista.~ extranjeros que se habían apropiado de ellas. como en el caso del 

movimiento zapatista mexicano. 

El proletariado que surgió en la minería.. Ja incipiente manufactura y los 

transportes se insenó a la estructura oligárquica de manera problemática,. pues se 

encontraba en reciente f"ormaeión. sin orgnniz.ación polftica.. y en una situación en donde 
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los frentes económico y poUtico de combate aparecían disociados. En estas 

circunstancias. el proletariado comenzó a perfilar unu perspectivli socialista a través de 

Ja fhnnación de partidos proletarios y emprendió luchas par reivindicaciones como la 

jornada de trabajo de ocho horas. 

Otro sector de movilización tUeron Jos grupos medios, quienes bajo Ja estructura 

de poder imperanti: no encontraron condiciones favor~bles para el ejercicio de funciones 

burocráticas y productivas. Buscando la apertura y modernización del sistema.,. las clases 

medias participaron en distintas movilizaciones que lograron dcOOc el ascenso al poder 

de Jibera.Jes como Yrigoyen en Argentina en 19 J 6, hasta Ja experiencia cflmera de Ja 

república socialista de Chile en 1932. 

Durante este periodo ocurrieron al&runos acontecimientos que hicieron pensar que 

a nive.J mundial se entraba en un nuevo ciclo y que LatinoaJnCrica tenia que replantear 

sus problemas de organización y crecimiento. Entre estos encontrwnos, Ja Primera 

Guerra Mundial que significó Ja ruptura del sistema de valores occidentales. y las 

revoluciones rusa (1917) y mexicana (1910). las cuales abrieron nuevas perspectiva$ 

polfticas y esperanzas sociales en Ja región. 

1.1.2 La refonna universitaria 

mencionados pugnaban. Jas universidades latinoamericrutas representaban un bastión del 

régimen colonial oligárquico. pues conservaban diversos elementos aristocrútico

tradicionalcs como el cli:ricalismo estilo contrarrcfonna. 

El acceso a las universidades cm elitista. Ja educación y la cultura pennanecfan 

bajo exclusiva propiedud de la oligarquía. por Jo que estas casas de estudio solo venían u 
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consolidar la sucesión de los clanes de que se nutrían las élites sociales, políticas y 

culturales. 

La función de la cnscftanza consistía en la fonnación de profesiooistas liberales: 

juristas, médicos, ingenieros y arquitectos ... quienes realizaban pocas o nulas actividades 

de investigación. 

Ademas, observamos que en Ja.o¡ uni~ersidades prcvalecfa la corrupción y f'alta de 

dc:nocrotiz:icién ::;.cadCrnica,. las ll.üüadds acade111.Íi&S cuaih"ululnm 1igwu~eni.c ci 

nombramiento de Jos profesores y no pennitfan lu filb'ación del pensamiento critico. 

Los elementos antes mencionados, se exacerbaban en las univt:rsidadcs doodc se 

escenificaron Jos movimientos de reforma.. por ejemplo en Argentina~ la Universidad de 

Córdoba se encontraba en un atraso considerable en comparación con sus similares de 

Buenos Aires u La Plata,. instituciones en donde las élites liberales habian ajustado los 

ordenamientos legales sobre la organización de la enseftanza, logrando dcmocrati7.ar In 

selección de personal docente y derrocar parcialmente las academias vitalicias. 

Los conflictos estudiantiles emergieron por la aplicación de disposiciones que 

lesionaban la actividad ucadCmica de los estudiantes y denunciaban la falta de 

preocupación por la renovación de la cnsct'\anza. En si. todos estos confli~tos reflejaron 

las grandes inconf'ormidades existentes frente ni sistema caduco. cerrado y 

untidemocrático que la universidad representaba. 

En Argentina et conflicto estudiantil se suscitó por In suspensión del internado 

para los alumnos avanzados de ta carrera de Medicina en el Hospital de Clínicas 

dependiente de la Universidad de Córdob~ y en Perú por Ja disparidad existente entre Ja 

enseibmza impartida en la Facultad de Letras de la Universidad de Lima y el Progreso de 

la producción literaria del pais. 

11 
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En ambos casos los estudiuntes reflexionaron sobre su entorno y exigieron 

modificaciones a la estructura académica preval~icntc y Ja representación estudiantil en 

eJ gobierno de las universidades. 

J...os ejemplos anteriores. muestran que cJ movimiento estudiantil surgió como 

repuesta ante cJ régimen de clausura política. Al respecto. Juan Carlos Portanticro 

establece que: 

''La c.-omha11V1dad de los estudiantes en /a.!.· situaciones tlp1ca.o; durante la 
refonna universitaria expresaba unu respue.'Ota democrática frente al 
régimen de clausura política impuestn por el orden o/lgárqutco. Los 
estudiantes pujaban en/unce.!.· por la apertura a e~·as con1puer1'"· en la 
universidad. y por exrensi6n en el conjunto de un s1sternu politico cerrado a 
la participación••. 4 

Los estudiantes con~o1idaron sus movimienlos a través de la formación 

de organizaciones estudiantiles y Ja. rcaJi7..ación de congresos nacionales e 

internacionales que les permitieron ampliar su campo de 1 ucha y demandas 

reivindicativas. 

En el caso de la Universidad de Córdoba. los estudiantes de la Facultad de 

Medicina se aliaron con las Facultades de Derecho e Ingeniería bajo la consigna de 

modificación de Ja cstnJcturn de la docencia, e integraron el Comité Prorrcf"orma que 

posterionnenle se convirtió en Ja .t-~cdcración Universitaria de Córdoba. Esta f'cderación 

junto con otrns f"ederacioncs estatales constituyeron Ja Federación Universitaria 

Argentina y realizaron movili7.uciones conjuntas. 

Para el momento de constitución de la Federación Universitaria Argentina. 

apreciaJTlos que el movimiento universitario mostraba una maduración evidente, la 

'J\WI Cados P~lirm. ~ y no!ftko NI A u.tria Latina Mbtm. Siglo XXI. 1978, p. 17. 
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formulación del Mllnificsto Liminar redactado por Deódoro Roca. reflejó la ampliación 

del panorama ideológico de Jos estudiantes: 

4"/) .Yu.w anhelos c'mpe::.aron u tener una dimen.vión americana. no solamente 
argentina. 

2) se incluyó /u consigna de un gobierno tripartito en la univer.vidad 
compuc~·to por profe.o;ore.Y, estudiantes y graduados. •• 5 

Siguiendo la experiencia argentina se crearon en América Latina organizaciones 

estudiantiles de carácter nacional. En Cuba Julio Antonio Mella fundó en 1924 la 

Confederación de Estudiantf..~ de Cuba con Ja incorporación de los estudiantes de 

segunda enscilaru.a y en México para 1929 los estudiantes tenían una sólida 

organización gremiaJ Ja Confederación Estudiantil Mexicana. 

Las organizaciones estudiantiles promovieron Ja reali.zución de congresos locales. 

nacionales e internacionales. donde el debate no sólo se centró en Jo ncad¿.rnico sino que 

trascendió hacia aspectos políticos y sociales inherentes a Jos temas educativos. 

De: esta manera. en junio de 1918 se reunió en Córdoba el Primer Congreso 

Nacional de Estudiantes. en el cual se presentó una polémica en lomo a si se dcbfa 

considerar Ja refonna universitarin como mero asunto académico ó si se debia 

considerar como parte de una transfbrmación previa de la sociedad. 

En Cuba resultó muy imponantc el avance político mostrado en las resoluciones 

del Primer Congreso Nacional de E!'tudiantcs llevado a cabo en octubre de 1923. IAU 

principales resoluciones y demanda...:; académicas de este congreso fueron: supresión de 

las oposiciones a cátedras. renovación de la enseñanza secundaria. reconocimiento 

de la autonomJa universitaria. participación de Jos estudiantes en el gobierno, campafta 

contra el unaJfabetismo. libre asistencia y libertad de enseiianza. 

'Rerta1e Mrusiskc, ~ .• p .27. 
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Además, se uprobaron resoluciones poUticas como el reconocimiento a la nueva 

Rusia SociaUsta. y la oposición a Ja aplicación de la enmienda Platt y a la doctrina 

Monroe; y se expresó en la Declaración de los derechos y deberes del e ... rudiante la 

solidaridad que deben tener los estudiantes con el movimiento obrero. 

En 1921 se efectuó en México el Primer Congreso Internacional de Estudiantes, 

aunque la premura en la organización del mism~ impidió que muchas entidades 

invita.da.o; pudieran concurrir. resultó muy interesante Ja participación de delegados de 

diversos paf ses, entre los que sobresalieron los estudiantes argentinos por su ex.¡:ieriencia 

adquirida en el movimiento de reforma universitaria. 

En el Congreso se discutieron diversos temas y se efectuó e1 primer balance 

continental de la rcronna universitaria. Además se aprobaron importantes resoluciones 

de indole educativa como sancionar a las universidades que no habían implantado la 

participación de Jos estudiantes en c1 gobierno de las universidades y la libre docencia. y 

dcClara.r constituida la Federación Jntemacional de Estudiantes comput..~'ta por tas 

Federaciones Nacionales que tengan la representación de su país; y de índole 

sociopoHtica como promover la extensitln universitaria.. crear universidades populares y 

condenar el imperialismo noncamericano sobre Santo Domingo y Nicaragua. asf como 

la tiranfa impui:sta en Venezuela. 6 

El acercamiento con los obreros se consagró con la creación de las universidades 

populares en Cuba. Perú .. México, Guatemala y ntrn.r;;. paises. ya que el cnnT~ctn r..nn IA~ 

masas populares permitió transitar de los problemas meramente académicos hacia temas 

educativos en general, la. situación económica y sus consecuencias sociales. En 1923 se 

abrieron dos universidades populares .. en Perú la Universidad Gonzálcz Prada y en Cuba 

la. Universidad Popular José Marti. 

"Ciriaco, P11cb«o Cah-·a, td..m:g¡m_iy¡_tjón ctudiontil rn MQji;g. CuJ1ite4n, Uni"-entd.W Autónuma de Sin.aloa, l 9HD. 
rP· 20-24. 
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.... 
Juan Carlos Ponanticro nos precisa el significado que tuvo Ja experiencia de Ja 

creación de las unive ... sidadcs populares: 

.. El .vignificado úl11me> Je la experiencia áe las universidades populares se 
encadena al proceso que lleva al movimiento estudiantil a mediados de fu 
década del veinte a la comprensión de la esterilidad de la · /ucltu 
universitaria en si n11.v1na. si se Ja mantiene como un comportamiento 
cerrado y no como el cap/rulo de un reforma nzds vasta··. 7 

toma de universidades. lo cual implicó el libre ejercicio m, los c...-studiantt.~ en el gobierno 

y organi?.llción de estas iru."titucioncs. 

En Ja Universidad de Córdoba en Argentina Jos estudiantes ante la Caltu. de 

respuesta de las auloridadcs sobre su inconf'ormidad por la elección del rector. el 9 de 

septiembre de 1918 tomaron Ja universidad y nombraron como decanos de las .fücultade..c;; 

de medici~ derecho e ingeniería a lideres estudiantiles que ejercieron conjunt.amcntc el 

gobierno de la universidad y nombraron a nuevos profesores. 

En Cuba a causa de la dcc::isión del recror de cerrar tres días la Universidad de Ja 

Habana a pesar de que tras una huelga se habla acordado su apenura.. el 23 de marzo de 

1923 los estudiantes declararon a la universid3:d como libre y diri&rida por los 

estudiantes, nombrando como rector a Julio Antonio l\.fclla e invitando al pueblo par.! su 

inauguración. 

l..a creación de organizaciones estudiantiles y la vinculación de los estudiantes con 

el movimiento obrero. junto con Ju represión que sufrieron los estudiantes en sus 

.ma:nif"estaciones callejeras. modificaron sus perfiles ideológicos convirtiéndolos en In 

7 Jwm Carlos Portanticro, ~ .• p 79. 
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vanguardia de la clases medias en esa época. En relación con esto. MariAtegui afirma lo 

siguiente: 

.. Unicamente a trové~· de la colaboración cada día nuls e..vtrccha con los 
sindicalos obreros, de la experiencia del combate contra las fuerzas 
com·ervadoras y de la critica concreta de los interese...; y principios en que 
se apoya el orden cstahlecido, podían olcan.:ar las vanguardias 
universitarias una definida orientación ideolúgicu. •• 8 

Después de esta revisión que se centró principalmente en los t3ctoTCs que 

c.amctcri7..aron el desarrollo de los movimientos estudiantiles en la década de los veinte y 

los treinta en Latinoamérica. y que muestran los avances que lograron en relación a sus 

planteamientos y su práctica polttic~ presentamos un batanee general de los resultados y 

repercusiones de las reformas que se ex.igian. 

En primer lugar. observrunos que los movimientos de rctOrma universitaria en 

América Latina durunte las décadas de los veinte y treinta lograron avances positivos. 

como la aprobación de diversos estatutos que incluian las dos principales demandas 

vertidas por los estudiantes durante sus congresos: la participación de los estudiantes en 

el gobierno de la univer.;idad y la docencia libre. 

En 1921 ta rcfonna universitaria regia en todas las casas de estudio de Argentina 

y se sucedieron rctbm1as similares en varios paises de la región como Perú. Chile, 

México. cte. 

Asimismo. la ref'onna univcJ"Sitaria provocó un proceso de dcmocrati:aición en las 

universidades latinoaincricanas. al abrir el acceso a las clases medias emergentes. 

No obstante. la continuidad de\ pl"()CC.!"O de n:fonna. no rue posible en muchos 

casos. debido a que ésta no se acompai\ó de transformaciones en las estructuras de la 

1 JO$é Carlos Mariálegui, Si~!=t~ dcjnlC!prctacii:m de ll'.~lid~~. MC.Uco. Grijnlbo. 1976, p.102. 

16 



sociedad, por lo que las luchas estudiantiles (¡uedaron aisladas y se inició una etapa de 

reflujo. 

En otros casos Ja concesión de las rcfonnas universitarias fue de forma parcial o 

limitada. En México In autonomía de la Universidad Nacional decretada por el 

Ejecutivo tras la huelga estudiantil de 1929. f'"ue incompleta pues el Presidente se reservó 

d derecho de presentar una terna al Consejo Universitario para el nombramiento del 

rector. de votar sobre ciertas resol~cioncs_ y vigilar el manejo de los íondos. la SEP 

contó con U.."l de!eg::.dc ::::: :! Ccru:cjo Unive::;iu:ic con voz ir...f'orn;M...'"Ívn,, '":l :a univcnidad 

no tenia patrimonio propio. 9 Hasta 1946 la autonomía universitaria se convirtió en un 

ordenamiento legal capaz de regular adecuadamente lns relaciones entre univer.;idad y 

Estado. 

Los resultados obtenidos por los movimientos estudiantiJes dependieron en gran 

medida de la estructura de poder prevaleciente en sus paises. Un grupo de movimit.."Titos 

uiUversita.rios ocurderon en el ascenso al i:xlder de bYTUPos liberales que simpatizaron con 

el movimiento estudiantil, como en el caso de I-IipóJito Yrigoyen en Argentina. 

Sin embargo,, en otros paises como Venezuela.,, Bolivia y Paraguay gobernaban 

grupos conservadores o ... dictaduras tradicionales"" que constituían su poder bajo Ja base 

del terror y la violencia. por Jo que los movimientos estudiantiles. como expresión más 

radical de Jas clases medias sufrieron una persecución más feroz. En c:I caso de 

Venezuela Cue hasta 1940 bajo un gobierno liberal cuando se implantaron Jos postulados 

de !a reronna. universitaria. 

Por otra parte tenemos. que ante el fracaso de la refonna universitaria varios 

lideres forjados en el movimiento estudiantil. se lanzaron a Ja lucha política de ma.sa..o:; u 

organizaron nuevos partidos como Víctor Raúl Haya de la Torre que fi.mdó al APRA en 

9 Rcnatc Marsiske, ~ pp. 84 y SS. 
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Perú.. Osear Crcydt al comunismo en Paraguay y Betancoun a Acción Democrática en 

Venezuela. 

1.2 MoytlTl.lentos t.ul.ivcrsltarlos en América LéUinu en la década de los 

sesenta 

En la década de los se~nta en especial durante los ai\os de 1968 y 1969 la región 

vivió otra ola de movimientos universitarios, este periodo coincide con momentos de 

conflicto. ya que entraron en crisis la economía mundial y el modelo desarrollista. En 

este contexto. los estudiantes realizaron una importante critica a la dependencia,. 

desigualdad y falta de dernocra.cia que imperaba en nuestros países. 

Con el fin de conocer las transformaciones ocurridas en ta región que preceden 

estos movimientos. veremos en primer término el sistema de industrialización que 

imperó en Latinoamérica desde los años treinta conocido como sustitución de 

importaciones,. el régimen (Xllttico en que se sLLcotentó y por que entró c::n crisis. 

1..2.1 Modelo desarrollista-industrializador 

A partir de Ja década de los treinta América Lutina siguió el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones de productos manufacturados. La 

crisis de 1929 obligó a muchos pafscs de la región a seguir este tipo de industriali7..ación .. 

pues Ja caída de los precios de 1os productos internacionales redujo las divisas para las 

importaciones; con esto no queremos decfr que la crisis estimulara el desarrolJo .. ya que 

los ingresos renles disminuyeron ni caer Jns exportaciones. 

La estrategia de desarrollo orientada hacia adentro fue apoyada teóricamente por 

la Comisión Económica puro. América Latina (CEPAL). presidida por Raúl Prcbisch, 
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quien realizó estudios sobre la realidad interna de Latinoamérica. introduciendo 

aportaciones importantes con su teoría del desarroJJo que planteaba la noción de que la 

industriaJi7.aeión basada en la sustitución de :importaciones constituía la vía de 

superación de Ja condición perif"érica de nuestros países. Desde esta perspectiv~ el 

subdesarrollo se entendía como una f'asc preindustrial que precedía a la fa.se de 

dcsanoHo económico. A este último se accedería llevando a cabo una serie de medidas 

correctivas que permitieran modernizar las condiciones económicas y sociales con base 

en Jos patrones de los países centrales. 

El principio de las ventajas comparativas, que postulaba la cspcciali;aición de cada 

país en la producción de los bienes en Jos que logre mayor productividad, fue criticado 

poT Ja CEPAL. afinnamJo que en el comercio internacional se observaba una tendencia 

de deterioro de los términos de intercambio en detrimento de Jos países exportadores de 

productos primarios y que dicha tendencia propiciaba transf"ercncias de ingreso que 

generaban que los paises subdesarrollados cxponndores de bienes primarios fueran 

sometidos a una sungria constante. 

Para Ja CE.PAL el deterioro de los términos de intercambio se generó por factores 

económicos que ponían a Jos pai~cs primario-exportadores en WJl1 condición 

desventajosa con relación a los paises industriali7..ados. entre los que se encontraban: Ja 

inf""erioridad tecnológica que impcdfa el desarrollo de innovaciones y la Producción de 

bienes de capital. y la inexistencia del sector industrial que dificultaba Ja expansión de 

la demanda comercial y de trabajo. provocando trabajo excedente en el sector primario. 

lo cual n:ducfa su precio. 

Frcnlc a esto la CEPAL diseiló tces estrategias a seguir por Jos gobiernos 

latinoamericanos: a) asignarle al sector agrícola la fhnción de proveedor de las divisas 

nece..ci.aria.s paru financiar la.s imponuciones para el desarrollo industrial, en particular 

mnquinaria e insutnos; b) encontrar una solución institucional al problema del deterioro 

mediante un acuerdo general intcrnacionul de precios prcterencinles de materias primas; 
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e e) impulsar en una segunda .fa.se de la jndu.."'1JiaJización. la ex¡::><>rtación de 

manufilcturos. iu 

Asimismo. planteó que ante Ja existencia de tantas desventajas. se necesitaba de 

Ja planificación estatal que actuarla como instancia correctora y protectora de la 

economía. El Estado tendría que dirigiT Jas empresas y actividades estratégicas e 

incentivar a Jos empresarios privados. 

Durante Ja segunda gueITD mundial Jos países industriali?.ados al encontrarse 

inmersos en eJ conflicto annado. requirieron abastecer su mercado jntemo y 

abandonaron algunas de sus cxponacioncs; en cslc contexro se abrió Ja posibilidad a los 

paises latinoamericanos con determinada csuuctunt industrial para desarrollar Ja 

producción de materias primas y de algunos productos manufacturados. Sin embargo. 

cuando la guerra tcnninó se cerró esta coyuntura internacional y <..-ntonces el mercado 

interno f'ue cJ principal ámbito para Ja realización de Ja producción manuf'acturcm. 

El Estado que desempeñó un papel activo en la economía. aplicó durante este 

período una estrategia de industrialización a través de diversos instrumentos: los 

pennisos para impon.ar. los aranceles. los tipos dt.! cambio sobrevaluados y la inversión 

estatal directa en industrias claves. 11 

De esta manera. el Estado pudo controlar la composición de importaciones dando 

artículos; construir plantas de industrias pcsadus; controlar Jos precios de Ja cana..,.ta 

básica.. para mantener bajos Jos costos laborales; cte. 

10 &thelo ~. G11r7.a, .. F~a. tourla e lustoria de b CEPAL. y los estilos de JcsarroUo-. en 1danni. Ru)" MllUJ'O 
y Mili.in. M.árg11r.a (Coonimadc.Jrc:s}. ~~e;_~ Tomo 11. México. &Jici<JPell cJ Caballito. 1994. 
p. J02. 

11 E11ano C41'dosoy AIU1 Hd\\q,oe, La9'9nomtn latinomncricana. Mcx.u:u, FCE, 199). p. 96. 
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La mcjoria de los términos de intercambio posibilitó un crecimiento t:e0nómico 

promedio anual del PIB para et primer quinquenio de los cincuenta superior al 5º/o y un 

ingreso per cápita equivalente al 2.2º/o. 12 

El crecimiento económico permitió reducir contradicciones sociales a través del 

arbitraje del Estado populista. En un contexto de creciente movilización obrera 

(controlada sin embargo con la represión y la coqx>rativi7.aciónJ. se amplió la 

participación de los trabajadores en_ la seguridad social, salud, vivienda y educación. 

Cuu.lu:,u y FW.c:Uu :.c:ñWan como íue la ins~rción de ios grupos popuiares en este periodo: 

.. &a industriuli=ación más bien representó una polft1ca de acuerdos, entre 
los más diversos sectores. Ct{l-'O problema esencial desde .:o.-us inicios 
consistla en hacer compatibles Ja.,. 11eces1dades de formuciún de ur1 lipu u~ 
ecunom[a, que contemplara tanto la creación de unu base económica de 
.-rustentaclón de los nuevos grupos, pcru que también ofreciera 
oporttmidade... de in.~erclñn '-•cunómico-social d~ lo... grupos populares 

:;';;:;:::am;;r;0:;,:~~~~~:~';:jJ' ... -uya presencia en las ciudades podía alterar 

No obstante. ta crisis económica iniciada en la década de tos sesenta mostró lu 

imposibilidad de un desarrollo autónomo. Esta crisis fue consecuencia de una serie de 

factores inherentes al proceso de industrinlización. En primer lugar, observamos que la 

industrialización por sustitución de importaciones se desarrolló conservando el esquema 

de dependencia con el exterior. Ruy Mauro Marini nos precisa este fenómeno: 

.. En los paises latinoamericanos, la SU3"tiluciún de impurtaciunes operó 
sobre la base de una demanda preexistente de bienes de consinno y llevó a 
que la obtención de biene.<> de capital rcpo ... ara e ... encialmente en la 
importación. co,,formando un modo de reproducción industrial 
intrlns'-•camente dependiente del exterior. ••14 

n .AgustlnCLIC'o·a.Oi1....g¡ .• pp. 190 )' 1•11. 

ltFc..-n:indoC;:u-dosoyI'::U"oFak.t"".o,~f14i.~MWoo,Sjgk>XXl.1990.p.104. 

u Ruy Mauro M11rtni. ~1La'l .. A~ri~-ii.J,.~n_p,. Carx.tlS, NlX:'·a. S<1cio:bd,. \993, p. 67. 
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El crecimiento de las importaciones requirió de u.na cantidad creciente de divisas. 

pam Jo cual se siguió dependiendo del sector primario exportador. pues el sector 

manuíactucero destinaba Ja mayorla de su producción al mercado interno debido a su 

reducida capacidnd de exportación. 

La Alian7..a para el Progreso, política de pc_neuación de Jos Estados Unidos, 

pennitió a este pais no sólo continuar controlando actividades estratégicas como la 

minería y el petróleo en I..atinoamérica. sino extc:nderse a otras como la industria y el 

sector financiero. lo c~J inicialmente of'reció un.a foente de divisas. pero fina!Jncnte 

reforzó los procesos de descapitalización y desnacionalización. 

Dichos procesos se agravaron con la restricción del mercado interno provocada 

por Ja_ intensificación del trabajo. la reducción salarial y Ja prolongación de la jornada 

de trabajo. hechos que a su vez ocasionaron una f"ucrtc regresión en Ja distribución del 

ingreso para la mayorla de la población. la cual agudizó las luchas sociales de obreros. 

campesinos y sectores medios. 

La proletarimción de Ja clase media Uevó a una gran cantidad de jóvenes y 

estudiantes a lnconformarse con d estilo de dcsarrolJo dirigido por Ja burguesía 

industrial. 

1..2.2 El proyecto modernizador de 1&1 educación superior y movhnicntos 

universitarios 

El proceso de industrialización implementado en América Latina demandó Ja 

difusión del progreso técnico. elt!vación de la productividad. e incremento de la 

calificación de la f'ucrza de trabajo; por Jo qut! la educación adoptando una orientación 

economiSUl se consideró como una variable que podía incidir en los problemas del 
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desarrollo., Ja fonnación de recursos humanos y Ja asimilación de patrones culturales. 

f'actores necesarios para 1a modernización que se tendrfa que impulsar. 

Asf. se transitó de una visi(>n humanista de la educación a una dcsanollista y 

productivista. que entiende el proceso educativo como una acción de inversión rentable 

para generar capital humano. eJ cual debe redituar productividad en el momento que 

ingrese al mercado de trabajo. 1·
1 Todo esto implicó Ja subordinación del sistema 

educativo a los requisitos del upa.rato productivo. 

En Jos sesenta los Estados Unidos a través de la Alianza pera el Progreso 

promovió en Ja región un proyecto de modernización en la educación superior apegado 

a las visiones desarrolli~"ta..... Para cJJo~ se ela.bor..1ron distintos programa.~ cnmo el Plan 

Dcccnal de Educación presentado en Ja Reunión Interamericnna de Punta del Este en 

1960., que establecía la necesidru.l de rcf"onnar el sistema de educación superior 

latinoamericana siguiendo las pautas dd modelo norteamericano. 1" 

Debido u ello. en nuestros países se crearon carreras modernas y estudios técnicos. 

se reorganizó la estructura interna con base en departamentos o institutos y creció la 

matricula. En este proceso de modernización que implicó principalmente la ampliación 

de la b:lSC institucional y la expansión de la matricula. es importante observar que la 

formación profe.,.ional se concentró en las carreras de ciencias sociales~ educación y 

humanidades. ya que éstas operaban con menores costos y el mercado de trabajo 

ocupacional se amplió en el área de la administración pública. 

Sin embargo. Ja democratización impulsada por medio de Ja expansión del 

sistem~ se nuJificó en cierto sentido al producirse el fenómeno de heterogeneidad 

institucional que Germán Rama interpreta de Ja siguiente manera; 

1
" Angel Oift.I: Banir.-. Empleadores de 1.milr::FPt3rjw~ MC:-.Cico, CESIJ..Migncl Angel Pomua. 199S, pp.52·!57. 

16 Emilio F. Mignone. "M3t.rlcula unh·cr:utari.o en Aménca Latina; riesgos)' rcnpc:cth·iu-. en 1.p oducpcjón Rcyl3ta 
jll1<!'pnX;ncpM &;deurm!!yptfocati'"y,AlloXX.."'71. No. 102, 198& r.n,f'P 6-9. 
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"'el de~.;arrollo de Ja educación superior en América Latina Iza dado lugar al 
fenómeno de heterogeneidad universitaria, donde • .;erla postbfe reconocer 
la:os sistemáticos o estructurales entre el origen social de los e:i"tudiant~·. 
los tipos de carreras que siguen., la calidad académica y el valor en el 
mercado de trabajo de lo..<t titulo . .; universitarios que obtienen y. por ende /a.o;; 
posiciones a que . .;on destinados po,. suformaclón .. 11 

Es interesante apreciar que el proceso de modcrni:z.ación de la educación superior 

a finales de Ja década de los sesenta. presentó diversas muestras de crisis. Dicha 

situación coincidió con la crisis de la cconomia capitalista mundial y del modelo 

desarrotlista que anali:z.a.Jnos anteriormente. 

La protc!Sta estudiantil ~ entendió como un movimiento de sectores modernos, en 

el senúdo que reprc:sc:nlaha a c:ipas sociales que recientemente hablan alcanzado mayor 

presencia en la sociedad, y que se vinculaba con tos procesos de desarrollo cientifico y 

tecnológico. 

La turbulencia del movimiento estudiantil francés pronto se propugó hacia el 

continente curop.."O y al resto del mundo. PoT ello~ entre los años de 1968 y 1969 se 

registraron movimientos universibrios en lu. mayorla de los paises de América Latina. 

Resultó tnuy importante la critica de la juventud a la sociedad prevaleciente~ ~ 

impugnó la falta de correspondencia de los uvanCt..."S de la ciencia frente a la incapacidad 

de la socieóad capitalista para resnlver los graves problemas que cntrentaba In 

mayorla de la población. La realización de tantos mo...,imicntos estudiantiles c.:n tan poco 

tiempo fue la respuesta al vado de:: proyectos futuros constructivos a ni"el social. 

El movimiento estudiantil lan7.Ó una fuerte critica contra la institución 

universitaria... Los jóvenes rechazaban la estrucl\ll'tl autoritari~ jerarqui7.ada y burocrática 
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de Ja institución. pero principalmente el papel mismo de Ja universidad. Jos estudiantes 

además de que enfrentaban tos cada vez más estrictos procesos de selección a las 

instituciones y de saber que sU futuro profesional era incierto. confirmaban que Ja 

íonnación profesionál que habían recibido resultaba insuficiente. mal orientada y 

superflua para resolver Jos grandes problemas económicos. poUticos y sociales del 

momento. 

En este sentido. los estudiantes de Jos paises indusUiali.zados en donde se habla 

logrado un desanollo mayor de Ja ciencia. se incontOnnaron porque los procesos de 

producción incorporaban cad& vez más el trabajo intelectual. provocando que el ser 

humano se convicna en un objeto. bajo la fuerzn alienante de la sociedad de consumo. 

Emest Mandel. quien considera el proceso de proletarización del u-abajo intelectual 

como Ja principal cau.-;.a de Ja rebelión estudiantil. nos explica dicho proceso: 

.. La proletarr=ac1ón del trabajo intelectual implica :ru cspcciali=Oción, 
inclu.~o su parcelanúento, su utomi:ación al extremo ... Semejante lrabajo 
intelectual parcelado, fra&~cntario que ha perdido roda vts·ión de con.Junto 
de las ac11viduúcs sucia/es t.•n que está insertado. no puede ser sino un 
trabaJo enajenado. La proletari:ación del trabajo intelectual en /a.s 
condicione..; de lrahajo asalariado y de la producción mercantil 
generali=ada conduce inevitablemente a una cnaJenación del trahaJo 
intelectual. •• 111 

Por clJo. tos estudiantes de estos pafse::s incluyeron en su.'i protestas aspectos 

sociales y políticos como rechazo aJ racismo. Ja guerra de Vietnam y la violencia sobre 

la población en paises subdesruTollados. perpetrados tanto por pane de los gobiernos 

locales como por el imperialismo. 

En el caso de Jos estudiantes latinoamericanos fue notoria su inconfonnidad sobre 

las causas generadoras de la crisis regional. planteando la necesidad de Juchar por una 

•• Emest Mnndcl, .. La prolc:t11ri1.ACIÓn del lT11bajo uudc:ctua.l ,_,la cruis de ~ón capitalista-. en F1CJC'C9 Olea. Víaor 
Cooniinados"} l...a q:bcl1oq qrud1gptd) la suc;1nfad WolmmQaQJR. Méxirn, UNAM. 1980, p. I~. 



nueva forma de organización social que supere la pobreza y atraso de Ja población. y que 

rompa con la dependencia que nos ata a naciones hegemónicas. Luis Scherz nos indica 

cuales eran los principales criticas de Jos estudiantes latinoamericanos hacia la 

institución univer.;itaria: 

ºA Ja instituci6n se le rt.!procha .!t'ohre todo su estreche= profesiona/J:ante y 
utilitaria. adversa ul quehacer cientifico y. asimismo. su escasa pre.vencia 
en la orientación de los cambio.v sociales y en Ju denuncia de ahu.vo.v, 
injusticias y alienac:ione.v. J;S má." se censura su dependencia a los poderes 
externos (loca/e..,· e inlcrnacionalcs). la falta de democracia en su 
conducción y la e~<;Ca.fOa apertura de sus aula.\" a Jo.'t sectores más vastos y 
desamparados del pueblo. "19 

La crisis del modelo dcsarrollista que enmarcó Jos movimientos estudiantiles en 

América Latina de los aftos sesenta .. mostró Ja heterogeneidad económica y social 

existc~tc en nuestros paises> Ja cual junto con la estructura cerrada del sistema politico. 

fortaleció la dimensión política de Jos estudiantes. 

Los movimientos estudiantiles enfrentaron también como Jos demás movimientos 

populares o..-gani:aldos. la respuesta gubernamental represiva que desactivó diversas 

organizaciones sociales a finales de Ja dCcad.a de los sesenta. 

En los paises del Cono Sur ascendieron al poder a partir de los ai'los setenta.. 

dictadurns militares que consideraban a Jos estudiantes corno elementos subversivos que 

y social que promovieron principaJmcntc cambios económicos sobre los que hnb1&rcmos 

en el capitulo siguiente. 

1" Luis Scbcn .. -u univc:nidad del afio 2000º'. en~~ No. &4.julio-agosto 1986. p. 94. 

26 



El desarrollo hi~"tórico de Jas universidades en América Latina revisado en este 

primer capítulo, se aniculó en función de dos ejes. El primero buscó configurar dicho 

proceso desde una perspectiva más amplia que abarcase el desarrollo económico 

político y social de nuestros paises. ya que las estructuras académicas. ideológicas y 

polfticas existentes en las universidades se~ vinculan estrechamente con Jos modelos de 

dcsarroUo econom1co, la estTUetum de poder y la s1tuac10n socral prevalecientes. 

El segundo centró el análisis en los procesos de cambio. tr.msfonnación y lucha 

social surgidos en contextos de crisis y contradicciones en el modelo de desarrollo 

capitalistn...cfepcndiente latinoamericano. Por tal motivo. una veta de investigación 

f"undamental la constiluyeron los mo\.;mientos estudianliles~ los cuales plantearon la 

necesidad de reulizur cambios tanto en el ámbito universitario como en el sociopolítico. 

Los movimientos de reforma universitaria de las décadas de Jos veinte y treinta se 

enmarcaron en el modelo de desarrollo oligárquico-dependiente, cuyos rasgos 

autoritarios, reaccionarios y expoliadores generaron inconfonnidades en campesinos, 

obreros (en formación incipiente) y grupos medios. quienes comenzaron a luchar por 

transformar dichu modalidad de desarrollo. 

Ante los aspectos elitista.... profesionalizante.s y antidemocráticos que 

caracterizaban a la universida~ los estudinntes exigieron modificar la estructuro 

académica y su participación en la estcuctura de gobierno de las universidades. I..a 

Connación de organizaciones estudiantiles, la rcaH7..ación de congrcso.s y el acercamiento 

con los obreros .. pcnnitieron a Jos estudiantes consolidar su organización y tru..-.cender de 

Jos debates meramente educativo.s u cuestiones de índole económica. política y social. 

27 



Finalmente. estos movimientos logra.ron avances positivos como la aprobación de 

diversos estatutos que incluían dos demanda.o; fbndamcntalcs'. la particiración de los 

estudiantes c:n el gobierno de las universidades y la libertad de cátedra. y además 

permitieron el acceso de las clases medias emergentes a las universidadc..~. 

Los resultados obtenidos dependieron en gran medida de las estructuras de poder 

existentes en cada país de la región. En paises gobernados por dictadores como 

Venezuela. Bolivia y Paraguay. la ref"orma universitaria fracasó o fue más lenta.. por lo 

que algunos líderes del movimiento cstUdiantil se lanzaron a la organización de masas ó 

crearon nuevos partidos políticos. 

A partir de la década de los treinta la región adoptó el modelo de industrialización 

por sustitución de imponaciones como via de superación del subdesarrollo. En este 

proceso el Estado jugó un papel fundamental. invirtiendo en industrias clave. 

protegiendo la industria nacional por medio de aranceles. tipos de cambio sobrevoluuJos 

y subsidios. y promoviendo políticas sociales que permitieron ampliar Ja participación 

de los trabajadores en seguridad social. salud. educación y vivienda. 

La indu.'itrialización demandó elevación de Ja productividad .. difusión del prosreso 

técnico e incremento de la calificación del trabajo. Esto motivó cambios en el sistema 

educativo como la extensión de la base institucional y el crecimiento de la matricula en 

el nivel superior. especialmente en las disciplinas de ciencias sociales .. educación y 

administra.ción pública. 

Sin embargo. Ja crisis iniciada en Ja década de los sesenta mostró la imposibilidad 

de conseguir un dcsarrotlo autónomo. La industrialización por sustitución de 

importaciones conservó los esquemas de dependencia con el exterior. generándose 

problemas en la balanza de pagos y agudizándose la pobreza. y el desempleo. En este 

contexto. campesinos. obreros y sectores medios intensificaron sus luchas sociales. 
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Paralelamente, los estudiantes que enfrentaban procesos estrictos de selección y 

un futuro profesional incierto, conscic:ntes de que su prej>aración prof"esional resultaba 

insuficiente y mal orientada para resolver los prob]ema..c; sociales, criticaron la c~tructura 

autoritaria y burocrática de las universidades. el papel de la universidad ante Jos 

problemas políticos y económicos del momento. y eJ modelo de desarrollo dependiente 

de América Latina. Así, la dimensión política de Jos estudiantes se f"ortaleció y 

resurgieron los movimientos universitarios. los cuales a finales de los sesenta 

enfrentaron la respuesta represiva del Estado que desactivó u diversas organizaciones 

sociales. 

29 



¡ .., 
i 

1 

1 • 
I 

CAPÍTVL0.2 

.NEOL/BEl'lALJ.S~fO Y ~-OVCACJÓJV .SVPEHJOH EN /LW¡;_"HIC-l 

LAT.INA 

ºEn la década de Jos oc/lenta /os organismos inrernac/onale.v Fondo 
Monetario Internuciunal v Bancu Aefundial. se convertirían en los 
s1'pcrminis1ros de economía y educación en la región. a trové.<> de sus 
recomendaciones inicia/"1ente tend1en1e.v a estabili=ar la economía, fueron 
implantando un proyecto educativo, cz.o,'Os '!rectos podemos obsen.•ar en este 
momento.'°'° ~ 

Hoy en dia cnfrcntnmos las consecuencias de Ja apJjcación del modelo neoliberal 

en América J.atina. Esto implicó no :sólo trnnsfonnaciones en materia económka. sino 

también trunsfonnnciones de corte ncoconscrvador en Jos ámbitos politice. social y 

cultural. 

En este contexto. la concepción y papel que se asjgnuba a Ja educación superior y 

en especial a la universidad se n1odificaron radicallncntc. 

El modelo neoliberal rue aplicado en la región en dos f'ases. la primera 

correspondió a Ja imposición de las dictaduras militares en el Cono Sur durante Ja 

década de los setenta. En esta fase los cambios y orientaciones neolibcrales no fueron 

tan claros como postc:riormcnte; sin embargo. podemos d .... -cir que f..."'Slos regímenes 

aplicaron parciaimente ei proyecto neol1beruJ. 

En Ja educación superior se suprimió Ja autonomía financiera. académica y 

administrativa. y se impuso la intervención y vigilancia militares. así como un c-.onjunto 

de poJiticas con amplios matices de corte ncofibcral como la reducción del 

lUUUJciruniento. 

20 Ange1DfazBarriga:.~ p 32. 
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En la década de los ochenta comenzó Ja se&"Unda rase de aplicación del 

neoliberulismo, la cual se caracteriza por Ja implantación de Jas poUticas impuestas por 

organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco 

Mundial) como condiciones para el otorgamiento de préstamos y que constituyen fas 

bases de un proyecto reestructurador de In economía. 

En la educación superior estos organismos financieros tan\bién dictaron unu serie 

de políticas como la rc.."tfucción del presupuesto y diversificación de las fuentes de 

financiamiento, Ja redefinición del papel del Estado,. la aplicación de mecanismos de 

evaluación de la calidad académica con bnse en Jos valores de eficiencia. rendimiento y 

eficacia, y la dii"crenciación y se.smentación institucional. 

2. 1 El modelo ncol.il.JcraJ. 

Para resolver la crisis económica de los aiios setenta caracteri.zadu por el 

incremento de la inflación y la reducción de Ja tasa de crecimiento de los paises 

capitalistas centrales. surgió el nc::olibcralismo~ corriente del pensamiento fündada por 

las escuelas austriaca y de: Chicago, cuyos principales exponentes son Friedrich Hayck, 

Mihon Friedma.n. Ludwig von Moses. Gerhard Ritter y James Buchanan, quienes en 

contraposición con el pensamiento kcynesiano,. promovieron el sistema de libre empresa 

regulado por el mercado,. como eje del desarrollo económico. 

En este sentido, observamos que Ja ba."'c del pensamiento neoliberal es In 

economía., aunque re_o¡uJta importante pTL~isar que los nenlibcralcs también establecen 

un cuerpo de normas sobre Ja organización de la sociedad y la política,. asf como un 

marco ideológico. 
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El modeJo .neolibeml maneja urui serie de principios que estructuran poUt:icas 

cspcctficas. Francisco .Javier Rodríguez Píftn seftala. como las principales cu..mcterlsticas 

de la teoría neoJiberal en materia económica los siguientes ocho elementos: 

J.- Absoluta libertad de mercado. 

2.-Liberlé.zd de empre.~a. 

3.- Libre comercio internacional. 

4.- Contracción de /u oferta monetaria. 

S.- Reducción de las ta.vas impositivas. 

6 .... Reducción de Jos ga.'f/Os sociales. 

7.-E/iminación de la.v regulaciones y cont,.oles del Estado ."fohre el me,-cado. 

8.- Reducción del Estada .. u 

Desde esta perspectiva, la economia debe regularse por el libre mercado. pues ésre 

constituye la única forma de organización social que respeta. la libertad individual. Se 

rccontienda entonces. promover el libre mercado tanto internamente (liberalización de 

precios y mercados) como cxrcma.mcnrc (apertura comerdnl y fina.nciem) con el fin de 

logrpr rcsulrados positivos en tCrminos macrocconómicos como Ju disminución del 

déficit fiscal y de la inflación. 

Consideran a la inflación como el principal desequilibrio económico y seftaJan 

que se debe a1 intervencionismo estataJ que produce exceso c::n la cantidad de dinero. 

por lo que proponen una política monetaria c:ontmccionista. es decir. eJ aumento de la 

oferta monetaria a una tasa fija. 

En reswnen; Jos ncoliberafcs postulan Ja libertad absoluta de mercado .. la libre 

empresa y el libre comercio jnremacionaf junto con una política monetaríu restrictiva y 

21 rrucisc;.o JavierRodrigu.:-z Pdia~~uri,muu:..M(IJ~~i~;...micq y c:om;:spgndmcia 
idooJ9.gic; en cJ mommtn ACUU!¡J AmCn@ Lohnp. )" Mtxlw. T esill de Maestrla. Mkic.o, FLACSO. t Qf12. :P: 97. 
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no discrecional como prcrrequisito para el óptimo f'uncionamiento del sistema 

capitalista. 

En este sentido~ redefinen un nuevo col para el Estado. En primer lugar. 

consideran la ineficiencia estatal como causa de todos Jos males económicos; sef\alan 

por cjctnplo que el estancamiento y Ja baja productividad se deben a las elevadas tasas 

impositivas y rei:,~acioncs proteccionistas que frenan Ja competencia industrial y Ja 

productividad del trab\jador; a.~f como que la inflación tiene su origen en el déficit 

fiscal. Estos análisis consideran que la intervención estatal es inútil para estimular el 

crecimiento económico e inclusive desincentiva la producción y provoca Ja ineficiencia. 

Por ello~ plantean eliminar la intervención y reb"Ulación económica estatal y 

limitar los gastos &>Ubemamentah .. "S entre los que se incluyen los que corresponden a los 

servicios públicos y de biene. ... ur social como salud y educación. Así. el neolibcralismo 

representa una ataque al intervencionismo y a las conquistas sociaJcs alcanzadas por el 

Estado benefactor que fundamentan la legitimidad democrática. 

En este contexto. el Estado !'e debilita aJ asumir el costo financiero de la 

reconversión (deuda externa, saneamiento de empresas públicas para privatizarlas. etc.) 

y el costo polftico de ta reducción de servicios públicos. Sin embargo. el modelo 

neoliberal requiere de un Estado fuerte que reprima las reivindicaciones sociales y vigile 

el libre f"uncionamiento de las leyes del mercado. Por ello~ las transfonnaciones 

económicas que postula el neotiberalismo se llevan n cabo bajo dictadurns o regimcnes 

presidenciales con rasgos autoritarios. 

2.2 Los en..c;¡ayos neoUbernJes de los c:u-1os setenta 

De acuerdo con Francisco Javier Rodríguez Pifia el modelo ncolibcral en América 

Latina fue aplicado en dos foses, la primera correspande u la imposición de dictaduras 
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militares en la década de los setenta y la !l'egunda se desarrolla desde los ochenta hasta la 

fecha. en todos los paises de América Latina como un proyecto reestructurndor de sus 

economías. 

En la década de los sesenta la industrialización basa.da en la sustitución de 

importaciones comenzó a tener dificultades. ya que los mecanismos para promover este 

proceso h.abian completado su cicJo. Ln trnnsferenci~ de recursos del sector primario al 

manufacturero fue posible por la fuene protección de la industria. la sobrcvaluación de 

la moneda nacional y el establecimiento de controles sobre las importaciones. pero estas 

poltticas condujeron a desequilibrios en la balanza de pagos. 

Aunque la inflación pennitió a los gobiernos mantener el control sobre Jos 

recursos sin tem:r que recurrir a procedimientos tributarios. al ser más frecuentes los 

probl~mas en la balanza de pagos se redujo el pleno uso de la capacidad productiva 

instalada y aumentó la inflación, ambos factores motivaron problemas distributivos. 

Al perderse el dinamismo del proceso de crecimiento e incrementarse la 

tnovili7.aci6n de sectores populares y organfaacioncs sindicales (interpretada por los 

cfrculos empresariales y fuer.zas armadas como una amcnaT..a al orden establecido) 

surgió e1 régimen autoritario como esquema de reemplazo, representado por una nueva 

coalición integrada por las fuerzas annadas y el sector más intemacionali7.ado de la 

comunidad empresarial. 

El giro hacia el autoritarismo político y la ortodoxia económica se comenzó n 

evidenciar con el golpe de F.stado de 1964 en Drasil; sin embargo, en este caso las 

politicas económicas combinaron clC111cntos heterodoxos y desarrollistas. 

En contraste, los gobiernos uutoritarios de los setenta (Chile. Argentina y 

Uruguay) aplicaron politicas más radicales. debido a In conjunción de cuatro factores: Ja 

magnitud de los dcsc...""quilibrios económicos como consecuencia de In estrategia. de 
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industrialización y políticas económicas aplicadas; profundización de la crisis en el 

sistema polftico influida por Ja panicipación de los grupos populares y por la amenaza 

que estos grupos planteaban al sector empn:sarial; la pérdida de credibilidad en tas 

fónnulas económicas y poUticas ensaya.das hasta entonces y la necesidad de recuperar Ja 

confianza de grupos económicos claves; y los cambios ocurridos en la economía 

internacional .22 

La evolución favorable de Ja econOIJ!fa internacional experimentada en Ja década 

de !OS SCSO:iita cambió Cl1 CJ de~C:ilÍU :iigui..,;ülC. EJ.J 1971 Cuc::JUU c:viJc:niC:S iOS probiemas 

en Ja balanza de pagos de Estados Unidos y se produjo Ja crisis del dólar. y entre l 973 y 

1974 se incrementaron los precios del petróleo y Jos alimentos. lo cual originó 

perturbaciones en las finan:zas internacionales. 

De esta manera. se configuró una dé:cada caracterizada por una elevada inflación. 

frecuentes choques inducidos por las variaciones en Jos precios externos .. menores tasa.."O 

de crecimiento de Jos paises industrializados.. aumento del desempleo. inestabilidad en 

Ja balanza de pagos e incremento de las tendencias proteccionistas en Jos paises 

industrializados. 

A nivel interno las políticas promovidas por nuestros gobiernos que comprendían 

Ja expansión de Ja oferta monetaria y de Jos gastos fiscales. el aumento do Jos salarios y 

el control de precios. Ja vigencia de tasas negativas de interés rcu.J y la conservación de 

tipos de cambio ~jos. originaron desequilibrios sectoriales que se reflejaron en una 

fuerie inflación_ Los problemas económic_os provocaron que la distribución del ingreso 

f"uera cada vez mli.s incquitativa .. Jo cual motivó Ja expansión de movimientos sociales u 

finales de los sesenta . 

.u Alejandro Foxky. fümsilllEDtDI DC911~_m.Amtrica_~. Mnico, FCE. J98K, p. 39. 
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En este contexto. tomaron el poder en Jos anos setenta gobiernos míJita.res. Jos 

cuales aplicaron nuevas polfticas de estubili7.ación que pusieron eJ acento en Ja 

ttansConnación de Ja economía y de las instituciones sociales y politicas con el objeto de 

resolver problemas económicos. dentro de Jos cuales Ja lucha por la inflación f"ue 

prioritaria. 

La onodoxia neolibc:ral se abocó a dos problemas: eJ déJicit en Ja balan7..a de pagos 

y Ja reducción de Ja tasa de inversión. por Jo que se planteó Ja necesidad de restablecer 

Ja confianza de Ja comunidad empresarial y de Jos centros financieros internacionales. y 

corúcrir crcclibilidad al programa económico siguiendo las poJiticas que Ja banca 

privada internacional y los consorcios empresariales establecían como la disminución de 

Ja tasa de crecimiento de Ja oferta monetaria, Ja eliminación del déficit fiscal. 

devaluación de Ja moneda,. liberalización de precios,. impulso a actividades privadas 

y apertura de la economía al libre comercio.~ 

Además de los cambios económicos. los cambios sociopoUticos impuestos por el 

régimen dictatorial que impJicaron la dcstrocción de las instituciones que re!,.'Ulaba.n la 

panicipación politica,. permitieron al Estado un grado de autonomfa considerable en 

relación con Ja sociedad civil para infundir una nueva racionalidad económica y política 

en Jos individuos. 

Resumiendo podemos decir que tanto en Jo económico como en Jo polftico .. 

prevaleció un provecto basado en mercados libres. estados pnliciale~. o;:upn'!sión de 

derechos políticos. desempleo y delt:rioro salarial. En- esta primc1"8 íasc se aplicaron 

proyectos económicos con algunas bases neoliberules. 

:DlllisLp.37. 
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2.3 La educación superior en regín1enes autoritarios 

En este apartado. veremos las modificaciones ocurridas en la educación superior 

con Ja imposición de Jos sistemas dictatoriales en Ja década de los sctcnt~ tomando 

como base el caso chileno. pues en éste las transf'ormacioncs inlpuestas fm:ron más 

severas y presentan caractcrf~ticas relacionnd~ con los valores tccnocráticos del modelo 

ncolibeml como privatización. y reducción de la matricula y del gasto público para la 

educación. 

Las políticas de admisión implicaron la restricción drástica y coercitiva del 

ingreso a las universidades. La motivación principal de esta polftica obedecia a Ja 

necesidad de desactivar a n.Jgunos sectores previamente movili7..adoc;. pero también 

pennitió reducir los costos públicos de la educación al imponerse criterios tccnocráticos 

en relación a la expansión del sistema. 

Para ello. se combinaron dos procesos: la reducción del número de vacantes y In 

exclusión perentoria, es decir. la exclusión de aquellos estudiantes que ya se 

encontrnban en el conducto de acceso ul sistema. 

ScbieCeJbein y Grossi quienes analizan el caso chileno. establecen que se presentó 

en el sistema una estrangulación. ya que hubieron menos vacantes en 1977 que en 1971. 

u pesar de que el número de nJurnnos C,b'TCsados de la educación media aumentó a más 

del doble. Además. el número de solicitantes (duplicado de 1970 a 1973) disminuyó en 

más del 20 % en el mismo pcriodo.24 

u Duticl C. Lcvy ... PoUticas de e:dur-4Ción 11upcrior- en rt:'gimc:no. autor:itnrios· el CMO chileno desde un punto 
c:ompaniti\V con Argcnün:a. Bnuil y México-. en K.O\'llQI, Karcn (Compiladora). ~nJ~hw1.-.J..a:¡: 
~~..l'..Ji_i P.Ltüo qn lq dtcuJp ds- !y;i uchmLtl, México, Nueva. Imagen. 1 ~lú, p . .,i!fj;. 

37 



1 

r 
1 

Este hecho fue consecuencia de dos cosas. por una pane eJ crecimfonto más lento 

de la enscnanza media. y por otro que Jos estudiantes se dieron cuentn que hnhian 

cambiado Ja.o; circunstancias en relación u Jas dificultn.des de admisión y el costo de lB 

educación. 

La exclusión a nivel social a.f'ectó principalmente a los grupos marginados. esto se 

expresó en el reducido número de estudiantes q1;1e terminó la educación media de 

status socioecom>mico inf"erior. De este modo. se reafirmó la universidad elitista fo que 

implicó la c!Xclusión continua de Jos grupos más pobres, así como Ja exclusión 

perentoria de los sector~s recientemente movilirados de la clase trabajadora y de Ja clase 

media.. 

La autonomía de las instituciones universitarias rue violentamente destruid' 

sustituyéndose Ja dirección académica por Ja coerción y el control ideológico. en este 

sentido la autonomía y la violencia como lo expresa Daniel Lcvy mantienen una relación 

inversa,. por Jo que en Ja medida que recobraba f"uer/..a Ju violencia se pcrdfa cada vez 

más Ja autonomía. 2 ' 

La estructura de gobierno se constituyó jerárquicamente. Ja encabezru"on rectores 

ºdelegados del gobierno" quienes reemplazaron u Jos rectores elegidos pOr las 

comunidades urúversitarias. 

En el caso de Chile. dichos personajes f"ueron militares miembros de las Cuerz.as 

armadas. los cuales no sólo estaban subordinados aJ Ministerio de Educación. sino 

también al jef'e de su división militar; además se crearon figuras intermedias civiles 

como los vicerrectores que pudieron dar más continuidad a Ja actividad académica. En 

otras dictaduras. como la argentina y brasilcft:a se impuso a rectores civiles. pero con 

base en criterios poJfticos. 

".tmsJ.p.276. 

38 



La destrucción de la autonomía implicó también d desmembramiento de Jos 

cuerpos colegiados. y de las organizaciones estudiantiles y docentes. Muchos 

académicos fueron expulsados~ otros renunciaron y otros más comenzaron a trabajar 

medio tiempo. Las purgas emprendidas en cada institución v-..sriaron en relación directa 

con el grado de politi7.ación de las mismas. 

Asimismo, es importante observar que las purgas posgolpe contra el cuerpo 

docente ocurridas en Chile en 1979, cons~ituyen una poderosa evidencia en relación a 

que: :~ yuHiic..s:. u:¡..u\...~Íva:. cu .'.:l ú.mbiiu Üt:: la t::du\:.adún supi;:riu..- no se.: instrumentaron 

sólo irunedialaillcntc después del golpe como una reacción frente a las politicas pn:vias, 

sino que Ja tendencia represiva se convinió en una constante. 

Toda libertad académica se suprimió y Ju ·participación estudiantil fue 

violentamente reprimida. La represión ejercida hacia Jos estudiantes e intelectuales 

inici6 dcspuCs del golpe; Ja junta militar prohibió llevar a cabo reuniones sin 

autorización del decano, declarándose proscritas infinidad de actividades como la 

distribución de materiales c:scritos. 

Los líderes estudiantiles electos fueron reemplazados por estudiantes de confianza. 

cuya designación dependía del rector u partir de una lista propuesta por el vicerrector. 

Además, se intensificaron los esfuel7'.os por crear organi7.aciones de cstudinntcs 

institucionales. con Jo que se proporcionó un canal de participación. pero no cogobiemo. 

La dirección académica se confundjó con la coerción y el control ideológico que 

aseguraron el dominio sobre los contenidos de la tbnnación educativa. En este sentido. 

las restricciones y modificaciones más relevantes en relación a la curricula se 

manifiestan en la reducción. eliminación y cambios de los perfiles de carreras de los 

ciencias sociales consideradas ideológicas como sociología y economfa.. esta última 

disciplina se apegó cada vez más a los modc:los de libre mercado. 
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La poUtica de exclusión. en el sentido de reacción violenta contra la intensa 

moviti;r.nción prc.,,.ia n1 golpe se reflejó por la reducción de la rnntriculn en carrcrns que 

resultaron más vulnerables. As•. observamos que tas ciencias sociales fueron las que 

experimentaron los cambios más abruptos en el descenso de la matricula al reportar 

25% en comparación con el 10 °/o que se registró en el total de las inscripcioncs.26 

Además._ se dio fin a las actividades de extensión universitaria. en Chile se 

suprimieron las actividades de los programas conjuntos de la Universidad Técnica 

Nacional y del sindicato central. Apreciamos con e~1.t.' un retomo a ta universidad 

profüsionali<t.ante. 

Se ejerció un control centrali7.ado, por lo que la investi!:,<>ación interdi~iplinaria y 

la autoridad de los profesores puro esCObrt:r sus temas de investigación perdieron peso. El 

porcentaje de proyectos financiados por fondos centrales en ciencias sociales 'fue 

extremadamente bajo. 

A nivel presupuestario el régimen burocrático autoritario prescribió un tr.uamiento 

de shock para la economia.. instrwm:ntando la reducción de gastos de bienestar social 

para contener los altos niveles de inflación. En relación al financiamiento de la 

educación superior,. se argwncntó que el pago de colegiaturas dcbia n...-empln.znr a las 

subvenciones estatales. lo cual conducirla. a la privatización. 

ue esta manera.,. se comenzaron a cobrar colegia.turas que si se comparan con ias 

de las universidades estadounidenses son bajas. pero si se contrastan con el salario 

mínimo mensual resultan altas. 

26 lllliL p. 2A9. 
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Los subsidios o subvenciones públicas se redujeron drásticamente a panir de 1974 

en ChHe como lo indicu José .Joaqufn Brunncr: 

"El aporte e.sraral al financiamiento de las wuversidades chilena.V 
muestra la sigu1cn1e evolución: durante el periodo 1965-1970. se mantuvo 
en romo ul 1.0 pur ciento del PGB. Después e.xperimcnra una al=a nororia. 
alcanzandu 2.0 por cienro de PGR en 1974. Entre este último año y 1979. 
comu consecuencia de las políticas de t.!slabili=ación aplicada.v por el 
gobierno n1ilitar. el aporte .se reduce drú.slicumcnte. ulcun:ando para es·/c 
último ur1u u solo el J.J por ciento del PGB. monw que se mantiene con 
o.sci/aciones nienores has/u 1982, püra iniciar /Uf!go un nuevo descenso 
que lo lleva a O. 73 por c1enlo del PGB en /9H-I. •• .:.i 

Como podemos observar la intervención de los Chicago Boys al inicio de la nueva 

décad~ reiteró la aplicación de sus principios económicos a las finan.zas de Ja 

educación. La nueva estructura de financiamiento que implicó una restricción creciente 

de Jos recursos fiscales destinados a la educación superior condujo a las universidades a 

buscar ingresos propios a través de dos caminos: cobrando colegiaturas b negociando 

con el Estado. sus emprc:sa.o; y t!mpre~ privadas Ja venta de servicios. AJ respecto. es 

interesante apreciar que de 1965 a J 974 en Chile el porcentaje de recursos que las 

universidades generaron por sí mismas f"uc de 12. 1 '?"á y entre 1976 y 1978 subió a 

21.9%. 

Lo participación del presupuesto destinado a la educación superior se otorgó de 

manera diferenciada a las distintas universidades, tomando como base el grado de 

movilización (inscripciones y politización) existente antes del golpe en cada institución. 

Por ello, la Universidad de Chile obtuvo un monto más bajo que Ja Universidad 

Católica,, pues se consideró la dificultad para controlar a la universidad más grande. 

77 Jo:oe Jooqwn linmncr, -0e la untvcnndlld VJgdoda n la uruvcnndad cmpn:3a .. , cn~.o...SQci~ No. 84, juli~ 
asastodc 1986,p, 142. 

41 



2.4 El neoliberaJismo en Ja década de los ochenta 

En la segunda Case de aplicación del modelo ncolibera.l. nuestros paises 

enfrentaban una crisis económica más severa que Ja ocurrida en la década de los treinta.. 

y vivian intensos procesos de transición a la democracia. 

Pedro Vuskovic seftala la r-ecesión internaciohal y la deuda externa como dos 

elementos que agravaron la crisis económica en América Latina: 

••A comten:os de la década de lus ochenta. la recesión económica de /os 
grandes paises capilalistas debilitó con.-;iderab/emente la demanda de 
productos de exportacüjn latinoamerzcana .v conlrzbuyó a afectar 
gravemente sus prcczos. P<>r otra parte. el rápzdo crccinliento de la dt:!uda 
externa y el al::a súhua de las tasas de interés conduJcrun a la .. cri.ds de la 
deuda•• caracteri::ada por una afluencia insostenible de lo.-; .o;ervi'-•ios del 
endeudamiento acumulado sobre lo~· in1,-rresos corrientes de exportación. lo 
que obligó a las importacwncs" 28 

Los neoliberah:s c:n sus diagnósticos sobre la crisis cstablccicr-on que los 

desequilibrios c:omo inflación. dt!ficit fiscal y endeudamiento excesivo. sólo desc:ubrlan 

los problemas estructurales de las economías latinoamericana". provocados po.- la 

aplicación de polfticas equivocadas.. 

Desde esta perspectiva.. el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

nonnas económicas y políticas de corte m:oliberal. conocidas como políticas de ajuste 

eslnlctural que se n.""Sumcn en Jos siguientes puntos: 

211 Pedro Vuskovic, ·•Ecooomfq )' crisis .. , CP Gonz:ilcz Ca.s1mc•n:a.., Pablo (Coordinador), -~~~ MCxko, 
Siglo XXI• Uniunidad de las NACiOPCS Unida., 1990, p.21. 
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1.- Orientación hacia el mercado exterior. Incremento en las exportaciones y s1:1-<ititución 

eficiente de imponaciones manteniendo un tipo de cambio competitivo. disminución del 

proteccionismo excesivo a la.-. importaciones .. y utilización de incentivos aceptables a las 

exportaciones. 

2.- Aumento del ahorro interno y su asignación eficiente a proyectos de inversión. 

Establecimiento de tasas reales positivas pero no excesivas. polltica fiscal que aliente el 

ahorro y no el consumo. reducción de los déficits presupuestarios y entrada de capitales 

extranjeros. 

como apoyo aJ dinumismo empresarial. reducción de su función de producción de bienes 

y servicios. concentración de su acción en la prestación de servicios sociales y en el 

establecimiento de un marco global estable para el crecimiento. 

4.- Apoyo internacional al modelo. Compromiso de mantener un nivel de crecimiento 

económico mundial en niveles no inferiores aJ 3% anual. adopción de medidas de 

liberalización del comercio internacional. reducción del dcHicit presupuestario de EU, 

disminución de los márgenes de: la Banca acreedora para que disminuyan las tasas de 

interés de los paises deudores, nuevos fondos para América Latina,. provenientes del 

· sectoT privado. Banco Interamt:ricuno de Desarrollo y el Banco Mundial. 29 

Dichos organismos indicaron que las medidas propuL~tas tcnian como objetivos 

recuperar Ja competitividad internacional de cada país, uwnentnr Jos ingresos de 

exportaciones y reanudar el crecimiento autosostcnido que garantice empleo. 

recuperación de los niveles de vida de la población y restablecimiento de la confianza de 

los mercados financieros. 

Sin embargo, Jos resultados de la aplicación de las poHticas neolibemles no 

produjeron los crunbios antes mencionados. sino poT el contrario provocaron 

evolución negativa en diversos indicadores económicos como la deuda externa que 
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pasó de 288 mil millones de dólare~ en 1981a426 mil miUones de dólares en 1991. y 

la inversión ~xtmnjera que dismi~uyó de 10.3~/a en 1970 a 5.8'~ en 1990. 10 

Estas politicas las podemos cuestionar desde sus propios principios en tres 

a..."ipectos: su irracionalidad económica en el contexto latinoamericano, su contenido 

antidemocrútico y eJ costo social que implicaron. 

La irracionalidad económica ca eJ contexto latinoamericano. se puede apreciar en 

que hasta o.hora la rcvalori7...ación del mercado como base del modelo no ha demostrado 

su cficaci~ pues los procesos de concentración revelan Ja existencia de una regulación 

estatal dirigida hacia c:I Cortalecimicnto del sector privado y de numera más especifica de 

un número reducido de empresa.. ... La apcrtur.t comercial y financiera que se: proconi7.a a 

toda costa. resulta también falaz pues cJ capitalismo industrial avanza hacia un 

neoprotcccionismo. 

La antidemocracia y el ejercicio del poder autoritario hu.n sido Ja única f'onna de 

llevar adelante un proyecto que le da prioridad aJ control de los aspectos financieros 

como el pago de Ja deuda y el control de la inflación. y deja de Indo las políticas 

sociales. 

Finalmente. tenemos los costos sociales que ha provocado la aplicación de: este 

modelo. pues nuestros paises regjstrn.n como nunca antes Jos niveles más bajos en Ja.-. 

condiciones de vida de la población. En este sentido. n:sulta alarmante la reducción 

brutal de Jos salarios reales en proporciones no menores al 40 y SOO/o. el incremento del 

d~pleo y subempleo que puede alcanzar el 40% de la población en edad laboral. el 

aumento de la pobreza que abarca 270 millones de pcrsorias y Ja reducción de gastos 

» 05\.·aldet MmtJne7_ .. La iuubh.·aJcucia de la int~ióa ~ Jatinomnencana ... , en Cant10na, FcnurnJo 
(Coontinador). ~ión_m_uuWfJ~~. Tomo U. México, IIE-UN.Al\.i, 1994, p. 24. 



sociaJcs en seguridad social .. salud y educación., acaecidos durante el decenio de Jos 

ochenta.. 31 

En r-csumen,. Ja uplicación del ncoliberalismo en América Latina en Ja década de 

los ochenta significó un proceso de reestructuración económica. po~ltica y social 

cuyas medidas económicas ocasionaron grandes costos sociales y no lograron sus 

objetivos de control a Ja inflación. recuperación económica y estímulo a Ja inversión. En 

Jo poUtico representó la concentración d.c poder en el Estado. Ja empresa privada 

iuicu.u:u.::iuuui y c:i HJlilf CHpiWl nacionai. 

2.5 Edt1cacfón superior y ncolibcrullsIT10 

En la década de los ochenta nuestros países implementaron (del mismo modo que 

en materia económica) una serie de poUticas de corte neoliberal en 1a educación 

superior disci'ladas por el Banco Mundial. el Fondo Monetario lntemncionnl y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Al respecto., Eduardo Galea.no nos expone lo siguiente: 

''En la tarea de reestructurar la cn.<rcñan:a superior de la región de acuerdo 
con las pautas del ncocolo11iu/i.~mo cultural. el BID Ita desempeñado 1m 
fructífero papel. sus pré.~tamos a universidades bloquean la poslb1/idad de 
modificar .<rin su conocim1e1110 y permiso las lcyc~· orgún1cas o los estututo.v. 
y a Ja ve:: i1npone determlftadas reformas docentes udm1nistrauva. .. ·, y 
financieras. "~2 

En dichas polfticas se consider.1 a Ja educación como una mcrcancfa sujeta a las 

leyes del mercado. cuya función consiste en formar recursos humanos de manera 

estratificada. y funcional a los requerimientos del aparato productivo. 

JI Jtú-;Lp.:G . 

.u Eduardo~,l."'3~~~ M'b.ico. Siglo XXJ. J992,p. 389. 
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En este sentido. TCSulta interesante tener presente cuál es demanda del aparato 

productivo. En el marco de la tnn nombmdn globnli7.tlción. la posición de la región en la 

división internacional del trabajo es bastante dcsfavoruble~ pues nuestras ventajas 

comparativas residen en el bajo costo de la fuerL.a de trabajo en fases finales del proceso 

productivo que no anulan las ditCrcncias salariales con los importes de transpone y en 

actividades altamente intensivas de mano de obra como la industria textil y el 

ensamblaje de autos. n 

Esta situación condiciona la formación de recursos humanos en dos niveles 

distintos: un selecto número de personal altamente calificado paro las actividades de 

dirección de tos procesos y una grun masa de personal con baja escolaridad para 

actividades operativas.~ 

Desde esta perspectiva. los ncoliberales seí\alan la existencia de una serie de 

elementos problemáticos en la educación superior como el crecimiento de la matricula.. 

la falta de excelencia y de calidad~ la ineficiencia interna y el aumento del desempleo 

de graduados~ ante los que proponen un conjunto de tntnsfonnaciones en el sistema de 

educación superior entre las que sobresalen: reducción y diversificación del 

financiamiento. rcdcfinición de las funciones del Estado en la educación superior. 

diversific.ación institucional. y creación de mecanismos de evaluación de la calidad. 

eficacia, eficiencia y rendimiento académico. 

educación superior dejando esta actividad a los particulares. constituye uno de los 

postulados más imponantcs de las políticas ncolibcmlcs. E.-.ta idea In rcfucf7aJl. 

estableciendo que los instituciones pública.."i funcionnn con altos cost.os porque son muy 

» Annandct COnkn·a ... Crisis ocanómica: y íutum de Amtric.9 Latina". en Sann&ang. Hcinz. y Landc:r. Lws H. 
(~). Uniyq:&Alismp y tlqmtrn1g. Cant'CQ, UNESCO-Nui:Na SoacW.d,. 1991, p. 38. 

>'-Patricia F.llflK:h Quint.eto. "Pbnesdedc:sanollopm.fesNJttal~· TLC-.cn~ 30dejubode 1991. 
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ineficaces y que la mayoría de estudiantes que o.sisten a Jo. educación superior provienen 

de familias acomodadas. 35 

En realidad la reducción del financiamiento público a la educación se vincuJa 

estrechamente con las politicas de ajuste implementada.o; en América La!ina a panir de 

la década de los ochc~ las cuales hao privileb-iadu el pago de la deuda y et 

saneamiento de las finan7.as macrocconómicas dejando en el abandono las políticas 

sociales. Por ello, en la mayoria de paises ~e la región el financiamiento a la educación 

p1c:.c11iu una c:vu1uciún llCb~iivu~ puc:~ n1ic:niras c:n u:nninos absoimos América Latina 

gastó en educación 6 mil millones de dólares menos en 1985 que en 1980. por concepto 

de intereses y utilidades la deuda remesó una cifra superior a 30.000 millones de dólares 

en 1988 y cifras similares en a.ilos anteriores. 16 

Paralelamente. dichos organismos internacionales promueven la diversificación de 

las formas de financiamiento. estableciendo que d Estado no puede hacerse cargo 

únicamente de los costos y que es necesario que la sociedad contribuya a través de 

distintos mecanismos: 37 

· Fortalecimiento de los volúmenes del fin::mciamit:nto privado. La participación de los 

estudiantes en el costo de su educación se debe incrementar. ya que una gran mayoría 

proviene de f"runilias con suficientes recursos económicos. se propone entonces el pago 

de cuotas y la eliminación de becas. 

· Financiamiento de ex alwnnos. ayuda externa y organismos crediticios. IAS donaciones 

de ex. alwnnos Y la industria constituyen otra fuente de recursos. además los fondos 

fiduciarios y los organismos crediticios pueden ser una forma Util de donaciones. 

•:.Banco Mundial ... La. enseftanz.a superior. Las Jcccioacs do la ~A"". en~ 23 de coe:ro de 1996. 

MJos6JooquinDnmner,OR....Qt..p. 129. 

;sT Angel Diu Bmriga.,, .. Doel. miradas sobra la cducaci6n supcri«: Bmlt.:O Mundial y la UNESCO"". en ~ 
~mls;g. No. 83, cnc::ro-.fcbrao 1996. p. 4. 
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· Generación de recursos propios. Los gobiernos deben alentar u las instituciones 

públicas a realizar actividades que generen ingresos propios como cursos de corto plazo, 

investigaciones contrutadas y servicios de consultoría. Una meta podria ser que Jas 

instituciones generen ingresos JX>r 30% de sus gastos ordinarios con cargo a .fuentes no 

guberna.mcntah .. "S. 

La diversificación de las f'onnas de financiamiento esconde mecanismos de 

privati7.ación de la educación superior púbiic~ pues clitiza el acceso a estas 

instituciones excluyendo u vastos sectores de la población al implementarse el pago de 

cuotas y eliminarse las becas. 

Los cambios en el financiamiento de la educación superior implican Ja 

redcfinición de la funciones del Estado en la educación superior. En este sentido, paises 

como ·Chile y Colombia promueven la figura del Estado desregulado. f"omentando el 

compromiso privado y facilitando su iniciativa para construir nuevos establecimientos 

de nivel terciario. 

Por otra parte se discute Jo que se ha llamado Estado evaluativo. donde la relación 

Estado-Universidad se orienta bajo las siguientes dinámicas: ~I Estado debe incrementar 

su presupuesto en f'unción a metas pactadas (contratos institucionales de trabajo) y a Ja 

evaluación periódica de resultados~ las universidades deberán volverse más: 

emprendedoras, no podrán Sostenerse por el presupuesto fiscal. por lo que se justifican 

los incentivos selectivos que obliguen a las universidades a abrirse a su entorno y a 

buscar fuentes alternativas~ el Estado fomentara Ja necesidad de elevar la calidad y el 

rendimiento de la ensci'\anza superior y reali7.ará la coordinación dc:l sistema de 

educución superior a distancia mediante acciones de monitorco de su desarrollo. ~ 

•JoséJoaquin Brunnci-.QR....sl\-.rr t73-t7S. 
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Así. avanzan crecientcmente Jos procesos de evaluación de Ja calidad académica 

de las instituciones de educación superior pública. centrados en Jos valores de 

eficiencia. eficacia. rendimiento y productividad que conciben los procesos educativos 

desde marcos empresariales que fomentan Ja competencia. de las instituciones. 

pro.fesores y estudiantes por subsidios. contratos. proyectos. becas y estímulos bajo la 

premisa de hacer más con cada vez menos recursos. Jo cual es imposible. 

La diferenciación institucionul y segmentación social del si~-tcma de educación 

superior constituye otro de los cambios más imponantes que se registra a lo largo de Ja 

déc4da de los ochenta. Este fenómeno como vimos en el capítulo anterior se dio junto 

con el proceso de expansión del sistema .. y para Germán Ruma trnjo como consecuencia 

Ja anulación del efecto dcmocrati7.ador de la expansión cuantitativa. 

La diforcnclación del sistema de c.:nsci'.lanza superior. es decir. Ja proliferación de 

instituciones no universitarias y el .fomento a Ja privatfaación., desde Ja perspectiva 

ncolibc::mJ contribuyen a satisfacer Ja creciente demanda social de educación 

postsecundaria. responden de manera eficaz y tlex.ible a las demandas del mercado de 

trabajo. y permiten reducir costos en el financiamiento público a Ja educación superior. 

En esta tendencia jugó W1 pnpel decisivo el desarrollo del sector privado en Ja 

región. el cual se expandió y especializó. En Jos hechos se constata que si bien el sector 

no alcanzó a superar Ja proporción regional de m11tricula en Jos sistemas públicos que 

representa aproximadamente el 70C}ó. el crecinticnto en ténninos absolutos resulta muy 

significativo. En números redondos se JXISÓ en Ja década de Jos ochenta de 1.S a 3 

milJones.39 

Sin embargo, al considerar Ja tendencia de crecimiento del sector privado en casos 

nacionales. se destacan Bcasil? Colombia y República Dominicana, paise::; donde 

.J9 Robct1o R. Rodrtguu .... ¿A~''ª la unn·c:rsubd h1hnoamc:nc.ruus1. en F-tqtW.:el Lanondo, Juao (Coordinador) .1dl 
P.Diuflidl!d,.hm= v Rl.1111.Pn.q f'snpo;tiyM lotlDQ~JllUlS. M6dcn, A~'t.JJE..c;.lJNAM. J995. p. 19. 
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Ja proporción de enseñan7..a privada superó el .SO%~ y Chile. El Salvador y Perú en donde 

la proporción respectiva rebasó el 30%.40 

También apreciamos en la diferenciación institucional. el desarrollo de 

instituciones no universitarias públicas y privadas que impancn un ¡jpa de instrucción 

que responde a las demandas de trabajo en ciclos cortos y cuyos costos bajos son 

atractivos para los estudiantes y f"áciles de sostener para los provec:d.o.-cs privados. El 

Banco Mundial y el FM1 promueven enfáticamente la creación de estas instituciones. 

manif'estando que los costos medios de las universidades son 9So/G mayores que los de 

los institutos técnicos.41 

Otro f'actor de dif'erenciación del sistema lo constituye Ja distribución de la 

matrícula por áreas de conocimiento. La universidad pUblica concentró la mayor pane 

de su demanda en carreras tradicionales como medicina. derecho. odontología 

contaduría e ing:enierfa,. Uhimamcnte han comenzado a tener Tclcvancia otras disciplinas 

como psicología. computación. administración y comunicación. mientras que se ha 

reducido Ja matricula en las áreas de ciencia básica, los cual es preocupante JX>rquc Ja. 

universidades pUblicas son responsables del 90'% de la investigación. Por su parte. las 

instituciones privadas centraron su ofel'Ul en las disciplinas de gestión: administcadón. 

derecho .. contaduría. informática. y computación. 

AJ reducir eJ Estado Jos gustos pum Ja educación superior y Ja capacidad de 

incrementar Ja cobenum educativa frente a Ja demanda social. las instituciones privadas 

y las no universitarias crecen a riUnos f"uertes. De esta manera. se favorece la 

existencia de mercados educativos dif"crcnciados en cuanto a Ja calidad .. polfticas de 

admisión. infraestructura y modalidades de financiamiento. lo cual esconde procesos de 

desigualdad educativa. pues tenemos que existe una jcrarquización de instituciones que 



van desde Jas encargadas de preparar a las é1itcs hasta aquellas a las que acceden los 

estudiantes que no logmcon ingresar u las grandes universidades públicas. 

Finalmente diremos que la aplicación de las politicas neoliberalcs ha ~vado Ja 

crisis de Ja educación suP?rior, pues igual que las políticas económicas. panen de 

supuestos irreales. su aplicación ha sido antidemocrática y repartan significativos costos 

sociales. 

En Ja década de los setenta en Jos paises del Cono Sur presenciamos el uscenso de 

regímenes dictatoriales que en Jo sociopoHtico impusier-on una severa represión contra 

los movimientos populart."S y destruyeron las instituciones de participación politica, y en 

lo económico aplicaron políticas de corte ncolibcral como devaluación de la moneda,. 

liberalización de precios, impulso a actividades privadas y apertura comercial. 

agudizándose el desempleo. la pobreza y el deterioro salarial. 

En este contexto. las universidades enfrentaron Ju intervención del gobierno 

militar que destruyó tu autonomía imponiendo rectores ""delegados del gobierno••, 

suprimiendo los cuerpos colegiados~ desmembrando las organizaciones estudiantiles y 

académicas. y ejerciendo un fuene control ideológico. Además. se implementaron 

políticas tecnocniticas como Ja restricción del ingreso a las universidades con el fin de 

desactiva.r a los sectores movilizados y reducir costos. afectando principalmente a los 

sectores marginados. y la reducción de los recursos estatales destinados u la educación 

superior lo que condujo a las universidades a buscar ingresos propios y a cobrar 

colegiaturas. 

Al agudiznrse la crisis ~conómica en la década de los ochenta. Jos gobiernos 

latinoatncricanos adoptaron el modelo neoliheral prcconi7..ado por el Fondo Monetario 
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Internacional y el Banco Mundial que comprende un cOnjunto de politicas de ajuste 

económico como la desrcgulación económica. reducción de los gastos sociales. 

contracción de Ja oferta monetaria. privatización. libre mercado y apcnura comercial. 

las cuales provocaron una evolución negativa en diversos indicadores económicos como 

la deuda ·externa y la inversión extranjera. y gTUtldes costos sociales al awnentar el 

desempleo y subcmpleo, disminuir los salarios y reducirse los gastos sociales para salud, 

educación. seguridad social y vivienda. 

Paralelamente nuestros gobiernos implementaron una serie de transformaciones 

con el fin de reestructÜrar la educación superior de a.cuerdo a la lógica ncolibeml que la 

concibe como un sector subordinado encargado de formar recursos humanos de manera 

estratificada y funcional a un esquema productivo que requiere de un limitado grupo de 

personas para la dirección y supervisión üe los procesos productivos y de una gran masa 

de personal dedicado a actividades operativas. 

I>e esta manera. observarnos en la región la reducción de los financiamientos 

públicos otorgados a la educación superior~ Jo cual ha deteriorado tas condiciones 

materiales y llcadémicas para el desempc:fto e.le la docencia., investigación y extensión. 

En este esquema las f"unciones del Estado en la educación superior se modifican~ 

promoviéndose dos figuras: el E~-tado desrcgulado que deja esta actividad a agentes 

privados y estimula la creación de instituciones privadas. y el Estudo evaluativo que 

., otorga los financiamientos en función de metas pactadas. contratos y evaluaciones 

periódicas. y exige u las universidades adaptarse u la.o;, practicas empresariales y buscar 

f"ue.9ltcS alternativas de: financiamiento. 

Asimismo. otro de los cambios más importantes que se presentan c:s el fomento al 

crecimiento de instituciom .. "S privadas y no universitarias con et fin de cubrir la dernandu. 

social existente y reducir costos. 

52 



CAPÍTVL0.3 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA EN EL ALARGO DEL 

AIODELO JVEOLJBERAL 

··con la udministrac1ón de Menem el desinterés de la clase polltica por el 
tema de la educación se radicali=ó, ya que a stl ve= la ''política-show~· 
inaugurada en el periodo anJerior alcan=ó .vu apogeo. 1:.1 ncoliberali.!J·mo a 
ultran=a y los planes de ajuste se in."..ta/aron, como lo han hechv en gran 
parte de América Latma a in.)·tanclas de la polft1ca económica y de 
seguridad de EEUU. ·'·e nomhra mimstro a un hombre ligado a la escuela 
privada. Los ajustes .se suceden. y en la di.sminuciún al gCL''>to público 
obviamente .)·e incluye a la educación. Se /an::a la idea de arancelar Jos 
estudios de 1:,.,-udo en la universidad. mientras se acuva a é.vta de ineficiente, 
y quiere ponérsela al servicio de la mdusrria privada. ''"11 

La dictadura. militar impuesta. en Argentina en la década de Jos setenta implicó 

tmnsformnciones considerables. en Jos ámbitos político. social y económico; en este 

último se aprecia el ensayo de las políticas neolibcralcs. 

En este contexto~ las universidades consideradas como un foco de movilización y 

critica social. enfrentaron la intervención militar e imposición de un modelo de 

congelación palftica.. que significó la nulificación de su autonomía y Ja aplicación de 

polfticas tccnocrúticas. Dichas politica.~ preconi7..aron Ja reducción del número de 

profesionales. recorte del financiamiento educativo y reoricnt.ación de la matrfcula. entre 

otras medidas. 

En los ochenta el retorno de los gobiernos civiles tras un fuerte proceso de 

movilización social. despenó esperanzas de revertir los costos de la dictadura y lograr la 

estabilidad económica. Sin embargo. estos gobiernos adoptaron las políticas 

neolibemles dictadas por organismos financieros internacionales corno el Fondo 

·U ArtW'O Roig (Compilador). JA..fl.r.F!l...JinPJlel fül.nLfW.._Dnlqn« M!f;!.Ol y cuhurnl d.; un swlo. Mé,Uoo, UNAM. 1993. 
p.109. 
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Monetarjo Internacional y el Banco Mundial que dejaron muy lejos las posibilidades de 

estabilidad económica y social. 

En Ja educación superior dichos gobiernos llevaron a cabo una serie de cumbios. 

En primer instanci~ se procedió a la ceorgani7.ación de Jas universidades~ 

restableciéndose Jos estatutos que reconocían la autonomía y Jus íonnas colegiadas de 

gobierno. y f"avoreciéndose la expansión de las matrículas universitaria.e;. pero en un 

marco de reducción presupuestaria. Después las autoridades educativas promovieron a 

ultranza políticas neoliberales como reducción del financiamiento público y 

privati7ación de las instituciones públicas. 

3. 1 Dfcrndurd. y transf<.-;ón a la dcmocrclcia 

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas tomó el 

poder en Argentina, instaurando un régimt:n dictatorial y designando presidente a! 

generul Jorge Rafael Vidcla. Los milita.res diagnosticaron que los conflictos se 

rcsolverlu.n diminando de raíz todo activismo, toda expresión de pensamiento critico, 

toda posible dirección poltticu del movimiento popular desarrollados durante la década 

anterior. 

Siguiendo esta Jógica los mandos militares n:for;.ados por grupos parapoliciales 

pusieron en marcha una operación integral de represión. cuidadosamente planeada. Así. 

el Estado emprendió de manera clande..<;tina Ja rcpn ... ""Sión sistemática de la población a 

través de acciones de secuestro. tortura y asesinuto. 

Esta...:¡ acciones significaron un verdadero genocidio; entre 1 ~76 y J 978 se 

produjeron desapariciones masivas. se trató en su mayoría de jóvenes entre 1 S y 35 anos 

de edad. penenecientes a organizaciones armadas... poUticas y sociales. dirigentes 
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l 
gremiales de base. sacerdotes. intelectuales. estudiantes. activistas de derechos 

humanos. e incluso sus parientes que aparecían en listas negras. 

Asimismo, se clausuraron todas la.co instituciones que representaban espac.ios para 

la confrontación de ideas; los partidos polfticos y sindicaros fueron prohibidos. Jos 

medios de prensa sometidos a una fuerte censura. 

Todas estas acciones facilitaron las transformaciones de corte ncoliberaJ 

emprendidas en materia económica.. Así, Jos regímenes militares adoptaron medidas de 

Jiberaliz.acíón. dcsrcgulación.. privatización. dc:valuación y contracción salarial. 

Estos procesos tuvieron un carácter rnarcadamt!ntc concentrador.. mientras Jos 

salarios y el poder adquisitivo disminuian. las empresas transnacionales junto con 

grandes grupos locales crecieron de manera espectacular. 

La estrategia centrada en el fona1ecimiento del sector financiero (especulación). 

la apcnura y e] endeudamiento. ocasionó fucnes problemas para la actividad productiva. 

put..~ se redujeron los insumos, se encarecieron los créditos y ~e tuvo que competir con 

artículos importados. 

En 1980 Jos problemas financieros se Ub.-rnvuron; e! Banco Central decidió Ja 

quiebra del banco privado más b"Tande y otros tres importantes. En Jos siguientes ailos 

con el general Robeno Marcelo Viola como nuevo presidente, el peso se devaluó en 

400 %, la inflación ltegó al 100 o/o y los intereses y monto de la deuda awnentaron. •J 

En medio de la represión y violencia, ta reorganización de Jos movimientos 

sociales fue muy dificil; no obstante, desde nbril de 1977 un grupo de mujeres madres de 

~Luis Alberto Romero. p_reye Ntwrja cgnrqpp<tt;lno..4e~tm.11 .• Mhu:.o. FCE. trJ94, p. 322. 
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desaparecidos empem.ron a reunirse cada semana en Ja Plaza de Mayo reclamando por 

Ja desaparición de sus hijos. 

Pronto las Madres de Ju Plaza de Mayo se convirtieron en un movimiento más 

amplio que incentivó la discusión pública. con el apoyo de la prensa extranjera y de 

organismos internacionales de derechos humanos. A través de distintos canales de 

participación fue creciendo el movimiento de dc.-ec~os humanos; se crearon pcqueftas 

células 6 comisiones de derechos hwnanos que promovieron la participación 

comunitaria. entre las que sobresalieron por su fuerza de movilización Jas comisiones 

universitarias. teniendo. este tema gr.in poder de convocatoria. 

Para 1982 el gobierno de los militares estaba próximo a su fin. 11ues los 

desequilibrios económicos mostraron su fracaso como administradores y a esto se sumó 

la derrota en la guerra de las Malvinas. 

Asimismo. los militares tuvieron que enfrentar a una sociedad que vivía los 

efectos de la crisis económica (impuestos cle\'udos. incremento de nlquilc:rcs. deudas no 

pagadas por los bancos liquidados~ entre otros), y que comenzó a movilizarse en contra 

tanto de la política económica como del régimen de clausura polftica. 

Entre 1982 y 1983 las huelgas se hicieron más frecuentes, se realizaron también 

manjfestaciones callejeras como la convocada por la Confederación General del Trabajo 

en la Plaza de Mayo el 30 de mar7.o de 1982 que fue reprimida por eJ gobierno. 

Otros tipos de lucha surgieron en barrios y coinunidudes donde sus habitanles 

organizaron cooperativa.,. y asociaciones. bLL.:;cundo la solución a sus problemas al 

margen de las autoridades. 

Los jóvenes integro.ron grupos de teatro y de trabajo en las parroquias. ó asistían a 

grandes conciertos de rock nacional que a su manera resultaban tambit!n actos polfticos. 



El activismo renació en las universidades. los estudiantes se manifestaron en contra de 

los cupos de ingreso y el pago de matriculas. 

La creciente movilización popular transfonnó a Jos partidos polfticos. la población 

se afilió masivamente a Jos partidos y éstos ampliaron sus bases de ~icipación y 

renovaron su liderazgos incorporando a militantes de organizaciones estudiantiles y 

juveniles. 

La propuesta de los militares de una salida electoral negociad~ f'uc rechazada por 

la opinión pública y Jos partidos polfticos. quienes convocaron u una marcha civil en 

defensa de Ja democracia que contó con una asistencia masiva. Dcsput:s de esto. Jos 

militares fijaron las elc..-ccioncs para finales de 1983. 

De inmediato Io!i partidos poUticos emprendieron campañas electorales. 

resultando triunfador Raúl Alf'onsin. candidato de Ja Unión Cívica Radical quien 

aseguró que tanto Jos problema.e;¡ e.Je largo plazo como las demandas acwnuladas se 

resolverían con Ja democracia. 

3.2 La intervención nlillldr en la.e; universidades: represión y políticas 

tccnocrátfcélS 

Con Ja ruptura institucional de 1976., tomando como base el artículo 12 de la Ley 

21 ,.2.76. se emprendió la intervención y ~ubordinnción directa de las unive~idndes ul 

gobierno militar. impaniéndose un severo control ideológico. palítico y cultural. 

De esta mane~ las universidades sufrieron procesos violentos de reestructumció~ 

en primer lugar. se reemplazó a los rectores en !"unciones por rectores designados par cJ 

gobierno~ los cuales concentraron mayor poder. Para Ja coordinación central del si:;tema 

universitario se creó el Consejo de H.ectores, que en los hechos resultó ineficaz. 
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Un gran número de profesores y esrudiantes considerados peligrosos ideológica y 

políticamente enfrentaron sistemáticamente acciones represivas. Al respecto. In 

Comisión Nacional que investigó -las violaciones a los derechos hwnanos durante la 

dictadura seilaló que los estudiantes y docentes representaron el 25% del total de 

desaparecídos.44 

Además. se procedió a ret..~tructw-ar el cuerpo docente. las plazas de docencia 

fueron otorgados a quienes demostraban mayor lealtad al gobierno militar. 

El gobierno de Cacto con el fin de disminuir la matricula y el gasto público 

destinado a Ja educación superior. estableció una politica de cupos en las universidadt.~. 

con lo que se determinó una cantidad fija de vacantes disponibles para cada universidad 

y carrera. 

Esta poHtica elitista se manifiesto en dos sentidos. de manera abierta al impedir el 

acceso de gran nümcro de jóvenes y de forma encubiena aJ obligar a los estudiantes u. 

inscribirse en universidades privadas ó establecimientos de nivel terciario que brindaban 

una educación menos jerarquizada. 

Asf. tenemos que parJ. 1978 la matrícula en educación superior descendió 18.3% 

con respecto a 1976. en los a.dos siguientes comenzó a crecer. pero es importante acotar 

que este crecimiento no alcanzó Jos niveles de 1976 y las dfferencias que se presentaron 

en cada sector. pues mientras el sector universitario decreció en 1983 un 19.6% con 

respecto a 1976. el no wtiversitario creció J 4 J .1 % (ver los cuadros J _v 2) • 

.. Jorge &lio. ••Polltic:as de flnanciamicnlo y gobierno de las unhraskbdcs ~ un rCgimen dc:mocritico: Argcntinia 
1983-1992'"'. en COUJ11!'d. Hcnian (Edltcx"). f:olí¡i_~~~dct_~ón superior m A.mhjcp Lgtiop Chile. 
FLACSO. l993. p. 13-1. 
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Cuadrp./ 
.Macrkula at ed11cacló,. :)'UperÜJr 

1973-113 

___ 1~~-_, ___ 4.;.,Tº"'.:."''~,--<--~Y:.;ü"ªrta~~s-f--u~~-=---."'~"".•-
1976 538.183 03,047 11.6: / 5U!l,1JD U.4 
1978 .. 79,1•2 76.•oa 15.S 402,6'6 M.O 
1N1 s2s.aaa 123,out 23.s •02.010 78.5 
1903 580.S26 t64.055 28.3 416571 71.7 

, ....... _ ........ c..ii,. ......... ,,_ • ......,.. ..... .,.,_.,CMl/il t~. MiwMt•ktfM!ltftt 

Cuadro:! 
I11cremorto JN1N%nlual de la Malrfcu/a 

/976-Iflll.3 

-¡e~----- ----3~~-..tlO~----~ 
1976-78 -18.3% 12..3% ·22.3% 
1978-a3 21 2%- 114.7% 3.5% 
1976-83 -0.9% t41.1% -196% ,. ...... _._._.,...._ ___ _ 

Paralelamente. encontramos que durante la dictadura el sector privado incrementó 

su pruticipación en la mntrfcula total de educación superior. p.asa.ndo del 14% en J976 a 

24%en 1983 (verelcuadro.3). 

C11udrn.3 
Part'iclpaclón del N!s/mC.11 prlvt1do en la matriculad~ educación. !l."MP«"'ÍUr 

.1976-86 
Ano Toral UntYetS!tarra ·---re1s -----,..%-----,2%- ----·· 
1953 24% 19% 
19811 15% 'º"" 

No Univer.n.na 
-·2~-

37% ,,.,. 
ll ..... _.__._.c.tfii•....._., .. ff-• ......... ·.• ............,c.IU.~J. 
,....,....1, r.-!t!H•'' ......... a-Alr., U•UCO..ottHAt. t9'P, ,, 87. 

AJ revisar la cobertura poblacionaJ de matriculados ~~ educación superior por 

cada J 0,000 habitantes. fememos que en J 980 esta pre.sc:ntó una marcada difcn:nciación 

a nivel regional. pues mientras en provincius como Buenos Aires, Córdoba y Tucumán 

rebasaron la tasa nacional que era de 149 personas. en otras como la Pampa y el resto 
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de las regiones del noroeste y la Patagortia se registró un ;,,onto 1nucho menor a Ja tasa 

nacionat:•s 

Asimismo. observumos que Ja educación disminuyó su participación en el gasto 

público de 15°/o en 1974 a 6.9% en 1976. con ligeras recuperaciones en los aftos 

siguientes. Paralelamente, la proporción en términos del PIB otorgada a la educación 

superior se red..Uo durante el quinquenio l 976-80. c~tificando O.SOo/o con respecto al 

quinquenio 1970-75 donde representó 0.59o/o (//er /o.v cuadros -1 y 5). 

Cuadro4 
Proporción del gasto público de:!fl/nado a cd11cackin • 

.1974-.1983 
Afto 

1974 
197.5 
1976 
1917 
19711 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

C11adro$ 

..• 
1.s.ó" 
13.J 
6.9 
7.3 
9.0 

JJ.O 
10.3 
11 6 
10.S 
8.0 

Proporción del ¡;:a:sro público dt!!Slinada a educacüJn ;,,·uperiur. 
1971-19RO 

Periodo 
-----1971-7.5 

1977-80 

---~Po~~='"='e ___ _ 
O.S9 
oso EJ..,.._ ....... .._• Atlli. ........ "'tlai.,.w... .i ...,.. 1 •• na.• • 

• .......... thll@!J ... t. E-- .. '994. p. 60. 

Finalmente. es importante mencionar que las organizaciones estudiantiles y 

académicas fueron desconocidas; sin embargo los estudiantes se incorporaron a los 

comités de derechos hwnanos y a organi7.aciones juveniles. y confonne avanzó el 

4' Daniel Jot}CC Cano. ldLs;hu;~i6n syp:tioc_m..lA_~. Buen09 A1rn.. t-'l..ACSO-CRE.SAL.C-UNF..SCO. 19KS. 
pp.ll4y 11.5. 
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proceso de movilización para la transición a la democracia las organizaciones 

estudiantiles renovaron su participación. 

3.3 Retomo a Jos gobJemos civiles y neollbcralisn10 

En 1983 con el ascenso al poder de Raúl Alf"onsin se retomó a los gobiernos 

constitucionales. lo cual trajo consigo mut::has esperan7.as de estabilidad económica y 

social para la población. Sin embargo. la adopción de políticas ncoliberalcs impuestas 

por organismos intcmucionales. dejó muy lejos Ja concreción de dichas espcratl7.as. 

En sus inicios. el gobierno de AlConsin tratando de cumplir con sus p101uesas Je 

campafta. intentó apartarse de las políticas económicas dictadas JXIT organismos 

financieros internacionales. 

En este sentido. Bernardo Grispún. ministro de Economía prelcndió nmegociar la 

. deuda externa en forma independiente a las recomendaciones del FMI. La inflación se 

trató de controlar sin aplicar medida..-; rccesivas. conservando la capacidad adquisitiva de 

los salarios. 

En febrero de 1985 la polftica económica tuvo un giro significativo ·al asumir .J.V. 

Sourrouville el ministerio de Economía. En abril de c:se ufto se suscribió et primer 

convenio ustand byº de: aju~1.e con el FMI. con el cual no se logró contt:nc:r la inflación. 

pues su tasa anualizada llegó a casi 6000%. 46 

Ante esta situación. en junio de 1985 se aplicó un nuevo programa de 

estabilización. el Plan Austral que se basó principalmente en la. reducción del déficit,. 

~Eli.anaC.udoso:t•Annl1ch~;'CS. ~P- 199. 
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congelación de precios y salarios, y aplicación de una pollt.ica monetaria destinada a 

corregir los términos nominales de las transacciones económicas. 

En el primer afto de aplicación el plan tuvo éxito parcialmente. ya que a pesar de 

que la inflación se redujo de 30% mensual a 3%. las medidas de austeridad produjeron 

Ja declinación de la producción y de los salarios reales.47 

Después este plan sufrió sucesivas modificaciones que le fueron dando una 

orientación ortodoxa. En 1987 el gobierno promovió la implantación las reíorrnas 

estructurales recomendadas por el 1-"MJ como privatización y apertura extcma. 

En ese mismo año las presiones inflacionarias se intensificaron debido a la cafda 

de los precios de los productos de exportación que desequilibraron los términos de 

intercambio. Además .. el déficit público aumentó con la reducción de tos impuestos u las 

exportaciones. 

Para 1989 continwiron estas tendencias. apreciándose que la capacidad de 

maniobra del gobierno se redujo. por lo que frucusaron varias acciones propuestas como 

el incre1ncnlo de ingresos viu cobro de impuestos. concertación de precios. el control 

de las tasas de interés~ del tipo de cambio y de la inflación. mientras que la pobreza s..: 

inc.rcmentó. 

De esta manera. tenemos que el Plan Austral sólo permitió posponer la crisis 

inflacionaria sin lograr resolver los problemas estructurales que agobiaban a la 

economía argentina. 
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E\ vacio de poder que se fue gestando a lo largo de la administración de Raúl 

Alfonsin .. impidió que muchas de sus medida..'> se lograran concretar; las provincias 

gobernada.e; por opositores representaron un contrapeso para el gobierno. Finalmente~ et 

Presidente aislado políticamente .. renunció en 1989 poco después de las elecciones 

antes de que finalizara su administración. 

En julio de 1989 asumió el poder Carlos Saúl Menem, candidato del partido 

pcronista9 quien promovió la refonna del sector público a través de la reducción de 

subsidios y la privatización de empn..""SaS publicas. Su programa e<:onómico inctuia 

además moderación fiscal, reducción de salarios y liberalización comercial. 

El saneamiento de \as finan7.A1' 5c consig,uió, elevando el costo de tos servicios 

pUbticos, aumentando el impuesto a.1 valor agregado y con la reconversión de la deuda 

interna en bonos de largo plazo. 

Se redujeron los impuestos sobre utilidades y los impuestos al ingreso marginal 

para apoyar a los empresarios privados. También se redujeron los impuestos a la 

exportación. los aranceles y los permisos de imponación pura liberali7.a.r ta economia. 

Para 1990 se observaron avances en el programa económico. disminuyó el dCficit 

público en un 4o/o del PIB y se obtu·vo un importante t::xccdcntc comerciBl9 sin t:mbargo 

la tasa de pobreza en Buenos Aires awnentó significativamente, el PlB disminuyó. la 

tasa anual de inflación rebasó el 1000~'0~ y ta devaluación de\ austnll comenzó a 

molestar a los ex:portudores . .m 

En 1991 Mencm nombró a Domingo Cavalto ministro de: Economia (el quinto 

durante su administración). quien formuló el p\an de convertibilidad.. cuyo principal 

------------
• Eliana Cat"doao y Ana. Hel¡:ewc. Qa.l<it.. 206. 
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objetivo consistía en la estabilización de Jos precios. Ei déficit fiscal se corregirla a 

través de recaudación trihutaria, créditos, reducción del gasto social y privati7..acioncs. 

Entre 1991 y 1994 este plan reportó como avances el control de la hipcrinflación y 

el crecimiento del PIB; sin embargo, la dependencia a Jos fondos extranjeros y Jos 

limites de la privati7.ación como vía de ingresos fiscales. se presentan como elementos 

de vulnerabilidad que es necesario tomar en considei:ación. 

Asimismo .. es importante mencionar que durante este periodo se han incrementado 

Jos niveles de pobreza' y desempleo. por lo que las protestas de empleados públicos y 

organizaciones obreras se han intensificado. 

En 1994 Carlos Menem con el apoyo de Raúl Alf"onsin consiguió la mayorfa en las 

e~ legislativas para la aprobación de lu reforma constitucional que permite la 

reelección presidencial. Oc esta manera. Menem lart7.ó su campaña electoral. tomando 

como bandera el control de la inflación logrado con el plan de convertibilidad. 

En las elecciones del 14 de mayo de 1995 .. resultó triwtfador Carlos Menem del 

Partido Justicialista (PJ) con el 49.6o/o de los votos. Su más cercano seguidor f"ue José 

Octavio Bordón del Frente por un Pafs Solidario (FREPASO) quien obtuvo el 29.4% de 

los votos. 49 

Con el triunfo de Mcncm la políticas ncolibcralcs continuaran aplicándose en 

Argentina a pesar de los costos sociales que ha caLLo;ado a la población~ entre los que 

destaca el desempleo que cuantificó la cifra exorbitante de 18.6% de la Población 

Económicamente Activa. en el mes julio de 1995 . 

., Bue de datos del Taller -0eopout.ico y QCOOCOnOlnia del capital en AmCriea Latina" dirigido por Raquel Sosa 
Elizaga. México. cr.L.AatlE:. 1995. 
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3.4 Política..c; neollberalcs en la educación superior argentina 

Con el ascenso del radicalismo al poder en 1983, se inició ta normalización del 

sistema educativo. En este proceso el Estado asumió un papel importante .. pero no 

hegemónico, ya que también participaron organizaciones política.e¡, sociales y 

estudiantiles como la Federación Universitaria Argentina. 

Las políticas educativas implantadas por- esta administración se inscriben dentro 

de las políticas neolibcrales de:: ajuste y estabilización dictadas por organismos 

financieros internacionales, aunque estas se ejecutaron de manera incipiente y no tan 

clara como posteriormente en el gobierno peronista. ya que se dieron bajo un esquema 

de apertura a la participación, aceTcamicnto con diversos uctores sociales, expansión de 

los sistemas y retorno a los principios dcm.ocráticos cancelados durante la dictadura. 

En este sentido, el Ministerio de Educación impulsó la realización de un 

Congreso Pedagóbwico Nacional con el fin de crear un e~pacio para la participación de 

ciudadanos y sectores educativos a través de asambleas municipales, estatales y 

nacionales en las que se pudien1 debatir en tomo a la problemática educativa. 

No obstante .. la participación en llls asambleas municipales resultó mucho menor a 

Ja espe~ con excepción de provincias como Jujuy donde llegaron personas de 

regiones apartadas y de Buenos Afres. donde destacó la participación del sector 

privado. 

La asnmblea. nacional se efectúo en la provincia de Córdoba del 27 de febrero al 6 

de marzo de 1988. con la participación de 299 delegados que defenderian las pr-opucstas 

de cada provincia. Sin embargo. durante la a.c;.amblca los delegados se llb'TUparon en 

tomo a. los partidos poUticos ó la Iglesia Católica.Y' 

'°Cecilia, Brnsla,·al..~·. "'El t;;&SO iUb'CDUno'', en Brnslavs.ky, Cec.ihn (Coord.ínlldont.), ~~iQn...m...J.~~ 
~Buenos Aires. UNESCO.QREL.AC, 1989, p. 6 l. 
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Los alcances y participación del Congreso fueron Jimitados. pero contribuyó a la 

incorporación curricular de materias como educación sexual. enscftnnza de derechos 

humanos e integración latinoamericana.. sancionadas por las constituciones locales 

reformadas. 

La reorganización de la educación superior .. comen7..ó en diciembre de 1983 con la 

expedición del decreto 154 que reimplantaba los estatutos que reconocían la autonomía 

wiiversitaria.,. las f"onnas colegiadas de gobierno y acceso hbn: a los estudiantes. Con 

esto, se impulsó el proceso de expansión y democratización de la educación superior .. 

paralizado durante el gobierno de 'facto. 51 

Sin embargo. es convenit:nte pTccisar que esta ley contempló sólo a las 

universidades federales. dejando al margen a los 372 cstablecimiei:itos de nivel superior 

no universitarios (dedicados en su mayotia a ta formación docente) y a las 22 

universidades privadas.~::: 

En 1984 se decretó que en el plazo de:: un uño se ·intervendrian las universidades 

con el fin de normali7..a.r los claustros. Para ello, en primer lugar. se dictó la ley 23. t 15 

que dcrogllba los concursos de los docentes nombrados durante la dictadura con el fin de 

colocar en igualdad a investigadores y docentes para proceder a los nuevos concursos.s3 

Esta disposición pcrmitia reabrir el ingreso a científicos. intelectuales y técnicos 

de alto nivel. que habian sido excluidos ¡:x>r rJZones ideológicas. y mejorar al mismo 

tiempo ta calidad de la ensei\anza. 

" Pedro Krotsch. .. La enlCTgcncia dcl Estado evaluador. el 5istcma unh-cnitarin y el surgimiento de la instiutcióo··. c:c1 

Esquh;cl Lam:xxlo, Juau. (CuonünaJ..x). Qp,_~\i... p. 70. 

' 2 Cecilia Bnul11,. ... ky, ~ .• p. 67. 

"J.o<..gJ. 
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Otra de Jas acciones emprendidas fue Ja apertura irrestricta de las universidades. 

que permitió fa explosión de las matriculas de educación superior en su conjunto, pero 

principalmente de las universidades nacionales. 

Por cUo. observamos que entre J 983 y 1986 Ju matricula naciona! de educación 

superior pasó de 580,626 alumnos a 902.882., es decir. aumentó un 55.5%. y en las 

universidades nacionales Ja matricula .se incrementó un 89.8% (Ver /ns cuad,.os 6 y 8). 

Cuadro 6 
.'Hatrlcu/u en educad~Jn s11perlor 

19116-91 
Al'ln Tc>taJ ___ . __ ~.!J.!~~---.,.!. ______ t¿nt~!~------'°-
J9K6 Q0.:!.882 195.8('6 21. 7 707.016 78,3 
1991 J.077.212 :.!l'>O.l:!... Rl6.8RR 75 8 

e.._.._._ ..... c..........,."'fl_•..,...._· .• ......_.,°""""1~1.1.__.."........,."......,. 
._ "'""' Ulfuoo-on~ tH9. ,,. 14 Y u. r •••r.t...io • u-t••' c.rtan.. • .,..,._ • Attaiiu-.. o.a.n-11. • 1·~· • '• 
.....,,_ tttt-f!!Z. l.r.twe, ¡, .. .,. R-1111•1.1 c-f'-le l~ioHI ME...__,,. 7. 

C11adro 7 
Oecinrlento de la marrícu/a 

I~I0-9.1 

El ....... _ .... _ _,_..._..,...... 

CuadToB 
Alumnos en Unb-er:ddadl!!:S NacúNJales 

I983-19119 

Utmcnitan• 
69.7% 
15 5~~ 

~-~~i"'~9H~~~---~-U=ru~"""'"1adcs~J)~9~ó~~-
J 91:J4 442.92R 
1985 5X4,656 
J•l86 6-IJ.532 
19117 6R6,03 I 
l 9118 65 J .855 
1989 680.493 

U~----;boilt9TMt1holfli.l.•~•..-l.i.t.:•......_.r~ ,.,....i. ......... ·.-i......,.~.s..l.t~).~-.......... 
~ ........ CUU-AMlltU.tfff.p.14.J 

CuadTo 9 
Ilfcn!lnatlo d~ la matrleu/a en las Uni•'O'Sidadcs Naciona/e. 

Periodo 
1983-86 
1983-89 

~-..__.,..,.._ ....... JOI 4'l't. 
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Sin embargo. en t:sle proceso de apertura se instrumentaron mecanismos de 

i.ngrcso ante el flujo masivo de postulantes. como el adoptado por la Universidad de 

Buenos Aires que instrumentó un ciclo de estudios básicos de un ai\o para ingresar a 

cada facultad. Además, la expansión de la matricula educativa no se acompaftó de 

incrementos proporcionales en su financiamiento. sino al contrario observamos a nivel 

general que la proporción del gasto público destina~ a la educación se redujo c:n 1984, 

después se dieron incrementos. pero sin llegar a alcanzar las proporciones reportadas 

durante los periodos 1974-75 y 1980-83 (ver el cuadro 10). 

En relación al gasto público en términos del PIB dedicado a la educación superior. 

tenemos que si bien en el periodo 1986-90 se experimentó una recuperación con 

respecto al quinquenio 1976-80. cuantificándose 0.61% (Ver el cuadro 11), este 

incremento resultó exiguo en comparación con la expansión de la mntricul~ por Jo que 

el sasio por alumno se redujo Jlegando a ser equivalente al gasto por alumno en el nivel 

primario. 

Cuadri110 
Proporcldrt di!/ gasto público detdlnudo a educación 

198.3-1992 
Afto 

1983 
1984 
)QK!'i 
1986 
1987 
l992 

.o-
7.0 
7.4 
7.0 
84 

•• ª ....... - ....... c-otM .........,, "'tt - .. ...-tt•"· 
.. ...._,c.iu.1~1.~L• 
~ m-an., Ull~UC.n••.r.·JS .. , 
Ml•ltt.io •f.._... y Calt111'9., ..,.. ..... ......,.11..., 
D11ornllo • I• • lli "'-t ... MH!tt.,. 
lllf...-ato4r._...•1•~....._.._, 
.. u.-.... ,.1. 

Esta situación presupuestaria afoctó Ja calidad de la educación. pues provocó el 

deterioro de las condiciones de infraestructura y didácticas. así como la reducción del 
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salu.rio del personal académico,. esto último en el afto de 1987 generó un movimit:nto 

huelguístico que puso a tas universidades en una siruacióo de emergencia. 

Cuadro JI 

Proporciúff dd gusto plibflcn do.,lnada a et111caclón s"perior. 
/971-/993 

Periodo 
19Kl-85 
1986-90 
19"".Jl-93 

Porcentaje 
O.!i8 
0,6J 
0.51 El...,..__ .... "" MtH • AHll•l•rH. "'U•l-..W.... ll .. ,. • 10...n..1 .... 

•"'rlJP!!•I ......... f, E--•t994, p. 61. 

Otro de Jos cambios que carnctcrizaron Ja reestructuración de In educación 

superior durante el gobierno radical fue la reducción y sustitución del Estado como eje 

integrador del sistema. Asf. en 1985 se crearon nuevos organismos como el Consejo de 

Ciencia y Tecnología y el Consejo Jntcruniversitario Nacional que constituyeron nuevas 

formas de interacción y coorWnación institucional,. y establecieron las bases para la 

fonnnción de un mercado de la educación superior donde las instituciones compiten por 

las asignaciom:s presupuestarias con base en evaluaciones y supervisiones. 

No obstante. en los hechos estos organismos ejecutaron incipientemcntc Ja 

planificación del sistcm~ por Jo que en este periodo prevaleció Ja falta de articulación 

interinstituciono.1. Al respecto. Cecilia Bru..~lavsky establece lo siguiente: 

"' la educación .ve desarrolló más como .TuhconjuntO;)' de instih1cione.T por 
nivel y Jurisdicción que circunstancia/mente dirimen conflicto.T que como un 

~~:r:.;1);;:,:~':u;_,,': f':un::::.vi~~~,!_~§:º del acceso al c:onoc1miento y /os 

,.. Cecilia Rraslavalcy9 Qp._tjt .• p. 73. 
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A partir Je 1989 con cJ ascenso a la Presidencia de Carlos Mcnem~ Jas nuevtlS 

autoridades educativas desplegaron con toda intensidad Jas políticas neoliberales~ 

promoviendo especialmente la privatización de fo universidad pública. 

En esre proceso eJ Ministerio de Educación ha jugado un papel muy imponante~ 

particiJYal)do como intenncdiario en Jos acuerdos que se establecen entre el Ejecutivo y 

las instituciones de educación SU¡x!rior como cJ Protocolo para la Cnncerroció11 

Unrvcr:siraria suscrito por el Presidente Carlos Menem y Jos rectores en 1990. 

En Ja aplicación de la.s poJíricas ncoliberaJes ha !<>ido fundamental la creación de 

nuevas instancias administmtiva..<t {¡uc funcionan como mecanismos de coordinación,. 

control o supervisión. 

Asf~ en 1991 comett:l'..Ó a funcionar la Comisión de Concertación Universitaria 

conformada por rcpresentanres de los ministerios de Educación y Economi~ y la 

Comisión de Economía del Consejo fnterunivcrsitario Nacional, cuyas ta.rea principal 

consiste en Ja fi:>nnutación de in.f'orme::s esradísricos acrualintdos sohre el sistema 

universitario, que resultan instrumentos úliles para distribuir los f"ondos financieros. La 

evaluación realizada por esta comisión se c:aracte::ri:za por impedir Ja panicipación de 

docentes e investigadores que confonnen comités independientes .'1$ 

Reciente.mente se creó cJ Consejo Nacional de Educación Superior sobre eJ que se 

prevé que en breve ampliani sus fiJnciones a temas fundamentales de la politica 

educativa como mecanismos de ingTcso y financia.miento. 

En un marco de baja densidad de población Argentina presenta un alto número de 

matriculados en el nivel superior en la región. cuantificando 3;268 por_ cada J oo. 000 

SJ lb.id. p. 162. 
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habitantes en 1991 S6_ Sin embargo, observamos en relación a las polfticas de ing¡eso 

que la matricula ha disminuido su ritmo de crecimiento en comparación con el periodo 

anterior. pues de 1986 a 1991 la mauicula pasó de 902.,882 alwnnos a 1 .. 077,212 .. es 

decir .. se incrementó un 19.SO o/o, 15.5 % en el Sl..-Ctor universitario y 32.9% en el no 

universitario57
, (Ver el cuadro 7). 

De acuerdo con los datos anteriores. la dinámica de crecimiento del sector 

universitario registrada en el periodo antt:rior se modifica .. presentando et sector no 

universitario mayor CTccimiento. Ac.lemás, se impulsa la diversificación de la of"c:rta 

educativa.. promoviendo en tas universidades y establecimientos de educación superior 

la creación de carreras intermedias y cortas con salida laboral. 

Paralela.mente.. apreciamos que se estimula ta expansión de establecimientos 

privados que habfa permanecido cerrada desde 1974. Et Ministerio de Educación en 

septiembre de 1990 creó la Comisión de Planeamiento Uni:vcrsitario para hacerst: cargo 

de ta autori:t.ación de nuevos establecimientos privados, la cual en menos de llll año 

aprobó ocho iniciativas que elevaron a 31 las universidades privadas. 58 

En el marco de la crisis fiscal y de las pollticas de ajuste y cstabilizución .. el 

financiamiento a la educación superior ha mantenido su tendencia decreciente. Tenemos 

entonces, que el gasto público en términos del PIB destinado a la educación superior en 

el periodo 1991·93 cayó a 0.51°/o, en com.pa.rución con el 0.61% que se destinó de 1986 

a 1990 (ver el cuadro J /). 

El equilibrio de las finanzas es et eje en que se basa el recorte de gastos sociales. 

Sin embargo, Atilio Bocón. vicerrector de Ja Universidad de Buenos Aires, sostiene que 

..., A.'lYi!tiP_~btirn l JNE:SCQ Wadungton, !99S, p. 3:336. 

'°' MUUslCriodc Edurnci6n ~·Cultura. RcpUblica de Argcuti.na. J&-,arrpllod.¡; fn Nucsjón qt 111 Ar.z~1-IQ92, 
Informen la 43• Keuw6n de la Contercnaa lntanoc1ona.I de t::.du.MtC1ou. 1'-"9.L. p. 7. 

"J<llfgcBalán,~p.165. 
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los rigores de la crisis económica no se descargan sobre tódos de la misma manero. pues 

el Estado otorga una atención preferencial a determinados grupos sociales y regiones. 

como en Jos casos siguientes: 

ºLa falta de dinero pareciera 110 importar cuando el Banca Central 
condonó deudas a empresas prwudas por valore.o; cercanos u lo.o; mil 
trescientos millones de dólares. cifra ~·imilar al financiamiento universitario 
público de Argentino en 1993 .•. cuando se remitieron al exterior según 
atestiguan /u.\· últimos informes del Banco Afúndial. 27 mil millones de 
dúlares en pago parcial de los intereses de la deuda externa conlraída en su 
mayor parte ilegalmente y que .o;e descarga subre toda la comunidad: 
cuando se subsidió a los empresarios privados por un monto cercano a /os 3 
mil 500 m1/lcines de dólarc .... durante COlf>"i toda la década pasada. ctfra que 
permitirla triplicar el presupuesto actual de lo educación··. S'll 

En este contexto de reducción del financiamiento. se han venido promoviendo 

poUticas de diversificación de las fuentes de financiwniento planteando que la sociedad 

(provificias. mwticipios y usuarios) debe contribuir en el financiamiento de la 

educación. Las principales políticas que se han impulsado con este fin son: la 

descentralización y el cobro de aranceles. 

En enero de 1992 se suncionó In Ley 24.049 que faculta al Ejecutivo Nacional a 

trunsfi:rir a las provincias y la municipalidad de Buenos Aires. Jos servicios edu~tivos 
administnidos en forma directa por el Ministerio de Educación y Cultura y por el 

Consejo Nacional de Educación Técnica. El Consejo Interuniversitario Nacional ha sido 

el encargado de llevar a cabo la descentrali:l'..ación o transforcncia de Jos servicios 

educativos federales de nivel superior a las provincias. 

En 1992 el proceso de descentraJi7..ación se encontraba muy avan7..ado. de manera 

que el gobierno federal mantiene a .su cargo sólo el 2 1% del nivel primario; en el 

n Atilio Barón, "Univcnidlldcs aJ boi-dc de 1.111 mofixi11'". en Hon.wntc •&ruliQJ, No. l 0 enero.mano de 1994. p. 66. 
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secundario Se intensifican los procesos de trunsf'ercncias y en el :-uperior se espera 

transf"erir el 78 o/o en los próximos anos.60 

Al respecto, es interesante preguntamos en 9ué medida las provincias podrán 

sostener la educación universitaria. en el entendido· de que ésta es Ja que requiere de 

mayores financiDlllicntos, Jos cuales absorben un im¡)ortante porecnto.jc del presupuesto 

destinado a la educación. 

Desde el inicio de su administración el Presidente Menem junto con Jos ministros 

de economía., Domingo Cava11o y de educación Jorge Rodríguez han promovido el 

cobro de aranceles en lus instituciones de educación superior, manif'estando que no son 

los sectores más carentes los que llebrnn a la universidad. 

De esta manera. se elaboró un proyecto gubernamental de ley de educación 

superior, el cual limita ta autonomía al disminuir la panicipación de los estudiantes en el 

disefto de programas de estudio y al otor,b~T mayor control al Ministerio de Educación 

en las ti.mcioncs de titulación y administración que actualmente son responsabilidad de 

Jos consejos tripanitas. y suprime el ingreso irrestricto de los estudiantes al introducir el 

cobro de aranceles en instituciones universitarias y no universitarius nacionales. 

provinciales y municipales. 

Los estudiantes de inmediato reaccionaron conformando un frente de rechazo a 

este proyecto que consideran significa la anulación de dos principios fundamentales: la 

autonomía y la gratuidad. Por ello. han ve.nido realizando manifestaciones y In toma de 

facultades en las universidades. 

Sin embargo. este frente contra el arnncelnmiento ha enfrentado dos duros golpes. 

En primer lugar. la aprobación en mayo de 1990 en la Universidad de Córdo~ de una 

60 Ministerio de Cultura y r;..c1ucaclón. ~ p 15. 
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contribución ob1igatoria a los alumnos equivalente a un arancel. In cual se ratificó en 
1992.61 En segundo lugar y más f:.'TilVC aún .. la uprobación de la ley de educación 

superior antes mencionada. por la Cámara de Diputados el 8 de junio de 1995 (con 112 

votos de la mayoría peronista a f'avor),. la cual fue ratificada por el senado un mc=s 

después.62 

En este contexto. organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria 

Argentina continúan movilizándose como parte de una campafta que se propone Jlamar a 

un plebiscito sobre dicha ley. Lamentablemente, las autoridades no han buscado el 

diálogo y la negociación,. e incluso han actuado con inusitada violencia como en la 

Universidad de Ja Plata el 21 de f"ebrero de 1996, cuando a un grupo de estudiantes 

inconf"ormes con que se aprobara el crunbio de estatutos que pennitJan el cobro de 

aranceles. se les impidió realizar una manifestación. arrestándose a un centenar de ellos 

y golpeándose a otros que reclamaban la liberación de sus compa.fteros. finalmente los 

estudiantes lograron que dichos cambios no se aprobaran en esta institución.63 

En Argentina los gobiernos militares instaurados en los setenta emprendieron 

procesos sistemáticos de represión poUtica y transfonnacioncs económicas de corte 

ncoliberal. En las universidades estos gobiernos destituyeron rectores. reestructuraron el 

cuerpo docente. desconocieron a las organizaciones estudiantiles. y aplicaron políticas 

de corte neoliberal en Ja educución superior como reducción de la n1alricula. 

principalmente en las universidades públicas. y del financiamiento público destinado a 

la educación superior. 

• 1 Jor¡oc Dal*n. Op,_cii. p. J 63. 

ª Bac de datos del Tallc:r .. Gciopolit.tca y goocconomfa del capital en Anaénco Latina .. dirigido por Raquel SOSA 
Elizaga, MC:~co, Cl!LA-JIE. 1995. 

u P..ll:o!lsiew"• 21 de fcbren>dc 1996 
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La movilización social en contra de la politica económica y el régimen de clausura 

política permitió el retomo de los gobiernos constitucionales, los cuales en un primer 

momento intentaron apanarse de las politicas neolibcra.Jes, pero después implementaron 

políticas de ajuste que sólo pospusieron la crisis económica y provocaron mayor"pobre-.1"...a 

y desempleo. 

En este contexto, se inició un pr~eso de: n.:estructuración de: Ja educación 

superior. Las universidades recobraron su autonomía y formas colegiadas de gobierno, y 

se promovió la expansión de la matricula, sin embargo esta expansión no se acompaftó 

de un incremento proporcionnl del financiamiento público, lo cual deterioró las 

condiciones académicas y materiales de las instituciones. 

En la SCb'tlnda mitad de los ochenta el ritmo de crecimiento de Ja matricula f"ue 

menor. presentándose mayor crecimiento en el sector no universitario. Por.otra parte, al 

inicio de los noventa se ha estimulado la expansión de instituciones privadas. 

La tendencia decreciente dd financiamiento destinado a la educación supc-rior 

prosigue hasta el momento. En este contexto,. se condicionan Jos presupuestos con base 

en evaluaciones. se incentivan los procesos de descentraliz.ación y se aprobó Wl8. nueva 

ley de educación superior que permite el cobro de colegi11turns y limita lu. autonornia 

dando mayor injerencia al Mirústcrio de Educación en funciones correspondientes a los 

colegios tripartitas. 

En esta sitwición, el reto de las organizaciones estudiantiles y de Ja sociedad en 

general consiste en resistir la aplicaci6n de estas políticas y promover proyectos 

alternativos,. pues las rcf"ormas neolibernles significan dar fin a los postulados de Jas 

ref"ormu.s universitarias de las primeras décadas deJ siglo. 



CAPÍ7VF-04 

EDUCACIÓN .SUPERIOR EN BRA.._9/L EN EL A-IARCO Db"L 

AfODELO NEOJJBBRAI-

"'Como e.xpresuSti fiel de la sociedad a la que pertenece, la universu:lad 
bra:li/eifa persigue sus fines creando y ugucli=a1}dO contradicciones_ Tanto 
fifa prioridades que /u hagan funcional a las ne>cesidadcs del mercado 
capitalista como traslada hacia su seno, al abrirse a las inversiones 
privadas la anarquía característica que sustenta ese mercado... Tanto 
pretende ser un centro de encuadramiento ideo/úg1co. como al permitir a 
los Jóvenes vislrnnhrar las posrb1/idadcs de la ciencia y la cultura. estimula 
su de.o;contenro y su aversión al régimen cconúmicu y político que ella 
e.-cpresa. La un1vcrs1dad brasilella l/el'a así. en su seno su propia crisi.~. En 
la medida que, como los demás elementos que conforman el .~i.sterna de 
dominación en Brasil. se encuenrra enmarcada en el aparato 17fi:i·mo del 
Estado brasifer1u. su cri:i·is es tamhién la del Estado tecnocrdtico 
brasileño . .. 64 

En la década de los sesenta se instauró en Brasil Wla nueva modalidad de rCgimen 

autoritario en Ja región que !'e caracterizó por In institucionalización corporativa de las 

fuerzas annadas. A partir de ese momento~ se implantaron una serie de poHticas 

dirigida.o;; por las fucr7.as armadas. el gran capital local e importantes sectores 

internacional izados. 

En la educación superior la dictadura promovió su modernización adoptando el 

modelo nortcainericano y expandiendo Ja matricul~ sin embargo el crcc1micnto de la 

mntricula se desvió hacia el sector privado. integrado principalmente por 

establecimientos no universitarios. de tal manera que éste se convirtió en el principal 

prestador de Ja enseñanza superior . 

.. Guadalupe Tcrcsinba Bcrtussi ... La teuria criuca de la cd~6n: dos apruximm:ioncs". en Mmini. Ruy Mauro y 
MillAtt,. MVgara (~}. Op._Qt.. p. 284. 
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En la segunda mitad de:: la década de los setcn~ la crisis económica reforzó la 

movilización social en pro de la transición a la de!l'ocTacia. en donde los estudiantes 

tuviCYon una participación imponantc. 

Los procesos de transición a la democracia ~e enmarcaron en el contexto del 

ncolibcralismo~ en este sentido las perspectivas de titcjorar las condiciones sociales no 

se lograron. Los gobiernos civiles se abocaron por encima de cualquier cosa al control 

de las finanzas. aplicando medidas cconórnicas como tos planes cnt7.ados destinados al 

control de la inflación. 

En el campo educativo. la reestructuración de la cnsei\an7.a superior se llevó a 

cabo u. través de la elaboración de distintos programas, los cuales compTendcn varias de 

las directrices que conforman el proyecto educativo neoliberal como reducción del 

financiamiento público y de la matricula universitaria. 

4. 1 Dictadura y tT'dllSición a la dcnl.ocracia: ajustes. milagro 

econótTtico y crisis. 

El 31 de marL:o de 1964 las fuct"7..as annadas contando con el apoyo de los 

gobernadores de tos estados más grandes y c:l beneplácito de los EU. destituyeron al 

presidente Joilo Goulart. A partir de entonces. se instauró una nueva modalidad de 

régimen u.utoritari9. en el cual 1ns fuerzas armadas constituidas como institución 

corporativa y proíesionalirada... articularon una alianza con los grandes monopolios 

internacionales. capitalistas locales y sectores importantes de las ct3scs medias 

anticomunistas. 

El Congreso previamente depurado eligió al mariscal Humberto Castelo Bronco 

como Presidente. Su gobierno siguió un suric de políticas de estabilización como recorte 

del gasto público. eliminación de subsidios u. 1us importaciones y a los servicios 
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públicos. incremento de impuestos._ reducción de los salarios y devaluación del tipo de 

cambio. 

Estas polftica."i logra.ron reducir Ja tasa de inflación de 100 % en 1964 a 20% en 

1967. pero paralelamente provocaron una fuerte recesión y el incremento de la 

desocupación urbana.M 

El nuevo régimen se apartó decididamente de la tradición constitucional mediante 

la aprobación de dos actas institucionales; la primera autorizó la participación de sólo 

dos partidos: el oficialista la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el frente 

opositor aglutinado en el Movimiento Democrático Brasilcf1o (MDB). e instituyó la 

elección indirecta del presidente y vicepresidente; y la segunda eliminó la elección 

popular de gobernadores y alcaldes. 

En 1967 Arthur da Costa e Silva sucedió en el poder a Castclo Branco. Durante su 

administración se inició la recuperación económica y renació el movimiento popular. 

que alcanzó su upogt:o con las huelgas reuli7..adas en Sao Paulo. Rfo dt: Juneiro y Minas 

Gerais en 1968. 

La agitación popular se controló imponiendo niveles de represión hasta entonces 

desconocidos. En diciembre de 1968 se promulgó el acta institucional número cinco 

que autorizó al Presidente a disolver el Conb-.Yeso y a privar de los derechos civiles y 

electorales a la. población.. extendiendo Ja depuración de la esfera poHtica y sindical a la 

universitario y cultural. 

En 1969. con el gobierno de Emilio Garrastazu Mchlici se consagró la versión más 

dura del autoritarismo y se consumó Ja transición entre la recuperación cfclica del 

., EhanaCanlo5oyAnn.Hcl""1:&e.~ p. 188. 

78 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE lA 

WJ DEBE 
6WWJTECA 

periodo anterior y el denominado milagro brasileño que gracias a la vinuaJ eliminación 

del déficit fiscal. los incentivos fiscales._ la eliminación del papeleo burocrático y una 

mayor inversión pública en inf'raestructura e industrias pesadas. logró tasas de 

crecimiento del 100/o anual. acelerar la expansión industrial e incrementar las 

cxponaciones. 

En relación ni crecimiento económico que se dio en este pcdodo es importante 

acotar que si bien las exponacioncs. crecieron. Jo hicieron a un ritmo menor que las 

importaciones, lo cuaJ provocó un déficit en Ja balanza comercial que se cubrió con 

préstamos ext~mos. Para. fines de 1973 el aumento de los pn..~ios del pclrÓJco agravó 

dicha problemática. pues al elevarse el valor de las imponacioncs. se incrementó eJ 

déficit en fa balaJ17.a de servicios y aumentó Ju deuda externa. 

En 1974. Emc~'to GciseJ rccmpla?.ó a Médici. Los conflictos económicos se 

agravaron_ pero .fueron controlados por la abundancia de crédito externo a baja tasa. de 

interés. De esta rnilnera. se obtuvo una tasa de crecimiento del 7°/o anual. Ja cual aunque 

resultó menor a Ja del periodo anterior. Cue todavía importante. 

En relación a los asuntos políticos se implantó un modelo do!. democracia relativa., 

es decir. las elecciones servirían como un mecanismo para dar cierto juego a Ja 

pluralidad. pero siempre y cuando el partido oficial conservara la mayorfa en el 

Congreso. 

Los resultados de las elecciones de 1974 sorprendieron a Jos militares. ya que el 

frente opositor uglutinudo en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño se 

colocó muy cerca de obtener Ja mayoria en el Congreso. 

Asimismo~ se constituyó un nuevo sindicalismo expresado en d movimiento 

encabezado por lnacio LuJa da Silva y surgieron otros movimientos como los 
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ecologistas. feministas. urbanos y las comunidades cC1csiales de base. los cuales 

comenzaron a organi7.a.rse de manera independiente al Estado. 

En mar.zo de 1979 Geisel entregó el poder a Euclides Figueiredo quien ante el 

avance del Panido del Movimiento Democrático Brasilcfto penuitió la creación del 

Partido de los Trabajadores (PT) y el Pan.ido Democrático Laborista (PDT) para re~"tn.rle 

tilcrza al frente opositor. 

No obstante. en las elecciones de 1979 y 1982 los partidos de oposición 

obtuvieron importantes triunfos en las cúmaras. resultando de especial interés los 

logrados en 1982. donde la oposición obtuvo la mayoria en la Cámara de Diputados y 

las gobcrnaturas de Sao Paulo. Mato Grosso. Espíritu Santo. Paraná., Amazonas. Goiás. 

Pará. Acre y Río de Janeiro."'' 

En los primeros años de la década de los ochenta.. los síntomas de debilidad de la 

dictadura se hicieron evidentes. El awnento de las tasas de interés de los préstamos 

financieros internacionales puso fin a ln larga expansión económica; de esta manera. 

disminuyó et crecimiento económico y el empleo. y se incrementnron el déficit fiscal. la 

inflación y la deuda externa. 

En 1983 prosiguió el avance de las fuer7.as democniticas; surgieron diversos 

movimientos y se rcorgani7..aron los sindicatos. El Partido del Movimiento Democrático 

Brasilei"lo y el Partido de los Trabajadores promovieron la primera manifestación 

pública en demanda de elecciones presidenciales directas e impulsaron un amplio e 

intenso movimiento que culminó con manifestaciones multitudinarias que congrega.ron 

a más de un millón de personas en Río de .Janciro y Sao Paulo. 

" Luis Antonio Cunh&. .. El c¡u.("J brasilci\o"". en Br-111vsky. Cecilia. (C~a). ~l::it-. p. 120. 
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De esta manera. surgió la Alian.7.tl Democrática integrada por el PMDB y el 

Partido de Frente LibcmJ (PFL) que se formó con disidentes del Partido Social 

Demócrata., Jos cuales propusieron la candidatura de Tancredo Neves (ex gobernador de 

Minas Gcrais) para la Presidencia y José Sa.mcy del PFL para. Ja Vicepresidencia. 

La AJianza Democrática planteó como líneas generales en su programa de 

gobierno. la restauración de elecciones directas,. convocatoria a una Asamblea Nacional 

Constituyente. formación de coalicione~ partidistas, prerrogativas para el poder 

legislativo y judicial, reducción de la int1ación,. medidas contra cJ hambre y el 

desempleo. revisión de la politica salarial y derecho de huelga, educación básica para 

todos,. fortalecimiento de la universidad y apoyo a la investigación científica y 

tecnológica. 67 

Después de una b'T.10 campaña de negociaciones, en enero de 1985 el Colegio 

Electoral eligió al primer presidente civil desde 1964. Sin embargo, antes de asumir la 

presidencia., Tancredo Neves enferma y muere. asumiendo el cargo José Samey, lo cual 

generó un sentimiento de fhtstración. 

4.2 Políticas e.Je rr10<1en"lización ele la educación superior 

Durante la dictadura se llevaron a cabo una serie de tmnsfonnaciones en Ja 

educación superior. fin este apartado veremos algunos aspectos que conf"ormaron el 

proyecto de modernización de este ni~el educativo que inició en 196~ con Ja 

promulgación del Estatuto del Magisterio de Educación Superior y las Nonna."i del 

Consejo Federal de Educación para el posgrado. 
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Asimismo. revisaremos las acciones de represión que el gobicmo de facto ejerció 

cnntro lao; nrgani7nciones estudiantiles y Ja pnrticif-""t"ión d~ éstas en los movimientos de 

transición a la democracia. 

Resulta interesante observar que el gobierno militar en Drasil no emprendió 

pollticas en la cnscfta117.a superior como reducción de la matricula y del financiamiento. 

utili7.ada..c; para rcfh17..ar la represión e implementar principios tccnocráticos que 

siguieron otras dictaduras latinoamericanas como la argentina en la década de Jos 

setenta. 

El contraste en las poUticas de admisión se relacionó con diversos factores. En 

primer lugar. encontramos que en este país el origen cronológico de los sectores público 

y privado de educación superior presenta una distancia de tan sólo veinte años u 

diferencia del resto de Latinownérica donde la distancia es de por lo menos un siglo. por 

Jo que al producirse el boom de la matricula en las décadas de Jos sesenta y setenta 

cxisúan dos sectores con un tamafto relativamente iguaJ que podían absorber Ja 

demanda.. lo cual ocasionó menos presiones hacia el sector público. 

Además. en el periodo anterior a la dictadura prevalecían requisitos estrictos de 

ingreso a la educación superior que limitaban la expansión de la matricula. Por ello. los 

milita.res consideraron que no era necesario aplicar politicas de reducción de Jos 

sistemas públicos y prefirieron iniciar el proceso de modernización y expansión de la 

enseñarur.a superior en respuesta a las demandas de las clases medias. 

La modcmiz.oción de Ja cnscilanza superior scgtin et modelo norteamericano tuvo 

un gran impulso en el periodo de 1965 a 1968 mediante ta promulgación de una serie de 

normas legales como el Estatuto del Magisterio .de Educación Superior Y. las Normas del 

Consejo Federal con respt..""ClO a Jos posgrados. De esta mant:rJ.. elementos como el 

régimen de <..7éditos. la estructura en torno a depa.rtantentos y pattoncs ccntrali?..ados de 
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dirección administrativa se incorporaron en Ja organi7..ación de las instituciones de 

ensenanza superior de todo el paf s. 

Ante Jas crecientes presiones de la clase media por el incremento de la matricula 

en la educación superior. los gobiernos militares impulsaron la CX1?411Sióri de la 

matricula de Ja universidad pública disminuyendo los requerimientos de ingreso. Sin 

embargo. su crecimiento fue limitado. pues se consideró que un crecimiento 

desproporcionado favorecerla la movilizai::ión estudiantil e incrementaría los gastos 

públicos. 

Por ello. c1 ~Sta.do canalizó el crecimiento de la matrícula hacia el sector privado 

(confonnado principalmente por establecimientos no universitarios). no sólo mediante 

una. legislación flexible sino a través de una serie de exenciones impositivas. créditos y 

otra clase de estímulos. Al respecto. Helio Pontes nos dice que entre 1976 y t 983 el 

gobierno federal transfirió a las instituciones privadas de cnsci'\anz.a superior subsidios 

por valor de 12 billones de crucciros y destinó para el pago dt= bt..~as escolares 1 1.8 

billones de cruceiros.68 

Así. la matricula en educación superior durante el periodo de 1964 a 1982 creció 

en un 804%;t. pasando de 142.386 alumnos a 1.407.665. En el sector privado se presentó 

un crecimiento mayor que en c1 público, registrando el primero un incremento de tu 

matricula del 1157~ó y el segundo Ji:I S29o/a. Este dinamismo en el sector privado 

pennitió qut= se incrementara su participación en el total de la matricula. pasando del 

38.4% en 1964 a1 60. 9% en 1982. con lo que desplazó al sector público como el 

principal prestador de cnsei\a.nzn superior (Ver el cuadro /). 

A mediados de Ju década de los selentu las políticas expansionistas comenzaron a 

verse con más recelo. El Estado mostró mayor preocupación por el aumento de los 
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gastos en el sector público. el descuido de otros niveles Como la educación primaria y 

la disminución de la calidad ocasionada por Ja masificación. De esta manera,. el 

gobierno empezó a aplicar normas menos flexibles y restricciom .. ~ para la expansión de 

la matrícula. En la década siguiente la crisis económica reforzó Ja aplicación de dichas 

normas. 

Cuadro 1 . 
./:.Xpa11diS11 d~ la matricula. 

1964-19ll:Z 
Al'Jo Total Privada % Pública % ---,SM ----:--142;3as----54.nT----""--·---at.66s ___ Efi:e-

198S 155.781 611.194 43.11 117 ,587 56.2 
1968 180.109 81.667 45.3 98,442 ~.7 
1968 278.295 124.496 44.7 153,789 55.3 
1970 425.478 214,865 50.5 210,813 49.5 
1972 888,382 409.971 59.6 278,411 40.4 
1974 937,593 596.565 63.8 341.028 36,4 
1975 1,072,548 til52.323 61.8 410.22~ 38.2 
1976 1.044,472 648.862 62.1 395,610 37.9 
1978 1.2151,559 ns,592 &1.s 487,967 38.5 
1980 1,321,728 849,4&6 64.3 472,232 35.7 
~ 1407_.~~----·-ª5?.._1,~ .... ,_. ____ ~1_?,;?_~5~.4119 311.1 

Ct'ec. 1964-82 8CW% 1157% 5N% 

a ....... - ._...: L.wr. C-1.&, la .._"'° .. ,...., 1 .i lhtm .. lrtl--'d!! N .. i.o. CUU-fLACSO-M61-' fi;;í r.rn.. 
t99S.p.H4. 

Por ello~ el crecimiento anual de la matrículn de primer ui\o entre 1978-80 fue de 

sólo 3o/o~ disminuyendo con respecto al periodo de J 965-75 donde llegó a 20o/o.69 Este 

hecho swnado a la crecit:nlt: dc:manc.la produjo que la relación vacante-candidato fuera 

de 1:4 al comenzar la década d~ los ochenta (Ver el cuadro 2). 

Cuadro2 
Ofcrtu y donan da de grupos 

1965-1982 
Ano Númn~• drt Cu.22:!.__ ___ l):rf.!!!-_f!!E . .'!~c_q_ndul"tos Re/. voc:antt:.'candtdato 
1965 57.46'> 1~5.781 2.71 
1970 145.0úO J28,9JI 2.27 
1975 J4M,227 7K1.190 2.24 
1990 -«M,814 l.80l.S67 4_46 
IC>R2 419.9Sl 1.bK9,249 402. 

,_ .. ;~•f.• .... ns.p.rirr. Mf.G 
~- ... -: ...... ,M.llit,~1---•hH C.-,CRUA&.C-UMESCO,t98S,p.17. 

69 l?aniel Levy~ J..o cdngiciOn :;tipetior y el Estndo so Latinoanu;riQb México. CESU-FLACS0-1..tigucl 
Angel Pom·ia. 1995, p. 361. 
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Una tendencia parecida se presentó en el financiamiento dedicado a la educación, 

el cual aumentó de 2.8% del PID en 1964 a 3.6% en 1965, manteniéndose con algunas 

fluctuaciones en 3.S~ó hasta 1978. La crisis económica iniciada en Ja década de los 

ochenta, provocó que la proporción del gasto público disminuye~ representando en 

promedio 2.9'°/o del Pm durante el periodo 1980-84.70 

En relación a las acciones de represió.n que el gobierno militar ejerció en contra de 

la univet'Sidad. observamos que una de las primeras acciones fue Ja depuración de 

manera selectiva dt:I personal docente y estudiantes. Asimismo, se impidió la 

postulación de profesores jóvenes y el acceso a becas para los estudiantes de posb'1"3do 

en el pais y en el extranjero. 

Las organizaciones estudiantiles fueron declanuias clandestinas. la sede de la 

Unión NucionaJ de Estudiantes fue incendiada.. lu cual provocó un.u intensu movilización 

de los estudiantes en contra de lus golpistas. De 1964 a 1968 el movimiento estudiantil 

adquirió un carácter de vanguardia en la lucha política del país. 

Como vimos anteriormente los movimientos populares resurgieron en 1968; 

dentro de éstos la participación del movitnicnto estudiantil fue muy importante. Los 

estudiantes promovieron diversas manifestaciones de protesta contr.i el n!gimen 

autoritario como Ja realizada en Río de Janciro en repudio del asesinato de un estudiante 

por las -fuerzas represivas que contó con la participación de cien mil personas. 

Recordemos que con el ascenso de Médici al poder se creó el acta institucional 

número cinco que facultó al n!gimcn autoritario para intensificar la represión en contra 

de los movimientos populares. 

,., Daniel Le\y ... Polit:lcas de educ:Ación 5Upcncx en regímenes autorilmiO:i: el cw;o cbilcuu ~un punto de "isla 
QOmpDnW'10 con ArgetUmn, tlrasll,Ch1lc y Mé"uco", en KO\-ISC$.0 Kart"D (Compdadond. O»....'ltit .• p. 306, y Mini.<tterio 
da Ed~.lo, fSnlisJu¡49 r.d;ucycismn11 Rrnu~. Rio de Janeiro.. 198R, p. 78. 
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Asi. debido a la represión masiva que sufrió el movimiento estudiantil .. la Unión 

Nacional de Estudiantes entró en un periodo de reflujo. no obstante en las universidades 

se crearon espttcios de pKI1.icipación y critica que permitieron la reconstitución de Ja 

UNE a fines de los setenta. 

La Sociedad Br.isilci\a para el Pl'ogrcso de la Ciencia. entidad creada desde 1948 

por investigadores y docentes que rcali7Jlban reuniones anuales a.bordando temas sobl'c 

diversas especialidades científicas .. a partil' de 1970 extendió su campo de debate y 

critica intelectual. al incluir en sus reuniones diversos temas de interés nacionnl como 

poUtica salarial .. estructura agraria y legislación electoral. 

La ampliación de la critÍCd. intelectual se debió a dos cuestiont.~: Ja entrada de b....-art 

número de jóvenes a los institutos de investigación y a las univel'Sidades (que defendían 

ta participación de la sociedad en tos debates académicos). y el ingreso de las ciencias 

sociales en la pl'ogr¡unación de las reuniones. 

Ante la prohibición de f"ormar Of'ganizacioncs sindicales. los docentes 

constituyeron asociaciones fuef'a del control del Ministerio de Trabajo y aprovecharon el 

movimiento huelguistico pnrn la creación de nuevas entidades como la Asociación 

Nacional de Posgraduados e Investigadores en Educación (ANDE) y el Centro de 

Estudios Educativos y Sociales (CENDES). 

A principios de lo década de los ochenta en un contexto de crisis económica y 

renovación de los movimientos sociales y poUticos. estas organi7..acioncs educativas 

pl'Omovieron la realización de cuatro conferencias nacionaJc:s en las que se debatió la 

pl'oblemática educativa y su vinculación con los procesos sociales y politices que se 

vivían en el pais. 
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La primero Conferencia Brasilei\a de Educación (CBE) se realizó en 1982 con la 

participación de t.400 educadores de 18 estados. bajo el tema u1a politica educacional. .... 

En 1984 se llevó a cabo 1a U CHE con 2,000 participantes teniendo corno tema 

&<.Educación. perspectiva en la democratización de la sociedadn; dos ai\os después se 

reunieron S,000 delegados en la In CBE y en 1986 6.,000 en la IV CB.E con.el tema 

ºEducución y constitución."'" 

En la IV CBE se elaboró la Carta de .Goiania para presentarla como propuesta de 

reforma a la Asamblea Nacional Constituyente que elaboraba la Nueva Constitución. En 

esta carta se demandaba que la educación fuese laica en los establecimientos públicos 

en todos los niveles., y que los recursos públicos ruescn destinados exclusivamente a 

establecimientos públicos., dctcnniná.ndose que se a.r;;cgurara un 13 o/o de la renta 

tributaria federal y 25 o/o de la renta de los estados y municipios para el sostenimiento 

de 1os sistemas de enseñanza. 71 

4.3 H.etorno a In dcn1CK:racia electoral y neolibcrali.s1no 

En abril de 1985 asumió la presidencia José Samey; en su gobierno se impulsaron 

una serie de reformas politicus y sociales como la legalización de los partidos políticos., 

el establecimiento de elecciones directas para Presidente de la República..,. gobernadores 

y alcaldes, y la creación del Plan Nacional de Reforma Agraria. destinado 11 distribuir 

tierras improductivas a las masas rurales del nordeste. 

Además. se lanzó la convocatoria a una Asambh:n Nacional Constituyente 

forma.da por diputados y senadores que serian elegidos en noviembre de l 986 para 

redactar una nueva Constitución que reemplazarin n 1u impuesta en 1967 por el gobierno 

militar. 

71 Luis Anl.Dnio Cubnn._Op_,_tj¡., pp. 203 y 204. 
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En febrero de 19869 ante la acelerada inflación se dictó un paquete de mcdida..s de 

estabilización económica y financiera denominado Plan Cruzado que t:stabJccia: 

abolición de la indexación.. congelación de precios y servicios, reajustes y contenciones 

salariales, creación de un seguro de desempleo y una nueva moneda. El cruzado vino a 

sustituir a cada millar de cruceiros.72 

La ap1icación de este programa se vio favorecida por algunos factores externos 

como la disminución ~e tas tasas de intaés. de los precios del petróleo y del valor del 

dólar, que permitieron reducir la curga de los servicios de In deuda y el costo de las 

importaciones. 

Así. durante el primer semestre de aplicación de este plan se lograron éxitos como 

una inflación acumulativa de: cero y aumento del 12o/o en la producción industrial. Sin 

embargo. el gobierno no redujo su propia utili7.ación de recursos y los reajustes 

salariales, la congelación de precios, y las políticas monetarias y fiscales condujeron a 

un enorme crecimiento de ta demanda efectiva que no se pudo cubrir.73 

La presión ejercida sohre la demanda interna y el tipo de cambio fijo produjeron 

problemas en la balanza comercial,. de modo que el gobierno utilizó sus reservas de 

divisa.e; para hacer frente a la deuda externa. 

En este contexto. se demoró la aplicación de medidas correctivas hasta que 

pasaran Jus elecciones de noviembre de l 986. en las que el Panido del Movimiento 

Democrático Bra.silci'l.o obtuvo una victoria aplastante~ al ganar en 22 de los 23 estados y 

obtener la mayorla en el Congreso. 

72 .Jhi.'1,.p. 127. 

n Eli8na Cardoso y Ann Hch.,-cgc~., p. 20 J. 

88 

- -- - -- --~------------



Una semana después de )as c1ccciones. el gobierno anunció un paquete de medidas 

de corrección llamado Plan Cn.izado. n. que inclufu aumentos en los precios de diversos 

productos y de las tarif'as de los servicios públicos: modificaciones en el cá.lculo del 

indice de inflación y elevación los impuestos para frenar la demanda. 74 

Tan pronto como el gobierno suspendió el congelamiento de precios. é!.1.os 

volvieron a subir u un promedio del 20% mensual. Jo cual generó que aumentara la 

inflación y los salarios perdieran su poder d~ compra. 

Como consccuenci~ en 1987 Jos movimientos huclguü•ticos se multiplicaron y se 

llevaron a cabo parali:zaciones generales en contra de la politica económica. como la 

.Jornada de:: Protesta contr..i el Plan Cruzado ll impulsada por la Central Unica de 

Trabajadores. la Confederación General de los Trabajadores y la Unión Sindical 

Independiente. 

Por otra parte. la salida de capitalt:s extranjeros. las remesas de lucro. los 

dividendos para el exterior y las importaciones de alimentos provocaron que se 

·agotaran las divisas y se redujeran los saldos de la. balatt7..a comercial. 

Esta situación forzó al gobierno a decretar tu suspensión unilateral y temporal del 

pago de intereses de Ja deuda. Sin c:mbargo. los ef"ectos políticos de la moratoria se 

vieron-diluidos con ta aplicación de las medidas preconi7..adas por el Pondo Monetario 

Internacional. como el retiro de subsidios a productos de consumo popular~ la 

disminución de gastos públicos. tu rcducci~n de salarios y las privnti:mciones .. 

En los siguientes ai'los se continuaron aplicando politicas de e-0ntrol a la inflación. 

los cuales resultaron ineficaces. pues Jos problema.e; de f"ondo como la n:forma fiscal. 

tributaria y bancaria siempre fucmri obstaculi7..acla.s por la burguesía financiera. 

•4 Ang1.15 Mnddison, ~ornha_polüi~.de_J;1....RQb.n:'za.. lp cgwdad y el crq;1m1cnln csnn6m1cn m Mé:s1cp y Hrns!I 
Mi!:Uco, FCE, 1993, r 5R. 
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Los programas sociales propuestos por c::I gobierno también erürentaron duros 

problemas. El Plan de Reforma Agraria que tenía por objetivo beneficiar a campesinos 

sin tierras no se cwnpJió; en realidad. se llevaron a cabo muy pocas expropiaciones. 

E:.10 motivó que Jos campesinos invadieran tierras para obligar al gobierno a 

expropiarlas. 

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el J de febrero de l 987. En eJJa se 

expresaron posiciones progresistas y conservadoras. La cooptación de los constituyentes 

y servidores púbHcos se generali7.ó. provocando divisiones y el rompimiento de la 

Alianza Democrática. 

En 1988. después de dieciocho meses de trabajo. el Congreso aprobó una nueva 

Constitución, que estableció un régimen gobernado por los poderes ejecutivo. legislativo 

y judicial, y la elección directa de presidente y vicepresidente. en periodos de cinco 

ailos, prohibiéndose la reelección. 

En 1989 se llevaron a cabo elecciones presidenciales. rc.c;ultando triunfador 

Femando Collor de Mdlo candidato del Partido Nacional de Reconstrucción (PNR). 

quien centró su discurso en el combate a Ja corrupció~ la estabilización monetaria.. Ja 

rcf'orma del Estado y Ja modernización económica. En un principio .. contó sólo con el 

a.payo de un segmento del sector empresaria) dedicado a la inf'onnática. las 

telecomunicaciones y otras industrias de punta. pero ante el avance de los panidos de 

oposición en Jo primera vuelta de elecciones el conjunto de Ja burguesía resolvió darle 

su apoyo. 

Debido aJ vcncimjento de Jos plazos de la deuda y el escaso circulante. el nuevo 

gobierno promovió un plan de estabilización que comprendía una refonna monc~ el 
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congelamiento de precios y salarios, una política fiscal, y Ja liberaJización del 

comen:::io.7~ 

La reCorma monetaria consistió en congelar las cuentas bancarias de ahorro de más 

de so.ooo cruceiros por dieciocho meses y limitar los retiros de las cuen~ bancarias y 

los f"ondos del mercado monetario. 

Sin embargo, las presiones de los gnµidcs grupos económicos que argumentaban 

la paralización de sus negocios llevaron a restituirles et dinero confiscado. dejando el 

ajuste a los abonadores de la clase media. 

La congelación de activos logró disminuir e1 servicio de la deuda del gobierno~ lo 

que redujo el défici~ pero al mismo tiempo ocasionó el desplome de la producción, las 

ventas~ el consumo y el empleo. 

Las políticas fiscales se ba.."Wl.fon principalmente en la reducción de los veintiocho 

ministerios a doce. el recone de trabajadores del sector püblico y Ja privatización de 

empresas del sector siderúrgico y pctroquimico. 

Asimismo. durante el mes de mano de 1990 se congelaron precios y salarios. y en 

los diez meses siguientes se modificó seis veces la legislación sobre el salario. Como 

resultado,. en enero de 199 J los salarios llegaron a su nivel más bajo. 

La liberalización implicó la supresión de cuotas y permisos de importación. 

quedando en su Jugar barTCras arancelarias. 

A pesar de que con estas medidas se logró reducir la inflación de 80% en marzo de 

1990 a 10% en mayo; ésta después volvió a subir y el Pm per cápita se redujo en 5.5% 

71 ElimutC.rdosoyAnnlldwege._~p. 206. 
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en 1990. En este contexto? durante 199 l se reempln.zó u1 equipo económico. asumiendo 

su conducción Marcilio Marques MoTcira, que ahandonó 1n pnliticfl de C·hOq\.le y siguié

una política más ortodoxa. centra.da en la reducción de déficit público de acucrdo con el 

modelo prcconi7.ado por el .FMI. 76 

En septiembre de 1992,. u los problemas económicos se sumaron los conflictos 

polfticos: el Presidente Fernando Collor de Mello. ,Paulo César 1:arías (ex tesorero de 

crunpai\D) y Claudio Vieras (ex secretario de ln presidencia) fueron acusados ante Ja 

Procumduria de Justicia por los cargos de corrupción pasiva. asociación ilícita. evasión 

fiscal y tráfico de influ~ncias. 77 

A partir de que se dio a conocer lo anterior,. miles de manifestantes se lanzaron a 

las calles,. generándose un movimiento civil de protesta que exigía la renuncia del 

Presid~ntc. Al frente de las pTotcstas se encontraron nuevamente los estudiantes, un 

sector social que no ocupaba las calles desd1o:: los setenta. La poderosa Unión Nacional 

de Estudiantes que se encontraba en un momento de reflujo, en los primeros días de 

septiembre encabezó manifestaciones multitudinarias en demanda de la dimisión de 

Collor de MeUo. 

Finalmente, el 29 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la suspensión de 

Collor de Mello de su cargo por 180 dias de acuerdo con la Constitución. ltamnr Franco 

fue designado para sustituirlo. quien con el paso de los meses enfrentó Ju desintegración 

de su gabinete y perdió el apoyo parlamentario. 

A mediados de 1993., Franco designó como ministro de Hacienda a Femando 

Hcnriquc Cardoso quien elaboró el Plan Real. con el cual se logró reducir el indice de 

,... Jhlt;f. p. 20tl.. 

,..,. (A Jornada 2 de vptiemb1'c de 1992. 
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inflación de 50% en junio al 6.1% en julio de 1994. hecho que le:pcnnitió ganar las 

elecciones presidenciales en octubre de ese afto.nr 

4.4 Políticas neoW.>craJes en Ja educa'.ción superior brasileña 
; 

Después de que se Jan.zó la candidatura de Tancredo Neves. Jos partidos politicos 

incluyeron en la elaboración de sus programas de. gobierno temas relacionados con la 

educación superior. 

En Jos programas del Partido del Movimiento Democrático Bra.~iJeilo. el Partido 

de los Trabajadores y el Partido Laborista Democrático, se expresó como una 

preocupación fundamental la intensificación de los procesos de privatización, frente al 

insuficiente otorgamiento de recursos al sector püblico. Asimismo .. se estableció que In 

grutuidad de la educación en todos sus niveles tenfa que garanti?.arsc a través de 

disposiciones constitucionaJes y no sólo por acuerdos tácitos fiicilmente olvidados. 

En el programa del PMDB se criticaron los procesos de privatización llevados a 

cabo en la enseñanza superior .. manifestándose lo siguiente: 

"El PAIDB defiende la ampliación y mantenimiento de /as universidades 
oficiales, oponiéndose vehementemente a ... u príva11=ación. Considera la 
e~·eñanzu universitaria gratuita como un derecho a ser garanri=ado para 
la población. Del mismo modn, entu~nde que el poder pt';bllco dt.!bc combatir 
la proliferación de instituciones de enscifun=a .,·uperiur con finalidad.es 
puramente lucrativas o través del control ele su expan.~;ión, de su 
funcionamiento, de /u calidad y de los precios de .'iUS matriculas y 
anualidades. Se deben garanti=ar los medios para que la univer.'iidad pueda 
efectivamente reali=ar ... ·u función moderna de creadnra de tecnologfa y su 
aná/isfa· critico de la .'iociedod ••79 

r.i &cClsKll" 2 de BgostO de 1 ?.1-1. 

,.,. Luis Am01uo Cunha.~ p. 203. 
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Por su parte. el PDT defendía una reforma educacional que asegurase In cnscflanza 

gratuita. y Ja. reorganfaadón de la red pública a tmvés de Ja concesión de becas y Ju 

ampliación de Jas instituciones de ensci\an.za superior. 

En el progn¡ma del PT se encontraba la posición más clara con respecto a Ja 

articu1ación entre el sector público y el privado> fundamentando que Ja educación es un 

derecho del pueblo que se viene transf'onnando en un campo libre para el 

enriquecimiento de un minoría de privilegiados. 

Al a.sumir la presidencia José Samey. se f"ormó la Comisión Nacional de 

Refonnulación de Ja Educación Superior (CNRHS). con el fin de rcali7..ar un diagnóstico 

y presentar un infonne sobre este nivel educativo. 

Esta comisión se integró de manera muy heterogénea; sólo Ja mitad de sus 

integrantes contaban con experiencia universitaria. lo cual ocasionó la dispersión en las 

propuestas e impidió presentar una visión integrada lo que devino en la elaboración de 

un inf"onne acorde con las directrices dispuestas por el Ministerio de Educación y 

Cul1wa (MEC). 

Oc esta mancr3.y se preconi:au-on propuestas como Ja formación de una 

licenciatura de carácter general. transfiriendo los contenidos profesionaJiza.ntes para el 

posgrado; Ja ronnación a través de cursos espccificos vinculados con la demanda de Jos 

institutos superiores de tecnología y la trnnsf"crenciu de la supervisión de ia.co demás 

instituciones de educación superior a las universidades. 

Terminado el inf"ormc de la Comisión Nacional de Reformulación de la Educación 

Superior. el titular del Ministerio d_c t-.:ducación y Cultura fonnó el Grupci, Ejecutivo para 

la Reformulación de Ja Educación Superior. con el objetivo de que elaborara un 

anteproyecto de Jey de reforma de este nivel educativo." 
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Dicho anteproyecto se presentó aprt:surndamente en medio de una crisis polftica 

generada por la huelga de funcionarios administrativos y la amenaza de huelga de los 

profesores. El documentó establecía Ja necesidad de acabar con la diversidad de 

sistemas,. generada. por la existencia de Jos tres tipos de establecimientos. de educación 

superior (universidades, federaciones de facultades e institutos aislados de educación 

superior no universitarios} planteando la reunificación institucional al constituir a la 

universidad como una nueva entidad jurfdica con dccccho público de patrimonio y 

financia.miento propio, y con autonomfa para realizar sus actividades cientfficas y 

culturales. 

Asimismo. el anteproyecto proponfa que las dotaciones financiera..-; fueran 

globales; raciona1i7~ el control gubernamental sobre las universidades; valorizar Jos 

estamentos más elevados de la carrera docente; y ampliar Ja participación de docentes y 

estudiantes en la elaboración de ternas para cargos. 

El texto del Grupo Ejecutivo para la Reformulación de la Educación Superior fue 

severamente criticado. especialmente. en lo relativo al financiamiento n través de 

dotaciones globales. pues se pensaba que coadyuvaría al incumplimiento por parte del 

gobierno federal de proveer suficientes recursos para cubrir gastos básicos como 

salarios. ya que los frecuentes recortes presupuestarios obligaban a los rectores a buscar 

recursos complementarios. 

Asimismo. los sindicatos temían perder su .fuer.ai política reivindicativa_ al tener 

que reorientar su movili7.ación al interior de cada universidad en lu.b~r de unificarla nnte 

clMEC. 

Debido al volumen de criticas que recibió el proyecto de ley. el Presidente decidió 

retirarlo del Congreso Nacional. Sin embargo. las bases del anteproyecto permanecen 

como orientaciones de la poHtica del gobien10 para la educación superior. 
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En la et"~~tión práctica .. ohservnmns que de!l>pués de que se recibió e] informe de la 

Comisión Nacional de Rcf"onnulación de la Educación Superior .. el gobierno lanzó en 

diciembre de J 985 un programa de apoyo a Ju educación superior conocido como Nueva 

Universid8d. el cual contarla con el financiamiento de un trillón de cruceiros y tendría 

como fin de revitalizar la universidad mediante Ja adopción de mecanLo;mos ágiles de 

apoyo u sus progranias de acción. tomando como ~arco de ref"erencia la dimensión 

cualitativa de Ja enscftan7.a de graduación. 

En ese sentido. se elaboraron numerosos proyectos que se pueden agrupar en 

cuatro áreus: peñeccionmniento de la cnscftanza. vinculación de la universidad con Ja 

sociedad. compromiso con la educación básica y evaluación institucional. 

~n realidad, este progrwna recibió un tercio de los 'recursos programados y la 

distribución de recursos fue aleatoria y clicntclista. Además, se observó que benefició 

más a las instituciones privadas. pues la pro¡x>rción de proyectos aprobados en éstas f"uc 

mayor que en )as instituciones püblicas. a pesar de que éstas últimas son responsables 

del 90 % de la investigación cicntffica... 

La Constitución de J 988 determinó en lo relativo a educación. el mantenimiento 

de la gratuidad de Ja enseftan7.a en establecimientos oficiales. fijando que se debe aplicar 

para el sostenimiento de la educación como má.ximo el 18o/o sobre los ingresos fiscales 

por parte de la Unión y el 25% por parte; de estados y municipios; y facultó el destino de 

recursos públicos a. escuelns privudas confesionales. comunales y filantrópicas no 

lucrativas. 

La Constitución estipuló además. que se elaborara la Ley de Directrices y Bases 

de la Educación Nacional. Para ello. se crearon distintos proyectos. los cuales 

sustentnban bá..,.icumente dos posiciones: Ja def'cndida por el movimiento de docentes y 

Ja encabe7..ada por los académicos de la UniveTSidad de Sao Paulo. Los primeros ante la 
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escasez de recursos se oponian al otorgamiento de aportaci_ones globales de 

financiamiento y prcf"crian negociar los salarios con e1 gobierno bajo e1 principio de 

igualdad sin tomar en cuenta criterios de cvalu~"ción. Mientras que los segundos 

proponian la implantación de un sistema de diferenciación institucional que tome en 

cuenta 1a calidad y productividad de cada instituci,)n. 

El proyecto de ley finalmente aprobado. se caracterizó por su i:::xcesiva 

nonnatización que limita la participación en la toma de decisiones. Además. el proyecto 

establece la creación del Consejo Nacional de Educación. el cual concentra diversas 

atribuciones como la formulación de las directrices del Plan Nacional de Educación. la 

definición de los criterios de evaluación de las instituciones universitarias y no 

universitarias. públicas y privadas. y lo dirección de los procesos de acreditación 

institucional que exigen la evaluación de cada institU.ción como prerrequisito para 

:facultar plenamente su autonomía y otorgarles financiamientos adicionalcs.80 

En materia financiera encontramos que el presupuesto dc:dicado a Ja educación. 

en J98S fue: de 3.8% del PIB. a fines del gobierno de Samey se n:cuperó, registrando 

4.3% .. pero al comen2".ar el gobierno de Col1or volvió a bajar. llegando a 3.8o/o en 1992 

(Ver el cuadro 3). 

Cuadro.3 
Gasto público a educación 

1989-1992 
A;ftos Pm Gasto público 

USS Billones USS Billones "-ó PlB 
198S 3.8 
1989 311.1 13.4 4.3 
1990 296.7 11.6 3.9 
1991 284.9 10.8 3.8 
1992 290 o 11.0 3.8 

F_..: El.._..._._.--: "lllhltwie• E......,. y c.-.. a.pAllNe n.r.tt. • lr.11.!!!!!! 
...... • 

1
' ,_. .... UMESCO, IHJ, p. lf7, y,.._. &t..-•tt. UllE.SCO, ........... '"S. 

..,Lucia Klcin,. .. PoliticaypoUticasdcensdlmu.aen Brasil: 1970-1990 .. , en.Counud. Henuin (Editor).~ .• p. 227. 
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Para 1993 las 918 instituciones de educación superior. se distribuyeron en 95 

universidades. 74 federaciones de th.cultades y 749 establecimientos aislados de 

educación superior no universitarios (Ver el cuadro 4). 

Cuadro4 
l11sdluclo11a 1993 

Tipo de institución 
Uni\.·cnidadcs 
Fcdcnciones 

E:rtablc:cimicnt.us aislados ,.,,.., 

Cuntidad 
95 
74 
749 
918 

El...,..._._. ___ •e.lle. U'9 ......... ..._ •lfr•ll ...,_1119.I•...._..•• . 
• .--....u..-p1 .... Ml1. ... 1. lw""-,......,_61t9H,p. ZZ.. 

Como observamos. los establecimientos aislados de educación superior no 

universitarios constituyen Ja mayor parte de Jns instituciones de educación superior. 

éstos junto con las :federaciones de facultades albergan el 45.3 o/o de la matricula (709. 

798 estudiantes) distribuida en W1 83 ~"(. en d sector privado y 17 º/o en el público. 

En 1991 Ja matricula de estudiantes en educación superior ascendía a 1,565.056 

estudiantes distribuidos en un 38 ~'O en instituciones pliblicas y 62 % en privadas. Este 

dato nos muestra que c1 CTccimicnto del sector privado continúa siendo el mayoritario en 

t:ste nivd, situación que provit:ne desde la década de los setenta (Ver los cuadros 5 y 6). 

Cuadro5 
Porcenlaj~ lk esa.dianta 111a"1cMlados at estabkcim~to:s privados 

19115-1991 
Año Sector Pri"·.tn 

-----i98S--------~---

198""1 60.:: 
191'9 61.~ 

1991 620 a......---- :fl ... 0.W."'o.'-'-• ................ 9'ull •• -
....... ,...,.._,..._,.. ...... n • .........,. -.. rnvm. •· t17-I. ttM, ~-u. 

El sector universitario es principalmente atendido por el sector pÓblico, pues de 

Jos 855, 258 universitarios el 56 %, pertenece a instituciones públicas y el 44 '?.'o a 

privadas (Ver el cuadro 7). 

98 

~-·---.~~---·---'---~ ........ -. ------~~--~--~ ~--··-~~ ... ··--------·----- -----



c .. a.uo6 
Porcenh(/e de matricMla en educación superior por regl6n 

1992 

---=,,-.=,.._ ---.--T., ... =~T~o~tal~ ... ;;;:.,;c1bTica TOC~__!!!Y_crsid~:r:blw:a c;:rn¡/Fcder~~= 
Brasil 1.,565.056 38.7 BSS.258 56.5 709,79S 27.2 
None Sl,821 74.8 . 32,962 99.0 18,HSS9 32.S 
No1dcstc 247,175 33.7 IR0,530 1106 66,64S 27.7 
Sureste 880,427 24 9 408.320 53.8 472,107 10.l 
Sur 217,702 29.9 191,639 42.0 96,063 42.2 
Cc:ntrooc¡;tc 93.931 41 o 41 R07 73.4 56.124 16.8 
11 ...... _ ... - ...... •wmy .ri...--. h9.t• ...... '- ~8Nrll. n. td srrt ,,.........,. ,,_ f?!0.1991. ........ M!f't· 
~IH1,,p.H.. 

Cuadro 7 
Instituciones en edMcaclón superitJr por reglón 

1992 

Kcgoón --~T~...,_,..._T,_,ornl Públic;.-------T~~n-~~~~-~~¡¡c;--- .S:.~!:!f-t2-s!X_~~~~:.s 
Brasil 893 :!:4.9 99 S9 6 794 20.S 
NOde 27 59.3 1 IDO.O 20 45.S 
Nonlcstc 100 4R.O 22 86.4 78 37.2 
s~cc 56.J IJ.J 42 40.s s22 13.H 
Sw- 131 33.6 23 52.2 IOM 29.h 
Centro oeste 71 JS.2 5 1100 66 31.8 
a.....- ............... "'., u-.-.~- ......... .ta.vtl, !)! +-e''Mr'., ~ ,,_ 19!0-1991. ........ ,.,,.... 
C..... 199Z p. IO. 

Con relación a la distribución regional. tenemos que es muy desigual. ya que 

mientras las regiones del sur y sudeste concentran el 74.6 % de la mntrfcuJu y el 77.8% 

de Jos establecimientos (77 ~-ó privudos). las regiones del norte y nordeste concentran el 

19 % de Ja matricula y el 13 ºA» de los establecimientos (53 %1 privados). 

Además de la desigual distribución de la matricula a nivel regional. otro dato que 

resulta muy alannantc es ta reducida tasa de matriculados en el nivel superior. pues 

Brasil reportó 1,080 matriculados por cada l 00,000 habitantes en 1993. 81 

Por eUo. Ja relación cnndidat<rvacante es de 4: 1 en el país. incrementándose en el 

nortedclO:lycnel nordestede 7:1.a: 
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En mar.7_,o de 1992 se reestruct11ró el Ministerio de Educación con Ja cnmción de 

la Secretaria Nacionnl de Educación Tecnológica cuyos principales objetivos que 

persigue son la descentrali7..ación y la expansión en el nivel medio de opciones técnicas 

terminales. 

Finalmente. tenemos que eJ gobierno de Cardos9 impulsa desde J996 una reforma 

constitucioru:tl que comprende la eliminación de los subsidios en las escuelas estatalc..~ y 

municipales. Frente a _esto la Unión Nacional de Estudiantt..~ ha reali7..ado diversas 

movilizaciones. 83 

En el régimen dictatorial instaurado en Brasil en los sesenta. apreciamos tres 

etapas, Ja primera se caracterizó par la supresión de los derechos civiles y paliticos. y Ja 

aplicación de politicas de: estabilización económica para contener la inflación; la 

segunda por los elevados niveles de represión impuestos, y un importante crecimiento 

económico logrado. el cual sólo benefició u unu minoría; y la tercera por Ja implantación 

de un sistema de democracia relntivn,. y el declive del crecimiento económico como 

consecuencia de la recesión internacional y los desequilibrios internos. 

Dichos gobiernos llevaron a cabo diversas acciones represivas contra. 

organi:r..ncioncs estudiantiles y depuraron el cuerpo doct:nte. pero propiciaron ni mismo 

tiempo Ja modernización y expansión de este nivel educativo. De esta mn.ne~ se 

estimuló el crecimiento moderado del sector pUbtico. reduciendo los Tequerimientos de 

ingreso a tas instituciones públicas. y se favoTeció el crecimiento descontrolado del 

sector privado~ conviniéndose en el principal prestador de enscilnn.za superior. Además, 

., LD Jornada 2R de mono de 1996. 
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se incrementó el financiamiento destinado a la educación, no obstante con la crisis 

económica de tos ochenta este volvió a descender. 

A fines de los setenta los movimientos populares se multiplicaron. constituyendo 

f"onnas de lucha autónoma..oq, e independientes, los cu3.tcs junto con los partidos poUticos 

cncabe7.aron grandes campaftas callejeras en d~manda de elecciones directas. 

Finalmente, se logró al ascenso de gobiernos civiles que enfrentaron serios problemas, 

pues sus planes económicos neolibcralcs fracasaron y provocaron grandes costos 

sociales. 

En este contexto, surgieron divers:is iniciativas gubernamentales tendientes o. crear 

nuevos ordenrunientos para la educación superior. No obstante. estos procesos han sido 

muy lentos y bastante criticados. principalmente en lo relativo al financiamiento. pues la 

crisis económica no garanti7..a recursos suficientes ni siquiera para el pago de salarios. 

La expansión del sistema en este periodo manifiesta diversos problemas._ en primer 

. lugar, tenemos tu reducida ta:;a de matriculados en la educación superior que representa 

una de las más bajas en la región. resultando las regiones norte y nordeste las más 

afCCU>das. 

E1 tinancin.micnto u la educación muestra constantes fluctuaciones~ reportándose 

en los últimos años una tendencia recesiva. Esta situación favorece el establecimiento de 

mecanismos de evaluación central para el otorgamiento de financiamientos adicionales9 

y en el marco de las poHticas de dcscntrulización observarnos la promoción de reformns 

constitucionales que comprenden la eliminación de subsidios a escuelas nacionales y 

municipales. 
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CAPÍTULOS 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO EN EL MARCO DEL 

MODELO NEOIJBEIV\L 

.. En el marco de la profunda crisis cconúmica por la que atraviesa el país, 
la visión tccnocrática de atr1bu1r a los aspectos financieros lo ,·u/iJad de 
causa eficiente del fenómeno. ha fi1r=ado urra radicalización de los 
mecanismos tradicionales de p/an!ficac1ñn. En la ~!duc.aciún esta 
planificación lia llevado a que las .fi1rnias de plane.aciún "no directrva.4: e 
indicativas·· /layan cedido el lugar a las formas de p/aneaclún compulsiva y 
autoritaria. Asimismo se Ita tran.~itado a una plun{/icación educativa en la 
cual hasta los imperativos snciales consensiu.1/es prlorcados por el Estado 
en ra:ón de /0~1 acuerdos po/ít1cos corporativos necesarios al ·pacto 
social .. , se ven despla:::ados por rÍJ!.1dos criterios de ahorro y por una firme 
voluntad, nada demagógica de humologar e integrar directamente el 
sistema educativo a los implancables desig'1ios del aparato producJivo •• 84 

En nuestTo país el modelo de industrialización denominado '"'desarrollo 

estabilizadol"n entró en crisis a finales de los sesenta,. l:i.c; inconformidades sociales se 

n:produjcron y enfrentaron la represión del Estado. 

En t 968 los estudiantes encubezaron un movimiento social. rechw.ando el 

autoritarismo y la falta de democracia en el país. No obstante. este tnovimientn tuvo un 

desenlace sangriento. 

La falta de legitimidad y consenso polftico obligaron al régimen u replantear sus 

estrategias económicas y pollticas seguidas hastn. entonces. Por ello. el Presidente Luis 

Echcverrin promovió divcTsas reformas. como ta educativa que favoreció la expansión 

del sistema. principalmc!"tc en el nivel superior. José López Portillo. su sucesor. gracias 

a los recursos del petróleo y el endeudamiento externo. continúo con las tendencias de 

expansión de la educación superior. pero también impulso la planeadón nacional del 

••Carlos bn.11.7. Gispcrt~~~~~..f'il'C'.!'.ik:~ Tesis de M~tria en Socio1ugt:a, FKUJtad de 
CicnciQ!I P0Utic#1 y Socialal. UNA~ México. 1990, p 22. 
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sector como un mecanismo para modificar entre otras co.:ms el crecimiento de la 

matricula y favorecer Jos estudios técnicos termina1es. 

A panir de 1982,. con et ascenso a la Pr-esidcncia de Miguel de la Madrid se 

implantó el modelo neoliberal en nuestr-o pals. Esto implicó .una serie de 

transf"ormaciones en materia económic~ donde t:I control de las finanzas n:comendado 

por el Fondo Monetario Intcmaciona1 fue una prioridad n costa de las demandas sociales 

de ta mayor parte de la población. 

La aplicación de las poUticas neoliberaJes en Ja educación superior significó la 

reducción drástica del presupuesto federal. Asimismo, se observa el impulso que se ha 

dado a Jos procesos de evaluación. 

S.J A.gota1n..iento del desarrollo estabilizador, neopopull.sino y 

consolidación e.le la crLc;is. 

En 1964 asu1nió la Prt:sidt:nciu del pais Gustavo Dfaz Ordaz.. quien durante su 

período de gobierno continuó aplicando la política económica denominada "desarrollo 

estabilizador~, en donde el crecimiento económico se alcanzó a costa de un constante 

desequilibrio externo~ déficit público y en detrimento del salario y el empico. factores 

que acentuaron la desigualdad social. 

El sector agricola resultó el más afectudo; la falta de apoyos al agro ocasionó una 

fuene reducción de la producción que empeoró las condiciones de vida de los 

campesinos y nos obligó a importar alimentos. Además. el reparto dt: tierra."> de mala 

calidad provocó más invasiones._ revueluis y brotes guerrilleros. los cuales enfrentaron la 

represión del Estado. 

103 



Gracias a la protección estatal h1 producción industrial orientada. al consumo 

creció a un ritmo mayor que el Producto Interno Bruto. También creció la producción de 

bienes intermedios y de capital. por el aumento de las inversiones extrd.njeras. 

El ahorro intemo a1entado por altas tasas de interés. benefició principalmente a la 

banca privada y resultó insuficiente para atender la demanda de inversión productiva. 

por lo que f'uc necesario recurrir al endeudamiento. 

De esta manera. ta riqueza se acumuló en el sector externo a costa del interno. en 

el privado en contra del público y en ta industria en detrimento del campo. 

En el ámbito polttico se ugudizó el descontento de la población. principalmente de 

los sectores medios que enfrentaban el desempleo y la falta de servicios. En estos 

conflictos el gobierno mostró gran rigidez. Al respecto Julio Labastida sci\ata tres 

factorCs que contribuyeron tt acentuar el carácter autoritario del rébrimcn: 

'' 1) El temor de la burguesía y J.,.'Tan parte de los sectores medios 
privilegiado.-. ante la cmcrgcnciu. a partir de la últitna década, de las 
fÍler=a.-. populares que prcsionun para una mayor par11c1pac1ón política y 
eco1Jóm1ca y que aparecen a .vus <ljos con un carácter ~·ubversivo. ~·e trata 
del mismo fenómeno. aunq"e cn11 una importante difCrc,,cit1 de grudo, del 
proce.-.o de rodicali;:ac1ón hacia la derecha que e."Cpcrimentaron estos 
mismos ~·cctores:: en otro.'> paL-.es de América Latina que culminó con su 
apoyo a la ino;tauración de dictaduras militares. 

2) Cambios en el interior del aparato de h.-.. .. rado fundamentalmente: control 
de la cúpula por parte de un.a hurgue.Tia de origen burocrúrico y que de 
hecho constituye una.fracción de la cla.~e económica dominante. incremento 
del peso del ejército debido a su creciente intervención en los conflictos 
sociales, y burocrati=ación de los cuadros políticos medios y alejamiento 
de los sectores sociales de donde ~·urgieron. 
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3) La lógica misma de la estraleg1a de desarrollo que .fe ha .feguido exige 
asegurar la ••pu= socialºº por cualquier medio que continúe el proceso de 
acumulación. " 65 

1 

Estas tendencias autoritarias Jh:garon a su máxima expresión en el conflicto 

estudiantil de t 968, pionero en la lucha por lo~ derechos democráticos. En este 

momento el régimen evidenció una fuerte crisis política y falta de lcgitimida~ lo que 

volvió impostergable cambiar los proyectos económicos y poUticos. 

Por ello, el siguiente Presidente. Luis Echcvcrria desde su campafia electoral 

planteó la necesidad de modificar la estrategia económica y política. 

Cn el ámbito político el régimen de Echcverria buscó la ampliación de las bases 

sociales para recuperar Ja legitimidad y el consenso. Desde esta perspc:ctiva.. se 

instrumentó Ja llamada ••apertura democrúticuº dirigida a .aquellos sectores sociales no 

integrados ó con vínculos débiles al partido oficial. Asi, se favoreció Ja libcnad de 

prensa y la proliferación de organi7.aciones y sindicatos independientes. 

No obstante. la apertura se restringía cuando ulgún grupo atacaba a las 

instituciones corporath."'35 que garantizaban et control social, lo que explica la pofitica de 

aislamiento aJ movimiento ferrocarrilero vallejista y Ja derrota u que ~ue orillada la 

tendencia democrúticu de los electricistas, dirigida por Galvá.n. 

Asimismo, la reconciliacjón con Jos sectores medios. especialmente Jos 

intelectuales y universitarios. se convirtió en una prioridad para el régimen,. Ío cual se 

manifestó en In fonna como se impulsó a la educación y en la reducción de la edad para 

votar. 

st Julio Labastida M.rtin del Campo, ••ee la unidad naciorul al desarrollo cstabili1.ad~'. en Goru.iilcL Cunnova. Pablo 
(Coanlusadol").Am;riQJ...mini\.~A.~. Tomo 11. Mé-..ico. Siglo XXL 1988. p. 352. 
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En materia económica. se propuso la estrategia llamada .. desarrollo compartidon 

que planteaba Ja necesidad de reactivar la .;conomla. ampliando la intervención del 

Estado para modernizar la planta productiva. aumentar la inversión y mejorar la 

distribución del ingreso. 

Sin embargo. dicha estrategia requería llevar a cabo profundas reformas. las cuales 

en gran medida no se proyectaron y en su caso enfrentaron la resistencia de cienos 

grupos. corno Ja rcf"onna fiscal que por la oposición de empresarios sólo af"ectó a los 

sectores de ingrc ... ~os fijos y no a Jos propietarios del capital. 

En el campo ocurrió algo semejante. la burguesía agraria obstaculi7.ó todas las 

medidas que buscaban favorecer a los ejidos colectivos. por lo que el rezugo agnuio 

persistió y se multiplicaron las protesta....¡ campesinas y las invasiones de tierras. 

Para contrarrestar las presiones inflacionarias provocadn.-. por el incremento del 

gasto público. el gobierno comenzó a contratar préstamos con bancos comerciales y 

mercados de curodólares y petrodólares, de manera que la deuda de 1970 a 1976 pasó de 

4,.000 milloncsa21. 600 millones de dólares.~ 

En 1976 a1 conocerse el déficit de cuenta corriente de 4. 7% det I>Ill. se dio una 

fuga de capitales hacia EU. Por ello. en el mes de agosto tuvimos una deva.hmción de 

$23.00 por dólar."' 

A fines de 1976. José López Portillo asumió Ja presidencia. su principal 

preocupación consistió en conciliar Jos intereses estatales con los empresariales. Para 

ello. resultaron centrales dos proyectos: Ja Aliurt7.a para la Producción firmada en enero 

N Ani,'U5. Madison.., ~.CCQPO.rnj~_nnlihcp de lo nohJcu 1p equj.Jad y d qpc1mim1g rn MG•lco y BmU Mbuco. FCE. 
1993.p.157. 

n Oénnan: P~ ,.. Rosa MMia Mimn, -Lópe;r. P('n'tilln; un ._cnio de auge y crisis .. , en P~ GcnnAn (Director), 
Ev-21"'"2n.J1c~~. Volumén m, Mtxico, F.d1ci0t1CS El Cnba.Jlito.. 1989, p. 194. 
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de 1977 y Ja Ley Federal de Organizaciones Pollticas y Procesos Electorales (LOOPE) 

aprobada en diciembre de 1977. 

Dwante su gobierno se dieron distintas fases,. Ja primera se caractcri~ por la 

recesión de 1977 cuando el PIB decreció 5.4o/o como consecuencia de la subscripción de 

una Carta de Intención con el Fondo Mont:tario Internacional que implicó un severo 

plan de ajuste. 

Después de los qjustes de 1977,. se inició un auge moderado basado en el aumento 

de las exponacioncs petroleras y de los préstamos externos que fueron otorgados porque 

los recursos petroleros sirvieron de aval. Por ello. entre 1978 y t 980. se incrementaron 

las inversiones públicas. dando prioridad a Ja industria petrolera. las exportaciones. la 

generación de energía eléctrica. el desarrollo portuario y la infraestructura urbana. 

No obstante, en 1981 la caída de los precios intt:macionalcs del petróleo cambió 

el panorama. El PIB creció sólo O.So/o y la desconflanT.a generó devaluaciones 

persistentes. especulación y fuga de capitales por un monto de 22 mil millones de 

dólares~ como consecuencia se agotaron las reservas y el pais se encontró en insolvencia.. 

En este contexto.. López Portillo anunció el 1 ro. de septiembre de 1982 la 

nacionali7.ación de la banca y la implantación de un control integral de cambio. 

s.2 Políticas de rnodemfzación de la educación superior 

En c1 periodo antes ruiali7.ado que abarca de 1965 u 1982,. los políticas 

gubemumento.les implementadas en el ámbito educativo y en particular en el nivel 

superior se inscriben dentro de un proyecto modcrni7.ador. 

Javier Mendoza Rojas reconoce en este proyecto de modernización de la 

educación superior tre~ momentos: 
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1) Modcmi7.ación tecnocrática con impulso a la planeación,. que comicn7..a a mediados 

de los sesenta durante el gobierno de Díaz Ordaz. 

2) Modernización reformista con predominio de los planteamientos poUticos. que se 

desarrolló durante el gobierno de Echeverria. 

3) El retomo a la modernización tccnoctática. que se desarrolló en el gobierno de López 

Portillo. con una rcdcfinición del Estado frente a. las clases sociales.. en donde la 

fracción monopolista de la burguesh1 ocupa posiciones importantes. AA 

A partir de la d6cada de los cincuenta las univt:rsidades vivieron un proceso de 

expansión que obedeció a las necesidades de legitimación polltica y desarrollo 

económico del país. pero principalmente a ta presión de sectores sociales que 

demandaban educación .. por considerarla una via de movilidad social. 

A mediados de los sesenta Ja masificación se interpretó como un problema que 

nevaba a las universidades por ca.minos distintos a los requeridos por c:l proceso 

productivo. Ante esto. el gobierno planteó una serie de medidas como la planeación 

administrativa y académica~ priorizar las especialidades tt!cnicas y establecer una 

selección rigurosa para el ingreso. con el fin de volver funcional a la univCTSidad con el 

sector moderno de la economía y revertir disfuncionalidades como el crecimiento 

anárquico. 

La planeación concebida como la solución técnica y eficiente de los problemas 

internos de la universidad... se consideró el método más a.decundo para llevar a cabo 

éstas medidas. Por ello. en 1965 Se! creó la Comisión Nacional para el Plnneamicnto 

Integral de la Educación y en 1968 el Centro de Plancación Nacional de Educación 

Superior en el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

.. Ja\·ic:r Mc:ndou. Rojas. -ru proyccio ideológico modcmi;tador de tas poUtii;;as uru~er.iitarias de M~ (196S· 19sor. 
cn~~No.12.abril·juniodc1981.p 3. 
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Enseftanza Superior9 con el objetivo de elaborar planes a nivel nacional. Jos cuales 

nunca se implementaron. 

Paralelamente. durante este periodo emergió la insurgencia estudiantil a través de 

una serie de luchas locales en los estados de Micho~ Guerrero. Puebla y Sonora. que 

tuvieron como principal demanda consolidar fónnulas democráticas de gobierno. Todos 

estos movimientos enfn:ntaron condiciones de fuer1e represión. 

En junio de 1968, Ja desmesurada intervención de la policía en un pleito de 

estudiantes de In capital. generó un conthcto estudiantil de gran trascendencia. La 

intervención militar en la UNAM hizo que crecicru el movimiento expandiéndose a 

otros sectores sociales y a tas demás universidades del paf s. 

Los estudiantes tuvieron conio núcleo de organiT.ación el Consejo Nacional de 

Huelga donde participaban los representantes de las escuelas y facultades en huelga 

quienes en su conjunto tomaban las decisiones. Cada escuela contaba con un comité de 

lucha que se encargaba de la organi7.a.ción y dirección a nivel local. Al respecto~ es 

importante destacar que la insurgencia estudiantil neutralizó a las grandes 

organiz.nciont:s e~-tudiantiles coorporativas como la Federación Universitaria de 

Sociedades de Alumnos (FUSA) de la UNA.M" y la Federación Nacional de Estudiantes 

Técnicos (FNET) del Politécnico. 

La acción callejera fue muy importante, ya que permitió que paulatinamente Ja 

sociedad civil se solidari73r'a con el mQvimiento. Así. durante el mes de agosto se 

realizaron manifestaciones multitudinarias en el Zócalo capitalino. 

A fines de agosto. el gobierno decidió liquidar al movimiento por medio de unn 

escalada terrori:..-ui que implicó asesinatos. secuestros. ocupación militar y finalmente la 

masacre del 2 de octubre durante un mitin en la plaza de Tiatetolco. ni que asistieron 
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estudiantes. obreros .. empleados, amas de casa y la mayoría de los representantes del 

Consejo Nacional de Huelga. 

El movimiento estudiantil de 1968 fue el punto culminante de los movimientos 

estudiantiles de los sesenta. Este movimiento se fusionó con el movimiento de masas .. 

teniendo un carácter eminentemente político, ya que cuestionaba el autoritarismo y ta 

falta de democracia en el país. su mayor aportación consistió en introducir la 

problemática de los derechos polhicos. 

En este momento.,. el sistema político mexicano enfrentó una crisis de legitimidad 

frJgntentándose el pacto social heredado de la revolución mexicana. Por ello.,. Luis 

Echcvcrria propuso rcali7.ar una profunda reforma educativa como mecanismo para 

restablecer la legitimación y el consenso entre los grupos estudiantiles disidentes. 

En la Reunión Ordinaria de Ja ANUTES celebrada en 1971, se sef\o.ló la 

importancia de resolver las disfuncionalidades de la universidad por tnedio de una 

reforma integral consistente en reestructurar el sistema educativo nacional con el objeto 

de atender la creciente demanda L~ todos sus grados y en todos sus tipos. 

De esta mnncm. a los principios modernizadores como: racionahdad, eficiencia 

académica y planeaeión. se agregaron los de earñeter democrático como: atención a la 

demanda y apertura al pluralismo ideológico en tas universidades_ En virtud de que los 

elementos modcrnizantes se subordinaron a Jos políticos. muchas rcfonnas (normas de 

o.dmisión ó criterios estrictos de evaluación) no se llevaron a cabo. 

P-:>r ello. durante el sexenio el sistema educativo nacional tuvo una fuerte 

expansión.,. incrementándose lu mut.rieula 37.8~~ t:n educación precscolaT9 35.7% en 
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educación primario.. 75.7o/o en media básicu, 130o/o en media superior. 113% en normal y 

106.1% en educación superior.tw 

Paralelamente. se incrementó la proporción de los subsidios f'ederalcs en los 

ingresos de las instituciones de educación superior. los cuales pasaron de 23.5% .en 1970 

a 52.4% en 1976. 90 Además pura hacer frente a la demanda creciente en especial del 

área mctro)Xllitana fue necesario crear nuevas instituciones como la Universidad 

Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. 

En relación a la apertura pluraHsta y el manejo de Jos conflictos estudiantiles, 

tenemos que por una pane se inh:ntó un acercamiento con los estudiantes por medio de 

visitas de Echcverrfa a las universidades. y por otra parte se utilizaron métodos 

indirectos de represión contra los movimientos estudiantiles como el fomento al 

porrismo y la infiltración de b'TUJXlS paramilitares. 

A panir de 1971 .. resurgieron luchas estudiantiles en Sinaloa. Nuevo León.. Sonora. 

Guerrero. Puebla. Chihuahua y Oaxaca. En el D.F. el 1 O tfo junio de ese año. grnpos 

para.militares denominados •0 halconcsu- y policias atacaron a estudiantes que asi.. .. tfan a 

una. munifestnción. asesinando u un número indeterminado de ellos. 

La represión estatal provocó que algunos estudiantes abandonaran el ámbito 

escolar y se encauzaran a las luchas populares. Ja formación de partidos y 

organizaciones de izquierda ó integraran grupos guerrilleros. 

No obstante. en las universidades otros estudiantes y profesores comenzaron a 

analizar críticamente el discurso curricular de I~ tecnología educutiva.. A.si. se crearon 

modelos curriculares innovadores como el Colegio de Ciencias y Humanidades. el 

r.o Julio Labastida Mmtin del Campo.~. p. 362. 

90 LQcL.dl. 
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Sistema de Universidad Abierta (UNAM). y las Escuelas de Estudios Profesionales 

(UN~). y proyectos educativos de conc social en ln.s Universidades criticas de 

GuCTTCro. Puebla. Sinaloa. Nayarit y el Autogobierno de Arquitectura (UNAM). 91 

Durante el sexenio de López Portillo se retomaron los principios tccnocráticos en 

las poUticas educativas del nivel superior,. sus aspectos principales f"ucron: 

n) Reordenar las instituciones de educación superior en relación a la formación de 

recursos humanos por medio de la creación de nuevas carreras y orientación de los 

contenidos de los estudios post.secundarios y carreras cortn..o; de acuerdo a los 

requerimientos de desarrollo del país. 

b) Racionalizar el crecimiento del sistema íortalccicndo las carreras cortas para 

desahogar la presión por los establecimientos superiores y separar la educación 

preparatoria de las instituciom:-s de educación superior para establecer polfticas de 

contro"l del ingreso a la universidad. 

c) Crear unidades de plancación para desarrollar f'ormas nacionales de administración. 

d) Modernizar Ja actividad docente. 9 : 

Asi,. durante esta administración se crearon distintas instancias b~bernamcntales y 

se: incentivó la plancación con c:l fin dc: centralizar las políticas educativas. Una de las 

primeras medidas llevadas a cabo f"ue In creación de la Coordinación General de 

~supcr-ror:-cícili::laYi:·Ccno1ogfllQúe··enenero de 1978 se transformó en ta 

Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica (SESlC). 

En relación a la planificación se dieron pasos finncs~ en la Asamblea General de 

Ja Asociación Nacional de Universidades e ln..c;titutos de Ensci\anza Superior (ANUIES) 

de 1978. se aprobó el Plan Nacional de Educación Superior que planteó entre otras 

ft Alicia de Albis y Lowdcs Chch&ih.r, "'Panot°1btdca gencrnJ 90br"c el dcsUToUo del e.sipo del cuniculwn en Mé"ocic:o ... 
enCuadmy¡?s ds;I CESV. No. 33. 1995 

~ Ja\l"ier Mendo7.a Rujas • .QR...ril .• pp. 18 y 19 
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cosas: el establecimiento de convenios que aseguren el uso racional de recursos. 

planificación sectorial y regional, creación de c~eras corta.e;, poUticas uniformes de 

financiamiento del subsistema, y la fonnación del Sistema Nacional para. la Planeación 

de la Educación Superior. 

En noviembre de 1979 et Congreso de Ja Unión aprobó Ja iniciativa que adiciona 

fa fracción VII al Articulo Tercero Constitucional. la cual elevó n rango constitucional la 

autonomia de las universidadt:'s. 

Además, en octubre de 1980 con la adición del capitulo XVII al Titulo vr de Ja 

Ley Federal del Trabajo, se regularon las relaciones laborales de las universidades,. 

estipulándose el rechazo a la intervención laboral en cuestiones como el ingreso. 

promoción y pcnnanencia del personal académico. 

AJ respecto, es imponante tomar en cuenta que durante Ja década de los setenta. el 

movimiento estudiantil fue cayendo a wt segundo lugar, en tanto que los movimientos 

de Jos trabajadores universitarios incrementaron su f'uerm. Después de Ja aprobación de 

esta iniciativa se observaron menores movilizaciones de los trabajadores. 

En relación al impulso a las carreros técnica.o; terminales tenemos que en enero de 

1979. el subsecretario de Educación Superior dio a conocer la creación del Colegio 

Nacional de Educación Tecnológica (CONALl:-:P). 

El auge petrofCTo y el endeudamiento externo permitieron al Estado ·continuar 

aplicando las politicaoi;; cxpansioniS'taS. por lo que los presupuestos para Ja educación 

superior que en 1976 alcanzaron $ 6,500 millones se elevaron en_ ténninos rculcs 
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(tomando como base l 978) a 23. 783 millones en 1982. 9 ' Además. la matricula en este 

nivel creció 60.2%,. pasando de 552,553 alumnos a 918.791.94 (Ver ct1adros J y2). 

Cuadro 1 
MatrlcMla ftl f!d"caclón a.perlar 

1971l-J9B2 

TotaJAno ~~~~700 ~:75---:~~39 :.:~.123 :.~~.782 
Normal 62,1119 88,660 124,608 131,523 133,970 
•)Fedef'ml 8.251 14,11S8 16,093 17,835 14,S.G 
b)Estatal 32.259 50,322 8!5,041 70,!510 U,513 
c)P.ucua., 20,879 24.170 43,364 43,178 51,912 
Superior 077,511 760.215 811.731 875,eoo 918,791 
•)Federml 115.988 131,5'45 111,&28 120,152 128,803 
b)IPN 77,080 74,497 55,734 52,674 S..285 
c)Otroa 38,888 57,048 55,894 67,478 74,318 
Aut6nomo 481,313 535,826 593,593 825,462 658,878 
UNAM 14,710 14,486 131.232 142,844 149,800 
UAM HS,012 22.373 23,009 28,379 28.202 
E9tat.I 318.200 388,755 439,352 454,249 450,870 
P-*ular 80.230 83.044 108 510 129.978 131,510 

, ... ="-- &tMr1t .... i.. ¡ .......... ,..~. t97't. 19•0' '• ,_... ---- otfrel, ...,,.. .. 1916. 
EW... pw: e-....._..._. a.rn.,u .... "-".u.,1a....., .. ~.,r. a-. s.i....,. ,~...,.,. 
HwmW! •M!litrt ~I• ........ *''-· llE-UIWll. tt9t.. p. 79. 

Cuadro 2 
·Gasto en educación .19711-1982 

Partü:""1clt1M del PIB 
Mo T~'-·---~.!'.~~---~L-
197K J.lllt 061S 0.070 
1979 3147 Q.ji72 Otlfil 
1980 3 1:11 067S 00(,() 
1981 J.S9Q 0.6!>9 
l'llt::? 3 76;! 0.717 0067 

f-"': ,.__ hf911(stt- • I• W.-. ,,_ .... w. • 1919 • 1990 
' •• ~ --.. ........... 1986. 
fl~ '9f: ,_,, Or*H-1• r -...r"" •11• •-. .,. Metif•r litfl• 
~ ...... 2t..f:!bpl1. 

s. 3 El Neolil>crctllsmo. Mjgucl de la Madrid y CUrJos Salinas 

Miguel de la Madrid implantó el modelo m:oJiberal en México. Al iniciar su 

sexenio en 1982. suscribió con el Fondo Monetario Internacional un Convenio de 

Facilidad Ampliada, que constituyó la base del Programa Integral de Reurdenación 

Económica (PIRE)~ dado a conocer en el mes de diciembre~ cuyas principales directrices 

•> S&Jv.dor Mmt.lnc7: della Roc:.cn. "Educación y cultura eo el dcsanullu del C:lpila.lismo en México"". en Martincz della 
Roce:.. Salvador (Cocxd.inador), ~QMjQV;i!, México, llE~UNAM. 1992., p. 67. 

"Guillc:nno VdJDSCllor. ""~ión superior-: plo.ne.ción y n:.a.hdad 1980-1990"", en Martlnu della Rocea,. Salvador 
(Cocnlinadar). Qsi..si1.. p 97. 
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Cueron: disminuir el déficit pUblico del 16.So/o en 1982 a 8.5% en 1983 y 5.4% en 1984; 

aumentar e\ ahorro interno; estabilizar el mercado cambiarlo~ liberar los precios y los 

costos de servicios públicos; y abrir t:1 mercado al exterior. 9 S 

Para sanear las finanzas públicas. se redujo et gasto público. se raci~nalizaron los 

subsidios. se aumentó ta carga tributaria.. y se privatizaron empresas paraestatales; para 

Cortalccer el ahorro privado se aumentaron las tasas de interés y se f"omentó el mercado 

de valores; y para estabilizar el mercado c~mbiario se sustituyó et control integral por 

uno doble con un dólar libre y otro controlado. 

Los resultados de eStu."i medidas fueron nt:gativos. en 1983 el PIB decreció 5.3% 

y la inflación llegó a 81°.4. Además, a pesar de que aumentaron los impuestos. se redujo 

el gasto público. se vendieron empresas paracstatales y se despidieron 300,000 

burócratas; c:1 déficit público no se redujo como se esperaba,. llegando a 9'% en 1983 y 

7. 7% en 1984. pues el pago de intereses de la deuda represt:ntó el 70% de los ingresos 

de Estado. 96 

Durante 1984 y 1985 el PIB creció 3.S~'Ó y 2.7°/o respectivamc:nte. Esta 

recuperación se produjo por el crecimiento de la deuda interna y la captación del ahorro 

interno awncntando tas tasas de interés. to que provocó una inflación de 60.4°/o en el 

primer afio y de 95.9% en el segundo. 

En relación a los subsidios. tenernos que mientras éstos se elimina.ron en 

productos de primera necesidad y servicios püblicos afectando a la población de más 

bajos recursos. se aumentaron en el sector exportador beneficiando a tus empresas 

transnacionales. en especial Jus automotrices. 

"Arturo Oniz \V:d¡;;yno:r ..... , ft-c;r.q r;;pM¡ern! 'ü1 M'"'-'-q M:?"".iCO. Ei:!i!Cri:z.I N~tro T:en;>o. 19~9. W· 53 )' 54. 

- Ibid. p. 7S. 
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En agosto de 1986 la apeTtura comercial se coronó Con el ingreso de nuestro país 

al GATr. En ese ano la economía mostró su alto grado de vulnerabilidad y supeditación 

al capital extranjero. pues tras la brutal cnida en los precios internacionales del petróleo 

y en el resto de materias primas de exportación. y la reconstrucción del terremoto del 

1985 .. se dio una nueva caída del PIB de 4.2~-P con una inflación de 103%.97 

En este contexto .. se redujo Ja disponibilidad de. divisas pero paradójicamente no se 

racionalizó su uso. sino que se siguió permitiendo la fuga de capitales y Ja dolarización. 

Además.. se decidió continuar pagando In deuda externa. rechazando declarar la 

moratoria o fonnar un ~lub de deudores latinoamericanos. 

A finales de 1986 ante la posibilidad de un incwnplimiento con la banca 

internacional. el secretario del Tesoro de EU. James Bakcr elaboró un plan que implicó 

otorgar mnyor financiwnicnto a los paises endeudados. con el fin de que tuvieran 

recursos para pagar. Nuestro país se integró a este plan comprometiéndose al pago 

puntual de la deuda. continuar aplicando politicas de ajuste (privatización. eliminación 

de subsidios. disminución del gllsto público. etc.) y acelerar la apertura comercial. 

obteniendo n cwnbio un préstamo por 11 mil millones de dólares. 

En 1986 se creó el Programa de Aliento y Crecimiento {PAC) que stLc;tituyó al 

PIRE e implicó la aceptación del Plan Bnker con lo que se prosiguió por el camino del 

cndeuda.Dliento externo como mecanismo para solucionar los problemas de cono plaz.o a 

pesar de agravar los problemas estructurales. 

Asl. en 1987 se inició la indexación que implicó ajustar mensuat.nente los precios 

d_, acuerdo con el indice inflacionario. Jo que benefició a empresarios y provocó una 

inflación de 159%. con un PIB de 1.4~-ó en 1987.98 

97 IlzllS.p.82 • 

.. lbid. p. 90. 
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En diciembre de 1987 el aumento de Ja captación bancaria y cxtrabancaria debido 

al pago de tasas de interés paralelas a la dcvnJuaCión del peso f'rcnte al dólar. trajo 

como resultado que se incrementaran los niveles de Ja deuda interna a 67 billones de 

pesos para diciembre de 1987. w 

Los grupos de altos ingresos desplazaron sus capitalL.~ de las actividades 

productivas hacia las especulativas. No obstante. algw1os miemhr-os de estos grupos y 

medianos ahorradores sufrieron un revés con la cafda de Ja Bolsa Mexicana de Valores 

en octubre de 1987. que resultó una sucia maniobra especulativa de los dueños de Ja.e; 

casas de bolsa., quienes lograron vender muy caras las acciones para especular a Ja baja y 

volver a compararlas a precio regalado. 

En diciembre de J 987 con el fin de controlar la inflación. se implementó el Pacto 

de Solidaridad Económica (PSE). que consistió en ca..o:rtiga.r en mayor grado Jos salarios 

con el fin de reducir la der~'landa y con esto detener los precios. 

Al finalizar el sc:x.enio lfigcnia Martinez seilaló como los principales fracllSos del 

proyecto económico: el aumento dt: Ja inflación de más de 1200 %. Ja devaluación del 

peso en 2000%. Ja apertura comercial que ocasionó la quiebra de 3.S mil empresas y el 

incremento de la deuda de 86 mil millones en 1982 a 105 mil millones de dólares en 

1988. IOO 

Por ello. el 6 de julio de 1988 el. pueblo munffestó su rechazó a las polfticas 

económicas neolibcrales. volcándose a votar por Cuahtémoc Cárdenas que representaba 

la única opción para dejar de aplicarlas. 

- IbiiJ..p. 91. 
11ª.llñ.4.p. 101. 
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El primero de diciembre de 1988. tras el fraude electoral. se impw.o en el poder a 

Carlos Salinas de Gortari. quien en su discurso de toma de posesión afirmó que 

continuarla las políticas económicas iniciadas por su antecesor. 

Durante su sexc:nio se profundizaron las reformas estructurales que produjeron 

entre otras cosas: una enonne concentración del ingreso. aumento del desempleo, 

reducción salarial. monopoli7.ación privada del sector productivo. privatización de la 

economia y reducción del gasto social. 

Los procesos de privatización y monopoli7..ación permitieron a unos cuantos 

(Vitro. Cernes. Carso, Televisa.. Banamex. cte.) acumular grandes fortunas. Esto lo 

confirmó en 1994 la revista Forbes. en donde se mencionó a 24 mexicanos dentro de los 

100 hombres más ricos del mundo. 

En contraste, la. polftica de contracción salarial pactada scctorialmente con la 

anuencia de la cúpula obre~ sumada o.1 awnento de precios y la reducción del gasto 

público. empeoraron las condiciones de vida de la clase trabajadora. 

En el cwnpo. los cambios al articulo 27 constitucional en 1992. significaron el fin 

del reparto agrario y la posibilidad de p.-ivntiznr el ejido. El agro <uc una de las área...;; 

más desatendidas durante: este gobierno. ya que sólo se promovieron polfticas con fines 

electorales como PROCAl'dPO. 

De esta manera. observamos una incquitativa distribución del ingreso e 

incremento de 1a pobreza. en 1992 de acuerdo con el INEGl 13.6 millones de mexicanos 

vivían en extrema pobn::7..a. Además. el 20~'o de la población integrado por tas familias 

más pobres percibian 4o/o del ingreso total. el 60~'o percibla el 42o/o y el 20% más 

afortunado se apropiaba del 42% restante. 101 

1o1 l.crCIUO Meycr, EJ ljh(rnliamn autotitariR. MWc;o. Edlu.-ial Oceano. 1996. p. 34. 
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Intentando inhibir las protestas generudus por la pobrc:t.a y buscando darle 

legitimidad al Presidente. se ci-có el Programa Nacional de Solidaridad que tuvo una 

insuficiente cobertura territorial. 

Otra de Jas poUticas que Salinas atentó ampliamente fue la apertura comercial. la 

cual se consagró en noviembre de 1993 con la firma del Tratado Trilateral de Libre 

Comercio. 

La apenurn comercial y la sobrcvaJuación del peso atrajeron inversiones 

extranjeras (principalmente especulativas). pero también favorecieron el incremento de 

las importaciones afectando 1a plantn productiva nacional e incrementando el déficit de 

cuenta corriente. 

El déficit externo se sostuvo primt..'To por las reservas fü.vorobles y después con el 

superávit en balanza comercial. sin embargo los limites del modelo se manifestaron en 

1993 cwmdo el déficit en cuenta corriente dejó de ofn .. ~cr atractivos a la inversión, lo 

que obligó al gobierno a introducir tcsobonos para cubrir d rezago cmnhiario. 

En este contexto. en 1993 el PIB sólo creció en 0.4º/o y la producción 

manufacturera sólo 1.4%. en tanto que la dewla pública interna (que se redujo por el 

proceso de privatización) y la deuda extemn volvieron a aumentar. 102 

La estrategia económica .salinista generó una serie de ef"cctos políticos, los cuales 

Eduardo Rui;r. resume de la siguiente manera: 

1~Artun>Huctta Goo.dkz. .. ~deunaai!!Oisanur.:ia&l ... c:n~ 17dc:fc:bn:rodc 1995. 
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••a) regresión democrática; h) lran.eferencia por part"e del gobierno dd lw.· 
decisiones a ~rrupo.v econñmicos y al exterior: e) rupturas en la estructura 
úo1n1r1ante .)' viulencia intrudominu.n/e; ú) uc:entuacitín Je Ju t:orrupciú11 y 

;:;::::~'~:c/~~70 ~;::;::.~~f/}co; Y e) propen..,,.ión represiva y autoritaria 

El Estado ha actuado con el mayor autoritarismo ante el avance de los 

movimientos democráticos en el pafs. aplastando la..c; conquistas de In oposición por 

medio del fraude electoral y Ja represión política. En este sentido. resulta al3J"mante que 

durante el sexenio se asesinaron aproximadamente a 300 militantes del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Por otra parte. se ha venido dando el tra..o;lado de 1as decisiones políticas hacia los 

grupos financieros nacionales y extranjeros. y la vinculación de los políticos con el 

narcotráfico. Esta reestructuración política. genera una alta conflictividad 

intradominante. expresada en amenazas.. secuestros y asesinatos de personajes que 

f"'orman parte del sistema de poder. 

Tanto la política económica altamente excluyente como el autoritarismo y 

represión política.. llevaron a que el l ro. de enero de J 994. un grupo de indigenas 

chiapanccos autonombrado Ejército Zapatista de Liberación Nacional :te levantaran en 

anuas demandandojusticja., libertad y democracia. 

En diciembre de 1994 aswnió la presidencia Ernesto ZcdilJo. Al iniciar su 

administración se agravaron los problemas económicos del pais. registrándose un 

altísimo déficit en cuenta corriente. Una de las primerdS medidas qut: implt:mentó fue 

dctcnninar la libre flotación dct peso frente al dólar. Asimismo. se anunció un programa 

de siete puntos entre los que destacan.,. la apenura a particulares en el uso de vias f'érreas 

y Ja operación de puertos y aeropuertos. así como modificaciones al régimen de 

seguridad social. 
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5.4 PoUrfcn_o;; neoUbemles en In educacJón superior mexJcann 

El gobierno de Miguel de la Madrid .. estableció como líneas generales en materia 

educativa en el Plan Nacional de Desarrollo: elevación de la calidad académica. 

racionalización de la matricula y el presupuesto. vinculación con el sector productivo. 

dcscentrali7...ución e impulso a Ja tecnologi7-l!Ción. 104 

Tomando como base estos lineamientos. en lebrero de 1984 se presentó en Ja 

Asamblea General de la ANUIES, el Programa Nacional de Educación Superior 

(PRONAES), como un plan totalizador del subsector que da prioridad a los programas 

integrales de dcsarroUo institucional, diluyendo Ja participación de las universidades en 

la planeación. 105 

Los cambios y reestructuraciones que se plantearon en los programas y en Jos 

discursos comcnz.aron a aplicarse en los hechos; el caso de Ja Nonnal Superior resulta 

·muy ilustrativo. lrunediatam..:nte después del primer informe de gobierno, en el que se 

manejó un diagnóstico severo acerca del deterioro de Ja ca1idad educativa e incluso se 

consideró Ja extirpación de áreas degradadas. la Normal su.frió una ocupación policiaca. 

imponiéndose Ja intervención directa de la SEP para iniciar la .... reestructuración ... que 

significó la reforma al plan de estudios (urgunizución por áreas) y Ja desct:ntruliznción 

como mecanismo para Ja desintegración de fa Coordinadora Nacional de Jos 

Trabajadores de Ju Educación. 

1°' Axel ~l,lllÍ(:ll'4,t.qpjymitaM 1983=89, Ed~ de Cultunt Popul4r 1: UAZ. 
México. 1989. p. 61. 

'°'Imd.p. 21. 
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Ante la crisis financiera,. Ja Subsecretnrla de Educación Superior e Investigación 

Cientlfica (SESlC). propuso la instauración de mecanismos de evaluación de las 

in..c:tituciones como instrumentos para condicionar los presupuestos. 

Durante la primera mitad del sexenio. d presupuesto destinado para la educación 

superior inició su tendencia recesiva. registrando en promedio 2. 78% del PIS. En 

relación estrictamente a la educación superior contabilizó en J 983. 1984 y 1985, 0.598._ 

0.476 y 0.482 % del PIB. respectivamente (l"er el c11adro 3). 

En la matricula se observa una tendencia a limitar su expansión. La absorción de 

egresados de Ja educación media superior a la superior disminuyó de 1983 a 1985 de 

86.6 a 70 %. 106 

La aplicación del PRONAES c:n las instituciones dt: educación superior. prodLUo 

una cafda drástica t:n el gasto público para educación. lo cual deterioró aún más las 

condiciones didácticas. materiales y salariales. En medio de estas circunstancias y con 

el cambio de f'uncionarios tras Ja muenc del entonces titular de Ja SEP. se planteó Ju 

necesidad de una nueva estrategia global de planención. 

Asi,. después de muchos aplazamientos. en 1986 13 Asamblea General de Ja 

ANUIES se reunió para aprobar el Programa Integral para eJ Desarrollo de la Educación 

Superior (PROIDES). Tres fueron sus finalidades: consolidación de los mecanismos de 

planeación,. mejoramiento de Ja calidad por medio de Ja reordenación del crecimiento de 

Ja matrícul~ y d ronalecimiento de las condiciones financieras,. responsabilizando tanto 

al gobierno como a los beneficiarios de las educación. 107 

1116 Jb..id.p.80. 

1crrOuillcnnoVilascftor-.Op_.__1<i.t-.p. ll7. 
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En el diagnóstico de la problemática educativa el PROJDES consideró como el 

problema central la calidad académica. argwncntanc.lo que se debía a In desproporción 

de la matricula en áreas y carreras. proponiendo las siguientes modificaciones al 

respecto: 

.. en el área de Cienó~· Natura/e.)· pasar de 2.8 a 6 %; f:?n Humanu:lades de 
2.93 a 5 %; en lngenicrícz y 1i:cnolugiu de 28 a 35 %. desde luego abatir 
sensiblemente la matrículu en Ciencias Sociale.T y adm1n1strauvas. y 
mantener la proporciún descendente et~ Ciencias de la ~'"alud tD..<i 

La reorientndón de Ja mutriculn no se cumplió y en la práctica se ohservó que 

prevalccfan las políticas de acceso que privilegiaban Ja atención por las llamadas 

profosioocs liberales vinculadas a las opon-unidades ocupacionales que ofrecía el 

aparato gubernamental y del sector terciario o bien carreras consideradas socialmente de 

.prestigio y con expectativas de moviiidad social. 

En el marco de estas políticas educativas. en 1986 se aprobaron u.na serie de 

reformas que restringían y clitizaban el ingreso en la Universidad Nacional Autónoma 

de México. ante esto los estudiantes aglutinados en el Consejo Estudiantil Univeristario 

inicinron un movimiento ampliando los espacios de discusión en busca de la 

democratización de la universidad. 

En abril de 1986,. el rector de la UNAM. Jorge Ca.rpizo dio a conocer el 

documento titulado Fortaleza y Debilidad de la UNAi.V. en el que se seftalaban entre 

otras cosas el bojo porcentaje de alumnos que se titulaban. la deserción y ausentismo de 

ahunnos y profesores. y la f"aJta de planeación que origina excesos como el crecimiento 

desordenado .. precisando que en el periodo de 1973-85 la población estudiantil creció 

73.8 %,. el personal académico 95.S % y el personal administrativo 150.1 %. 109 

'•lliliJ..p. lIS. 
1°" Carlos Mom.iváis...Ulltoa.!J¡¡Jmn..._c;;mnk~.dc~Jp,_~j~_m:1~~..P~. Mé"'ico, EdJtoriaJ E.-A. l 989. ¡1p. 246.248. 
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A partir de este diagnóstico. Jorge Carpizo envió coñ sólo dos días de anticipación 

a los Consejeros Univeristnrios un paquete de reformas que consistfan en: eliminación 

del pase automático para nquellos que no concluyeran el bachilleruto en tres filios con 

promedio de 8; implantación de exámenes departamentales; aumento a Jas cuotas de 

inscripción y de servicios. eliminación de la segunda vuelta de exámenes finales y 

!imitación del número de exámenes ex-rraordinarios. etc .• lus cuales fueron aprobadas sin 

modificación por el Consejo Universitario el J 1 y t 2 i:te septiembre de J 986. 

En este paquctc de refonnas. observamos que fUcron dejados de lado algunos 

aspectos como Ja crcciCnte burocratización. la falta de una polftica de extensión con la 

sociedad y Ja restricción presupucs.!_al. 

Ante esto a fines de octubre de 1986. se constituyó el Consejo Estudiantil 

Universitario como órgano que aglutinó a Jos e:>tudiuntcs de todas las escuelas y 

Cacultades. bajo el lema de la derogación de las refonna._c; y denunciando el carácter 

ilegal de las mismas. 

A través de la movilización de masas y reflexión colectiva se lograron Jos 

primeros pasos para el retroceso de estas reCormas. En enero de 1987 se realizó un 

debate público entre la comisión de estudiantes y la comisión de la rectoría; en estas 

discusiones la rectoría no pudo demostrar el sustento acudémico y pedagógico de las 

modificaciones. 

La posición returdataria de la rectoriu muestra un problema de f'ondo. la negativa a 

Ju participación democrática en la toma de decisiones. Al respecto. Axe) Didriksson nos 

expone Jo siguiente: 
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ºEn el fondo del problema de la UNAM está una contradicción: el pr1nc1pio 
de autoridad y di.'iciplina frente a la democracia académica. /ti plur.r.~/idud. 
la crítica. la innovación. la crealividad y la participación de todos. En 
sfntcsis, quien decide y quien /leva u cabo cambios: la aulundud par el 
simple hecho de serlo. o los estudiante.)·, profesore~'"· 1nvestigudores, por ser 
ellos quicne.v estcin relaciunudo.s directamente en el proceso de cnseñan=a-
aprendi:aje. ••110 ·. 

EJ movimiento estudiantil amplió sus demandas y poder de movilización. Además 

de exigir la derogación de las reformas, pfdió un aumento al presupuesto en educación 

superior del 100 º/o y lu rcali?..ación de un Congreso Universitario que emprendiera una 

ref"onna radical en lu in~"titución a través de la elaboración de un nuevo proyecto de la 

universidad. Esta Ultima demanda tuvo tan f'uerte consenso que significó el principal 

motivo del estaJlamicnto de la huelga el 28 de enero de 1987. 

Tanto la huelga como las manifestaciones públicas demostraron el poder de 

movilización del CEU, por lo que en febrero el Consejo Universitario presentó una 

propuesta conciliatoria; la realiz.ación de un Congrc:so Universitario~ cuyos acuerdos 

serian asumidos por el Consejo Univc:rsilario. Asimismo .. se fonnaria una Comisión 

Organizadora del Congreso que estaría representada por Ja pluralidad de la UNAM. 

De esta manera, los estudiantes levantaron la hudga el 17 de fi:brero de 1987 y se 

afinaron las reglas paru Ja elección de la Comisión Organi7.adora del Congreso. En 

diciembre se eligieron a los representantes de los estudiantes. profesores y trd.bajadores. 

en una contienda electoral muy concwrida. Los representantes de Jos funcionarios 

fueron designados por el rector. 

No obstante. ante la perdida de fuerza de los grupos conservadores como 

consecuencia de la movilización estudiantil. las autoridades retardaron la n:a.lización 

del Congreso tres aitos con el fin de cambiar la co1Telación de fuer.zas en la institución. 

110 Alu::1 Didrür.aon. Qp._ciJ., p. 142. 
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En este sentido. ohservamo~ que c:ntre otrns accione~ se impuso al nuevo rector 

conservando las prácticas nutoritarins. se colocó a directivos nfines a la Rectorfa y Junta 

de Gobierno para n..~cturar a las dependencias más bcJigerantes. se golpeó al 

sindicato tras la huelga de 1988. y se pretendió desarticular al CEU por medio de una 

campafta de desprestigio de sus dirigentes y dividiéndolo internamente. 

Previo al Congreso. la COCU acordó la realización de Conferencias Temáticas 

sobre los puntos de la agenda de debate y de Foros locales en todas las dependencias de 

donde emanarían las propuestas para el Congreso. 

En estos dos c:spacios de discusión se demarcaron dos posiciones acerca del 

proyecto de universidad bien dif"erenciadas. Por un lado. la sustentada por las 

autoridades. basado en el proyecto ncolibcral de modcmiT.aCión de la educación 

superior; y por otro lado un proyecto alternativo sustentado por íuerL.aS progresistas que 

proponían la transfonnación de Ju universidad,. pero conservando su carácter püblico. 

El 16 de tnarLO de 1990 se eligieron Jos delegados al Congreso. en donde fas 

rucrzas democráticas enfrentaron dos golpes .. el CEU llegó dividido en tres corrientes. y 

los profesores independientes no lograron el número suficiente pn.m en alinnzn con e] 

CEU y el STIJNAM garantizar In maynria simple. En el mes de mayo inició el 

Congreso. durante su transcurso se pusieron en práctica distintas f"onnas de manejo 

parlamentario con e1 fin de: dcscstructura.r la correlación de íucrz.as. 

En los resolutivos del Congreso se observan avances. pero al mismo tiempo 

Urn.ites para poder 1ograr reformas de fondo en Ju democratización de esta institución. 

En este sentido. se revinieron lns propuestas de restricción del acceso a la 

universidad al aprobarse el pase automático del bachillerato a la licenciatura, mantener 

la maufcula actual y no dcvar las cuotas. En muterin académica también se lograron 
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avances. como la creación de los consejos académicos por área,. órganos colegiados 

deliberativos de decisión académica. 

Sin embargo. en lo relativo a la Junta de C,-obicrno, el Consejo Universitario, 

Patronato, y elección de rector y directores no se lograron cambios. 

Además. en financiamiento, patrimonio y presupuesto no surgieron propuestas de 

consenso, es decir. se presentaron . propuestas muy polarizadas que no lograron ser 

aprobadas. Unicamentc se aprobó pedirle al Estado un aumento substancial del 

presupuesto otorgado a la institución.. sin precisar cifras ni peticiones concretas. 

Como pudimos observar. la realización del Congreso fue producto de un largo 

proceso, que inició a partir de la imposición de un proyecto antidemocrático. lo cual 

generó la participación de los dfrectamente involucrados en el sistema educativo. Asi, 

se configuró un proyecto alternativo u1 proyecto neolibcral de modcm.ización de la 

educación superior. 

A pesar de la estrategia seguida por las autoridades consish:nte en ganar espacios 

de poder y debilitar a las fuerzas progresista~. Jo cual implicó limites importuntes en los 

resolutivos del Congreso, la sola realización del mismo representó Wl acontecimiento 

muy importante y más aUn en un pais como el nuestro cu.racteri7.ado por un 

presidencialismo y ubigarramiento del poder. 

Resulta también muy importante. que espacios de discusión como este abran In 

posibilidad de aoali7,,ar Jos problemas educativos de manera integral .. vinculándolos con 

las estJucturus econ(>micas prevalecientes y no sólo como problemas aislados. Al 

respecto • .AIIlparo Ruiz del Castillo nos expone Jo siguiente: 
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.. El sisletna educativo nacional y la educación supc"riur en particular, han 
dado muestras de su paulatino deterioro en diferentt:.r momentos hasta 
llegar a la crisis actual. Se trata del fracaso no de la.o; instituciones. sino de 
/o.v modelos de desarrollo que han impuesto los d1.uintos regímenes 
polfticos. a partir de los CtJales .3'C pretende redefinir necesidades y 
prioridades nacionales y, por tanto, las orientaciones educaf/vas. 

Aqul radica la importancia de la cuestión: el proyecto de nación que lu 
sociedad y el Estado se formulen debe dar la pauta para scilalar las 
directrices que habrlan que .'ieguirse en lo económico, político y .)"ocia/, >' 
concretamente en el ún1h1to educati\•o, y no al revé.v, e.o; decir, que el modelo 

;:~n:~~~':e ~~::.;Iv~';,,~';,'/e ~sd~;~:,.:~J':~~=~::~:;;;;i¡;n ~.cf/jmúnicos sea el 

Continuando con esta linea de pensantiento Pablo 0007..á.lez Casanova nos indica 

el modelo de desarrollo en el que Ja universidad debe contribuir: 

.. Si la democrati=ación del país crece, y si se logra una defensa de la 
propiedad pública y sucia/ para una articu/ac1ón con la propiedad privada 
que limite el modelo de de ... acumulació11 y subconsumo, mucho.,,. Je los 
planteamientos sobre n1oderni=ac1ón y den1ocrac1u, sobre e..'t:celcncla 
académica y expon.\·1ón de In educaciún .superior, aunientn dt! los recurso~; 
económicos y hurnanos de lu universidad serán obJelos realmente 
viable~'. " 112 

Después de: haber analizado el movimiento del CEU. veremos cual fue la situación 

de la educación superior al finalizar el sexenio. En relación al presupuesto dedicado a 

educación superior. tenemos que resultó menor al del sexenio anterior. ya que registró 

en promedio un 0.S 1 % del Pffi (Ver el cuadro 3). 

AJ observar Jos montos absolutos del presupuesto notamos que de 1984 a 1988 

pasaron de 140.000 millones a 2 billones 8.900 millones. dichas cantidades resultan muy 

abultadas, pero si las consideramos desde su verdadera diJnc:nsión, es decir. en relación 

111 Amparo Ruiz dcl Castillo, ~si;w educMWn y np¡lq m_fl..k&w. M~xico, Pla;r..lll y Valdés, 199J, p. J9. 
112 Citado por J~ AJ'•arcz. et.. al., -univenidAd y proyixt.o nacional .. , en ~~~ Nos. 47 y 48. c:ncro

junio 1990, p. 20. 
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a Jos precios constantes de 1978,. tenemos que In cantidad real de los montos de 1988 

fueron inferiores a los de 1978 (14,.375 millones). ya que representan 13,.582 milloncs. 113 

C.adrn3 
G~to l'IJbllco a cd11cación 

19113-19118 
Mo Tot.I Supenor lmre.t. 

PIB PIB PIS 
-wu---,-.733-----0:5iiii----o~---

1UM :usos O •76 0.084 
19115 2.810 0.482 0.089 
1886 2.662 0.507 0.089 
1987 2.57• 0.519 0.09' 
1988 2.•75 o 491 0.087 ,_,. =-- &'-*•''-. , ... .,.,.. pr."'-'-1• .. 1979. '"°''.,__ • ....__..,,.....,..." ... 

u-... rw: 1-. Or-.tftl., ~r ... .,1. RMa."' .. .,.,_ •it• ... ,~,.~, ... _ 

Ahora bien,. si además consideramos que la matricula pas<i de 739, 700 a.luinnos en 

1978 a 1 •246,.600 en 1988. tenemos que el costo por alumno se deterioró en 44%. (Ver el 

cuadru4). 

Cuadro4 
,,.Fa.tricula en educaC'/.cÍn .<ruperú1r 

1911.3-1988 - - - ·- ·- ·- ·-Tot.I 1,121.252 1,141,$~--f;199,12Ó-~ 1.1•9.492 1,203.452 1.240,eoO 
~ 140.093 t1Sit.623 126,356 124,434 132,100 136,600 
·F•deral 14,680 9,9n 18,606 18.815 24.574 29.000 
-e.tata! 68.222 58.374 60.711 57,080 110.666 83,700 
-P~ 55,1Sl1 51.272 49,038 47,73D .-e.MO 43,900 
Superior . sun.159 1,021.s.oa 1,072,764 1,02s,osa 1,071,352 1,110,000 
-Fecter.I 143.372 1 .. ,595, 151,935 148,302 155.285 163,000 
-IPN 57,538 58,900 59,289 51,105 55,982 58,783 
..otro. 85,833 87.695 92,668 97,197 99,303 104,237 
Autónomo 698,145 719,030 751,506 710,435 752.915 787,000 
-UNAM 127,744 15S,995 162,046 138,574 1-46.996 153,651 
-UAM 32,32• 33,761 38,454 49,815 S2,129 54,489 
-e-.... 538,on ~.27• 553,ooe 522,046 553,790 57e,815o 
P~ 141 642 158,283 189,323 1615.321 HS3152 160,000 
,_..~ &NM1U..•l• I-'- ,._.....,_ • 191'9•1990fl.E...--..-.6-• ..,,_, ........ t916: 
EW.... pw: 1-:r. <Wlrf•f .....,..9U .. l• lt--. c11 JllwtfllN"•ll• R-.. .s.1 ... r IC."'1_..rJ. ~p. 79. 

En abril de 1988. Carlos Salinas. candidato presidencial del Partido 

Revolucionario Institucional. dio a conocer sus Diez punto.<r para la educación superior, 

•U Uuillenno Villueftor, ~-.p. 110. 
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en Jos que se esbozaron las lineas generales de lo que serían las politicas de educación 

superior dc:t Ja siguiente administración. 

Este documento cuestionaba la utilidad social~ el uso eficiente de recursos y la 

calidad académica de las universidades públicas. Desde esta perspectiva_ proponfa entre 

olnls cosas implementar mecanismos de evaluación a las instituciones y académicos 

que .fomentaran de manera individual Ja competencia institucional por la búsqueda de 

fuentes adicionales de financiamiento y la productividad de los académicos parn el 

otorgamiento de incentivos al salario norninaJ. 114 

En octubre de 1989. el gobierno salinista presentó el Programa para lu 

Modernización Educativa 1989-94. que recogía algunos principios del PROIDES y las 

aportaciones de la ANUJES. Este programa indicaba en primer lugar, que los principales 

problemas del sistema educativo eran: el crecimiento aceh:r.ufo de la matricula que 

había deteriorado la calidad,, los desequilibrios en la matrícula por áreas (concentración 

en ciencias sociales y adnlinistrativas) y Ja desvinculación con los sectores productivos. 

En este sentido, plantea que se debe fonalecer el sistema de coordinación y 

planeación; definir criterios eficientes para la asignación d~ recursos y diversificar las 

fuentes de financiamiento~ alentar el proceso de evaluación con base en los criterios de 

rendimiento. caJida~ eficacia y eficiencia; implantar estimulas a la productividad y 

comercialización de productos académicos; y racionalizar el crecimiento de la matrfcuJa 

por medio de criterios estrictos de ingreso y la expansión de la modalidad de universidad 

abierta. 11 s 

'" Ciui1Jcnno Vi.Jlueftor. ••t.as políticas de rnodemiznción en la uni~c:rsidaics ~. 1988-1992-. en Eaquivcl 
LArroodo. Jwm (Coordinador),~ pp. 237°239. 

IU p~ Ejecutivo Fcdc:ral, ~u.rp_I_.~~. M6tico.. 1989, pp. 130-142. 
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Como vemos el programa responde al proyecto económico neoliberal de inserción 

al mercado mundial. en el cua1 1a educación se concibe como swninistradora de recursos 

humanos para el mercado de trahajo. 

En f'cbrcro dC': 1990, la ANUTES se comprometió a seguir las pa~ seftaladas en 

el Prognuna para la Modernización Educativ~ impulsando Jos procesos de evaluación. 

negociando con el gobierno mayores ingresos para los académicos en función de su 

dcsempeilo y generando recursos propios .. 

La evaluación se concibió como el principa.J instrumento para llevar a cabo las 

políticas de modernización. Por cUo, se instrumenta.ron mecanismos de evaluación 

basados en Jos conceptos de caHdad, productividad y eficiencia. En este sentido, las 

evaluaciones condicionaron el otorga.miento de presupuestos. Ja asignación de recursos 

adicionales y la instrumentación de determinadas directrices paca la plancación 

institucional. 

La evaluación tuvo varias modalidades: autoevaluación institucional. evaluación 

de programas académicos. evaluación externa de programas de posgrado, asignación de 

recursos extraordinarios en función de la evaluación .. y el establecimiento de lineas 

prioritarias de desarrollo y f"onnuJación de proyectos para competir por recursos. 

Estas modalidades se fueron apl iC31ldo a Jargo del sexenio. Para ello. resultó muy 

importante la creación en noviembr-c de 1989 de la Comisión Nacional de Evaluación de 

Ja Educación Superior (CONA.EVA). 

La autocva.lua.ción de Jas instituciones se impulsó a p.tartir de J 990, la 

Subsecrctarin de Educación Superior e Investigación Científica. elabora un f"onnulario 

de infonnación para aplicarse en las universidades. posteriormente n:visa los resultados 

de la evaluación y de acuerdo con éstos otorga financiamientos extraordinarios. 
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En junio de 1990,. la Asamblea de la ANUJES aprÓbó In creación de los Comités 

lntcrinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior, que tendrfan como 

propósito evaluar determinados programa...c; académicos de las instituciones. 

En relación con la evaluación externa de los posgrados, el Cunscjo Nacional de 

Ciencia y Tecnología adoptó un conjunto de medidas para eva1uar los programas de 

posgrado de las Instituciones de Educación Superior _con el objeto de integrar un padrón 

de posgrados de excelencia.. Al respecto, observamos que de los programas de maestría 

menos del 50~'0 reunieron los requisitos para estur <..'Tl el padrón de excelencia en tanto 

que los programas de doctorado la mayoría forma parte dc:l padrón. 116 

En relación a ta evaluación de los docentes. el gobierno federal acordó con tas 

Instituciones de Educación Superior ofrecer un monto equivalente a tres salarios 

mlnimos al 30% del personal académico de tiempo completo, como un estimulo que 

podría suprimirse en el momento que se deje de satisfacer dc:terminada productividad. 

A partir de 1989 se estahlecicron en el seno de la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) dicz ltncas prioritarias para financiar 

proyectos. El monto canalizado por el Fondo para la Modernización de la Educación 

Su~rior (FOMES) para estos proyectos ha sido creciente. en 1992 representó un 7% de 

subsidio otorgodos por la Fede:ración.117 

En relación a tos proyectos de evaluación del dc:scmpeño de los estudiantes. 

tenemos que en marzo de \ 992 en una rt..""Unión de trabajo del Consejo de Universidades 

Públicas e Instituciones Afines. el entonces secretario de Educación Pública. Ernesto 

Zcdillo. planteó la necesidad de aplicar exámenes de calidad para egresado~ con et fin 

de revenir la falta de calidad académica. y pertinencia social (utilidad de la universidad 

11" Romnaldo ZAtatc. -cambios csuuctundcs en las uru"·Cl'5ldedcs pUblic.as .. , en E.squh·cl Larmndo, Juan (C~). 
!J»..sil...p.215. 

11"Jb!sLp 2.lK. 

132 



para el desarrollo del país) que consideró los principales problemas de la universidad 

públic~ 

En su reunión de abril de 1993. la Asamblea Geni:ral de la ANUIES aprobó el 

proyecto de Examen Nacional de Calidad Profesional y estableció com.o lineas 

gcner.des: aplicarlo en fase experimenta\ para t 994; considerarlo complementario a tos 

procesos de acreditación y titulación de las univer.:;idades; no condicionar el 

otorga.miento de la cédula profesional a ta aprobación del mismo .. pero 5¡ exigir la 

presentación de la coru.-tancia; y propom:r Wl organismo no gubernamental y 

autofinanciablc par.i encargarse del proyecto. 118 

Sin embargo. algunos aspectos quedaron indeterminados como la precisión del 

objetivo central que debe oricnlar el diseño del examen (la evaluación institucional o 

individual), e\ númCTo de oponunidades para su pres~ntación.. la forma de calificación .. y 

la definición de los perfiles profesionales para cada carrera. 

Finalmente. e\ 2 de febrero de 1994 la Cuot"dinación Nacional para la Planeación 

de la Educación Superior (CONPES) aprobó 1a aplicación de exámenes generales para 

los egresados de las caTTCr.i.s de medicina. veterinaria. enfenncria.. psicotogia... ingeniería 

civil .. derecho,. turismo y contadut"ia. 

En relación al financiamiento público destinado a la educación superior. 

observamos que durante este sexenio continuó su tendencia rcccsiva.. ya que en 

promedio se otorgó a1 subsistema 0.44º/o del PIB (Ver el cu.adro 5). F.n tC:rminos reales el 

presupuesto en 1994 fue NS 10.7 millones menor que en 1982.119 

11• Ja1.riet' Mcndo7.a Rojas. .. Prcyo;lo de~ de calidad en Mé,.,ic.o ... e11 Esquivcl t.arrondo. Juan. Qp-.,di., pp. 226 
)·n7. 

11" lmDT .. Carlos,~ .i., J.22._U"Ld-"'~~_its_g,~~J!ll~~. Gnipo Pulamcntario del 
PRD.H. ClÚt\at'adc~, LVl Lcgu.latura.. Mtx.ico,nu.n"ICO. l'J"Jb,anc:x.op 2 
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1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Cuadro5 
Pres•puesto dSJ1:11ado a la alucacldn superior 

19.00-9./ 
<MUlona de nuevos peso~-) 

Educa,1dn Edu. Sup. F.du. Sup. 
P/B Numinal &al 
2.6% 2077.80 20.66 
2.7% 2904.90 22.31 
3.1% 4072.50 25.71 
3.50,.• 5159.RO 28.43 
4.lo/o 4812.30 24.l l 
4.5% 53:28.00 24.87 

Ed:u. Sup. 
PIB 

0.41% 
0.42% 
0.47°Ai 
0.51% 
0.43% 
0.43% e......,,_......,._..._ .... .._,c.i .. ~.t.u.c.rt ... et ..... !!96"., ..... ,,.,. 

!rmM!t7 lfamt ...... ,. • ..,.., Gt..,. ,..._..... .. 491 PttO. LVI latllll...._ Mallt111t, •'-• 1996. 

Paralelamente a la reducción presupuestaria. se impulsaron en 1992 iniciativas 

tendientes a imponCT el cobro de colegiaturas a los estudiantes de la UNAM y de la 

Universidad de Sonora~ las cuales afortunadamente lograron revertirse por la 

movilización estudiantil en ambas universidades. Sin embargo. en algunas universidades 

públicas de provicin se ha instrumentado el pago de colegiaturas. 

La matricuJa pn::sc:ntó un crecimiento limitado. pasó de 1 .. 213 miles de aJumn~s en 

J 989 n 1,354 miles en t 994~ lo que representó un aumento dc::I 11. 7º/o. Sin embargo. es 

importante acotar que mientras el sector privado creció un 43o/~ los sectores autónomo y 

estatal decrecieron O.So/o y 2.8%. respectivamente (Ver el cuadro 6). 

Cuadro 6 
Matrlcllla en educación superior 

1989-94 
111Ua; 

Ano 1989 1990 1991 1992 1993 
Total 1,213 1.208 1..269 1.255 1.313 
Fedef'al 171 1ao 195 1!ill!I 211 
Estatal 139 144 157 153 154 
AutOnoma 591!1 575 598 560 571!1 
~ 119 109 105 111 120 
P..ucui..r 187 1915 216 23" 250 u......._._..1 .......... ..-.u ..... 5"', ... ...._ • ....,..._ • ...._s.1-... 

1984 
1.354 

220 ,,. ... 
137 ... 

11.7% 
28.4% 
-2.a% 
-0.5% 
15.9% 
43.5% 

Por ello. la matricula de estudiantes inscritos en instituciones' de educación 

superior particulares aumentó su participación dentro de la matricula total, de 16.1 ''ó en 

1989 a 20.9% en 1994 (Ver el cuadro 7). 
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C11adro 7 
Participación del régim~n prfrado en la matrlc11la en educación s11perlor 

J989-l99./ 

- t.fM~--"'="'~~"'"'·r~."7;~""="~-_,,,,~·,._,--
•QfJO 1117.819 17.S 
1991 199.800 18.4 
1992 216,548 19.3 
1993 233.088 20.5 
19'>4 246.~0~ 20. 9 

... , ...... .nm.i1 .. ---.. 
"'*At--. c:.s. .... ll.~~ ...... 
AIRUH. tff$, f. U. 

La aplicación de estas poUticas,, resulta muy grave ante los rezagos educativos 

existentes en nuestro pais, pu~ tenemos que de acuerdo con datos del Censo General de 

Población y Vivienda. de 1990. por cada 100 nii\os que ingresan a Ja primari~ 57 Ja 

terminan. 49 inician Ja secundaria y 37 la terminan, 21 ingresan al bachillerato y 7 a Ja 

educación tecnológica. 12 terminan el primero y 4 la segunüa, 15 ingresan a la 

educación superior y 4 la terminnn. de los cuales sólo 0.4o/o obtendr.ín un titulo de 

posgrado. Jzo 

Por ello. nuestro paJs presenta unn tasa baja de matriculados en educación superior 

por cada 100,000 habitantes. la cual en los últimos afios incluso decreció de 1,599 en 

1985 a 1,477 en 1992_ 1
:

1 

Finalmente. observamos que las políticas educativas de la actual administración 

muestran muchas lineas de continuidad con las impulsadas por sus antecesores. El 

Programa de Desarrollo Educativo presentado en enero de 1996, seiiala ente otr.is cosas; 

Ja necesidad de fortalecer y ampliar el Sistema Nacional de .Evaluación .. alentar nuevas 

formas de financiamiento para el uso c:ficiente de recursos, integr.ir una padrón Nacional 

de Licenciaturas de Atta Cntidad .. crear el Sistema Nacional de Fo""ación del Personal 

un lbid. p. 24. 

1::1 Anuncio fütad!:.tjm 1 JNESCO Wuslunctun. 1995, p. 3.235. 

135 



Académico de las Instituciones de 1--:ducación Media. supCrior y Superior. e incrementar 

Ja proporción de la matricula en la educación superior tecnológica. 122 

Uno de los principales problemas en el momento presente es la reducción 

sistemática de la matrícula frente a una demanda creciente de educación media superior 

y superior. Debido a esto presenciwnos en 1995 un movimiento mayor al de años 

anteriores de alumnos rechazados del nivel m!i!dio superior y superior de Ja UNAM 

En la segunda mitad de los sesenta se agudizaron los desequilibrios económicos y 

se acentuó el carácter autoritario del gobierno contra los movimientos sociales en 

nuestr~ país. Durante el siguiente decenio se intentó recuperar las bases sociales del 

régimen y se logró cierto crecimiento económico con el auge petrolero, pero aJ cambiar 

la situación internacional resurgieron los problemas económicos, incrementándose la 

deuda externa. 

Las luchas estudiantiles por consolidar formas democniticas de gobierno en las 

universidades emergieron en la década de los sesenta. culminando con e1 movimiento 

estudiantil de 1968, el cual cucstjonó el autoritarismo y la falta de democracia en el 

pais. y enfrentó una severa Tc.:prcsión estatal. En los setenta el sistema propuso rcati7..ar 

una profunda reforma educativa para restablecer el consenso y legitimación entre Jos 

grupos estudiantiles disidentes. estimulándose el crecimiento de la matricula y del 

financiamiento destina.do a la educación superior. 

En los ochenta se implantaron políticas neo1iberales como reducción del gasto 

social. awnento de los impuestos. fomento al mercado de valores. pago oportuno de la 

1u Eqµi__dMl--.~L~~~~. en ConflucnciA,. Ali.o 4. No. 360 

febrero de 1996. 
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deuda. apertura comercial y contención salarial. las cuales ocasionaron una 

impresionante concentración del ingreso. aumento del desempleo. disminución salarial. 

inCTell\ento de \a deuda. quiebre de empresas nacionales. etc. 

La reducción de los gastos sociales afectó sev~ente a la educación superior. 

pues se redujeron drásticamente los financiamientos públicos y se insuumentaron 

mecanismos alternativos de financiamiento como et cobro de cuotas. esto último en 

algunos casos se logró revenir gracias a ta movili:7..ación estudiantil. Paralelamente. las 

autoridades educativas criticaron la masificación y la calidad académica de las 

universidades. y promovieron la reducción de\ crecimiento de la matricula en las 

instituciones públicas a pesar de la creciente demanda. 

Durante tos noventa las políticas nco1iberalcs en ·ta educación superior se han 

reforzado. centrándose en los mecanismos de evaluación basados en criterios 

tecnocráticos como calidad. productividad, eficiencia y eficacia. para condicionar el 

otorgamiento de presupuestos. aumento de s.:ilruios y la instrumentación de 

.detenninadas directrices de la p1aneución institucional. 

137 



CONCLUSIONES 

El devenir histórico de la educación superior latinoamericana se vincula 

intimmnentc con tos modelos económicos. la cst:ructUra de poder y la situación social 

prevalecientes en nuestras sociedades. De esta mane~ observamos que en América 

Latina_ los modelos de desarTollo capitalista (oligárquico, dcsarrollista y ncoliberal) 

impuestos por los grupos en el poder demandaron estilos educativos acordes con sus 

intereses económicos y políticos. Sin embnrgo. es importante considerar que estos 

procesos no ocurren en el vacio y rescatar la participación de diversos actores que a 

través de lucluls socia.les promueven cambios y transformaciones. 

Periodo oligárqMico 

El modelo de desarrollo capitalista oligárquico-dependiente implantado en 

AJ.nérica Latina tuvo un carácter marcadamente TCaccionario y autoritario pues sw-gió 

conservando las bases del antiguo régimen y subordinado al capitalismo imperialista. 

En este contexto, campesinos dcs¡xtjndos de sus tierras, el proletariado en reciente 

Connoción y grupos de la clase medio, emprendieron una serie de luchas reivindicativas .. 

que obedecian a ta necesidad de transConnar lus estrncturas económicas y poUticas de 

dominación. 

Durante este periodo las universidades representaban un reducto del régimen 

colonial, pues mantcnian un acceso elitista... su función se circunscribía a la 

profesionali7.ación .. y cx.istian academias vitalicias que impedían Ja renovación de la 

enscftanza. Estos elementos provocaron inconfonnidud entre los estudiantes, quienes 
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impuJsaron movimientos demandando modificaciones en la estrnctura académic~ asf 

como la integración de órganos colegiados de gobierno. 

Los estudiantes ampliaron sus perfiles ideológicos a partir de la creación de 

organi7..acioncs estudiantiles.. la realización de congresos.. el acercalajento con Jos 

obreros, y la represión que sufrieron durante sus manif'estaciones. Así,. sus debates 

trascendieron de lo académico a aspectos de índole social. 

Estos movimientos lograron avances positivos como la aprobación de diversos 

estatutos que incorporaban Ja libertad de cátedra y Ja participación de Jos estudiantes en 

el gobierno de Ja universidad, y permitieron abrir el acceso de las universidades a los 

grupos medios emergentes. 

No obstante, muchos movimientos estudiantiles se dieron bajo contextos po1iticos 

dictatoria.les, que como resultado de la represión desactivaron sus lucha.o:;:. Dicha 

situación f'avoreció que lideres tarjados en los movimientos universitarios se lanzaran 

hacia la organización de masas y la fonnación de partidos políticos. 

Modelo desa.rrollisla. 

A partir de los ai'.lios treinta. la región adoptó el modelo de sustitución de 

imponaciones de manufacturas industriali7.adas como una alternativa para superar el 

atraso y subdesarrollo existentes. De esta manero, se instrumentaron entre otras 

estrategias: asignar al sc..-ctor primario la función de proveer divisas para la industria e 

impulsar Ja producción de manufacturas. 

En este proceso el Estado dcscrn¡x.."i\o un papt:l activo en la economía. 

promoviendo distintos mecanismos como la inversión estatal en indu.~trias estratégicas> 
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y también ejecutó funciones socfales. arbitrando las demandas de snlud. vivienda.. 

educación y seguridad social de la. población. 

En la década de los sesenta los teóricos dcsarrollistas concibieron a la educación 

de manera economicb"ta como un variable capaz de incidir en los problemas del 

desarrollo y la formación de recursos humanos. lo que significó subordinar el sistema 

educativo a los rcquerim.icntos del aparato productivo.. 

Partiendo de esta_ perspectiva. los Estados Unidos por medio de la Alianza para el 

Progreso promovieron en Latinoamérica un proyecto de modernización de la educación 

superior que proponla la apenura de carreras técnicas .• la departamcntalización y la 

expansión institucional y de la matrícula. 

A fines de los sesenta comenzó a evidenciarse el agotamiento del modelo 

desarrollista. La dependencia tecnológica. el control de ln.s áreas má...;; dinámicas de 

nuestras cconomlas por parte de los Estados Unidos y los desequilibrios en ta balan7.a de 

pago. fueron algunos de los factores que agudi7.aron los problemas económicos. 

En estas circunstancias. la redistribución de1 ingreso fue regresiva y se incrementó 

el grado de explotación laboral. por lo que se multiplicaron los movimientos sociales 

protagonizados por obreros. campesinos y sectores medios. 

Los movimientos estudiantiles resurgieron con un carácter más revolucionario que 

refonnista.. manifestando su rechazo al burocn1tismo y autoritarismo de las instituciones 

educativas. pero principalmente criticaron In fa1ta de correspondencia y utilidad de la 

educación :;.upcrior frente a los problemas de la sociedad. y propusieron nuevas formas 

de organización que superaran la pobrezn~ el utro..su y In dcpc:ndencia. No obstante. estos 

movimientos enfrentaron como el resto de los movimientos sociales. la represión 

gubcmanlcntal a finales de los sesenta y en los setenta. 
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Modelo nl!DlilN!ral 

Durante los setenta en los paises del Cono Sur ascendieron regímenes autoritarios 

que impusieron una severa represión contra los movimientos sociales e instrumentaron 

pollticas económica.o; de estabilización como devaluación de la moneda. libcrati7..ación 

de precios. privatización y apertura comercial~ las cuales constituyeron ensayos 

m:otiberales. 

Estos gobiernos destruyeron la autonomía de las universidades e implementaron 

políticas de corte tccnocn\tico como reducción de la matricula y del presupuesto 

destinado a la educación superior con el fin de dcsactiva.r a los gnlpos movilizados y 

reducir costos, afectando principalmente a los sectores marginados. 

En Ja década de los ochenta. en medio dt:: una sc:vcr.i crisis económica, los 

gobiernos latinoarncri-:-anos adoptaron las politicas m:olibcrales de rcestructurnción 

económica, preconi:t.adus por el Fondo Monetario Internacional y el Banc..o Mundial. en 

algunos casos presionados por el condicionamiento de prest.."\mos financieros, pero en 

una gran mayoria con beneplácito por su concordancia ideológica. 

De esta manera... Argentina .. Brasil y México comenzaron a instrumentar políticas 

de ajuste n través de diversos planes {AU$trn.I. Cruzado, PIRE .. PAC. PSF., cte.). que 

postulaban como prioridades el buen funcionamiento de las finanzas .. el control de la 

inflación y el pago de la deuda cXt:c:ma. ~roponiendo entre otras medidas, co_ngclación 

salarial~ reducción del gasto social, aumento de los impuestos.. privatización de 

emprcsa.s paraestatales y apertura comercial. 

Todos estos plnncs fracasaron. ya que promovieron soluciones coyunturales que 

sólo agravaron los problemas estructurales en el marco de un proyecto concentrador de 

la riqueZH. y que s.lcntó preferentemente las actividades cspcculati•·as. Por ello fueron 
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recurrentes Jos desequilibrios económicos: recesiones. hjpcrinf1acioncs. déficits en 

balanza de pago11> y ba1an7.a comercial, 11>obrcendcudamicntos, dcvalWlciones, 

agotamiento de reservas, etc. 

Asimismo. la aplicación de las polfticas ncolibcraJcs provocó severos costos 

sociales. El desempleo. la reducción de salarios y el descenso de los gastos sociales, 

incrementaron como nunca antes los niveles de pobre-La y pobreza extrema en Ja 

población latinoamericana. 

Del mismo modo que en materia económica.. el Banco Mundial y cJ Fondo 

Monetario Internacional dictaron una serie de polfricas pu.ru la educación. Dichas 

polfticas sustentadas en categorias económicas, conciben a Ja educación como una 

mcrcancla sujeta a las leyes del mercado. encargada de formar recursos humanos de 

mar:ieru I"uncional y estratificada con los requerimientos del aparato productivo. Desde 

esta perspectiva.. ]as nociones de desarrollo humanista.,. cultural, social y político del 

proceso educativo carecen de valor. 

Por ello, apreciamos en los hechos que Ja educación superior y en especial la 

universidad pública dejan de considerarse como prioridades nacionales, estableciéndose 

que eJ gobierno no debe hacerse cargo de su financiamiento. además se consideran 

como elementos problemáticos el crecimiento de la matriculu.. la disminución de la 

calidad. la ineficiencia interna y el aumento del desempleo de los egresados de las 

instituciones de educación superior. 

En Argentina. Brasil y México desde la década. de los ochenta se comenzaron a 

implementar las políticas ncolibemles en Ja educación superior. Esto significó el 

abandono por parte del Esto.do de este nivel educativo. principalmente del sector 

universitario público. y la aplicación de un proyecto tccnocrático elitista que rx>ndera Jos 

principios eficicntistas y productivistas. 
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En Jos tres paises el Estado asumió la tarea de reestructurar conforme a Ja lógica. 

neoliberal los sistemas de educación superior. Para cJJo, resultó f"undamental la 

estructuración ~e políticas de "planeación educativa nacionar· que detenninan las 

directrices a seguir parJ el conjunto de las instituciones de educación superior. 

La reducción del financiamiento pUblico a la educacjón superior constituye el 

principal eje de articulación de estas politicas. A panir de Jos ochenta observamos en 

los tres casos que los presupuestos destinados a este niveJ educativo iniciaron su 

tendencia decreciente, presentando continuas fluctuaciones y registrando montos 

bastante inf'criores al 2.S% del Pm que recomienda Ja UNESCO destinar como mínimo 

a Ja educación terciaria. 

Dicha medida se vincula con las politicas de ajuste que han privilegiado el pago de 

Ja deuda y el saneamiento de: las finan.7.as n1acroeconómicas, dejando en el abondono 

áreas sociales como Ja educación sin imponar el deterioro de fus condiciones matcriules. 

didácticas y salariales estas instituciones educativas. 

En este contexto, se promueve Ja diversificación de las tu.entes de financiam.ienlo 

de Ja educación superior por medio de diversos mecanismos como cJ cohro de 

colegiaturas y Ja descentralización. En relación al cobro de colegiaturas resultan 

preocupantes Jos casos mexicano y argentino. ya que en cJ primero se: introdujo esta 

ref'orma en Wtiversidru:k."S de provincia. y en el segundo el Congreso aprobó en l 99S una 

nueva ley de educación superior que ineJula esta medida. Sin embargo. también es 

conveniente rescatar que en ambos paises gracias a la movilización estudiantil se logró 

revenir dicha disposición en algunas universidades. 

Paralelamente, observamos que en Jos tres casos se impulsa el proceso de: 

dcsccnttaJización con el fin de que Jos estados y municipios .se hagan cargo de los costos 

de los servicios educativos~ lo cual resulta muy grave debido a Ja gran diferenciación y 
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desigualdad territorial que impera en estos países y a que este nivel requiere de 

financiamientos importantes para Ja reaJi?...ación de sus runcione$. 

EJ crecimiento del .!'Oistema se consideró problemático .. en este sentido apreciamos 

que eJ ritmo de crecimiento de fa matricula ha disminuido y se fomenta eJ crecimiento 

deJ sector privado y de opciones no universitarias. 

En Jo relativo al crecimiento del sector privado .. observamos que en Jos ca.sos de 

México y Argentinu el sector público continúa concentrado una gran proporción de la 

matrlcuJ~ pero que en Jos últimos ailos este sector ha incrementado su participación 

debido a Ja autorización de nuevos establecimientos de este tipo. 

En eJ caso brasilcfto el sc..-ctor privado concentra más de 60% de la matricula.. pero 

esto o~ce a que la expansión de la matrícula tuvo lugar tanto en el sector privado 

como en el público en vinud de que ambos sectores presentaban un tamafio similar par 

el origen tardfo del sector público~ y porque cJ régimen dictatorial durante los setenta 

orientó la demanda de educación superior hacia el sector privado. Sin embargo. es 

importante acotar que los reglmcnes civiles no estimularon el crecimiento dd sector 

público paro incrementar en alguna medida su proporción en la matricula totaJ. 

Además. se ha estimulado Ju expansión de los establecimientos no universitarios 

que ofrecen carrera.e; cortas y lécnicos. Al respecto.. apreciamos que aunque las 

universidades sib~en conccnh"ando la mayor parte de la matrícula ha sido sorprendente 

la expansión de estos establecimientos dado Jos bajos costos con que operan. 

Pa.ralehuncnte. se presenta fa disminución en el ritmo de crecimiento e incluso 

decrecimientos en el sector universitario durante este decenioª frente n un.u demanda 

creciente de ingreso a Jus universidades. 
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La reoricntación de Ja matricula de enseftanza superior en realidad encierra un 

proceso de desigualdad educativa. ya que existen mercados educativos jerarquiZ:ados en 

relación a su calidad, politicas de admisión, infraestructura y modalidades de 

financiamiento. 

Asimismo. observamos en Jos tres casos el perfeccionamiento de los mecanismos 

de evaluació~ basados en criterios eficientistas y productivistas que condicionan el 

otorgamiento de rc=cursos financieros adici~males. y limitan el ingreso y pcnnanencia de 

prof"esores y alumnos en las instituciones. En este sentido. observamos que han 

avanzado los procesos de evaluación de docentes para otorgarles estímulos adicionales. 

lo cual estimula la competencia individual y ncutrali:za Jas alianm.s sectoriales por 

mejoras salariales. 

Frente a las políticas ncolibcralcs implementadas t=n la educación superior. se 

vuelve urgente tanto para los directamente involucrados en tos procesos educativos 

(prof'esores. estudiantes. investigadores y trabajadores) como para el conjunto de las 

fuerzas sociales democráticas. defender el carácter público de Ja universidad. 

·impulsando proyectos altt!rna.tivos. 

Para ello. es muy importante en primer lugar. partir de un diagnóstico real de la 

situación del sector educativo. lo cual implica dejar de entender los distintos problemas 

de Jas instituciones de educación superior (escasez de recursos. burocratización,. 

deterioro de la calidad.. deserción. eficiencia tcnninal,. etc.) como cuestiones internas al 

margen de las situaciones económicas y JX?liticas. 

En contextos de recurrentes desequilibrios económicos. gran desigualdad social. 

y abandono a la inversión en ciencia y tecnología por parte del Estado y los empresarios,. 

resulta inaceptable responsabilizar ni subsector del dese.,'.ipleo de sus egresados y de Jos 

bajos niveles de tecnología. 
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Por ello. el proyecto de universidad tiene que vincularse directamente con los 

proyectos de cambio económico y político que permitan c1 dcsarroUo de las 

potencialidades nacionales y que atiendan las necesidades sociales. y no como hasta 

ahora a proyectos depenilientcs y subordinados al gran capital internacional y nacional. 

Lo anterior presupone considerar a la educación como una prioridad nacional y 

otorgarle financiamientos suficientes paro desarrollar sus funciones de docencia. 

investigación (crear tecnologías propias) y extensión con niveles óptimos de calidad. a.si 

como para expandir su cobertura pohlacional. 

El proceso educativo debe dejar de considerase ímicamentt: con base en criterios 

económicos. es importante la f'onnación integral del individuo como un ciudadano 

reflexivo y critico. Asimismo. es necesario fonalccer las actividades docentes por medio 

de salarios dignos. apoyo a la f"orntación docente y estimulo a la investigación. 

Los mecanismos de planeación y evaluación. deben ser rcfonnulados. Es 

conveniente que respetando la autonomía de cada institución. se: propongan planes para 

el desarrollo conjunto de 1u.s instituciones. sin condicionar financiamiento~. restringir la 

expansión de los sistemas. limitar la participación de grupos independientes y ocultar las 

finalidades de las evaluaciones. 
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