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INTRODVCCION 

El. trabajo de investigación que se presenta, aborda el objeto de estudio 
seleccionado que es: las implicaciones de las teorías de la reproducción en la 
educación universitaria en México fundamentalmente el caso .. de la UNAM., 
desde el marco de la globalización y se plantea como ·la rÍec~sidcid d~ co~struir . 
una problemática que ponga sobre la mesa de debate.los distintos ángulos 
desde los cuales, un marco económico esta influyendo en La Universidad pública 
y que no ha superado en esencia aquellas prácticas pedagógicas en las que .las 
relaciones entre los sujetos se dan a partir de ·las ~xigéncias de ·una 
reproducción. 

El Neoliberalismo como marco de la ·modernización dél proyecto 
globalizador, plantea la reproducción económica, teniendo como base sobre la 
que se asienta la explotación de lo seres humanos, y no la liberación de los 
mismos, desde aquí pareciera ser que la exigencia en el marco de la ideología y 
la cultura, particulármente el de la educación superior tuviese. que ser el de 
modific<:i.~;,lás prácticas al interior de aul.a hacia pr,op~estás al estilo de Giddens 
que promueve la conciliación socialdemócrata entre todas. las fúerzas sociales, 
llamada. la tercera vía sin embargo, la lógica reprcidÚccionista de la hegemonía 
del capital, no ha terminado. · .· · .·. ·' 

Una r~fo~ma política, económica y social exÍ~e.{r~~lan+ear al interior. de las 
instituciones de educación superior la dem~~rá~ia, la· igualdad, la equidad, la 
justicia, y tampoco esta sucediendo. ' ' . '' . . : : 

··.• .. r 

Se puede observar en términos, anCllítÍ~o~ /Í~e::e.~ .el· inte.;ior d~ las. aulas 
universitarias la reproducción sigue'siendéi,un fenómeno r~al;' una prástica 
cotidiana llevada a cabo por los actores direétos, maestros y l~s alumnos y. no 

. sólo por . funcionarios quienes tienén . que . cumplir. una . serie 'de . exigencias 
implantadas por el gobierno universitario en particular y por un Estado 
Neoliberal en general. · 

--~ - - -

Es en el salón de clases, donde bajo el princrpro de libertad d~ cátedra, la 
reproducción de prácticas dominantes forma parte del currículo oculto, los 
actores ·en su cotidianidad expresan necesidades impuestas y. expectativas 



vinc~ladas ~str~dli~mente co~ -el -p~oceso. productivo; au~que •es en este mismo 
espacio donde se observan pequeñas rupturas que rompen de álguna manera con 
la totalidad dél ordén impuesto. . . . 

Desde -~st~.:·;erspectiva •se. vuelve .un_ imp~rativo. ·i~~adar shb~e lo . qué 
esta .Sucediencfo, d,enfr() del aula, tratar de: analizar, cómo; estos ''discursos. 
aunque han sido ·súperádos teóricament~ y<'qúeda~-:~ ve~(:;s· fuera de los 
contenidos currÍcúl4res. siguen siendo una p~áctici:iir'égufár,'.''.>/:.: : .• - ' 

--;l·;: .·-· ·'.. .··:<:.::' .. " --,.·- ~·;t:~f:"·. '.>\.;~:;~--'<·,•.o>: 

Los~nuévos:discc.irsos. plagados de intenciones dé, sype-¿Óción personal y 
hasta.de aprendizajes que le signifiquen un poco m'ás ci fOs·éstÜCriantes no dejan 
de ocultár; la relaeio~es de poder en fas que un sist(;má••ciáíniíiante sigue 
controlándo a sociedades como la nuestra.. ·· '·' ~. ;:-· ~ ' / 

- - . ,·:. "•'\·-.. ·._·:.::· 
,- '·.r. -~ ,-·. ·•r 

• La dificultad de modificar prácticas reproduccioni.Stás:;fué cfáramente 
explicado por Bourdieu, argumento que ha sido retomado ~n este ~trabajo como 
marco . teórico y que pretende fundamentar las.· incongruencias ·entre un 
discurso neoliberal promulgado por el estado y el capital y lóscicontecimientos 
de reproducción de las relaciones dominantes en le, salón de das'e. 

Cabe hacerse la aclaración de que en el trabajo que ahora sé presenta. 
es posible que los efectos de un educación reproduccionista entren en juego al 
construirse las interpretaciones, pese a ello es importante realizar esfuerzos 
por entender parte de la complejidad social que como actores directos vivimos 
en el proceso de nuestra formación universitaria. 

Actualmente la educación universitaria que se imparte, sobre todo en las 
área sociales y humanas, se ha visto envuelta en un proceso de modernización 
impulsado principalmente por los Estados primer mundistas quienes han 
consolidado sus formas de gobierno en el Neoliberalismo. 

El marco de la gfobalización, exige que las estructuras sociales se 
modifiquen desde su base material, hasta fa forma de representarse 
ideológicamente en el mundo. 

·' 



La ética pragmática que a~ompaífo los imagi~arios colectivos pasa por los 
medios de comunicación, las relaciones culturalés, la familia, etc: hasta los 
espacios del salón de clases. · · ·· · · · · 

Los organismos .·.internacícill~Í~s;{C:ont~ol~do~;por el-,F~~do Monetario 
In'ternacional y el Banco MundialhCI~ éxigido a' los g~biernos (¡u~ sé en'cuentran 
en proceso de industrializacYórí o e~ el :·d~sarrolÍo acelera.do'~ Como' se han dado 
en. llamar, a . ros' gobiernos'~;l~t.iro~·¡y;erJc'd;{ci"s';/7. terc~r~Lf:ridistas/qúe lá 
educación, en todos sus iiiveles'seá moélerriizaaa~'.;,;); <,: < '' ..'.•; ; ~·< • ·.· 

.u,;'"~~r;td~~~f,~~~itii~~~~z~~~t~~ki~~~i#fo::: 
educación super'iór ,tién~•·.;ti•rci·j¡¡-¡.n;~C:(ón d~'fúturos profesionistcis.·acordes,·ar' 
sistema productivo globalizado!,: }'' ···/ : ·' •· · · .. '' · · · · '< 'e·· · 

~<,-< :.. ~.'. ~'\. 

Desde la primera mitad de la década de los ochenta se inicicS,•eri el 
terreno de la educación· media. superior· y superior, la ejecución. del, proyecto 
neoliberal. En su desarrollo, sus rasgos más importantes son la reélu~ción 
presupuesta!, reducción de matricula; aumento de las C:iíot~s; .'.virtual 
cancelación del pase automático a la UNAM; aplicación del exame~de~i~griso 
de la educación media superior reestructuración de los planes,y~pr()gr,á'ii1asde 
estudio de las ciencias sociales y las humanidades .· para ; arii(júHcir; todo 
pensamiento crítico e implantar el pensamiento. único neoliberal;/impósidóndél, 
Examen Nacional de Calidad Profesional; censura férrea sobre'j~s;f~?~ltados. 
de investigación; privatización de conocimientos científiCo:y_'su;:,difusióñ: a 
través de la firma de convenios y organización de diplo,;,~dos,, ;;2:,·'.'./• \; · ·•· 

En el gobierno Salinista, la política ~ducativa fueu:•r¡~t~Xt~'.i8portante 
de una estrategia económica, e~ lci '.que~ el; aúinent,o de:(a ;producti.vidad era 
referencia. central. de una·. póliti~á ;'édU~~ti~ci'(aicÜáJ; s~'« p'réiponía .. :"elevar la 
calidad de los contenidos que 'tr~ns~ite)" lo~ métod~.S qué ~ti liza; vincular sus 
partes entre.si'y,~o'n•er: a'pClrClto'?;pr,~ductivo!\equipar y ampliar la 
infraestructura ,educativa ::e:' Ínc:"orpora~:·a':: los ' podres de 'familia, a las 
comunidades y a los. ~ctorés, en su desarrollcí~"1 

, . ''."_ ' -'-~ ;: 

~' ~~~;~-~!': ~:< 

: Poder Ejecutivo Federal, "Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, Mayo de 1989 pp. 
XVI Y XVII 



---,-=-oo 

La solución se decía en el Programa para _la modernizadón educativa 1989-
1994;era la creÓcicSn deun nuevo modelo de edúcación eón el que se buscaría 
una. educación primaria universál; una educación secundaria. )/media superior 
mejor. definidas y : má~<flexibles en· •. lcis .·· opdones •que pudiésen. abrir; una 
educación superior .d~ excelencia innovcidorCI donde el. "rnayorfirí~nciamiento 
respaldárCI la mejor organización": y una educación .cibiertCI¡. para los más 
necesitados: .-. _ i:. 

''·-'¡\ 

Las funciones asignadas por la estrategia económic~·~eoiib~~~I al nuevo 
modelo educativo, eran varias: la educación tendría que servir'de "motar en la 
generación de las nuevas ideas y actitudes, acordes con los ~u~vos tfémpos .. 
El PROIDES, Programa Integral para el desarrollo de la Educaciól'I Superior 
entre sus lineamientos estratégicos eran descentralizar y r,egiónali~éir;ampliar 
el campo de concertación y operatividad de las instancias •. dé .•coordiñación. 
Después de iniciada, la modernización educativa se había plasmado en la 
consolidación de un nuevo modelo educativo neo liberal. · · ·· . · 

- . 
... "En el caso de la educación superior. el nuevo mad'elo educativo 

neoliberal había impuesto a las universidades ·.públicas, las· directrices 
siguientes: la reorientación interna de las i.~stituC:io~es; lci 'reorganización de 
las relaciones laborales y sindicales, con base enel principio de productividad, 
impuso también la reducción presupu~stal y la pÓÍítica dediversifü:ación de los 
fuentes universitarias de. financiamiento; Estimulo el·· crecimiento de .áreas de 
ciencias. < nllt~rales y de •dencias ~xai:t~s,,~rí ; detrim~nto de. las . áreas de 
ci~ñciCls S()~i~Íes y hú,ma~id~des~,;~ ; ,.~ : -- · · · 

.. La;~~líticd e·c~ncS~ica y ~d~~Cltiva 8~1. g~bierno ••deZedillo fue, en lo 
esencial, ki continuación de lci política écoií6mica y educativa·. de Salinas. En 
efecto, en mateda de pÓÍítica educCltiva/e!. ~urnento dela•productividad .y la 
vinculación',súbÓrdiÍÍada de la Univ:ersidád .~orí el e aparato productivo, seguían 
siendo dos éonstémtes fundamentales\.,"El.propósito dé que nuestra economía 

.·.crezca, el' lograr que haya elementos ~osteriidos~eri 1d. productividad, resultará 
muy importante. Un análisis minucioso d~ ~stos ~':'méntos .a la productividad y 
en el crecimiento de las economías, nosllél/ci a determinar que los países que 
más han crecido son aquellos que han venido 'orientándose hacia una economía 
basada en el conocimiento. Esto signific(J-·que hoy én día, el conocimiento se 

2 Barragán Moctezuma Esteban. "La Educ~ción pública frente a las nuevas realidades". una 
visión de lo modernización de México, Fondo de Cultura Económico, México 1993, p ·. B 
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convierte en factor por l~
0

~~~0~ tan i~port:nte co;no ·la dotac"ión .natural de 
Jos recursos. natUraíes para lograr el desarrollo, siendo :e1 caso el papel de Ja 
universid~d •pública, de los tecnológicos públicos, de· las· institucio~es privadas 
de educació,, superior/se vuelve crucial en nuestro tienipo."3 

..•. · . . • 
-- . ,,_ ' . 

En .1999 ·c~ri el reglamento de pagos impuest~·p~r. ~I e~ion~es rector 
Franci~co Barnesde Castro a la Universidad seJntentó coronar la política de 
privatizaciónde Jci universidad pública. Este en su lógica, intentaba dár. el golpe 
final: últini~ y previo al nacimiento de la universidad neolibéralizada, mismo que 
desemb~~~ en el movimiento de huelga da casi 10meses. 

·La ÜNAM. en el caso de México, ha estado en la mira de estas 
instanciasy unCI de las presiones que ha ejercido el estado mexicano sobre ella, 
ha sido la de reconvertir esta institución y~hacerla funcional a sus demandas . 

. <.;:.\ ,'. - ·::· > ",:· -'_. ' 
' ' ' ~- • - ' ' ... 1' ' -,. 

Sin embargo, es importante establecer que la UNAM. ha sido el centro 
de muchas 'contradicciones,y. polémicas, sobre todo en áreas de conocimiento 
social y humano. .'.[ . 

" ... Dentro de los c'ual~s:·,~~ofesores~ y estudiantes ha11 vivido la 
construcción del conocimiento,desdeúriuchoscampos teórié:os/qUecademás de 
ser polémicos y enriquecidos en lás'vi;ion~sde la realidad han'mar~~do un serio 
esfuerzo por demostrar, :que nó; hayfunci•'sola tbrma de Cl~ali~ar y vivir la 
realidad, y que la tareade,los.~ientíJié~s's()aa'1es es.la.de(pocÍer- representarla 
desde sus distintas persp.ectivas." ;.· ·••· '<:• '..•>·· ~ .. · 

- ·' ,_-.-,- '-_ -,. ' 

... "Con todo y. la di.ficult~d>qúe ~epre~~nt~ definÍr nuestro objeto de 
estudio cuando apenasémpiezá la explóración del mismo, vamos a bosquejar un 
horizonte significativo qúe permha i~ pr~fundizando en la problemática a 
medida de que se vaya avanzando encada uno de los elementos."5 

3 Versión estenográfica del discurso pronunciado por Ernesto Zedilla, ANUIES * 
4 ARGOTT, Cisneros, Lucero. "Curso de Teoría y Práctica de la Investigación Socio pedagógica 
I", ENEP, Aragón. U.N.A.M. 
' Alcalá , Campos, Raúl. "Hermenéutica, Retórica y Argumentación". Memorias del Seminario de 
Hermenéutica y Ciencias del Espíritu. U.N.A.M. Acatlán. p. 66. 



En este marco las teorías de'nominadas de la reproducción ·social· han. 
dedo su aportación y seguirán sie'ndo, puntos de referencia rigurosos para 
explicarse el fenómeno social afrávés de la tarea'eaucativa .. 

En el sentido másgene;r.al;'i~sf'teo;ías'.de 1d reproducción toman el 
problema de·. como funciona .1a,esc:ué1a en b~nefiéioCde 'ª sociedad. dominante 
como su preocupación .. cent.rol. 6e}rnª~era; diferente ·:de . las ideas del 
funcionalismo estructural, eHasFechazéin los;supUés'tos de qUe las escuelas son 
instituciones democráticas que;pr~iT{U'evén'J¿{e)(

0

c~le;Jéiaicultural. éonfirmado 
en la Cumbre Internacional de Ed~cci'éión'(F=ebrero 1997) ... ·· •' · 

• - ' ". - , • : •. ' - ., ~ .. • • .,· q : . .,~ -.,-:• . . ~· ; • '" 

·.;.',:;_,:; ~:·~-,_,,~ >:!~ , t ':'.i:,~-:· 

Las teorías de la repród~C:ci~~'.;ii:e~foc~B inf¿címo ~I .poder.es usado 
para mediar entre las escuelas y los interese's deLécipitáJ; sú. cincílisis e.entrado 
en cómo las escuelas utilizan :sús\'reC:urs~'s,,;,fi'áte~ial"es e J~é~lógicos para 
reproducir las relaciones sociales y ,lcis ac1:(tudes(neé.~sarias ·para'sosten~r.las 
divisiones sociales del trabajo qúe sé reéj'uiereii éri lás 'rel~í:iól1és de prodúcción . 

.. - •. ·.,.,e;·,_,·,,. - '\.· "·' < -•• '-' -.,_ •••••••.• _,._ •• _._, , __ .- ' -

-- ' • : ' ·-·--·-, .. ·- - • ·"_,';. '.-· .·-;" <~;;-~ ·.· -_-,o-·, :-. 

Su preocupación •.. residé ~nJap61Ífic:dV1os:mécd~ismo~;dedóminación, 
más específicamente,• en JCI forma• .en que, estci,s d~j~nlsuiimp.l"esrón····en los 
patrones de lás relaciones que atan a .1.a•escuela cor{e1r4rden;industrialy el 
carácter de Jayidó diaria en las escuéla:De C:omo:pr~paran··~'.Jo~' h.ombre's para 
aceptar los imperativos sóciales y el reacomo~Ó en el "prd_c'e~ci'il~~~u5ti~o .. 

AdemÚ,. td~bién perciben co~o ··el . p¿d¡r~ y-·~lrb~#~ó\·:~~¿~cionan. en 
beneficio de. la• sociedad dominante, tant? dentra''como'f'uerci'dé'.:las es~uelas. 
Les teorías reproductivas proponen modelos dé, int~~pretC.ci6~ que abren 
camino .ª la aproximación de Ja explicación tuncional de.1.0·5 '7s~~élas. ( 

Existen posiciones principales que • emerg~n . de ace~~ami¡?ntos .de 
reproduccionistas que analizan la escolarización de las sociedade.s capitalistas, 
tales como los trabajos de Louis Althussér, de Bowles y.Gintfs;•danao cÜenta 
del papel que juega en la economía dé Ja •• clase dominante dén!r.o'.del aparato 
escolar para la perpetuación de s.ús existe.ncia. Bourdieu y Passero.n trabajan la 
reproducción neomarxista como G~amsci categorizan la licigémonía 'estatal en la 
aplicación de políticas.que se p,roy~ctan en la educfiÍ:ión:, . · · .. · 

Tomando como base estos planteamientos teóricos; ha· podido 
entenderse que en la UNAM. como en toda institución la 'escolarización 
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representa el sitio prin~i;~I -par(] . la : const~ucción de subjetividades y 
disposiciones, además. de un lugar donde los estudiantes de diforerítes clases 
sociales aprenden las habilidade~ n'ei:esaricís para la ocupación :de los lugares 

específicos en la divisió),[{up~cional,~;l}rabajo:. ·•. •j;•~_;>i·:L . · 
.. ::Las Teorí(Js éle'-ICl)~eproduccióil-to-man,como p~obl~~c;- básico dé que 

las escuelas .ocupan unjicíp~l;central é~_;la;re'p~:ódu'.ccióri de'.las formaciones 
sociales necesariá.s para sosté_rÍer.las relaciones sociales''de 'j:lroducción."6 

~;_'.:·_,.'_·". ,, :;(;''. ',.'·-:·,.;• ·,.~. ·-·,"·_, .. _'·/:~.:::~:;-;'.-. ./·';• ;-~--~,_-:,,-~:~; .. "···: :,< .·.,·;~;. 
, ._·.:·> ... ,,,._.,:,._·~-- ...... ':· ., .. ·_._'·\:."r~~-~:--~: .. ,_,, -.:.~_" __ ~»-··: ,::- .. ·_-,_-··<• ,~ 

Las .. · aporta-ciolles ;ér:ítié:cis /~deirautores,; corno~ IÓs .. mencionados, si bien 
tuvieron una relév~nda hist6ricá'fm,Jii'~tañté•~íi·1ds afias sesenta y setenta en 
nuestro país} perdieron ¿~~dibilida~(p~rc/mu'chos:de los "antiguos" marxistas, 
cuando el sociáli_s,no >r:~alc_mostró2 sus íd~bilidadis y cayó frente al peso del 
capitalismo neolib~ral:'(8 .. 't•• ·"i' . ,;_,,': ';· i .,< . 

Ant~- los'd'i~~u;~~s'.~~1~~d~~;,~~~)t·ntd:~~~tos como los que enarbolaron 
Althus.Ser Y .. ):Mhr)<.{fuer~n\.'~ap~leadós';•· .. ·.y•·· desechados .. radicalmente, 
contraponiéndos'e~:a los discurso( que refoncionalizaban el papel del Estado sin 
cuestionar su furidame~to éap}folista~:;, }'. e • : : . • . .· ' .·· -. 

s_in/e~birgll, ·~n las'.;so~iedb~e~ .• ~~~i~Kli~tds.·.···• ... "t6cio\prgceso de 
producción' .es al ;n,iismo tiempo [un éprciceso\de ;j~eproducción,••· la producción 
capitalista pro_~uce no'.solo. mercanéías,.;no;sólo.;p1u·svalor;•··sino_:.que. también 

·~~;1t~~&:táy~etf ~J~~1··~~ª6:s1~l~-:e~;1;~~~!~~!)~;;~\!'~1is+-a,.s:~·µºr.•.··ur1 . lado el 

··siendo Althusser, B.owles •Y Gintis; -~~ien¡~ ~-~~~~·énfcisis en los 
diferentes aspectos del proceso productivo, creen que el nexo de la eccinomía y 
la escuela representa el principal conjunto de relaciones en elm~ntenimiento y 
reproducción de los países industrializados avanzados en Occid.ente. · 

Afirman· que é:n el capitalismo avanzado, la escuela ha llegado 'a ser la 
institu¿ión dominante para lograr la subyugación ideológica de leí fuerza del 
trabajo~ ya·· que· éstas .. son··· 1as que enseñan las habilidades y la manera de 
aprender que constituyen la subjetividad de las generaciones _futuras de 

6 Giroux, Henry. ,;Teoría y Resistencia en Educación". México, Editorial Siglo XX!. p. 108. 
7 Marx, Carl. "El Capital" Tomo 2, Editorial. !mogen, México, 1976., p.215 
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trabajadores. Althusser. sosti~ne ·.· .. "el . ideológico .del. Estado . definitivamente 
tiene el papel doinf~nte y tan silencioso, ésta es la escuela".ª 

La teoría del Estado y la Reproducción de AÍthussEi~. · árgumenta que el 
significado de la escuela puede ser comprendidÓ dentrÓ.d~lcéinte:Xto del 

·.aparato ideológico del Estado. Esto es, C:reen· que las és'C:uelas tiene dos 
fondones en la sociedad capitalista: una es :Ja ::función esencial de la 
reproducción de la fuerza de trabajo necesaria pará)a·acumulación del capital. 
.,: · Esto es proporcionado por las escuelas a travis de· la selección y el 

. entrenamiento diferencial al agrupar a los estudiantes por clase y género con 
respecto a las habilidades técnicas y cognitivas requeridas para un adecuado 
desempeño del empleo."9 

Althusser desde su posición marxista toma mucho en cuenta el papel de 
Ja economía para fa sustentación de la superestructura dentro de. la sociedad, 
el contraste es que muchas veces la deserción escolar se debe a Ja falta de 
recursos económicos de Ja familia para que los hijos asistan a la escuela. Es así 
como el sistema capitalista va limitando las posibilidades de Jos obreros como 
para dejar de serlo o por Jo menos asegurar mejores condiciones de vida 
mediante la profesionalización. . 

El problema que se enfrenta en nuestra máxima casa de estudios .(UNAM.) es 
precisamente el señalado por la teorías de la reproducción. Reconocer. que su 
papel_ a través_de la historia y hoy en día ha sido en gran medida, reproducir fas 
relaciones de domi.nación del sistema capitalista mexicano que se ha puesto 
sobre la mesó de debates . 

. · .. ' •. . ~ - " ' . . -.-

Sin embargo fre.nte a la embestida del gobierno neoliberal a partir de 
. 1982, Ja UNAM, volvió la mirada hacia adentro de sus aulas y, a partir de 
algUnos de sus' intégrantes. recuperó Ja conciencia de su papel en el contexto 
actual. Su cómunidad, de estudiantes y profesores, sobre todo de carreras 
humano sociales, intentan.'modé.rnizar Ja institución pero no hacia la lógica del 
capital mundial estrictamente, . sino que buscan que el futuro de sus 
profesionistas no sirvan ciegamente al sistema. 

• Althusser, Louis. ·Aparatos Ideológicos del Estado" México 1989 Siglo XXI p 172 
'Bourdieu ed. Passeron. "La Reproducción" Editorial. Fontamara 1987 p. 121 
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Para .muchos de los discursos actuales neomar:Xistas se ha vuelto una tarea 
importanté récuperar el sentido de 10 que par~ AltÍiuss~r que -entre otros 
autores- fue la escuela. como··aparato: ideológico. del Estado en donde la 
escuela es un. instru·merito de ésta/en Ía lu:chri ideollígiá1 dé clases y. dichos 

.objetivos se dirigen al:.~é,.cadodaboraf:y oi la'. conservación\ de Ja divi.sión .de 
Clases en dondé··la.C:lase'obreray la'clas.e bÚrguesa·sólo pueden.reproducirse 
juntas. en la! reproducción .cié k1s ! ~~laCion~s social~s'de produc~ión. mismas. 

· Desde este·~arco' las ¡;5¿Jéla~; no sol~' reflejari la':divisióh social del trabajo 
sino· que' tam~ién ref lejon' 1éi '.éstrubtú~d de clases 'qte !se .·él~ 'm.ós ·.ampliamente 
en la sociedad. .. ::;: · :; '•'i,·/<· < ·.• h ·· ,·:o.::~· ... · 

~,:;~~i~~J~~{~~~i~i~~Jf :i1i;i~:~~~~11d??,~=:~: 
. escuelas. so~··és~~ciales''{>ara ·¡a prod~¿¿¡6rí de. l~i{ ideologías :que sostienen a la 
escuela dominante. ; ! . :!.; ;•:: ' .· . ! 

.,"- - :,,:;?~:'.-., :.':·: -'~· ~..:- -,:·Y:L··- . 

Por ~tF<l:1~Cl<l.'a~ud~1~t;, Establet subrayan qué la fu~ción principal de la 
escuela .,.''. solo'.se pueden ~ntender en relación con el papel que juegan en la 
producción de ICI 'tuerza de trabajo , en la acumulación dé capital y en la 
reproducción' de ideología legitimadora" 10

• Las escuelas están vinculadas a la 
maquinaririd~ reproi:lucci6n. 

Los patrones . de valores estructurados jerárquicamente, las normas y 
habilidades que caracterizan tanto a la fuerza de trabajo como a la dinámica 
de interacción de clases con el capitalismo se reflejan en la dinámica social del 
encuentro. en el salón de clases, la enseñanza funciona para inculcar a los 
estudiantes las actividades y disposiciones necesarias para aceptar los 
imperativos sociales y económicos de la economía capitalista, a través de las 
relaciones sociales. ·. 

Dicho niar~o probl~mcíti~IJ; expone la situación a la que la universidad nacional 
se enfrenta y desde' é1 ;.C:uciLse hace e1 recorte necesario para su análisis a 
partir de la. sigu\eríte :tesis. de trabajo que guió el proceso mismo de la 

investigáción., ·.··· , } .; 

'º BaudelÓt ed. Establet "La Escuela capitalista• Editorial. Siglo XXI. México 1988. p.24 
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En la UNAM. particularmente en las áreas de Ciencias Sociales y Hllmariidades, 
las implicaciones del Neoliber.aHsmo. están orientando los discursos pedagógi.cos 
hacia una justificación del. sistema de domirÍáción capitalista en el sentido del 
conocimiento. ~?mo un eje .d;;acciórí pragmático·'y fúndonal. acorde al. mercado 
laboral, generando . práctic'cís:;éaú~citivas}efUncionalizadas' q"u¡:: no dan paso 
abiertamente a otrcisªefipo'Cr,.iticó .y~d~mo·c~Óti~o ','esto. reafirma que· los 
procesos de repr.~d~cció~ cúltural, económica)olítié:a ysoCial siguen dándose 
en el aula escolar.: aunque las.}eOr_íás · repr.odUccioñistCls ya no estén en boga 
como discursos eduéativos'élé lar~alidad pedagogicd:. . :: . ' . . 

···:···.; -, :.;-''' ···~ :o;::.::>··, ~{-,·,_:L:L:. ·~--~.-

Por otro' lado,.hubo que cÍ~fihi~.lí~e~'.sn1~tÓd~\6Ji~a~ para el desarrollo de este 
trabajo, que no sin répresent<Í~/un''ánguló'idei'debate/se 'cónstituyeron y se 
pusieron en práctica y' que . partieron:~d;i 1cí•.];idea ;é!e ': Cjúe .·· 1a .· metodología 
.. :propone la construcción específica 'dé c'dda:•;,r:oblem'ática. Además de que 
constituye un espacio en. f;1 'qu'é: se dntér¿~ptrin''.1a ¡teóría:~i el método y las 
técnicas; 11 es ·decir;. depéndi~nclá i:lé1 abjet"ci~·Y.~·lo's'·éi8j~tivos propuestos 
deberá de adaptarse nuesfrá mefodológíp::c:;. t: ' ..... , . 

:.·:. _ .. __ .. , .. --.,, """" .,,.· ... ,,·i:_. ,. ·i.:> .·. · . .-.~·,.,: - T~- . :·<·>·, 

El objeto de cÓns,trú~M~"~;~l'f~b_l~~<Íti~~dÓ_clefinido ·y delimitado da .. la 
pauta para escoger: el.)néto.~~·:y;lafü·~~.riiC,a~. qÜe de acúerdo a los objetivos 
convengan, .. de •.• lci.· mejor} mcinér(l/pClrci'¡; la', coríformación del marco teórico
conceptual. "Uri obJeto de:¡r1V~~1igaciór1ri6 pJedéser definido y construido sino 
en función de una problemíítlé:a\teorjca;'que permita someter a un sistemático 
examen los aspé~tosde la r~~li~cié! ·¡;Lestes en relación todos los p~oblemas que 
le son plantead()s·~~~·r'.t" ;;i!~i"':C;f.f'.' j;)':: '" · ·. · . ·· . · 

. ·~--·:· -,·, .\; ·.,'.,· '. ·f ;:· .. _r~-. ~·" . . 

El obj~t~'de i~v.~~}¡~~~J~~·s.~l~~ci~nado, fue el de la UniversidadPdblka'. 
el caso de la UN,<\M;',;visto como''un éspácio de reproducción de las prácticas de 
dominación de Un'.s'iste;,-,a~'qÜé/Se Clsienta en un capitalismo avanzado de las 
condicionesimateriale~ 'd~ ~x.iste~cÍ~de la sociedad neoliberal, pero en donde, 
la reproduccl6r{cultul"IJ1.;•encuentra un espacio de pequeñas rupturas que los 
sujetos presentci~.Cll;enfrentarse a la práctica educativa cotidiana sobre todo 
del saló~ de cfa~~s~ : ·' ·.·.. . . 

·,':.)'·: 

" López, Gllerr.;r~.'María'd.il Rosario (coordinadora) ed al Meneses. Gerordo. "Precisiones 
sobre lo MetodolcSgico·. AntolÓgío ENEP Aragón UNAM. pp, 14-31 
:: Bourdieu, Pierre. "El Oficio del sociólogo:. lo construcción del objeto de estudio.Antología 
p.7 
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Estafermo d-e plasmarse la reproducción como incompleta fue manejada 
como la mediación de ICÍ reproducción en donde una minorícÍ de los· actores 
directos del proceso de enseñanza-aprendizaje logran construir aprendizajes 
significativos a(encontrar situaciones que les auxilien en la vinculación de un 
contenido curricular con sus propias historias. 

. . 
Al reconocer que esta es una estrategia posible de pensar .fa realidad; la labor 
de interpretación abierta de los procesos reprodÚctiiíos que-se plasman en la 
mayoría de los niveles de lo social en los_ que los seres_humaricis nos expresamos 
fue la elección a seguir para la realización de estetrabcijo~\: 

Una interpretación de reconstrucción ~:t1éQi\l~¡,,,~Cirtierldo de la 
propuesta de Aznar Mi~guet que sin seguirla-ex~d~me~te'.:permitió tomar 
marcos teóricos de manera más flexible para que;ICÍ ~ealideid'cotidiana que se 
observa encontrara límites conceptuales y pudie:Se~onsfruirsu propio discurso 
explicativo. Estas· __ cuestiones están por1ién?cÍ; en~;relación dos-_ términos: 
conocimiento y realidad: la fornía de concebir tal relación es lo que desde una 
teoría del conocimiento, define el carócter epistemológico de dicho marco . 

. . -: ·-. ,.-.. '< ,,""',·_-,-·:¡::"~.';,e:;/::::-;,-:~"(·•,• "·-:;: : '·• -

El constructivismo reflexivo se dar~~t~~{ia '~~,.;:~~t~ble'.C:er una , relación de 
ajuste entre el conocimi~nto y la r~CÍlidadJeri~u(];')ábperación cognoscitiva no 
es tanto una operación de ideritiflcaéión-C:oiu~fi>bjet~ s~no,más·bien de una 
representación en el orden dé las ideás~del arde~ de)?s~objetos ,conocidos. 

Desde este Construct_ivismo "'.,;se ex~resri una\'Je~~;~o;;idl?ración de la 
Pedagogía respecto al objeto de·su estudioc~mo_és)a'~~u~~C:iÓ~dekÍ persona 
entendida como construcción·-- persanal:·,,:;ó $ ~éjor'.;/d'iC:ho:';~' có'mo una 
autoconstrucción personal: lo cual,está';,er1;frcÍ~ca;,:or:í~.sig[6n:ri 'otros marcos 
teóricos y que implica que el propio_ sujet'ó;~l\qúéts'e. va ~'cónstruir: éomo ser 
como persona en los marcos de intercicéió[l ~~ el'qú~~actua~•·~3 >-: •'< / · . 

- :;-:~:~- ~:11i'·· 

El constructivismo tiene su pun~o.d~ d~~g~4~e;en el p~in~ipi~'cartesiano que 
afirma que el objeto de conocimiento ,humano es solo la idea' ya que con 
Descartes, la filosofía deja de ser doctrina metafísica para convertirse en 
doctrina del pensar y del conocer ::.gnóseología-. 

"Aznar Minguet Pilar, "Teoría de la educación", un enfoque constructivista, Valencia España 
1999, Editorial. Tirant La Blanch, p 298. 
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cual, el conocimient.6 de .la razón humana y el mundo d~ la experiencia personal 
son productos simultáneos de construcciones cognitivas humanas. Desde esta 
óptica~. la reafidad es realidad en cuanto se I~ conoce, siendo el conocimiento 
una prodUcció~ .·· huinanci: próducciÓn que' el :hombre realiza. en virtud de las 
interacciones que establece. ccin el medio;. es decir' en virtud. de su acción. 

Como modelo. cognitivo, el ·c~l1;tru~tivi~;,;o '.s~p?'rie" una ruptur~ total con el 
pensamiento .tradicional, al refeHrse'a la realic:lac( éomo el producto de la 
organización de ríuést~o mundo. éX'perenéial (nÍundo'"é:cinstruido ). 

-,, ,.~-; ~·:2 ·- . ·<~~··:·;:/ . .)1 . ;;.'.,. 

Desde :éstci perspecti~ci 'fllÓsÚic~ :{icis. é:'~hsideraciclnes .• actuales acerca 
de la. realidad han producido dos mode:íos';de'.pe~scÍmie:nto: el Constructivismo 
radical: de inspiraé:ión metafísica/Ílfirma categóriéamente que la realidad solo 
puede ser recreada por la p~rsona,;i~•e1 sentido:de que el conocimiento que 
adquirimos de la. realidad •esta. m~dicitfzad~ por los procesos cognitivos 
involucrados, por el esfuerzo p~r descub~i~la y explicarla. 

·'<:.::·:. ····º'' -:· ' 
_:,-.-,-._ ,,,,.-.-- ,-'"_:,·,¡¡:·_-.--·:."·:-;_ .. ,. :,. ,'-- -? · .... '•: 

Y el Constr,~i:tivisrno mod~.radoi de inspiración gnoseológica, se centra 
en la cuestión, no acerca,de qué;conóC:emos/sino acerca. de cómo adquirimos 
conoc.imientos C!e ese qué.~;...e¡·~í eJ interrogante no descansa en si la realidad 
existe o no; si rió más bieií'én hque se puede hciéer éon ella. . . ·. . - ..... - .. -:.-·:·'.,: "-· •.: ~~ . -- '.·.- ~ . -

"· . "j-:··-

Desd.e ésta'.Ópticase Cld;nite'.i~ e'xistencia de una realidad objetiva, pero 
el sujeto.• ti_ene{que cons.tr;Üir;,}el /9~CÍcin:iieíÍto ._que se le acerque a ella. y este 
conocimiento dep~_¡:¡í:l~. ~o}ta~tode.JO:s:características .objetivas del •. medio, si 
no de la percepción que de'ellas 'realiza el sujeto, y del sentido que lesconfiere 
en interacción.· ' : ·' ,.:· ·· 

•',,:---.t'~,/.;· 

Según ~sf os ~JpÜ~st6s 'pod~~o~ aflr~ci~ que .. es él 'suj¿to; ~on. su mente, 
quien construye 1el·co~o~imi~irf~~~'obrld 1ci. realidad, pero. no se trata. de una 
construcción de .la~; íÍ~dCl;;nLdel í.íaé:íó;· sino de uria construcción en la que se 
parte de los'. rnateriales ):i~ : la~·~~p~riencia y un medio cultural~contexto o 
interacción~deterriliiiaci6s: '\ ·.•• 

,· ·>\:_~ ·:;.~·:·_::·. 
--~ ·, y 

... "Como marco! de ;eferen~ia; él constructivismo parte del postulado 
básico _de que la construéé:ióri' del ·conocimiento sobre la realidad es un proceso 
activo y personal, en el ·cual aprendemos no reflejamos especularmente el 



objeto .de .conocimiento, sino que lo. reconstruimos. en funciónde nuestro~ 
propios marcos 'interpretativos; muy condicionados por~ nÜéstros . r:egistros 
sensitivos y nerviosós, así como por nuestro referentes c9'ntextu01es.º14 

. Se considera el aprendizaje como un proces<l c~~st~Üc~iJo desde la 
experiencia; lo cual implica: a) una representación internO'de lcis.rni:rf'~riales de 
la' experiencia; b) una interpretación person~I de dichos ~até'ri(]les: c) un 
proceso activo e interactivo para negociar signif.icádo~~y:p) Üna evaluación 
integrada en las tareas de aprendizaje .. Así eltapre(ldizáje:es uri, pro.ceso 
constrúcti\lo interno que se realiza mediante lci/propiá) experiencia y la 
construcción de modelos para conocer y explicar, lci .. réalidad. Estos modelos se . 
concretan en esquemas de conocimiento, q'ue e(suje.to.seconstruyeQ través de 
su propia experiencia de educación formal ,o no. formaL ·' 

.... ·.,·:.·· :./: 
Cuando un sujeto se enfrenta .ª un nuevo ~tréndiz~je lo hace siempre armado 
con una serie de conceptos,. representacioriés' y,,conócimierÍto~/que ha ido. 
adquiriendo en el' transcurso' de sus experiencia~ ª11'.ériores, qu(!'~tiliza c,9mo 
instrumentos de interpretación y q~e ~n buena)ar:té,.van ~· detei'.min~rloique 
el sujeto seleccionará de la nUeva i~fo~macicSn/éotllcr la orgániza~áy qué tipo de 
relaciones establecerá; •.·.·· · ·~~~1 ~.'.:.~~··. ~ , > > ( .~-· ··: '·'' , •. < · 

Hay .que .• t~l1e~·.·~~· cu~ntJ i¡~¡~(-~Jj~to.~o·.~5¡~ilci l:Ucilquieé··i~f o~mación 
sino la que conecta ccm susJnteres~sfcon las pÓslbilié1a'c:1~s cognitivas que le 
ofrecen sus esqU~n1a~de:conií~imiento;'préviamel1t~,co~struidos y de' cómo se 
produce el cambio i:once.ptu~I éri'lci consfru~~i6°riClé los-rlúevos sigriitfcados .. 

· -·- ---- '"-~:-~~~-: .)~ .. ,-~~: .. -, .. -,.\.~--- "'- --~-}~::~·"':'/~ ~_--c-i'.-~::.T:~--'.~-~:",-'.'._;.:. \:-~-- ·- - · · ---- ~---, -< .,--,- " - - -, 

' ..... •• .. ::::·,, 'k;,, "··":··, .. ,·,.·,,,.,.-:"·.'::"''·"·'" "·· , .. , ............. " 
· El proceso : de;"f orrnación .. p~rsOnal consist.e en construir esquemas de 

conocimientosó'~ré;:1a'.fo¿nía:dé.'~e~. eJ~undo/y.de· ... reladonarse con él. La 
naturale~a del ,'.apre!ldi~aJé' clesc:l.é ¡ eL,.niarco · c~nst.ructivista reside en la 
organización y 'estfuctlí'raci6n;de · lá inform~ción eri m'odelos mentales y en la 

' elaboración ' de sig~if i'ca~~s)C:ori base ;:éri: las experiencias 'previas y en la 
'influencia cultu'ral 'del éont.~'~to:;· ·,,,?, ,,;, .. ,,_ .. ' s >' ' ' 

-·-J;,/~: \'. ,, ·.·.::,~ ... ,:., --·-
"""-·:'"":"--.::;- ·.,"-• ;:·>: \'.(-'.":< 

El apr~ncld~je'~¡~~ific~~iZc)~i·~o~~~rlJ}'~ c;_on las relaciones que se 
establecen entre las. ideas'¡>rr;yicis\:i .. ; lain~eva información ··así; el aprendizaje 
será producto de asociacio~es ~·d~reéstructur~~ioríés~· · 

14 Ibidem, p.299. 
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Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene al individuo, 
tente en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 
afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
d•sposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 
día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, 
según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la 
realidad, sino una construcción del ser humano. · · · 

., .. ,.--·. •,- __ 

Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos fu~da~~nt~les: 
o) De los ·conocimientos. previos o representación que se tenga . de .la nueva 
iriformación de la actividad o tarea a resolver. · · 
b) De la actividade~terna o interna que el aprendiz realice al respecto . 

... '.'La. c'oncepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en 
le idea de qü~ la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones 
educativas espromover los procesos de crecimiento personal del alumno en el 
fl'.arco .de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se 

·producirán de manera satisfactoria a· no ser que se suministre una ayuda 
espedfica a través de la participación del alumno en actividades intencionales, 
planificadas y sistemáticas; que logren propiciar en éste una actividad mental 
constru'ctivista."15 

Diversos autores han postulacld q~e_ es mediante la realización de 
aprendizajes significativosqu~ el alJmno construye significados que enriquecen 
su conocimiento y lo ubican no. como. u'n mero' receptÓr o. reproductor de los 
saberes culturales. · · -

... "En el enfoque constructivista, tratando d.e conjuntar el có~6~y el qué 
de la enseñanza, la ideá central se resume en la siguiente lrási.'·''enseRClr a -
¡:ensar y actuar sobre contenidos significativos y contextüado_s, < ) -- · ·· · · 
La concepción constructivista, se organiza en tres fdeas funclarnenfCllés( 

1) El alumno es el responsable último de su propio proceso):i~'-éíprendizaje. 
El es quien construye (o más bien reconstruye)< los saoé~esdé su grupo 
cultural, y éste puede ser un sujeto activo cu.anéfo f¡i~nipula .. 'explora. 
descubre o inventa incluso cuando lee o escu~h~ la p~sic_ióAaeot~iís. 

·· Díaz Barriga Frida, "Estrategias Docentes para un aprendizaje significativa.'' Editorial 
/.\cGraw-Hill, México 1999 p. 16. · · 
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1) El alumno es el.responsable último de SU. propio ·proceso de aprendizaje. 
El es quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo 
cultural, y éste puede ser un sujeto activo cuando. manipúla~ explora, 
descubre o inventa incluso cuando lee o eséucha.la posi~i6rí de otros: 

2) La actividad mental constructiva de lós al~mnos más bién r~construye un 
conocimiento preexistente en la sociedad. pero. lo' constrUye' en el plano 
personal desde el momento q~e ,se' ·cicerC:a :ell forrTla progresiva y 
comprensiva a lo que. significan los co'nténidgs 'curriCulares cómo• saberes 
culturales. . ,. ::':¡·~·'\//::· .. · ·'< <L .· .. :•:o· 

3) La función docente es engarz~r J~s· p~~¿esos d~'~6nstrÜc~ión ;del alumno 
con . el saber •. coléct,ivo ':,c.ultu~al~ént~ q·rg~nizado.):stoJi~plica que la 
función del profesor ~o.se limita cicreár' é:oridic:ionés optimás para que el 
alumno de~pliégue una cic1.-ivi<jaa meMa1 constructiva, sino. de.be orientar 
y guiar explidta'y,d¡¡;J¡beraddménte dicha actividad.".16

. .. 

·:,·.: ._;·.~· ~~~:·:.~~~ :_ :..< .. ~ .. :··:: . . >. ·;:' . - . . 

Podemos decir qÚ~ la corisfruccióndel conoé:imiento escolar es en realidad 
un procesó .ci:e/elab~roción> en el . sentido de que. el alumno selecciona 
organiza y t~ansfprina '·ª información y sus ideas o conocimientos previos. 
Así aprender; U~'. c_ontenido quiere decir que el alumno le atribuye un 
significado;'construye una representación mental a través de imágenes o 
preposiciones verbales. . 

-• .. ·: •' .. . 

Esta persp~~tiva • bien puede complementarse con la forma en la que Bourdieu 
buscó en investigaciones: la información y el estímulo para replantear el 
mciterialismó histórico~ encontr:~ndo en la teoría marxista esa interpretación 
má_s abarcadorCl.;No intentó reno,vars~ en áreas declaradas por el marxismo 
clásico, sino en lo que la ·ortodoxia économicista había excluido subvalorado: el 
arte, la cultÚra, la ed1Jéaci6n~ .•.. ~- . ... 

Las preguntas funclad~ras'eri.crisi todÓs sus trabajos, aunque nunca las 
enuncia expresame~te,fs9~.·: dc;is: · _lCómo están estructuradas . ~conómica y 
simbólicamente la. reproducción y la_ diferenciación social?, lCátno se art.ii:úla lo 
económié:o y Jo simbóli~o en los procesos de reproducción. dif_e.rénci.ación y 
construcción del. poder?. Para responderlas • Bourdieu retomó< dos ideas 
centrales del marxismo: que la sociedad está estructurada en 'clases sociales y 
que las relaciones. éntre las clases son relaciones de lucha. · · . · · 

•• Idem 
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Él, no desconoce Jo importancia .de lo prodlicdón, pero sus 
investigáciones se extienden preferentemente sobre el. consumo. Uno gran 
porte de su análisis sobre lo constitución social del valor se ocupo de procesos 
que restringen al mercado y al consumo lo escasez de Jos bie'lles. su apropiación 
diferencial por los distintos clases y Jos estrategias de distinción que elaboran 
al usarlos. 

Ademós de concebir la sociedad como uno estru;;t~r.~. de clases. Bourdieu 
distingue los partes constitutivos estructuronte.s·de Jo;vido· s.cicial. Dado su 
modo de afirmar Jo indisolubilidad de lo moterioLy Jo cultural. su teoría de Jo 
sociedad no organizo los hechos o partir de Jci división _en;tre' estructuro y 
superestructura. 

Uno de Jos aspectos más atractivos es ~J .. C~hc~;to de'campo. el cual lo 
encontramos precisamente en su utilidad pora.·m~di.or·erítr.e Jo estructuro y lo 
superestructura, así como entre Jos· sociál y' lo, individual. Lo outonomizoción 
metodológico, que trato al campo' éultural.; cor:no· un ·sistema regido por leyes 
propios, se justifico por lo que sUced!ó en'. Jo historio occidental desde el 
surgimiento del capitaliSmo .. ·.. ~~:,/ .. -

Dado que en Jas·s~cied~~~~:Ü,~-d-~FhCl~·;,o vidÓ social· se reproduce en 
campos (económico: políti~o científ¡'i:o/ortlstic~) qliefundonon ccrn úno. fuerte 
independencia, el ondlisis soéiológic~ debe'estudiár Jo'dinátniéa interna de i:od~ 

mp
o - -o.=r_: .;.:~;.·- .. :·~;o.·.;-~ .. ,:.:-:~ .. ,.r':<~ ·,." ~-: .. :: __ , --,--;}:~-·: -,.~~,~~.''~-=,:~.-·-·-

ca · ·. ·•· .· ... ;· ·.•.:<.•;e,::•: ::"::r.:.··~·;>·i'<'c-':··•:i··•.'.::.·:.<•:··f·.:·.".\> .: .. ·.·: · 
.. ."Lo sociedad,.· y por. ;tonto ,la 'confrontoéi.ón ~ntre?cklses res.ultadci de. lo 
manera eri que se arti~ulo y cci'mbin~n icis i~~lia's'.po~~ Já' JégitiníÍdáél{;e.¡·podér en 
codo uno.de Jos campos.•;11 •t .j:)•.V~5:+>{T;:::·./i:).'}· / i'.>;:,'j,•;.,i} .. ·.··.·••.•···· ' 

i,!~~~~:,~:r:~:~Tt~i*1~1:~1~~~J~i~~j~f 1!t~1~~3~~~! · 
estrategias' de' consérJ~ci6ii.yió.rtodo~iÓ, en')cint~ Jos ~mCís;;C!e'sprovistós de 
capital, o recién,· Hegéidosipref ie'~'e'ii• Jos 'estrategias·. dé• sube 'versión, de 

herejio."18 >.;O. , ';,2·( ;;> . ·· 

" Bourdieu, Pierre. ·Sociología y Cultura" Editorial. Grijalvo México, 1987 p.25 
"Ibídem p. 31 
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Con esta estructura . funcionan los campos más autánoi:nos, los 
habitualmente llamados. culturales y también otros en apariencia muy 
dependi~ntes de la estructura socio-económica general. 

Bourdieu•tráta dereconstruir en torno del concepto de habitus el proceso por 
el que lo ,social se interioriza en los individuos y logra que las estructuras 
objetivas ;Concuerden con las subjetivas. El habitus, generado por las 
estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas individuales, da a la 
condudéi esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción. Por ser 
"sistemas ··de disposiciones, durables y transponibles, estructuras 
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes" .. el habitus 
sistematiza el conjunto de las prácticas de cada persona y.cada grupo, 
garantiza su coherencia con el desarrollo social. Bourdieu sitúa la 'concepción 

. marxista de las clases en las condiciones particulares que fijan los diversos 
campos .. 

Profo~dizando ·su investiga.~ión en los sistemas simbólicos como estructuras 
estructurantes,como. instrumentos de conocimiento y construcción de lo real, 
é¡ue se relClcioniuí i::on•las; modalidades concretas de la determinación, la 
auto~éiÍnía r~lati~a; la

0

pllíralidad ·e interdependencia de fondones, .desde aquí, 
la esCC:iela::;cumple' las funciones que le asigna la reproducción 
~conómiéa(éalificar la.fuerza de trabajo para incorporarla al mercado laboral) 
y· las que requiere la socfolización o endoculturación. (transmitir la. cultura. de 
una generación a otra). • ... .. ..· ... : •· .. 

En esta perspectiva, el papel.de los sujetos

0

Cldquiere tci~bié'n.un peso 
muy distinto que el que tienen en el mClrxismoJnecanicis~a()·e~tr,ucfu.ralista. · 
... "Quizás uno de los méritos claves de Bourdieu secirecordar a. Marx por sus 
olvidos, prolongar el método de El capitalen zonas d,e 1(1 'so.ci~~a~ eu2opea que 
ese libro omitió. Al mismo tiempo que qdoptarQ P(Jra ~St(J emp.resa. los aportes 
de Durkheim, Weber, el estrui::turalismo, y, el interaccionisnío' simbolico, los 
trasciende en tanto mantiene firme la crítica de Marx 'a:todcí'idealismo. se 
niega a aislar la cultura en el estudio inmanente se sus obras,· a reducir.la a un 
capítulo de la sociología del conocimiento."19 . · · 

1' García Canclini Néstar, apud. Bourdieu Pierre, "La Sociología y la Cultura" p.47 
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Todo .. ellos llevó a que el desarrollo del trabajo siguiera una 
estructuración lógica del tratamiento de su contenido, por tres grandes 
momentos que quedáron reflejados en los capítulos . 

. E.1 capítulo primero parte de caracterizar el marco neoliberal mexicano y 
las políticas educativas dirigidas a la UNAM, para reconocer aquellos momentos 
históricos. , en los que la modernización se plasmó en los procesos 
administrativos y académicos de las carreras principalmente sociohumanísticas. 

Este marco permitió que el capítulo segundo debatiera la validez y la 
actualidad de las teorías de la reproducción social. 
Estos marcos analíticos permiten entender como se mueve la lógica del poder 
para. someter y controlar todas las acciones y pensamiento de Jos actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la UNAM. 
Y como, la lógica de la reproducción del sistema se fortalece por la estrategia 
global del neoliberalismo. 

Revivir estos postulados poro muchos teóricos, es importante, puesto 
que los discursos académicos no logran desentrañar las causas más profundas 
de la reproducción y estos autores siguen siendo los representantes más serios 
de éstas explicaciones. 
La articulación de éstas dos grandes problemáticas permitió rescatar 
aralíticamente prácticas educativas dentro del salón de clase en la UNAM, 
para evidenciar discursivamente las formas de reproducción. 

Es en el capítulo tercero donde se presenta a manera de propuesta, 
algunos ejes que permiten resignificar el papel de la escuela tomando en cuenta 
la resistencia de los actores directos en los espacios cotidianos, para que al 
reconocer las prácticas del poder se puedan realizar acciones que promuevan Ja 
conciencia histórica de los docentes, los alumnos y las instituciones educativas, 
para formarse con mayor libertad. 
Es en estos momentos donde la Pedagogía tiene una tarea trascendental en los 
futuros profesionistas de México. 



CAPITULO/ 
EL MARCO NEOLJBERAL EN MEXJCO DIRIGIDO AL AMBJTO 

SOCIAL Y UNIVERSITARIO 

En el siguiente capitulo se pretende presentar algunas de las ideas 
centrales en torno al gran marco civilizatorio denominado globalización y el 
cómo las políticas neoliberales, seguidas como estrategias integradoras se han 
abierto camino en nuestro país, hasta llegar a estar inmerso en la aldea global, 
y como estas posturas han impactado en la educación Superior 
Los orígenes del Neoliberalismo en nuestro país se remontan mas 
próximamente a las crisis económicas que azotaron a México durante la década 
de los 70s y 80ts que terminó por consolidarlas en este nuevo siglo y que han 
servido para alcanzar un reacomodo en la economía tan severamente dañada 
por la últimas crisis de nuestro tiempo. 

Actualm~nte los orga~ismos económicos mundiales como el Banco 
Mundial y el. Fondo Monetario Internacional 5i; han ~ncargado de ser quienes 
impl.ementan lineamientos paro ·.trat~r,de\subsarial"lá~ •débiles .·.economías. del 
tercer mundo; mediante estratégias, que Í!blig'a~ ({·g·o~iern~s_.como eLnuestro a 
utilizar- medidas privatizaªoras:que. alcán:z:a'nCi to~.o~I1ós' sec~ores de• ~uestro 
país. ··:·.· 

Por s~puest~' la Ed~~'áción Superior no es ajena a estas medidas. Durante 
este capitulo se onaliz'an a los actores que han estado inmersos durante ,estás 
proC:esos así.como también a los gobiernos que han ajustado sus políticas para 
darle cabida'a las nuevas tendencias globalizadoras, así como el gran auge que 
se le da a_. la' creación de Universidades tecnológicas, co11 el pretexto de 
acceder al . mercado mundial a través de la creación de sujetos (ICr,iticos, 
calificados por solo su pensamiento mecanicista. 

Y es sin lugar a dudas inevitable no entrar al mundo global/y~ que todo 
gira en torno a las grandes macroeconomías que arrastra11 los demá_s·proc~sos 
sociales a tal grado, que se plasman en los espacios más recóñditos .de la vida 
cotidiana de los sujetos sociales. ' ' · 
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... "Lo est~echa. reláción entre el proceso nocio~al. de producción y 
comercialización de mercancías . y su referente empíricÓ id.eológico en el 
sistema educativo es un hecho genriraltrlente reéonoddo:··2~;-esta' es uno de Jos 
formulaciones más clcircís •C:Je• este vinculo; érifreyglob'éíliiaéiéín'y eauéación. 

·.. .. - -· .. '• : . '· . .. ··' ' .> ¡ ' ···-.1~\;;· ... · .• ; .. ; .. ' . . . 

.. Como. C~~c~de'.·crir{\Ja(Ítlode·~~icJrid{fi~scl~ /i942';·.,~~s\• proyectos son 
presentadosa' Jos·•_éiudadon?s'péi teréeij~m_Jííclo;éo~~'.v~hjcúlos!d~.··ápoyo para 
que salgan de su subdesartpllo.:llurñc¡rió~ soste~ible }·oS:le.1 mejorarniento del 
"capital hÚmano" como. precondié:ión)o'rá dléahzár Jcls 'conaiciorÍes de'vidd de Jos 
metrópolis. · ·•: '. .? · .·. · .. , << .:;._ 

Es interesante al respecto un reciente estudio del Banco /ÁuncHal que 
menciona entre Jos obstáculos del desarrollo en Américo Latino;· la .alto 
concentración del ingreso que afecta negativamente lo toso de ohÓrr_o nocional. 
Durante lo primero conferencia del Banco Mundial, sobre el; desarrollo en 
Américo Latino y el Caribe se discurrió sobre el débil desempeño de lo 
economía Latinoamericana, aunque es ciertamente demagógico-sostener que Jo 
miseria seo el resultado de lo deficiente educación del subcontinente, 'cuando 
existen uno serie de variables de igual o mayor importancia _como so~: lo.deudo 
externo, lo corrupción de Jos elites; el proteccionistno, del.'pri~er;:mundo, lo 
falto de ahorro interno: lo fugo de capitales; Ja po~r§za;.•absoluta y la 
disminución extremadamente desigual de ingreso; los gastos militaris'. etc. 

~- ;~·~:~:.,_',.•,>:·'~ -;..,<'._•'c}::'-_',~.:O •. --· ''-··'·-';.· .. r·. ; -_~.: :~· :. 

Es evidente que existen uno serie de foctoré~- cibJ~:t{~o~\;··¡;~llticos y _· 
económicos que explican con sobrado razón elporqUe.·de;1a·'¡;er:mariente.crisis 
económico en América Latina, sin. tener que .,;inÍléntal"se)explicm:iÓnes . 
monocausoles ideológicas y simplificqdoras: y obviám-ente·el Bánco. Mundiai ~o 
tiene . ningún. interés real·. en pagar .una educc;ción bás)ca ~e13Faño.s/ pa'rq 200 
millones de jóvenes Latinos quienes, ª'i·~alir dé 1a· escuela)n9~es~ri al seetór de 
empleos precarios o al ejercito de desempleados; cuyos raquíticos irigr:esós no 
garantizan Ja reproducción de las fuerzas. d~ trabajo y ~11 cúyo '.infr?murÍdo las 
habilidades educativos formoles adquiridás na' son instrumento riécésarios en lo 

'" D1eter1ch, Heinz Steffan "Globalización, Educación y Democracia en América· Latina 
Editorial Contrapuntos, México 1995 p . 77 
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El . problema . d~Íc Bon~~ d~ México·. consiste·.· precisamente ·en idear 
instrumentos que permitan institucionalizar éste tipo de sistema educativo 
dicotómico que, pór uria pÓrte p~oporcione el"capital humano" indispensable 
para las. necésidades . laborales del 'capital. global . y por otra Ófecte lo. menos .. 
posible •. sus gcinóné:ias, 'es decir ; que< tenga •• un alto ' coeficiente .. de costo-

beneficio. > ... " . . ,.: <. <?; '• 
Por otra· parte coh• ;ó~iJ~:df lospr'estcí~os :int7rncÍcionaies'.otorgado:S ·a 

'México. por. la crisis 'de cÚCiembr,e·clé'.1994/~I cÓrre~'pórÍsai'dél i¡>s{rríter; P~ess 

:~2:1::;m~:~~~,~~~t~t~:Z!~~~;~if~5!¡~~~J~[~~~~;.: 
"Algunos de los créditos ya no son'priÓ~ito~ios'pard ",\éx.icou(y~'que se désea 
reduc,ir su exposición' en materia '.de; deuda y>estám'os' revisando'' todos. los 
prestamos, en función de esé ol:ijetiyo.) :~ n\\, '··,;:· .. 

Durante la IV reunión deLProy~C'to P~i6cipiil~én Ed~cación en América 
Latina de la ONU en 1993, se llego.(la'éonélusi6n qGelos problemas educativos 
en América Latina se debían aÍagcítamierÍtode: las posibilidades de los estilo 
tradicionales de la enseñania:i En'su ·nliev~· modelo. de desarrollo educativo 
tradicional que permitan articular efec'l'jv0:t1lenfé la educación con las demandas 
económicas sociales políticasyculturalés. ·· · .· ·· 

... "La rozón de ~~r,. ?~L!;u·:vo • mod~lo educativo se deriva de cuatro 
cambios recientes eri la .región:que· han elévadó el rol de la educación como 
factor clave del crecimiento y del desar~ollo ".21 

.• ·. . ' .·· ··.·•·. 

1.- Los cambios en los .modelós económicos convierten la eq~idad. y la edué:a~ión 
en factores de éxito de: la producción y la éompetitividad)nternacional; ésto 
genera invertir conocimientos en ciencia y técnol~gíB. · .•. •\ · •.. ~:•é<'; .. 
2.-La gradual estabilización;de la política y la:deníoératizacÍórÍ política que 
facilita realizar ... transfo~mcicionés , edJcativas 'y '.tié'ndé 'f¡')"gén'~~ar'. 'un mayor 
financiamiento y des~enfralizaciórÍde lag.e,sf.iín .• d-~kf~d.~fª~f;~p-'::'c:./ ··. 

La mayor interacción Ínter~acional. que, ~;~~6~a 1ri 'd~~~ft~d·.a.~i~~~~~d~s que 
lleva a diversificar y especializar la prcidúcción y·ci·é,rear ernpres,cis en nuevas 

·-: .. •.·<•o.;.·_ -~ ·::;., ~·.;__·";-°" ,; .. : .• ~'-;~iJ''·; • . -· 

.. ··-· 

21 IV Reunión Principal de Educación en América Latina y el Caribe (PROMELAC IV) 
ONU, Quito Ecuador 1993 
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localidades a .• fin cie' competi(cón verÍtaJá en otros mercados internacionales; 
esro implica aceptar lo diverso y favórecér_la educación biÍingüe e inteÍectual. 

... ~La educ~cián es un compo~e~te vitaldel desar;ollo nacion~I. porque le 
do a la ge11te lá,;,portunidád devolverse:"más i:ir,ºdlJc;,tivos: escapar a la pobreza 
e improvisar 1.a i calidád dé;sus vidas;'· la''educaciórí' incrementa'· también la 
capacidad.dein~ent~r; tecnologÍ~s y:~~~p'tarlas."2 2, \.; ..• •• >}· · 

-. Por ot~a ~~:;t~J)~~{~o;~ j~{p~r~~'¡g*a~: i~¿X!J~i~?~ -~~ 'niayór importancia 
en la actúalidad:,léiJécir;Jc]del capital,huniarío_; el conC~p+ódeprodUctividad y la 
noción de_rigid~; de'lás.'me'r~ad~s' láborÓlés.~r-,::;-, >; /' '• < -_-'. 
Lo hipótesis de.u11a'estr'echa i~t~réi~é:i6n entr~ lospr~i:esos de educación y la 
economíéí'· __ clási~a ; (~d~~- 7s~itfr;/(~ávid ; R'icardá ·',y Alfr~d .Marshall. quien 
considero al capitcilmas.valuable' dé'.t()dos· los :capitáles es el qUe .invierte en 
seres_humall;,s).;( ·.}···",,{,;/}'···>··· _ ....... -• ___ .· ; ' _-- .. _ , 
Adam Smith considero• atr~vidamente ,todas fos capacidades, útiles de los 
ha::iitante.s de ,Un país,. heredadás o adquiridas como parte-del/cápital; no 
obstante estos dos tipos de capacidades difieren de modO,~imporfaríte en la 
formación del capital humano. ' ' ' ' ' ' ,. t: ,_, 
Las capacidades heredadas de la población son análogas a las;_ propi~dades 
originarias de la tierra en el sentido de que son dadas•por: .lá natUraléza en 
cualquier periodo de·· tiempo , significcitivopcira:el arÍálÍsis_• e'coryómico., 'La 
formación y mantenimiento _de estas capacidades son anÓlogos ~Jéí fÓr;niación y 
mantenimiento del .capital material .reproducible;(-;;•_ :'( f¡~-\f\'f- ,,L·· 
Las capacidades adquiridas.que elevan las perspéetiv~s de~~'ntaisriri''de·mucha 
clase y difieren según 'los países de aéuercJo': cá~;' las -;·éiitérencicis de 
oportunidades de ofrecerlas. ·-· .. · · , '~'<}::·"· :·;:; 

En lugar de, desarrolla~ un concepto general ~~-J~,~~J~al~qu~.incluya el 
capital humano los economistas han utilizado predomin~nteinente un concepto 
de restringido a la riqlíeza que se compra y se· vende: Los _economistas han 
encontrado muy cómodo considerar el trabajo como un -fa~tor homogéneo y 
libre de cualquier componente de capital, gran parte de la teoría se basa en una 
supuesta dicotomía entre trabajo y capital. 

"Barber B. Conoble(Presidente del Bonco Mundial 1990)" La Sociedad Global" 
Ed1rorial Contrapuntos pp. 83 
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La importCincia es que el capital humano ha venido aumentando a una 
tasa mucho más elevada que la del capital material reproducible. 

-.' '·- - / 

Los. hombres: son ala vez. consumidores· y productores; A la producción 
aportan actividad empresarial_.º trabajo• En la :c()rÍomía dásica él atdbuto de 
producto consiste en los .agé'ntés'húmaños erí' ser 'un'·factor .de p_roducción 
conocido simplemente como trabajo. , < .·. ;·· • ,··' ,, , .• •·· ·< ... _·._• •.. _.·.·_ 

En cuanto fuente de flujos de renta; las c~pácida:cjes adqui;_idas'de lo~ agentes 
humanos tiene, el carácter de in\/er!iÍón:fodo~sfes_os'atrib~'tcfr:.de los humanos 
no son, en una u otra form9 é:apitaf.'Consideracfos'como' capita,I; éonstituyen un 
fondo que rinde , serviéios u~ valor ecollómiCors;;¡;;¡¡ci~s; q\ie séin cie: consumo de 
producción. .. '· .-..••. ·.,>/ /i():·••';/, ;:, ' '. ¡;>'. <:·'':};/;Y:>< 

_-;.·. ,· ."-·/'"· ' ; __ -_'.· .. ·:~\-.>·-, --

... "El capital.hum~~()·.;po'f'sJp~istp ~()_·se: co~prani -~e. \/~nde cÜando los 
hombres son_ libre7 y n~ 'c~sdávos,:c'cisa' que si. sucede eón las formas ti;'áteriales 
del capital; per'O'sé. co~trcrta'~:sus' se~vicios de producción y él prei:io es·. él 
salario oél sueldó"23; ,,'f> .. ~;;,··•'..; .• 
Estas serl/ié:ios"de'producción'delós agentes ·humanos puedenincr_einentarse 
mediante la)nvef'.sión;5Ja renta adicional que se obtiene dé. una' illvirsión en 
éapital hun:'ano se aJustóa determinado tipo de rentabilidad:. - . 

'· ~ -_:~_ '~:-·.:, ~: .. ·-·j_\-' ·:>"' -. '~:_!:~_-."-:' 

· · .. Las C:apaciélcu:1es :adquiridas con valor economrco · origi~~·~- ell general 
costes id¡ritificéi'i;iles;·Todo. este proceso de adquisición c!eCC.apa~idadés. que 
mejoren Jas:;p'érspeé:ti\/ás de renta tienen carácter de inversión.;Á1:tratc:ir la 
"formación"¡irofesional como una inversión en la adquisiciÓ~de:~aÍif.i¿'aciones o 
en !'Ílejcira de:.Ja productividad del trabajador y. utilizar\'uri·p·r~c~dimiento 
semejante al empleado en Ja determinación de la iriversYón.~h eciuc.acióíi:' . 

... "La educación es, sin duda, la fuente más imp6rtari~~ d~J·~~·pit~I humano 
en capacidades adquiridas."24 _ • - : · __ - · _ · ____ · · 

Pero en cambio el camino hacia el análisis del valor 'económico de la educación 
no es fácil. Los costes de Ja educación están sorprende11téínente bien ocultos. 
No todos sus beneficios pasan a los estudiantes, frecuentemente quedan muy 
dispersos. 

'·' Schultz W. Theodore" Teoría del capital Humano", Enciclopedia Internacional de las 
Ciencias Sociales. España 1979, Tomo II , 398 
"Ibidem 
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Son grandes lose obstdcul~~ con que tropieza la . dedsiÓ~ ~~bre una buena y 
rentable inversión en .educación; surge además la incertidumbre: inherente de 
que ningún estudiante corioce sus capacidades para el estudio cÍntés de ponerlas 
a prueba. · -

. . . . 
• - > - '·, ' 

Por otra parte, el mercado de capitales no esa bien-organizado en lo que 
a prestar' fondos para la enseñanza se refiere. _ ,- · · · . ·' 
Lo tarea resulta al parecer más fácil cuando se trata de la educación ordinaria 
puesta está se .halla organizada y puede considerarse ,comCI' la industria que 
produce instrucción. La dificultad derivada de tal simpHficación es que las 
funciones del sistema educativo abarcan actividades.distintas de la enseñanza. 

- ' ' 

Muchos· esfuerzos se han realizado últimamente para esc.larecer los 
componentes del coste de la edu~ación. Los éostes de oportunidad son grandes 
especialmente· los ingresos perdidos por. l~s estÚdiantes de_ mas edad. algo que 
ocultaba el antiguo ínétodo de estimación-de los' costes de enseñanza. 
Los beneficios derfvada:s.de~la enseñanza pasa en parte, al éstÜdiantey, en 
parte a la;socieda:d,'.adé'm~s~no'todos los beneficios que de -- la e-nseñanza 
obtiene el estúdic:i~te' i¡uedan patentes en sus ingresos futuros, en salarios y 
sueldos y él lá réntc:i'Jaboral derivada de la actividad empresarial. - - · 

HaY.a:é:lém~s.'unt'ipo de capacidades de consumo duradero cidquiridos 
gracias ala:' escolarización; de estas capacidades el estudiante ..: obtiene 
satisfaccion'esiCI lo largo de toda su vida, una de ellas e_s el irii:reménto de la 
productividád,- ;cúya·-_ fuente son las capacidades_ de produc"C::i6r:P~.cidquiridas 
médiante• la. instrüéción. Si bien la mayor parte de 'estos. beneficios se 
manifestaran en los ingresos futuros. - .: ·<··· •' 

. Lo.s ~st~~·ios -. sobre -i~versión ____ en e~~~a:ci.ó,;.:~~:~~iQr~-~;;~cicÍ~, en_ los 
ingresos: sin .te~er en cuanta otros-benefié:i.os_derivi:idós~de:I(] es'colarización. 

· - - . , · : :·.:··· _ ·<='.r,::~\:·.':~:·:>.-.-~--~;-»':.);\-./~:--.·~-~'.- .:~:,.·-: ._-_:: ~ ;· ____ · '::-:_i~-:::,_~~~;::_~\:::·-··-~~-S:;\~V)·::_?)J/:/i---~~;,~~~~:-·:~:-.. ~~~:r_\~~~t;~:~;·+~~: .. ·?::~.:~-/:~\-·: 
En nuestro ;siglo; la-. noción deda·_edücac_ión corrio' inv_ersiónTeconómica :_~obra 

fuerza 'en los año-s:6ótá~:' Com~ ~xpresab'a'~l_ Dlrector:de;ia'UN~SCO 'afirmaba 
que la nueva: ~er~p~étiV,a'_•;'é~rfrque .·s~ vé: a _la ed~~ación' como·, creado~a -de 
riquezas, como' facto~.: e.se.ndÓI :del desarrollo económico, hoy en día los 
go::iiernos rieoliberciles.lcitinoamericanos están encantados por la nueva promesa 
de sali~ del subdesarrollo: ' -
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FALLA DE ORIGEN 



·Parece. razonable· suponer. que• en. los: países. desarrollados lá educación 
funja como una variable independiente que influye autónÓmci y pÓsitivamente .en 
el crecimiento económico; debido a que la calificadón científica'de los cuadros 
humanos constituye la principal f1Jerza dé próducciÓÍÍ náéional. <, . ' 

':.::~· ·, t • . ."< .'.~ "e , ,:_'\ - • 

Sin embargo para 'p~Ís~s c~·~-és¿CJ'.5~ desarróllo\tecriÓlógico parece 
igualmente raionable asumir.-qu1: la iritera¿cló~f;ntF~ la~ ~ariableseducación y 
crecimiento económico no.•trascieride;~t.'dmbito;cié'ú~b·a~~ei?dót'lestadística y 
que carece de un contén ido causar'; .11ef¿í,o_'par'. ~¡·~ual 1;i·a'JiHcaéié5~-'de .ráúeorías 

a los países latinoamericariosse v~~'iJ¡j_i~~l:j~l~:fjJ,;.[(~r··;i.;<f-:'-·:~~::~ ·, _- _ 

... "La educación tiene. importancia ~como vl:híéukii d~'llloviUdad _social o 
grupal en América Latina, perÓ no):sfiná'~ar·i~blé¿la~é·dé( desdrroll~ ¿()lectivo 
de la nación y su salida del ~ubdes~~r§llo.''.2,5 q;:>·W{ J:-;;• \:' ;~ '.' , , :; · ',:. ' 

Otra teoría media~te'td~~~j~~p~~~~~ci¡:)j¿~f¡j'ibá'r_l{i~pdsi¿lón de la 
modernidad, en este caso fa ad1;cuciC:ión dé"éstruC:turas.,de pro~ucció~ saláriales 
y educativas a· ras nece~i~ades de fas t'r<lrisna~ícinal~s:rié61iber~l.,~é realiza 
bajo la bandera de• la. productivÍdcid .• de' los, ger~htes .. de; la glob:'a! ~illage han 
convertido en un verdadero 'fétiché'co tCstem, imposible de, ser ¿uestionado 
frente a valor_~s aFternativos. -

. Sabemos que la fuerza de trabajo, es para el capital una mercancía como 
cualquier otrCl/cuyo valor se termina por la cantidad de trabajo exigida para su 
reproducción. En la constitución de este valor interviene diversos factores, 
principalrnente el· costa de las necesidades básicas del trabajador, 
determinadas históricamente; siendo uno de los fundamentales Ja relación 
ocupada y al población desocupada y subempleada, que Marx llamada "el 
ejercito d.e reserva y que nosotros denominamos Ja población precaria. 

La situación actual, creada por la globalización del capital;,en':~U .forma 
néoliberal, se asemeja al primer escenario: el tamaño de la poblaéión precaria 
ha alcanzado tales dimensiones que pone en peligro la estabilidad def sistema: 
fo que explica las febriles actividades actuales de los intelectuales globales, 
désde el Banco Mundial hasta la OIT. · 

"Dieterich Heinz Sttefan. oe. cit. pp.43 
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!..a esencia política-ideológica def p~~yecto . ~c~~ómico-~cl~c;tivo d~ la 
3lobalización es el binomio: desarrollo económico sostenible, desarrollo humano 
sosrenible, con la obvia primacía de. lo. primero sobre lo segundo. 

En su informe sobre el,D¡~Órroll~ ~umano 1994, los funcionarios de 
1\Jaciones Unidas encargados 'de''cit~ndér¡ideológicamente el problem~ de la 
:iobreza en el Tercer Mundo, .7genercÍlizadádramáticamente por el capitalismo 
neoliberal- ha concretizado' la iideÓ del "desarrollo humano sostenible" y su 
::omponente educativo.> ' ' x·:· •>, ·. . . ·' -
.. ."Entre los elementos centrales de' una estrategia nacional efectiva de empleo 

figuren la enseffanza y la ,<:apaC:itcÍción, p~ra competir en una economía mUndial 
en rápido proceso de'trOnsición, .todos los países tienen que haC:er fu1frtes 
11nversiones en la edÚ~aé:ión; la c'apacitación y la forma técnicaY.de su 

oobb<::~: ~I ~rit~ J,, ~pltal, "ª poblodón '""''ª " ~: :.:ladón '' 
superflua, eco,n~m'iéalllente inviable, cuya educación no reeditaba beneficios, 
sino solo costos p~r'a' los amos de la sociedadgiobál: 'réd~ce, en consecuencia, la 
umporté:mcia de los sistemas educativos forÍnalés genérales. ' 

En el sistema, tercermundista/jos- i~~ividuos serón utilizados 
;:,ásicaménte en él ' ensamblaje .•.. industrial; sea dotada de calificaciones 
elementales, eqÚivaléntes • () . m~nÓs ; cié. los •. ··. conocimientos enseñados en.· los 
primeros cuatro'.añcis de'. la ed~~a~i.ón • p~iniaria. Aunque la gran mayoría. de la 
población labóral,no,'trabaja:porc?uesiénta un deseo irresistible de emplearse; 
sino porque•~dé~reprocl~cción le 'obliga. Que dicha reproducción sea úna 
reproducdóll atrofia~~; este es el v.erdadero escándalo del sistema económico-· 
político qu~ rige~!,~~stinof 500 millones de habitantes . 

.Junto'co~(e'l ~~~e~J;l~~ ~biertÓ és .. el subempleo dela fuerzalaboral ... el .· 
ciue explica la pobreza: genér~lizada-de América Latina a tal grada que .J ohn 
1Nells, especialistá de la QIT s'ostiene que es el principal fáctor responsable 
del fracaso de erradicar, la pobre;cÍ y extrema desigualdcÍd de ingreso eri la 
región es· la persistencia de cÍltas •tasas de subempleo en la región 

'" Informe sobre Desarrollo Humano 1994 (ONU), México, tomado de: 
l'Joam Chomski, Heinz Dieterich .apud. Ibidem. p. 103 
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Se puede esquematizar la pirámide o,cupacional~educativa de, un país 
modelo Latinoamericano en la economía global del '.siglo. XXI conforme a' la 
lógica econom1ca sistémica, En este · panoramá . ocÚpacioncÍI · educativo 
cuantitativo para Latinoamérica que se puede inferi~ desde un primer análisis 
de las tendencias económicas imperantes en lci,sodedrid gl~baJ y en abstr'acción 
de una posible modificación de este 'proceso'por la' iríte'r~é~éióri dé ~Cl~iables 
políticas populares y democratiza·n~es. . .. _,-... '.\º-. : .... ;<·": 

... Uno de los desarrollos. mas preocuJj~+es·;·~:~;is;>e·n':'.t~~ ;~, b;echa 
educativa. enrre los . países ·.industriales. y i'.fos ''.(Je] ~t~rC:'ér,: mú·n~o se esta 
ampliando. ~n 196,0'. los países i~d~~t~icilesgOhá~i~ S~tor~~.X~ée~:rn~~ en cada 
alumno de rnve.1 bas1co que en) os paises subdesarrollados; · ; ' ; /> •.... '.····· 
En 1985 gastaron 50veces más en ese (]ñ~ los gastos 'p~bli~()~ r~~urrerites para 
la educadón primaria ~n países de bajos 'ingresos represenraban ~'·u 'Yo del 
producto interno bruto: esto era equivalente á 31 üsd por ~1u'níl10.'!2L 

'•. .. . . ' . ' -. ' ... ·.: .. ,. ·. ·' ~, ' .. ' ' ·. . 

Los datos indican que la capacidad del sis;em~'~s~~'W\J~ 
1

1b:~~gi6n de 
.·retener a los alumnos no supera los 6 años, a de cadCI: io.~lu~~os: permanecen 
por lo menos 7 años en la escuela, aun cuando algunos_'~éserten'téínp~ralniente 

·y no sean pronio~idos al año siguiente. '°'P .<\ ··/'.:'. c..\ 
. ·. Lbs difere~cias curriculares son .· otra:'.·~~rCJ~t~~í~~i~J¡·~e~e~aii~~da en 

América Latina; Anotan los investigadores dél(J :UNESCÓf~<fué': ,·~s}ésultados 
de la investigación sobre los procesos ,de e~seria'n:Z~ coilíd'deri:en qlle no se dan 
oportunidádes para reflexionársisteinqtic.a.nie~t~;:;\,;' ·~~.~~.; .. ··; :. ' ,.·. 

·,:;, -· 

.. .''.Los curricula tampoco utiliza~'~¡ ,;~~b~r~6~Úld~'.' ni j(J tra~ici<Ínoral de 

la comunidad".
28 

' ', ' > ' '< ··.·.• ' ' .· 
La bifurcación del sistema educativ~ erí un se~tor,privacÍa y otro p~úblico es un 
desarrollo de extrema :importancia: La privatización de la escúé1CI; refleja, su 
creciente elitización, en la cualla evolución, individual se vue,lvebásicamente ún 
juego de azar biológico: el niño que tiene la suerte de nacer en unCI familia rica, 
puede emprender su odísea, educativa en un ambiente idóneo, el niño pobre se 
estrellara, en la mayoría de los casos contra las rocas de la desigualdad social 

" Ibidem. p.20 
"Ibidem 
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Las relaciones internacionales se desa;~oiia~ 'e~ ~~º escenario ·mundial 
nuevo y en permanente recomposición. La' finalizadón de la 'guerra fría, el 
pe•feccionamiento de las armas estrategias, la' desaparición del colonialismo y 
la s formas primarias de imperialismo, la internacionalizacion d~I cdpital de .los 
mercados, la instauración de un nuevo '·ésé¡ueina 'de • orgonizÓdón de ·'ª 
prcducción y acumulación de capital, ~ori'álguhos«:le;lo's formidables cambios 
oci;rridos en las estructuras sociale.sdurante los últimos años en el mundo . 

... "La globalización puede p~~~d~se como un proceso amplio y profundo de 
trcnsformaciones en las relado~és:e.ritre sociedades, naciones y culturas. que 
representa una nueva etapa 'del capitalisrno mundial."29 

: : : ·::. ·, " :·: .· ': .;·_°"'; ú: "~ ,.:~ .. i.',,: ~·:r1::: t :-=:' :; ,· ~-··:,,. : :. ~ : ·. . . 

La glo~aii~~~i6~ ,;&'·~·~,¡~ ~isn{o que la internacionalización por tratarse 
esencialmente de un proceso más profundo y fundamentalmente consistente en 
la formaéión' dé' u'n'a :sociedad global que va atravesando fronteras entre 
naciones... ; ··o.(t. ' 

A diferencia\:1~,J~a~~~r·i~~~d~deeiertas·ópticas corno es el caso d.e la 
perspectiva neoHberal- IÓ glo'balizaCióry es un proceso dialéctico, contradictorio 
y desigual, hetercigén~o;·L~is~Óntihl.Jo;,:entr::e /esferas·~ y. espacios · ci .· nivel 
mul'tilateral,·. regional;.·.nacional yjo~'alh· de~natúr:áleza 'esfruct~ra( de. largo 
plazo que se descirrollci~ bajo.'elTpap'ei' é:ataÍi~ador del •.• país que .'tiene la 
he;emonía del sistema ehslJccinj~.~f~'.: ;:; >, ... • •.: ..•.. 

... "La globalización es el desa~roil~ y el tema más slgniflcati~¡;"í:Je · 10 ~ida 
contemporáneo y de Ja teor,íá ;'so~iCll' emergente desde el. colapso~ de ' los 
sistemas marxistas. El desáfió.qlleJ~ plantea la globalización a .la h.istoria y la 
teoría contemporánea están,, fund~rnental como el permanente esfuerzo por 
entender el capitalismo ~om'O teoría social".3º · · · 

. ' ' ~.-~"""~.:~ f:.-~ 

El término globalización• ·h~ ~ido desarrollado como metáfora en~ dÍstintos 
discursos teóricos y, literarios sin embargo. existen conceptos cómo; aldea 
global, fábrica global, ciudad global. etc, que representan una serie, de ideas 
concretadas y que han sido utilizados con mayor frecuencia por teóricos como 
Qcravio Ianni, quién, al hacer referencia a ellas señala que la "aldea global 

'' Gcroy S. Luis Jorge "Globalizoción y Crisis". Editorial Colciencios p.21 
"" Aclborg M. "Lo edod Global". Universidad de Stanford p. 89 
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sugiere la formación de la comunidac! •. mundiaL concf'etada- en ... IÓs 
realizaciones y las posibilidades dé co'municación,)nforma~ión y fab~lación -• ': _, 
abiertas por la electrónica. [desde 1cis cuáles] están ~n cur~CI .1aharmonización ._ . .. •. -. ·::; 
y homogeneización progresivas. [ ... ] ,u La.' ·.fábrica ) glob~I .; sugiE!re '/umi • .• •.· · .. ; t• ~·: 
transformación cuantitativa y cualitativa·~é.i;capFtalismo; mós' allci de~tddas •. lás ,··· e\~< 
fronteras y subsumiendo formal o -realmente todas .•.• 1ás ''atrás .fortri~s. de 
organización social y técnica del trabajo, dé la producción y l(l'repr()ci'ucción < 
ampliada del capital. Toda economía nacional, sea cual sea, se.vuelve.provincia 
de la economía global."31 • ·. _·:::. _ <;> · 

,·<·::;~¿/,' .. '.< ·::;· . ~ 

Al instalarse la fábrica global más allá de cualquier frontera, los ~l~tn~ntós . 
derivados de la economía social transformados por la tende~cia · .. a la 
mundialización, articulan también la publicidad por los medios impresos y por la 
electrónica, la industria cultural mezclada en periódicos, revistas; libros, 
programas de radio, emisiones de televisión, video clips, fax, redes. de 
computadoras y otros medios de comunicación . 

... "La globalización puede ser definida como la intensificación de las 
relaciones sociales en escala mundial que ligan localidades distantes de tal 
manera que los acontecimientos de cada lugar son modelados por eventos que 
ocurren a muchas millas de distancia y viceversa. 
Este -es un proceso dialéctico porque tales conocimientos locales pueden 
desplaz~rse en dirección inversa a las relaciones muy distanciadas que los 
modela. La transformación local es tanto una parte de la globalización cuanto fa 

· expresión - lateral de las conexiones sociales por medio del tiempo y el 
espacio."32 

_ • . - La_ noción· de aldea global, es una expresión de la globalización de las 
ideds, patrones y valores socioculturales. imaginarios, Pueden ser vista como 
una téorfode fc(cultura mundial, entendida como una cultura de masas. mercado 
de'biéries 'culturales, universo de símbolos, lenguajes y significados que crean 
_el modo_ en el que unos y otros se sitúan en el mundo o piensan, imaginan, 
sienten y actúan. 

" !cinni;-Octavio. "La Aldea Global " España, Siglo XXI, 1996 pp. 5-6 
" Anthony Giddens, "Consecuencias de la Modernidad", Sao Paulo 
Editora Unep, 1991, p. 69 
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En el cimbito de la aid;~ gl~b~I. p~e~~Í~c~n 1ds medi~s eleétrónico~ como un 
poderoso i.nstrumento de comunicación, informaCión, comprensión y aplicación 
de lo que sucede en el mundo. · · 

Poco a poco esos medios adquieren ~I c~ráé:ter de un singular e insólito 
intelectual orgánico, articulado a las organizaC:iones y empresas transnacionales 
predominantes en las ºrelaciones procesos y estructuras de determinación 
política y apropiación económica que tejen el mundo de acuerdo con el "nuevo 
orden económico mundial" o las nuevas geopolíticas y geoeconomias regionales y 
mundfales. · · 

Los medios de comunicacion globales no son monolíticos, están 
atravesando por imposiciones locales, así como por divergencias. políticas 
culturales y religiosos, se éomponen de empresas y corporaciones.que compiten 
en los mercados y sé disputan clientes. · ·- · · · 

. ·.; ' .. _::.':~:~ :· 
La verdad es que la industria cultural, tambiébi:i~c¡IJi~i_o:alcáefcé globaL 

Atraviesa,fronteras de todo tipo, se transfórma·:.en''ún'poderoso seCtor de 
producción de mercancías, lucro o plusvalía; EmpÍia_;a··~úlo~.i;:(li intelectuales 
de todas las especialidades, de los más diferent_es:~~mp'~s';Je;;e:~.n~cimiento, 
como asalariados, trabajadores productivos cuya'{füerza;dé~,trabajo 'produce 
excedente lucro o plusvalía. : . ..: ; ;''l\ -;,:"):'~'):;i ; . . ·. 

·~·':·' "_ ... ·:~<('-' ~-~,':,·.~- ., \·:·:,· 
Simultáneamente, la industria éultufa(pr,0C1uée.~ignós'~ír1'6c;1os, imágenes 

mo.vitnientos, todo 'esto en la más. inbo~ª#~-r,~s-;¡a··r~(¡c~ás!:ci sorprendentes 
combinaéiories, poblando el imaginario de muchos en.to'doelmúndo.' . . 

. . . __ · L(l Clidea.gl_obal. pu~de_.•ser.u~h ;~~jd;J~~ '9.u·~~·ri·¿¡•iddd,•-·~na·' configuración 
hi~órica y; una. utopía. pesd~;q'ue'; i~s;t;é~hidi~. de\ICI ·~léétrónica propiciaron la 

• t:~;~:tcjé~!~t~r~~~;:~¡{il~~~i~~~,;:~J1~s~!0q~~n~tc!~i~~~-~::a~~~ll~~ot0e~ª :i 
ámbito 'de lasr'elaciories'inter'naciorí~lés d~ las organizaciones multilaterales y 

. de las corporá~iones tran;nacional~s._SLo que· elmundo ya conocía, afines del 
siglo XIX y. cc;mie~zos; d~I XX com~ moryopolios,)rust y carteles, que tejían 
economías y políticas de sisteínas'imperialistas, o economías, afines del siglo 

·· XX; la aldea global. · . 
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La aldeaglobal es aiseñadapor todo un complejo de elemento; dispares, 
estos 'elementos incluyen da~ relacionés, los procesos y las estructuras de 
dominación política y de apropiación económica que se desarrollan más allá de 
toda y ·.cualquier fro'nter.a, desterriotorializando cosas, gente, ideas e 
imaginarios: ; .• /</·\ ,•, .. . . . .· · :. 
En .un nivel.más.de'!~ .~\.id~nte/el principal .tejido de la alélE!a ·global ha sido el 
mercadói la me~Cantiliz?.ción universal, en el sentid.o de .que. todo :t,i~nde a ser 
mercantilizado: próducido~y co'nsumido' como níercaricíéi;' ;/ ; ' ' ' ' 

-,,:•.y'~· -, ·' \,--··. " .- .. -'· ' ~" .. - )_ .. -. . . :·,., ?> 

~.~*ª~~1~~~~1;~~!~~~~~~ij~~~r~~~ft~~~~.1~ 
Ade~cís/~~~~~·~gd~~·,~~'i1i~~~f¿sZ~~c~~::nfcivili~6ne~··,~~r~h~~za~ión·y 

dinámica.de;la ~Ice~ g@al sobfes~les''una'~a,t~gorfa·de intele~tuafes. S~n ellos 

.· ~:~a~~~ª~i~~r:~·~L~[jJ:~~t~ct1~º~f ~~~f j¡~t~i~i;~~ª~~J:dq0u: to~s~;:;:~: ·u~~ . 
aldea.• como, un <sis.teltí~fa1Cll:l.aL~so~°''.estosi'iritelectuales los .. que promueven la 

·.traducción :de la~;org~rii:Zcíd6n }t,la'~lnáií{iC:a cie.: las fuerzas sociales, econó.micas 
y culturales". que;(operan tét1 ;e.1: 'ámb,ito ¡mundial' traspasando .frórit¡::ras' y 

···regímenes PAlítÍcos~~s6nin~estlgad~res) ariaHsfos, estrategas formados en' los 
más· diferentes :'ccimp'os :{.~eJ.;~aher, ·:siempre · .. movilizando . conocimientos 
científicos .•.para/el ~·des#rroll~.i,y )cipuesta,; en practica de técnicas: Estos 
representan una 'argamasa impcittaritefcmuéhas veces no solo indispensable sino 
decisivá par~ la· operación de•. las o"rgciriizaciones ·y corporaciones en la· escala 
nacional e internaci~na1:' .·· ' · · ·, / · · '' ··· · 

En ~ste ~sc~nari~,{,·.:i~~ivii~;:~~h~r~nta ~~u propia decadencia, singular o 
coléctivéisiendo' él mismo quien, prCldiíi:e y reproduce las condiciones materiales 

•.y espirituale's de susubo'rdi~aci,ó~ y~·~~~lltual disolución . 

. El t~~~ind,'~.~~~W~i~~l;~~J{t?¡f,~~a ya varios años empleándose' para 
señalar.·. la< car'rienfe ',ité:'~nCstt\icQ'; :mas)>importante al . menos·' e~ (eL;mundo 
occidental. Q~izcí sin muc~o'. é'~nCldiñien.to de causa' s~ le' al~ba 'o m.ás ' aún 
frecuentemerité:se. le·, ~rftiédj Se\ h-;:.bla de,que··.no se trata'iso,Íam~nte .·de .. una·. 
corrienti ~cClnómic~: sirio q~~· también hay ríeClliberalismo'p~l¡:ti¿CI y.uño cultural 

'. ' . • . . ' . . - ' ,, .. _ ~ -· " ... ¡ . . - " ·' - ' 
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se dice·· que-se trafo~delci'anf'iglia econC>mfCI liberal .de los ~lcisicos: pero 
desarrollada y adecuada ci lo~ tie'J'pos actuales. ·. 

El. concepto• ~:Neoii~eralisrnb se púede cor~id~rar,: tá~bi'é.n córno. un 
conceptó-.furicional/su .• uso:ha dado lugar 'a cjué·'se"réfiera .'con 'diferentes 
sentidosysignificados: . ,,< __ : ;,;, __ .. ·,, .) <; ," ·,•' 

~,.~se·· púe~~-~:~~·~ncler:el, •. é~rj~~ti'.·d/6rif~~¡i~;: e~tr~tegias•• económicas 
con las . é¡ue•: LafinÓámérica-~enfr~rito'sús{p'roblenias "eri. política económica 
durante ladé.i:ada·'~e~ici'58o5··.33 '..; .. ;/ • ~. · • · 

_ BojÓ. ~,·:~o;~~¿~·;:~l~~!~íi~~g~1/sm:i~e- entendió un discurso· que propuso 
una interpretución-;deil~'?crisis C¡u'e'padecían' las sociedades Latinoamericanas, 
apropiándosépost~rioµm~nt~•del'p~o~eso de modernización que resulto de ella. 
Esto ~;•Uega•--26fu'o';'un:J%1ternátiva remedia!, que explica el desajuste de 
nuestr~s econ'omías~Wo:5~1o~'cii"f11terior de nuestras propias sociedades. sino 
fundaniéntalm.;nte'dentro''del contexto internacional. 

.: .. ·-1~¡ < \ <!-:.::;·::' . . :i;.,·.':·:,:·_ 

Bcijo ~l.cd~~~~J~·:,·d~I: Neoliberalismo encontramos en una primera 
instancio un. conju~to '.de. critúios que se fundamentan en la pretensión de 
modernizcición;de;lci política de gobierno al interior de una sociedad que 
permiten iittérpre:tar las érisis. 

La modernización del Estado se reduce, pues a las pretensiones del 
proyecto neoliberal. En la línea de este discurso se vienen desarrollando el 
concepto _ de modernización.- Por lo pronto modernización se entiende 
básicamente como el proceso de racionalización de las diferentes actividades 
publicas y privadas al interior de la sociedad . 

.. ."Se entiende .por. modernidad a la realización de un sentido histórico que 
tiene su.origen en la ilustración, el cual consiste en un proyecto ético~político 
que se funda en la rázón'consensual y normativa y qu~ ,tiene comoiobjétivo 
formar una autonomía moral y política de los sujetos;<ya'sea•~n;;el ámbito 
individual y/o colectivo, siempre en la lógica de riegociaci6n; exCIÜye~dó el uso 
de la fuerza y de la violencia."34 

'·" -::.::, •;;; ;.·::·:, . 

. ·.: ... :: ·~ ;~:-~.--~_·:~~-:·,~-> ;.~·~./,}~; :,:~ . --' ::~ . ~ 
33 Jiménez Cabrera Edgar • El modelo Neoliberal en An11irÍci1Lati·n~ éri ScÍci~logí~ 
:iño 7 No 19 p. 55 .· .. · •··.· ; ·. ·.·-.·. •• · 
34 Habermas. J. "La modernidad. un proyecto inconcluso~. Editorial Pai~os. 1990, p.152 
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Por otro ladó; la m'od~r~ización puede entenderse como ... "el proceso 
socioeconómico: que: tratafde ir construyendo la modernidad."35, también 
podemos interpret~rla como: ... "El desarrollo de la racionalidad instrumental 
como' la:calculabilidad y el control de los procesos sociales y naturales."36 

Uno de los aspectos sustantivos de la sociedades democráticas. por 
haberse convertido en un factor de legitimación social. es la extensión de la 

-escolarización pública, obligatoria y gratuita a todos los miembros de la 
comunidad independiente de su condición social, raza, religión o genero, 
Asumiendo al menos retóricamente, los presupuestos de la filosofía de la 
ilustración, las formaciones sociales democráticas y con mayor énfasis aquellas 
gobernadas por ideas socialdemócratas. han considerado a la escuela 
obligatoria y gratuita como un servicio publico fundamental, puesto que la 
formación de todos los ciudadanos en una misma institución y con un currículo, 
comprensivo era el requisito imprescindible para garantizar una mínima 
igualdad de oportunidades que "legitime" aunque frecuentemente escandaloso 
desigual distribución de los recursos económicos y culturales. 

Las políticas neoliberales proponen el desmantelamiento del Estado de 
bienestar y la concepción de la educación no como un servicio publico sino éomo 
una mercancía de destacado valor, sometida, lógicamente, a la regulación de las 
relaciones entre la oferta y la demanda. 

Para entender estas peculiaridades, naturaleza y consecuencias de estas 
florecientes propuestas neoliberales sobre la desregulación y privatización del 
sistema educativo es necesario analizar con más detenimiento las exigencias 
que la sociedad postmoderna y la economía de libre mercado están planteando 
al sistema educativo en general y ala escuela en particular . 

... "En un mundo de cambios constantes con discapacidad de formas entre 
los sistemas y su medio ambiente debidas al incremento de a las aspiraciones 
populare·s respecto a la educación, a Ja ayuda escasez de recursos y acierta 

"Canclini García Nestor. "Culturas híbridas: estrategias para salir y entrar en la modernidad, 
p.19 
36 Lechner N." Modernidad o modernización", Política, no 73; 27 sep, 1990; Suplementa del 
Periódico ~J Nacional. 
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inercia inhere.nte· a·.Jossist~inas?'seriari incliipens~bles ajuste~· y adaptaciones 
mutuas entre el sistema educativo y sociedad,"37 • · 

El. proyecto• modern~zador propuesto por .el neciliberalism~ en· América latina 
encúentrci en .la críti.ca.a la política del Estado Benefactor leí justificación de la 
reducción real.del g~sfoen desarrollo social.. .. , • ' .\> s· . . .. 

Equivo~~Jcl,n~!lte int~rpr~ta ·· eÍ •... gasto soda! ; c~"1o: cl¡?spi lf.aho .• · c¡ue .. no 

~s~~~~:?l~l~;~~~~g;;:,;;::~f.~~~:S)~:1~1i~ilt*1~~i::,~:~ 
modernizádor~sirá. Ünf acto~. im'portantei'.lclrác .. io~~li za~'¡';)¡, exclJyellt~. 

· .... · s~1~i~:~~~~~{~~~f c1qti~lf bs"·f l~~f i+~~{·~i~'.~~k~j~~~J~(cl1:f d~:a~rol Jo del 
modelo econ6í,.;i~~:q~e s~'jmpone;;:y::én siíio•:.¡.iene l~gar'·par::ci quienes puedan 
insertarse en los procesos modernizadores."~ª: .• . . . . . : 

< ;:: • • •• : ~~'.- '.:---~-:~:.--~::~:·;::_?·(~~~;-;::::f :{~~;:~:\:?W<;~,~{.t::~:~~;;;;;:\:_;,:;t~:'._:~ifl~:·t~~~t:~:~-: ~:~:7~>r/~-y ;~t)t/;t~~1:/~~~:'.¿~-.~,~';:~;{~:: -, . 
Sin. ellos n9.n.ay\.lugal'.nipar.':1.lapequ17~~. yla ~edic,ma.e.ltlPl'.esa;,ni para los 

pobres.•y .. ·grupos .. 111argínados''.cfue:no .. i)ueé:la·satisfad?F~Josú:éqúe~imientos que 

~;:f ;;~~;~~~iit~~~!~iJ~~};~¡~;.~~;~~tf if$;f~t~~~;; 
modernÍzaclor del Estado 'Neoliberál.'.; ' <'. . . , .. , ·. . .· . . .. 

;.~;-,, ·, 

'':·_?.:' "",··<··:_;_,~'.:~.·;., .,,~ ! .. 

. . .. Entr~ l~s c~~~e~~enC:ias incís.irrlpo~tcinte~ de esta manera de entender la 
. racfo~alidad neoliberál están, pori.lin lado/!~ Clñulaéión del sujeto comó centro 
. de las actividades del: Estado; ::YX por. ofro, la falsa propuesta de qué el 
fortalecimiento· de las grandes.;;est~ucturas de producción traerá consigo 
beneficios sociále~... / }i; :! .. 

··La Útopía né~IÍb~rCll,''.pJ~i/?s~ pr,esfnta como un proyecto .econom1co y 
social que se fúndamenta en c'~een~icis 'de corte tecnocrático, y que preteñde 

"Puigros Adriono "Imperialismo, Educa~i~~ y ~~oÍi.berÓHsmo en América Latina Ed1tor1af 
Paidos, Ecuador "P· 212 . • ;'···\''"'' ··:-····· . · · '. . . . · 
"Anaya Gerardo "Neoliberalismo, Análisis de Ja realidad mexicana" Universidad 
Iberoamericana CIU, México 1995, p. 12 



además,. fundarse en una metodología empíricci-a~alítico, pa~~ J~stificar su 
pretensión del dominio. .. .. ' .. . · : : · .··• · • · · · 

En algunos trabajos de Pablo Gonzdlez Ccísanova éuiali:ia el neoÍib.eralismo 
como un proyecto insuficiente. 

El auge del neoliberalismono implicri.·de' ~ingúllci; nia~er~~(fin:de la 
historia, ... "Para el Ne()liberaHsrno 'ras. deuda ..... externcÍ:y;;fa•::c~edente 
transferencia ·de· capital.és de ·África::Asia .•. y América• ~cÍtina:á·;:ros'p~íses 
industriales. y sus gra'ndés . éentro's de'. corÍtr6r. de·.·· capital;;,~' cor¡st itÚyen 
modernas formas de explotci~iÓn. Sin embargo, y 'por el contra~i~,:nc>'.solo es un 
efecto de explotación'sino que implica también afternativas:dé'.\co'ntrol y 
manipulación. "39 -"< r ... 

La deuda de América Latina somete a nuestros países a 1;Js 'ciedsiorÍes de 
los centros financieros internacionales, por esta deuda externa.'nuestro país 
renuncia a su autonomía y soberanía, y ahora también al control de sus bienes y 
recursos naturales, estamos ante una moderna forma de anexión pero ya no 
territorial, sino solo de bienes y de capital. 

El neoliberalismo sostiene que las fuerzas del mercado resolverán de 
manera natural los problemas económicos y sociales de la ~utnanidad y lo que se 
observó. como.· resultado de esta posición es uríei' inayor dependencia de los 
países Latinoamericanos respecto a los países prfmer'mllndistas •.... 

Entre Ías falacias mas notables d¡['.~ZJ~1~2~·iJ{ig~r~~;~~ta la 'pretensión 
de que el Estada no debe intervenir én';~~oi}~~í~>1cl;';.e~Ué:~ión' del ámbito. de 
acción del Estado trae consigo la privcitizaé:íésn"de'fá:dimensi6rÍ;scicial de las 
instituciones de asistencia social. . , -Si;:}~;:; · • ; ' • · ' , ( .. 

':'·~·, r.-.:··,, ::'·'·' ,'".··;'·.._;<'./.· . 

.. ."La tendencia modernizador~d~Í·~~o~~~tdn~olib~~alse fundamenta de 
manera importante en un proces() ~é)'.Clc~C>~ali~ació.n .~e los fenómenos sociales 
y se presenta no solo como la'•mejcír•alternativa•de· la crisis que padece 
Latinoamérica, sino como una .ní~jor;:alt~~l'lativa que de alguna manera ha 
generado el capitalismo financial-'.'4º :'°' ·· · · · · · 

"González Casanova Poblo .. "La Crisis del Mundo Actual y las Ciencias Sociales en América 
Latina en anuales de Sociología , México 1990 pp. 97 
"' Altusser Louis op.cit. p. 34 
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El pensamiento económico c~,;.,:e;mp~~Ó,.;~o ~;td impregnado por una 
suerte de fascinación en la que respecta a )os esquémcis ~ coriéeptúoles de 
carácter clásico y neoclásico mismo qué~ mediante una r~fúnciollalización y 

a~tualización de su discurso, actucllrnen~e ~e ha difundiélocoma pensamiento o 
modelo neoliberal. · e·,:· ,:'.;::; '}·.;;~ '<.:<'\• · .· • 

:·r~<- . ·-·<, ·;··.- :>·· 
De esta manera; tal. pa;~fe':·c/uil~1 :;;,:oél~lo ne;() liberal transita por una 

época en la que ha cobrado. ú~ rang~;d~iuñl~irsid~d que· mucho se asemeja a la 
conocida por el Keynesianism'o dé'1c{ª~~~'éi~';~é'io~ ~Os y 5Ós~ '· 
Estos rasgos se puéden Úbica'r.:é:omó:J1o~~'prillcipíos basicos y .rectores del 
modelo como son: la estabilidadde·preéios/~éonomía de mercado et¿:. 

. ·. - ··.··;"' -, ,-.,-"::: . ·:.• -. -

Para la década de los BOs érmodefo adqÜi~re'otras connotadiones. En la 
medida en que fa crisis de una deudciexie;~ríá.se hizo patente' en)os países 
latinoamericanos en los albore_s d_e ese éle~eríio;::fa banca· pri~ada'funcionaba de 
manera autónoma con relación a~ }~~.~iri~tJ!~é~~l'l~~Jinp~~j~rcí,~: ~~-i;:ar,ácter 
multilateral, se ve obligada a asegurar el,curiiplimiento del servicio de.la deuda 

de los países de América Latina.· •. ·. ·i'li' ·~:,,f. , , . ··;;;. 
Siendo esta banca. p'rivada',inteFncicioncil:un c~Íígfornerado amplio de 

incidir en el manejo económico.Cle'Y~aélci;.\1~Ó·de·est-os'-países los organismos 
internacionales, Banco · Mundi~·f ·· ... •.y' .Ei ·/f'ondÓ . Monetario internacional 
principalmente cobran una impo~t(]ncia rel~~ante en la serie de negociaciones 
que se desarrollan a partir de entonces •. ··.·; . . . 
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1.2 MODERNIZAC!ON DEL ESTADO MEXICANO, LAS REFORMAS 
NEOLIBERALES Y LA REVALORIZACION DE LA EDUCACIÓN EN 
LAS UNIVERSIDADES 

Las estrategias neoliberales han tenido . como objetivo la 
reestructuración del Estado (que es llevada a cabo por la élite gobernante sin 
la participación de la sociedad e implica, Q la larga, una r~ducción de la 
soberanía estatal y el desmantelamiento de .las bases tradicionales de su 
poder), así como la instaur.ación de un nuevo modelo económico'al,pasár de uno 
proteccionista y nacionalista a otro abierto al exterior. · . ' ' · · 

A lo largo de lahistoria de México, ha predominCJd~ u~.E~~ado fuerte e 
interventor que ha controlado a una sociedad más bien pasiva\"'.',·:' '. · · · ..•. · ·. 
Es así como el omnipotente Estado que fue confo'rmÓndCls~~d~dp'ués de la 
Revolución de 1910-1920/periodo que la .estructur.Cl~'es'tiitál ll~góJca~i a su 
desintegración totál .Y te.r.minó •por consol,ida~~e~ii'llos finªlé{de _losiaños 30's, 
durante la historia , se···· ha•. considerado ,. al·,·. Estácio' :: cB.nío) üri' .. ·instrumento 
racionalizado, único''cÓpa~ de orgClnizcÍr y dar coh~sión a I~ Na~iÓn y de hacerla 
progresar, e(u~ic'~ apto •pues, para llevar Q cabo la superació~. del atraso 
ancestral y log'r#~' la modernización del país. . . . . 

Ah~~ª bien; el Estado mexicano solo adquiere su carácter ~bi~rtamente 
interventor:)'. por ende "benefactor", después de la Revolución de)9fo: ~liando 
la nueva Constitución de 1917 se estatuyen los preceptos qÚe legitiman'. sú papel 
interventor; átribución de enormes poderes al Ejecutivo (Art: 89)'.':j-; ···· r 

··' . ' . . ····:... ~" ·~:, , ' 

De~pués de la intensa lucha social del periodo rev?Íú~ionÓ~Í~.}~1 ~rupo 
que accedió al poder en la década de los 20's inició }.(?:l;~p¿o~esci'. de 
reconstrucción · del Estado que se centró principalníénte,'/ éii la 
Instituéionalizaéión de las relaciones con la sociedad. · .:.,),,:i,; é··.'.~ .' · 

~n . los> a~~:d'. .3o·s hicieron su aparición los primeros ¡"~~~ .. ,~~~~tos de 
intervención est~tal sobre la economía y en este aspecto la influencia dé otros 
países és eyide~te;ICI .~f:P de la URSS, el New Deal EstcidounÍde~s~?en esa 
época se crea'lac"'·s·ecreforía de Economía, surgen Bancos .einstitÜciciríes de 
Crédito Gubernamentales. ·. · 
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-·· __ - -· --- - ~ . . . . 

Más tarde .. durante 'ª década de ·'ºs 40·~ Yª cons~licfo.da 'ª estructura 
política el Estado diseña un proyecto de crecimiento económic(); que asumiendo 
una retórica de justicia social.tuvo' como inetii la:indÚstrialización· basada en la 
transferencia de· recursos prove11ientes. del) c~TPC>i ,e11· .. 'parti~ular de la 
explotación del trabajo campesino.·.. • ·. '·:'·> ,/, :,.> .. ; .... 
El Estado, al ·mismo tiempoqu~··ad()ptab~·uh:cÚ~~u~1~~b~¿,¡~t~;~i~~trumentaba 
políticas ··.de· bienestar/so~.ial;<fundaba~todaf .úii~;·'.seffe 1~~ ·¡n'stffu~iones ·que 
tenían como objetó proporcion~r é'ie_rfos s~rvicios.s~ciales\<asistenciáles a los 
trabajadores -impulsaba un prógramá dÍiiridustdallzad6né:'Cípitalista. 

· La interve.nción. def.Estadoi~od~~~~f~.h~i~trf ~~; ~(~j~r~i~o . sobre la 
economía sino que ha abarcado todos los ámbitos de lo sociáL En México, al no 
existir sino formalmente Un po'dér 'Jegisl~ti"vo{;Y }l.m; pdder judicial, la 
intervención sobre la sociedad que se ha' llevad~ a iábo mediante un ejecutivo 
omnipotente, un partido de Estado para co'ntl"olar. a' los seétores populares, y a 
las Cámaras de Comercio e Industrió les· como instrumentos de relación con los 
empresarios. 

' _,:·,« ... •,r . . . . 

Hay que añadir que otro f~cto~ d~-~~:rác~er más bien ideológico ha 
contribuido a mantener dicha estabilidad:~ la.mitificadón de lci Revolución y del 
Estado surgido de ella, así como del proyectd d~ mode~nización nacio'nalista del 
país mismo que inundó al país de.lemas como. "México pára.lós mexicanos", "Lo 
hecho en México está bien hecho". · · ( .. { ·.,_ · ·· • •. ' 

De igual manera, la ideología del crecimiento quefcÍvore~i6·ci·~ie'rt~s capas de 
la población en su mayoría urbanas, sirvió,de.espéjism~ céi/é~tivc(erecmdo la 
ilusión de que el progreso beneficiaría ,tarde .º· t~~P~CIºº ;á',todos: El actual 
proyecto Neoliberal ha intentado sustituir todos estos tñitos:e ilusiones con los 
de modernización y el ingreso al 'ºPrimer Mundo")<. > ?) Y'·•·· 

El 16 de Agosto de 1982, México era el país más endeudado del mundo 
(el mismo que en1995) anunció que no podí~'pagar los intereses de la deuda 
externa. La caída del preciodel petróleo ( .1981) y el incremento de las tasas 
de interés fueron factores decisivos.c¡uecondujeron.al colapso financiero de 
1982: . . . . .· ·, 
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Más adelanf~.erfClebiciembr~·~dé i982,aliniciar su sexen.io Miguel de 
la Madrid ·hizo •público•·. elcPIRE (.•Prog~amÓ·· r.nmediáto. de Reórgánización 
Económica) 'con lo' que iniciaba·el Viraje· hacia· el Modelo Neo liberal,· aplicando 
las· estratégias 'elabo~adas. pÓr, el ·r=Mr para. nuestro país• y que habían sido 
concertadCl:5..' pocofantés en una 'carta •. de·. intención .. en~ la.·. qú'e.:sé~'definían 

··.objetivos. y· ine~ani:S_~os; af'Segui,;~:en e la . que el gobierno se cál,1¡)~ometía a 
, inforiric¡r , y consultar/ ·regularmé~te .al FMI con el . fin de hacer· ajustes 
pertin~n,t.~5,' •:c;:.:.·:\:::c···;::·:.· ... ; .. ·. ·>• 

' .,. >~>t·:· ··'.'(:·-.~.~/ ~· ~«-;'·' 

Dé ác:úel"dÓ/con eLFMI se reestructuró el adeudo y se.'impusieron 
severas medi~as~de'Ójus'te''ma~'roei:onómico que tenía como miras principales la 
estabilidad fina~éie,:a;'~I control de la inflación y antes que nada. el pago de la 
deuda: CámÓ ácti_i:'ri6;~íi·tados, los países endeudados, los ajustes de la economía 
mexiéana si{ciñeron en Íós'lineam,ientos de un modelo uniforme elaborado por 
él FMI sin: tc>Ínar ,: én ·.cuenta sus particularidades históricas, sociales y 
culturales ni sü problemática específica. 

··.,·.· _··. ·.··'·:· 

· El' sexen'io, de la Madrista puede considerarse como un periodo de 
transición en el qÚé s'e pasó de un modelo de crecimiento "Nacionalista y 
Proteccionistá"'.a otro de corte "Neoliberal y Aperturista". Si bien la 
estructura de dominio siguió siendo la misma, se operó un desplazamiento de la 
élite política tradicional, ya que el arribo de ese presidente significó la llegada 
al poder. de un sector técnocrático muy influido por la ideas neoliberales· que 
habían empezado su ascenso en el sexenio anterior. 

' ·---- .· --

E.1 viraje· neoliberal afectó los fundamentos ( tanto ideolcSgicos, como 
instrumentales) del .·· Estado·. PosrevÓlucionario; de un Estado Benefactor. 
Protectorde empresarios y trabajadores, sé pasaba a otro que los abandonaba 
a los einbafes de· las "fuerzas libres del mércado externo ". 

El ·r,~.i~ici~~te.,C~rlci~'/sci1irici~· el~ Gortari (1988-1994) llegó al poder 
precedido de unii'Jl"actura en el seno del partido de Estado. que condujo a la 
salida de la corriente democrática, integró SU gabinete con Un grupo CO(Tlpacto 
de economistas que.habían formado parte de equipo en la Secretaría, en su 
mayoría éducados. en la escuela neo liberal de diversas universidades 
norteamerica.nas. con muy poca experiencia y militancia política. 
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Con habilidad se asumieron como propias las. estrategias elaboradas por 
los organismos internacionales, transmutándolas en banderas:··. en la 
modernización econ6mica (mediante la apertura al exterior) y .la Reforma del 
Estado se convirtieron· en dos' lemas legitimantes del régimen. ·. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 prometía cambio, crecimiento, 
justicia, democracia, soberanía y :las bases para lograrlo se. fincaban en la 
renegociación de la deuda la atracción de la inversiones extranjeras de más 
tarde en la incorporación al Tratado de Libre Comercio. · 

La aplicación. de la Reformas Neoliberales permitieron mejoras en la 
conducción y saneamiento de las finanzas públicas. en cuanto (] '°' inflación se 
logró una reducción significativa. En cuanto a la privCltizaéión en México 
comenzó a finales de 1982, cuando existían 1.155 empre~as estafares y se ha 
llevado a cabo en formó 'acelerada ya que en 1993 solo s_e co11se~vabcin .264 . 

Para• arninor~r l~s -. efectos negativos· de las . políticas neoliberales que 
haéían padecer a lós ·se~tores más desprotegido~'. ~'. Banco Mundial: es.tuvo 
participando ·en programas ,de ayuda . como. ~I P,rona~or ·• (Pro91'.cima ..• Nacional _de 
Solidaridad) qUe .súrgió; a principios .. del• gol:Íiern~s: Splin,ista; eón el fin ·de 
combatir la· pobr~za ex'tréma. "Sin .embargo el reporte,d~liBané:o _.Mundial. en 
1993 señalaba; i¡u~ :.·er 2frY. de la poblácÍó~: seguíéf viviendo el1' exfrém.á. 
pobreza."41 ,' . .. ..: ~.. .~, ···,:. 

En México, este' prog~~lll~ f~e Jsa~X-cor\Jines:pólíticosi;'de'aéüerdo á 
viejas prácticas ·"preÍnodef'.nas'!;:populis!Cls)y .~lie11f~lar:j?s/que'c:~i~yieron· 'para 
reforzar 'ª imagen preside~ciar y er_ usa patFim~niar cíe recursos\:;"..···/ . -_._ .••• · 
A través del _ Pronasol el expresid~nté /Salinas inteht6; IÍclcerse de•'. una' nueva. 

~'~"~e~o o::::~::;,:;~,:'f ~~~j~~l¡~¡3~¡1~~1#~~·1~1''.~~~~td' 
A través de la radio y la;televisión y;' otros medios sé llevó O éabo ,una.· 

permanente y desmesurada .. p,ublic~dci}l/:·eI', P~?9~.~~~ estaf:,~~-i~alizad~. en 
términos sumamente elogiosos y:par_a ju.Stificarló algúnós ideólogos oficiales no 
dudaron el calificar la política SalinÍ~tci d~!'Liberalismo Social". 

11 Revueltas, Peralta. Andrea. "Las Transformaciones del Estado Mexicano; UAM Xochimilco, 
Capitulo rrr. p. 73. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

40 



En efecto, en el Pr~nasoldomimS el gasto táctico, se repararon escúelas, calles, 
se ·11evaron a cabo .obras dé electricidad, agu~. se in~tcilódrenaje, pero no se 
establecieronmecanismos para su mantenimiento y lcí's beneficiados no tenían 
un trabajo remuneraé!Ó. - s' '. ' - -

La r~~elión ~apatista que inició en 199~ p~~o·.·~~.~ntredicho los éxitos 
del Pro.naso! tan pregonados por el gobiérno y:tCln>ádmirridoS-:por ciertos 

analistas políticos y financieros. ' ..... -.?' .·:,.·.·.:'.' .. c•é~:·-·-'t e -~··· -::::' 
- i-~ .. ;,:~ 

Hay que reconocer qúe con la aplicadón de'este\model~neoliberal hubo 
avances. por lo men_os hasta 1994 en ·'él. rñCip~jo;_d~':··1~s firiíi~zas.' públicas, en 
realidad las mayorías de las metas del PN!) no se alcarizároii.• \\1 -

. , . : ,: . ·' . ··-·::~---.:·'•';:,.-:.:'/.c.·,~:.-, ,.'··1 - ... 

La aplicación del.modelo Ne<lliberal ha éreado,_g~Cl~deidi~to'r~i~ries, por lo que 
en lugar 'de círculo virtuoso puede' decirse más ¡;·ien'[qu'e•.· sé ha' generado un 
círculo p~rverso .. · - :,1:) ; > <:.\ 

El m6clelo Salinista de desarrollo que se ~tudi.-~P~id'é~;;~K:de Zedillo a 
pesar de ser un fracaso evidente, era sumamente vuln'erClble porque dependía 
cada vez más del exterior: inversiones, emp-réstit'os, ~épCi'tri,aclón'de capitales 
y se centraba esencialmente en la capacidad de Méxic'o :parci' atraer capitales 
extranjeros. "C :/< - .· 

Las reformas iniciadas en los año~:. 80;¡ no han conducido .todavía, ni 
mucho menos a una modernización de corte' propian\ente Hber(ll; -entre un 
modelo de Estado b,enefactor y ótro ··. (pretendidamenté liberal)·· se ·observan 
elementos que pe~maneceri y ~tro nuevos .que implican una ruptura con los 
anteriores>·• , . - · . ,;: : · 

-' -

¿ ~~-"1ci;- -~l m'odelo Neoliberal mexicano ha - orientad~: todas sus 
estrategiaS,,a1Cl'C.fraccicSn de inversiones, al ingreso del TLCfCI be~eficiar una 
pequeña elite~ i~crústada en el seno del poder lo que)e ha peÍ'_tT\it.ido hacer 

-grandes, negocios con toda y la famosa modernización/La' intervención de 
Estado en, ,la\eco11omia no ha desaparecido ha dejáclo de. ser ;~I pat,.ón al 
privatizar.,_empr_esas. Sin embargo sigue interviniendo a través .~e. rígidas 
'políticas mÓn,etClrias y financieras ' . ·, -·- - - - -
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Examinar la crisis económi~a. ~~ ~ste contexto, exige.expHcitar algunas 
cuestiones, como el peso de la actividad estatal e;n la economía; lá presencia de 
un movimiento de masa relativa1nenté aut6nomo heterog~neo y discontinuo, de 
lo que se trata es replanteare! .sentí.ció y la dirección' de loscatlibios ocurridos· 
en este terreno y así poder'analizal'.· la forma en qué lcis fuerzas sociales se 
reacomodaron en una nueva éorrelac'ión.. . . - . .. 

~- :.~':. - . ! l 

Por cambios en la - (:~~~elación social de fuerzas • enten~ire~os '; 1d 
modificación de las conclicion~s{objetivas de actuación política'o.pÚrame~te 
reivindicativa de las clases sociales y las fracciones de clase, situaci.ón qué se 
presenta en estos momentos en franca eventualidad pues los acóntécimieritos 
que se presentaban modificaron el panorama político, económico y soCial. . . 

Toda esta época descansa en dos eventos políticos~sociales claves: el 
movimiento estudiantil popular de 1968 y la revuelta política de la clase 
dominante que culminó con en 1976 con la devaluación del peso. Se intenta 
establecer los ejes centrales de las contradicciones existentes en el bloque· 
dominante y los cambios de correlación dé fuérzas ocurridos a nivel Estado. 

En el movimiento del 68 las demandas estuvieron dirigidas en contra del 
autoritarismo del Estado y por la democratización política.de México, aunque_ 
las demandas tenían un carácter limitado el Estado se mostró arite los ojos de 
la sociedad tal y como era con un profundo autoritarismo. . · ·' 

A juzgar por el desenlace profundamente negativo quediÓ~ei Estado, la 
situación global fue peor después que antes del inicio de('!'ovimiento-; A pesar 
de los obstáculos quedaron en pie algunos soportes Jund<lmentCllés para la 
recomposición política y social del movimiento de mas'd$· • .y:·además quedaba 
definitivamente rota la imagen estereotipada del milagro'~coníímico mexicano. 

;·:·'=< ~ ,; ': .'''" 

En el terreno de la economía, el diagnóstico de la' s~f[¡'~~t6~ ~ra evidente, 
en la medida que el crecimiento empezaba a topar cór{ii:i'e~tés'ábstáculos para 
la continuidad bajo las pautas que habían seguido dura'írt'~~~fíiís C:'omo: la crisis 
fiscal, el estancamiento agrícola el desequilibrio ·:externo y .. : la búsqueda de 
nuevos campos de expansión para el sector indust~iaL·t'~ \~:;:' . . ! · 

• -·-- .r:;:.:·¿ :.o::: •'~L~?4_ .'_ ~· .: •. _-; • • • 
::--.~<,-•¡¡·' :''>·. -:··.·= 

La lógica del proyecto modernizador de l..úís' E~lí~~erríCl'enf~entaba esa 
problemática, se trató de negociar una estrategia exportadora, elevar la 
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prodllctividCICl en.el secfor fndustrial, modernizar el sistema económico de 
dominación sobré el movimiento obrero. 

En el agro .el . programa modernizador encontraría obstáculos mas 
grandes, pues la Sitl)plere()ri_entación del gasto público aparecía ci Jos ojos de la 
burguesía como.un gasto excesivo en lo social. - .;:.: ·• 
De entre estos elementos del sexenio de Echeverría los ejes qúe fueron la 
quiebra del proyecto_ modernizador fueron: la estrechez política:de control y 
legitimidad y la . fractura que sufrió su estrategia exportadora por el 
advenimiento de la recesión de 1975 en Ja comunidad internadonal. 

La preocupación mayor del régimen iba·. dirigida>a ·:desmantelar las 
protestas sociales, dado el altísimo nivel que habían· áJcanzado ~n • los años 
finales de Gustavo Díaz Ordaz; · · · · · · • · 
A partir de 1971 se suscitaron difere,ntes inovirliientos tanto ~studinntiles 
como obreros, que impugnaban ,por un:_,Cfescontel1fo generalizado por las 
políticas gubernamentales debido al ,deterioro defl1ivel de vicia'de los obreros. 
La recesión de la economía en197'4~75 g~lpeó p'ro_fundclmente a Jás'actividades 
económicas mexicanas c'áncelan~o ·ias. últim_aspasibilidades,.de;Íjue cuajaran los 

-: ~~~~:;~ª ·;~~~;;:::ent;'.,7·~,;~~~t¡.~~~:tar '/u~ªl-~al_i·~~('. export?t~~' ,·'para la 

.,·-é.""< id:·:.· 

La _recesión\fue;frenaCla}por•un C(Jmbio de énfasis en•' Ja .. política 
gubernamental.·'~mpezáricio;CI 9-¡;CJ._r:ece~ losprímeros criterios de austeridad 
global y-a C()rlCentrar.s'e!_Jos esfüeriós por regular el monto y dirección del 
gasto público, aparté de'queémergió, con la superabundancia de capital en el 
mercado'interrÍciCi~nál. : ,• -.-.. -

.. (;.::·:·- . ·, .;"/>···;~:-/,'; . 

. Por' otro lado ·con_ el_ reérúdecimiento de las condiciones de vida y de 
trabajo de vástos sectores en el bloque de los dominados, aparecieron fuerzas 
1oca1es y regionales en contl"a'd~ 1a Pt:>lítica gubernamental. 
En ese año también con el re~rudécimiento que traía aparejada la recesión, en 
el seno del sindicalismo'el~cj_ri(:.i!if.ri'.comenzaron a levantarse nubarrones que 
pronto habrían de cÓlocarse'erí_ e_l~ceií_tro de atención nacional. ... 

\:'.) :·-~ . :.:r,\\J;·, -.. 
Con la firma del cbnvenio,cÍe estabilización del Gobierrio:Mexi¿·anocon el 

fondo Monetario rllterriCl.do_ríal .• F MÍ; implicaba la delimitacicín' específica de 
otra variante de la política .económiCa estatal. El hecho central, sin embárgo 
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era que más que antes p~réi monto d~ I~ d~u~l~ e~t~;~~ ~ la c~~f-irmaciónde 
abundantes reservas petroleras, Méxiéo quedaba e'n lá'Clgehda de la burguesía 
financiera internacional. · · · ·· · · · ·- - . · · · ·-

Con la entrada de José Ló~ezPortillose;~re~lasup~~fi¿i~i~eo.lógica del 
nuevo programa gubernamental; El.Estado seótrf;cícia la '.multfpli~ación de los 
espacios. productivos para la inversió,n~privada;además dé1·; C:'o'ntro( sobre las 
fuentes de1· •.. fin~nciamié.nto,· •·.1as , directricés•'eca'nómi~éis(deí': fMI : giraron 
alrededor dé ladefiniciór(del>~()¡,to ydistribÜción•;deJ~'gásto'.'público. La 
austeridad; én '.el nu~~o• c'ontex,to'.·8esé~nsaría .. prácticari:l~nt~ ~n'I~~ congelación 
de aquellos renglones que el Estado despliega para atende~:lasne~~sidades de 
las clases dominadas.· ·.· ·. '•,:; 

El.programa d~l.FM{Implicaba retrocesos de los i~ter~~e~}~u~,habían 
sustentado el espectro 'dé alianzas construido desde su época del·Cardenismo, 
la búsqueda de_ la rearticulación capitalista iba a intentarse . reclamando 
negociaciones sobre l_a integración del parque industrial a través del_.desarrollo 
de las ramas pro'ductoras. · · · · 

' . . . . . 

El grave retroceso: político, social y organizativo que sufrirfa la clase 
obrera y el bloque de l~s dominados en su conjunto durante esos 'Cl.ñcis>con el 
auge petrolero en.beneficio-de unos cuantos monopolios, generó que el régimen 
recuperara la confian:Za de. la·. clas.e dominantes pero erosionó aún más su 
legitimidad ante el bloque de los dominados. 

En'cua~to a l~suri~versidades se intentó incorporarlas al orden jurídico 
con la reforma ·política; 'que en, su discurso central planteaba buscar que no 
solo, las minorías estu~ieséri:'representadas en proporción a su número y que 
expresaran libremente s~s ideas, sino que sus modos de pensar pudiesen ser 
cons.ideradoscuando' las' mayorías tomaran decisiones . En la reforma política, 
el régimen llevaba enmente'un interlocutor no explicitado pero sin duda, que 
representaba un peso dédsivo en el conjunto de organizaciones de la izquierda 
y claramente hegemónico q~~_éra la dirección del sindicalismo universitario. 

Así a principios dé· los años BOtas, las nuevas tendencias recesivas 
presentes en la economía in~érnacional redoblaron sobre las clases dominadas 
mexicanas, el castigo que 'supuso la austeridad primero y el auge después. 
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A partir ·.de 1983;1a. riecésidá'd.de consolidar fa l~gitimid~d del poder 
público y recup~~ar el crecimi~nto mediánte' leí reniod(?lación de la economía 
encendieron las 'expectativas de~la sociedad 'y endúrécieron· la resistencia de 
grupos conservadores, en algunós ambient~f se insistía mucho,. en calificar, a· 
ésta última, de neolib~raLy 'dárle Ol)érmin'ci un sentido peyorativo. 

·,,-_;.. >,·<·.,-_,_' ' . ,;~> . ,;,· 

Durante está . époco ~ l(Js/s,qla~!~s:_reCll~s)ufr~ero~_ llrí,,impactoj1~table' ~ajando 
alrededor de 65'Yo~ dfrq :'im~ó-rtante~'p·a·ra· Unq :.réconomía·: cºtJ1º la·. de lv\éxico · 
relativamente pequeñCl6{Clbie~t#'.: a 5'i~flU'~né:Ías ~ de(:ext~rior; qu~: ~ecesitaba 
regular con mucho cuid09~ lac'Clemanda ~greg§da'/fqué;: sin embargo; r llegó. a 
ser insuficiente, níarccindó\•el!,'cr~cimierito delci'ecófüimlci '/',la'géri~·ración de 
empleos con un désarrói1o'su~~m~rrte'lento'.: ; ,. ' . . . . . . . 

" . ,·-~·· .. ,.,~ . -~: ·;.,._y. 

Este. pro ces~ '.d~~~~t~có~i~ev,itClbl,em'e~teien ,una ... cr1s1s , cambiaria al 
agotarse 1a reser~a ,'éliei'i'visCls Y.· ci1 'au.in'entár)a: deuda con e1 extranjero, e1 
desarrollo inflacioriarto,fue'uri'espéjisÍnoy lacausá·original de la_ crisis, lección 
que no debe olvidar Méx_ico:'' '> . , ; \ , . . , ; ; .. . . ' . 

Vivimos h~f en :l.l~ci época d~ t~~~~Íció~. El rasgo distintivo del fin del 
siglo . XX. es, s¡'n' ,duda . rCI ·•transformación de. todas _las dimensiones . de las 
sociedades humanas. La Revolúdón científico-tecnológica de los últimos lustros 
precipitó la globalización de las economías. La globalización y la distensión 
produjeron un : nuevo espacio económico político y mundial, el de la 
mutipolaridad; en él hay signos de nuevos hegemonismos, y está en curso una 
dinámica • de conversión de los bloque económicos regionales, en zonas 
relativamente C:erradas de "proteccionismo regionalizado". 

En este contexto del TLC, México buscó, ante lo inexorable obtener las 
mayores opciones posibles e insertarse en los nuevos rumbos de la situación 
internadonál. 

Dentro deÍ ant~rior conjunto de cambios, un dato tendría carácter 
decisivo y C:entrcil'.para • I~ educación: el renovado papel de la ciencia y la 
tecnología como poten~iOs motoras del vertiginoso cambio de las sociedades y 
la civilización misma. 
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._.:_,__ ---

Existe una éviélente ~e~afol"aciÓn de~I~ ~ducación,. que se expliéa no solo 
por sus virtudes tradidonales'. sino·tambÍén por. ~I cr~cial papel que ha 
desempeñado en la gene.ración de tálento técnológico: .•.. . . . 

En. la éra ~~~~uC11,,·cle~?~nortn~>dJs~·rro1Jo; .ira•. J~odu:tividad y la 
competiti.vidád de' l.ás '.emp'resas. y' d6 Jéis'néidones\ Í?stán .. indisolublemente 

. vinculadas a sup~rior'es 'niv~lés de' ecÍudci~i6n•'de',·ra fuerza . laboral y de Jos 

cuadros califiéadosy;·.·y· ;;_ .!·_·/ '{~., \J,;~c\ ·S \¡:t .... ,, · 
Eri'rig~/~Ds''(J;in2i(Jaí~s~'it;;¡ld~~~~•eeíu2~:f.i~~~:~ifí~~~Íiza~de inicio en la 

ampliación ymodernizadóri'de lci'plcÍntci'c{ducatívaciui:l~d~n~.'esto es, ·en el nivel 
de la educación• bcísi~a.<P~rÓ indúda~lemeiite' ~us /epe'rcusiónes para el campo 
de la eduéaci~~ ~~iv~l"sít~rí~ n,~ 5kd.!!i~f:~rel.~i;~~i~¡·'.~~f~·~!tf;~y~.·;, 

· · La modernizcició~'}',ditSsión:.~~·:··~¡;·~voi;é~ri~di1Tii~~¡o;;'
1

Jdhto con la 
celeridad y las. facilidade,s ele' Íal'comun\~~~i6n r1"ér t'.fan"S'pol"Je.:pród~ctos de la 
revolución científica y tecnológiéa'yfe.cn'oló!ii~a;• Pr~~ipit~l"on 1ií}~1ciba1ización. 

;, . , . :>:: . ·-~ !·:~>: .. ;~:\·\:~· ";;.:~·.:·.~ -: ~\.-~:.;~·{)"'..:. :~::~ :·:-, '"~·;., '.: .... · .· '>··.< \: •· 

La globalización ·aporf~ u~a",~e~d~cJérg)r~vo·1~6,ióA/~ IÜ~)~,~~ibnes entre 
naciones Lo hemos visto en,losóúftimos,IÚstrO's7Se::gíobali:Zci~:todCI finanzas, 
comercio, industria, comuni~~ciones·y.}~r~ibi~s;prd'.i~sioii~les, se.integran los 
mercados, la producción·.i_nCiu'strÍcÍly los"sisteñ,as· financieros, 1~edesmoronan 
las barreras al comercio; la .i~versión y la interacción entre l~~;p~Íses. De un 
salto se pasa de la preenii~~ncia y más recientemente al consllmo¡·} ' 

Algunos de los· ra~gos. y consecuencias de la globalización ·e~ l~s p~lcÍbras de 
Heinz Dietel"ién sordos siguientes: . . . . ' : 

. . ".~.t-S~ trClta de una globalización incompleta (habrá paÍsé~ ;en donde 
tardara erHegClr. Africa) y también asimétrica: muchos países,en·cl~sarr:ollono 

· recibirán p~r,ella ~na opción a la transferencia de sus capit~lesha~iCI ro's ¡;aíses 
duéñós de•las.riélue:Zas, los créditos y las tecnologías, (seria:kr;~á·s~';cie'cilgunos 
países de,AmériccÍLatina y Asia). . . . 1);'ic ~f;;i;'.: ~, . . .· 
Las.nuevcis,:f~rmas multinacionales de produccióri tienden;;enJo.'eéoriómico, a 
éspecializdr' ?arses, , · . · ;:.•. Y.\;:;:·.·~.<·;:· ; 
2.-Se'polariia.~ el p~ogreso, las riquezas y. los l"ec:~~~~~:·fi~~~n~~ iri~Íuidos. los 
altamente ccipacitados. Los industrializad~s · concéntrciri ~aélc:i>vez' ·mas las 
decisiones y los ritmos de los mercados, los capitales y las tecnológíaºs. y los 

. . 
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países menos desarrollados devienen más depe.ríc:fferrtes .. sus rezagos 
tecnológicos, menor productividad y dificultades en finanzas publicas dejan en 
manos de aquellos las opciones para su 'subdesarrollo;' · 

3.-En el nuevo espacio económica y político generado pcfr la'globaHzación y la 
distensión se ha instalada el multipoláHsmo:',> · · ' · ' · .· · · 

4.-Se ahondan los procesos de transnacionalizaéióriXáda (vez en· mayor medida, 
las grai:tdes empresas mundiales van ·.· concentra'ridéí':: las,,, decisiones que 
determinan el empleo, el desarrollo tecnológico/la p'roducCión;;'las balanzas 
comerciales y los niveles de vida de diversos país~'s:' · ·· . •:, ;_.: 

5.-En el plano nacional. las sociedades parecieron reorganizarse con nuevas 
reglas: competitividad, cambio tecnológico, produé:tividad, modernización de las 
instituciones económicas política y sociales. Una nueva filosofía social de la 
competencia (el mercado) campea en todos los ámbitos de· la soci~dad 
mexicana, incluidos, ciertamente, los de educación superior e investigación 
científica."42 · 

La Revolución científico-tecnológica ha. dado lugar a una nueva división 
social del trabajo, cuyos atributos y exigencias presionan por .cambios 
sustanciales en la organización y el funcionamiento actuales d~Jlos, sistemas 
educativos. Algunos de los datos ylas rep~rcusiones mas impor:tá~1esde ese 
conjunto serian: la elevación de. lácapacitación general;. la for,;ia~i~ride 6u~vas 
aptitudes para aprender: 1a ace1~ra?a producción de cono~im.i.e~tas'y·s.~ rápida 
y tecnológica inserción en los;iiprocesos produi::füosi.estón'.rcigravancfo el 
problema de las capacidades ·~dquiridas' así como\ pr'~'ée~ci~ '.'to~tinu~s de 
reciclaje y recalificación. . ,';. ' . . ;< ·•\¡:· '(,~:(:i;~ '; ' · 

Al lado de los puntos derivadci~·~~:jd,fi~olu~L6~"~¡~f?'.NJ2~~~t~~~1'16·~jca; la 
globalización de las economías. y él, nuexo:i'.C()ntexfo : i~te~nacT~"ll~l\plálltea uria 
serie de puntos para las Universidades·.:;.,•"'~>if;>.¡$,~fn'''····;;; "·';' ';·•,;',.(, ·. ·· 

;<·.'~: ::.:/·:.:'·>·, .:;:·~.·,",:·~~.·:: ':.·,:.\:--_,:(.\ ~ 

La polarización de los recursos d~ los pai~~s'. i~Q¿sf~iaÍiza~hs'.';i,ricluid~s los 
humanos altamente calificados, que caracteriza el nu~vo contexto ·i.nternacional 
impone la necesidad de políticas de inversl~n selecti,vCÍ en .los recursos humanos 

"Dieterich Hienz, Sttefan. op.cit. pp. 20. 
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altamente calificádosdéT ,;ií;'.la huid~ de cerebros al extranjero no ~s un dato 
banal en algunas áreas universitarias: > · ·. ·· · · · 

'·- ·., .. ·- -:': .... ,_" -;¡, ·:>~ ' .... · . . .... . . ';. ··, .· .·. _·_; ·- --.· 
Los procesos de glob(Jfiza¿Ión ~conómÍca.;señalan··.que la co~petitividad 

internacional no está· en .tund6n .:Nñfo ·de· 1os r~c:-~rso.s ~nátu~'rires de ros países 
como de la calidad en sus· produ~tos:'. de·.;~'. índ{ce'/de :prcidÜctivicl(Jd y. de , la 
f~rmación que las universidades tienen'á su.~~rgo; d,e sus réC'urS'~s humános y 
tecnológicos. · . « '.'.•! ,:~:/ ··~' ··.·.·.:.~ ···•• .. , '.- ·•.: ·•·· ·' · ·•·. · 

A ello se suma el contexto d~f~~~a-:p~/1~~<}~~~~tmEa~·d. ~~-:~;:~.ci~~6 de los 
bloques económicos actual~s qLÍ~ ~e~\visfópo~; i~sbf~qu'es'd~min~~tes cómo .~na 
exigenc.ia de realizar unCl.eÍg~:;·b~~,!P~~~si~~ fa.~1.Y~.~~¡·1?1:i.·f , :;:;~L . , . '··· • · . 
como ~!:ee:a~:0~:p:~~;i~~ri1~r~l~1~~~i~~~;;1~~Jirr;:~;~i~f !~f ·1~p~::~=~ 
pueden organizarse de 1~ siguíe'nt~'tna'ri~¡.~; EÍ .periddo>m~delo'' constitucional 
de desarrollo 1920-40' 1 a. Oétá'p~' PrPf~'¿c)6nist~\50s~7os: y'.· la.•' apertura 
internacional de fa economía~'dida fiberafizáí::i6n>econóÍnicá 80s a la cabal 
integración dela economía munéffai9ot~: . ' :-.;' ;; 

La Reforma estructurald~:I~ e·c·~-ll~mí~ qLÍe el actual gobierno está 
efectuando, se erige sobre t~es;'pilClf~s'~ básicos; la reforma productiva, la 
reforma del papel económica d~' Es'féido',yjéí. concertación económica en la 
sociedad. En relación con la reforn,a p~oductiva, sus dos componentes son la 
apertura comercial y el éstín'lulo:;(ll :incre'm~nto y la diversificación de las 
exportaciones. El Estado esta dejando de ser empresario, con acciones como la 
política fiscal más. realista y de. base social mas amplia, esta allegándose los 
recursos que le permiten apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa 
y atender las tareas de infraestructura social. 

. La apertura internacional de la economía, la reforma productiva del país 
y el nuevó papel no interventor del Estado, exigenun cambio estructural en la 
sociedcip:.·s~'impone una nueva mentalidad. La sociedad debe educarse en la 
perspectiva'del no tutelaje de la competitividad, productividad y modernidad. 
Para ta(' efecto, las Universidades (destacadamente . las. públicas) deben 

. renovarse'frenovar su pacto con la sociedad; no ser ya solo conciencia critica, 
sino herramienta de modernización social. El nuevo entramado-económico social 
más abierto del país y la sociedad así lo demuestran. 
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Para las Universidades lás e?<ige'ncias son preparase ya· para contender 
durante la transformaciones que habrán de ocurrir en la educación básica 
(nuevos conocimientos, distinta . mentalidad de ¡:du~Óndos, mayor matricula, 
etc). En el contexto de la descentraliz?ción universitaria.y participaci6n social, 
existe una demanda constante empresi:tri'i'il; !t{é:uc\í ha sido '·ª' reforma de su 
sistema regionalizando sus servicios, diver-sifican.do su oferta y su p~rtir1ercia 
educativa. . ... ,..,, .-~':.' ·<, .. · ..,-. ,_ · - . , 

... "En relación con la ed~caciZ-~Jp~~i~r. el tema TLC-Üniv~~sidCldes 
implica Varios aspectos combinados,, 1) un asunto insoslayable: los-:impa'ctl)S. 
generales para la universidades>derivadas de la tradicionalmente i~ten:sa ;:y 
asimétrica relación bilaterales entre Estados Unidos y México. que:.éJi,TLC 
profundizará. 2)Una cuestión inmediata: la reordenación de los inter-cClníbios 
entre México Estados Unidos y Canadá en materia de educación Universitaria, 
ahora en el mayor contexto que se instala el TLC, 3)Una dinámica_de fondo; Jds 
reformas necesarias para superar rezagos acumulados y para ajüstarl~s\(la~ 
nuevas exigencias asociadas a la globalización y revolución teEnológica ·qu~ · 
recorren el mundo."43 · · ./·•···" 

En ámbito universitarios, México esta en desigualdad de 'condiciones· con 
. Estados Unidos y Canadá, en diferentes indicadores: er{ l~s '.promedios 
nacionales de escolaridad universitaria; en capacidad universitaria instalada en 
formación de científicos e ingenieros en generación de .'aplicaciones . 
tecnológicas universitarias: en formación de cuadros directivas para los 
imperativos de productividad competitividad y eficacia: en capacidad de 
reciclamiento de las elites empresariales, sociales y políticas del país, y la lista 
podría seguir. 

El TLC incluye el referente a la modernización de su sistema de 
educación superior, en particular el de las altas tecnologías, que desde esta 
visión, permitirí(Jn. aprovechar el avance c9n sus homólogos del norte sobre 
todo en cuantoOa ;que las universidades: mexicanas deberían avocarse a 
desarrollar conv~~i~s y r:riecanismó de intercambio fructífero. 

"Del Valle Jorge, "Implicaciones del TLC en México, en Antologías de ENEP Acatlan, México 
1995. '.p.23 . 
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·. NcÍ háy actualmente en México la inversión en educación Universitaria, 
que sería esperable de la lucha por la competitividad eón las economías EUA
Canadá, y la dispüta internaéioncil de nichos económicos propios para México, y 
si bien es acertado que dos escasos recursos 'del Estado seari' asignados a la 
educación bdsica, cci~o prioridad ello no ,debe impedir que hayá una sólida 

· planeación estrátégicá para el sistema Universitario. · · 

.· :.Se~Ón·los~~qJerimientos del ~ctuál model~:de E~fci:d<>., el 'ci~ribo de. la 
inversión·· estatal' al sistema universitario.deberá estar,o'rquestado'porplánes 
sistemáticos' de' impÜlsó ·.al talento teénológi~o .naciórial, trabajádos ,desde 
ahora. <:• '.: ;• •,' ', ·' ..•. · ',· .. · ,<,,J:• ...... ' 

~:~;,§~;~t~!·!~tii4l~~~~~~f f }~í~t§f t~iq:~f tf ;:~i(~~:.:.~ 
-De. Mé~ico•\; EÜA;~ ~l~f ~ci~~itg\~~ -~~¡~~¡~J·1,;eht~ de·. estudiantes de nivel 
Universitario para, estUdios' de~ postgr:adoHE~tci se, trata, por una parte de 

. estud,ios\ que ,no, involucran i dificÜltad~s í;éle acreditación profesional, y 
formativas de; las(elites~'éientiÍ'iéas'fy ei:onótnico-directivas del país y por la 
otra, ,deestucliantesrn~durosbecc;dospororganismos públicos 
~De EÚA ~:Méxi¿o,'~(transitó ;~~álúrnnos es quizá menor, vienen a buscar, 
principal merite cursos,' d~ corta dür~~-ión: . 

. - ·-.··-·"'".-y·': .... -, .... - ' -- -- . ---,.,,.., .... 

. ·.. Un ilti~'act'<> del Tl.C :eil1\1~'s ~mpresas instaladas en México es la 
necesidad de r~cié:lamie~to'y:reconversión de sus cuadros directivos para la 
actualización 'ci.e conodmientos, productividad y eficacia que caracteriza la 
lucha por leí cornpe_titividad irrternacicinal.. . 

El impulso/de1,hi;'.'.~i;r~solvió prácticamente los problemas de la 
educación superior. que'. se'. 'habían planteado dejando . para el presente 
problemáticas ccm1'0 l#slimitaciories para responder a las exigencias derivadas 
de la globalizadón eé:Oiiómica y la revolución científico tecnológico. que 
demandanun cambio, rdpidó y süstanci~I en el sistema nacional universitario de 
producción, adopté;ici_ón y aplicÓción de conocimientos. 
. -~ . ~~. ·. '~~;,,: •' ·:.:.--.- .. -. 

o, las limitaciori~s <. en donde coexisten viejas necesidades insatisfechas 
(carencia de acervo científico e intelectual) y de suficientes masa critica de 
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talento nacional;problerrÚ:is ele inercias vegetativa~'ell ICls Universidades y en el 
Sistema Universitário ÑacionáL · · · · · . . - . . 

Los esquemas'. d{organización interna de las uni~ersidades, mexicanas 
han caída ene.el :_blJrocratismo,· )')ñuchas\de:las· relaciones entre las 
universitarios estarí'mar~aclás pci'r diversas eiasperaciones de caracter salarial 
y gremial. "' • \: (:. · .. ·:·· .:_'.> .··. 

La 'clep'é~ciei&ia 'JtJ~cír~ol~~'tli'~nf~ fi~ii'n~ierci, que es el Estado ha 
pretendidÓ·· esfo~; acompafíáaa de u~~-_tlferte presión hacia _esta.s .ins.tituciones 
JX!ra qU¡?>es.tén '.; cadc:Í vh mas ;'deterininadaS a . diversificar . SUS fuentes de 
financiamiento:~ •. , ; 

'\·.·· 

Ahora bien, l_a presión financiera esta acompañada de u~ aulT\e~t~ enla 
calidad de la educación, la cual, esta indisolublemente ligado CÍI iné~éfuéri'to¡n la 

·calidad del profesorado, pieza clcÍve para la superior< colTipétitiyidcÍd :'de; las 
Universidades Mexicanas. Ello implica acciones. institl.idó~ál~s/'Y socio 
profesionales. En el plano institucional se requierede'a)~na orgCirifzaCión mas 
racional de la docencia b)mayor profesionalización de la'flliiéió,ndot~rite c)una 
carrera docente mas atractiva, d). programas, sistemCÍtic~sg'dé~~f~~lil~C:ión y 
perfeccionamiento magisterial y e)renovación de· 1a pedcÍgogíaf p~rd;1a:aó'C:encia' 
universitaria, así como, la mejoría del proceso enseriril1za'fc:Ípre¡.\dlz'Ciji}basado 
en la renovación y actualización en los medios didacticds,'recu'fri~~éfo áluso de 
la tecnología educativa. · · , );':'. -~~i .·:·J··: '.'• .. 

. . • .. ·:. . . . ·/ ' : " ~i ; i 
. - ~ ·~¡-,-,- 'o 

El .modelo pedagógico, presupone que para qlle se de una·intervención 
más activa Oel. esf~diante en .SU formación, Se requiere reforza~, en_ los 'planes.' 
y programas de e~tudiO y en la infraestructura institucional, las actividades de .. 
laboratorias'.t~Here.syéle practicas y visitas adecuandolas al perfil laboral que 
tendrán l.os correspo~dientes egresados. ·. '·• ·. ,. ; 

L~ calidad de la educación no pasa solamente por los curricula; requiere 
atender lá formación de los alumnos en tanto jóvenes y ciudadanos. · 
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1.3 MODERNIZACJON EDUCATIVA: LA UNAM EN LASAREÁS DE 
CONOCIMIENTO SOCIAL Y llUMANISTICO 

La Universidad Nacional Autónoma de México, siendCl',la insfüución 
universitaria de mayor envergadura de América Latina hasta>nüéstros':días, 
está sometida, junto con todo el sistema de educ'ac.i6n''in.e'di~··.súpe'r_iór. y 
superior de la región a un ataque sistemático ,de sus ~f ÜIJdatri'~ntos )<de .. la 
tradición de libertad de cátedra y de investigación'quetse'}ciÍ)ientó'durante 
siglos en ideales como la autOnomía, y la liber,taci,':estdn'sien~cVi1uéstos en 
cuestión • no por las. exigendas del mercad~'ilo.~.de}~una:~giob'alizcÍción .en' 
abstracto, sino . específicamente por el·. Banco?•Mul'ldiál \'y;; Jcis< poderosos 
intereses domésticos e internacionales que¡ sef~rticulan'>dé~de' es~ .. centr~ 
institucional de poder imperial. · '· •1·;>_,,;,._,:; >X .\f 

Dicha institución tiene una de las cardC:~~~i~tf ~~;·X~gjf~u~·~~i~~~~as por 
el sistema neoliberal, la gratuidad ·•·.· fu~í:iclCi~·,·ten('_~f:~'rirtíc'u10'.''.tercero 
constitucional, la cual le da el sentidoSdéEedllcadó~ ,públicao La virtual 
inexistencia de universidades privadas en:·Eliropa es un hecho de primera 
magnitud, generalmente ignorado 'pof.~·1cis¡::::+~'c'nócr~fo~ latinoamericanos· que 
aplican de• manera· acrítica y mecánicá'irás'' pólítiéas de privatización de este 
sector. · · .... · '' : ::~'.)':«• ··· ··.·. · 

Cuando Zedilla f~e ~1· sé2F;td~i¡,FJ~}d~cación Pública, los lineamientos 
del Banco. Mundial, espec'ialmen~e/áCj'ikH~s dirigidos al desmantelamiento o 
debilitamiento ·de .lci. Unive~sid'CidfPÓbli2a:,pudo ser aplicado por medio del 
establecimient¿: ·del ip~og~gma~~deí);••iJniJe~sidades tecnológicas" a Jo largo y 
ancho del país. Los con~dmíe_fü;s'.~tCib'an;'o_rientados a capacitar personal en 
labores técnicas inmédi_crtamen+e•:f~queridas par las empresas, llevando como 
consecuencia al desarrollo;:·cie'\ihabil.idácÍes;_técnico manuales que perfilaron 
egresados de visión acrítica y ÓrÍgo~t'asin fo~mcición en la tradición humanista, 
la historia y los fundamél'\tos del con~ciriíiento científico general. 

Articulado a nive(optcifiV<l;;~~~J~ Jcis altas esferas gubernamentales de 
América Latina .compr~meti#as'ah~ra'cón objetivos y programas diseñados ·en 
función de las fuerzas d~J mer'c~dó"; .dicho organismo internacional despliega 
tanto en la retórica como ~n la práctica, una campaña contra "la universidad 
tradicional y el ~xcesivo'·poder de profesores e investigadores . 



LCI instauración de. un régimen resultado de lci 'negociacióri de la crisis 
deudora de 1982; se ha expresado, a lo largo de casi dos décadas primero que 
todo en la re-instalación de un discurso que ahora asume que al menos en los 
países de, la P~riferia capitalista el orden nacional e internacional debe 
fundarse,. de ·nuéva. cuenta, en los regulador~s automáticos, los equilibrios 
fiscales, lá lib.re:émpresa, la desregulación y la reducción drástica del gasto 
públiC.o.->.: .~·.: ... ·_·-: ... 

· .. PÓ~ ~tr~ iodo, se expresa también> en ~n ataque frontal contra los 
pivotesiúocfovía: f~ágiles •. del nacionalismo' económico latinoamericano y en 
particular en lo que sólo p'uede c~lificarse como uria verdadera campaña 
dirigida Cll apoderamiento de las'einprescis ptJblicas¡ con especial énfasis en el 
traspaso al sect.or privado - .nacional y~o exfrÓrijero'; de sectores estratégicos 
como•1a educación públi¿a (especial.m~~te:)a media superior ·y superior), el 
sector salud; los Jerrocar:riles)· la\ iÍ'ldust'r'i~'"del gas y del petróleo, la 
electricidad,.. .la petroquí.mi~a· ,· y'.~· eií; 'general ' lci infraestructura de 
coml.micaciones, puertos •.aeropúertós/,:,C:ár:r.eteras y flota marítima y los 
ferrocarriles.. '2,;.•,, ,, ~;:·'·e'·.: ~ ·· •· · · ... ·.· 

En ··América:Lati~;\éfurcmt~··e~t'e;perí~Üo';,;sé.·profündizó una···observable 
desnacionali:iacÍón.• taiJto~.éie• l¿s prin§ipales _ejes,'. de icicúmulaci~n · como,•.·del 

proceso. mistñ'o·_'de)óma de'decisiones~en asu11tos,éruCiales para la definición de 

:r:v¡~ª~ió:~:1:~-~1~5ue~º~t:·e.~~~tft~t~~sto t~i~0ªJ': •. ~~·;f tf~i·r1~Er~s. 10 

AUnq~e estás dos instrumentos . C. los qui ~~st~r{o~~~l1ii::1'~:a~~e~aría 
un organismo para manejar el comercio. internácicin~l},el)GAfT~al:IC>:r.c. c()nocido 
como Organización Mundial de ComercioOMC .fueró'n ~ffse~'o.abs'para sustituir 
el sistema colonial de pre-guerra,. en .riing~,.;;'móme~tó7:+ri1:{;,Ze"dida·•.·,·fue 
considerada como para inducir un tipo dé tr'a'nsfQ'¿ma~i6.~~·~~i6~i'~1)¡ú~· Íe'negara 
a la nueva potencia hegemónica y sus aliadósj'~I ~cCes~·a· l~s"¿eC:ut~os'.naturales 
y los mercados del Tercer Mundo y la .tr~r1S,te~~~ci,a:.d~~~~'~·~~~hf~s;:d~sde' las 
áreas económicas tributarias, especialmente/en_el;éaso;d,é~Esfodo,s Unidos,·de 

:::~~~:~~~;,~;~;~;;,;;~:~~~~(~;l:lf~lí~1if.~~;;"~ 
vinculado con el desarrollo capitali~tri, int~íris~came~ti' e~pansivo'y q'u~ tiene 
en la experiencia colonial e imperial 'una 'de sus más élaras expresiones 
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históricas y i:ontempordnéas: Es. ~n~st~~~~tic16:'C/u~ la ~lobálización ocurre en 
Jos contextos de poder . y· confrad,icé:iones. de,J •·capital. si: por globalización 
entendemos la interriadónaHzacióií eºconórnica e.n sus momentos de apertura 
relativa, es . decir; ,la ' exist~rÍcia'; de un~> economía' internacional 
preponderantemente, abie,rt~ Y.~º.~. gr~nd~s·y .c~.~ci~~~e~}luJos. de.IT{e~C:cmcías, 
de. t,ecnología; y de. inve,.r.~.ión de capital énfre ·. lás nacicínes·,· entonces no es un 
fenómeno nuevo, inédito ni irreversible.'' 44 > ...... '. ; > ;. .• . 

. El estudi() de la globalización como i~~olo~ícÍ ~e~mit~ ~~C:ar,a~:~I e~t~~mi~rnº del 
discurso globalista sintetizada:~n úná··scibÍduria convenciónái :···cimentada y 
fomentada por poderosas fuerzas e inter~:SE;;;; hc;biéndos~le;inst~ladó entonces 
como un paradigma montado sobre va~ias foÍaci~s; mit()S

0 

ó slogán:: corno' que es 
un fenómeno nuevo, homogéneo y liomogenéizat~ que conduce a '1a cl~moé:racia, 
el progreso y el bienestar universal; que acarrea Jci desa'parÍci,ó~progresiva del 
Estado y que los actuales procesos de regionalizcidón,L /:· ' Je::, ' . 

En México el globalismo fue usado' en: la C:ampaffa'c>ticialdé p~omoción 
populista del Tratado de Libre Come,rcio de,1a·i~rii~ri~.~;.d~l!)\J~,rt~;)LcAN, 
vendido a la población como el instrumento para ingresar} por. la puerta grande 
de Estados Unidos, al Primer.Mundo. También,se:'ditÜ:~~k'}i.sla'prot'nGeve Ja idea 
de que el estado nacional, la soberanía y el.iímbifo_ecoi'.i:ómico'deJo riaéiÓnal son 
anacronismos en un mundo interdependie~te:<~: >')\ .. '• ; 

Los organismos financieros BM y FMI,f en Jos hechos, fllng'en como 
instrumentos de proyección de poder del Ejecutivo.ésfádounidense ·eíi.Am:éri.ca 
Latina, promoviendo programas de ajuste •estr,uctural }/de: privatizaciones a 
ultranza del sector público.incluida Ja educacié5n pública ITledicisuperior.,, de la 

.docencia é. investigación de,· Ja edUcadón superior, todo en nómbre de Já mano 
invisible.del '·mercado global··, por lo visto; una expresión secularizada de Dios . 

. Esta ·proyección;d~,poder<se materializa en el.campo del~e,d~cación e 
investigcÍcióni universitaria 'én nuestros países en un masivo esfuerzo . por 
introducir, y cÓlocéí'r. c()rriÓJactor hegemónico Jos valores y los intereses y las 
prá~ticas dé1C1 élas~é empresarial y del mundo de los negocios pór encima de los 
ideales genuinos d

0

e/la edUcación superior, como la curiosidad Cie,ntífica y la 
investiga~ió~n b'císiC:a y la docencia desinteresadas realizadas eri función de los 
interéses may~~esde lcÍ nación. ' ·. 

- - . ~-. :._.' ~ 

44 Saxe Fernóndez J'ahn "Globalización e, Imperialismo y clase social". Editorial Lumen, 
Argentina 2001, lera edición, p. 23" 
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.~:Por. ejemplo: el Banco· Múnd.icil en un documento hecho.plJl:>iicC> durante· una .·.·.· 
reunión internacional de la UNE.Seo : celebrada en ·.· 199a ·intitulado: El· .. 
Financiamiento y Administración de la ·Ec:lucaciésn Superior; reporté s"obre el 
Status de la5 Reformas en el. Mundo, explica que la agenda/para la··refo~ma · 
educativa (un eufemismo, porque· estamos 'en. presencia de .~.una regresión· 
histórica de enorme magnitud), está orientada pcir el mercádo lllás'-é¡'ue pcir' la 
propiedad pública. o por· la planeác'iórl y:la • regulac.ión "guber,na~elltales: Lue.go . 
agrega que "la dominación, en'casi.todo él mundo;'del,capitalismo':cie 'mer'c'ádo y' 
los principios de la economía heoliberal sé en.cüéntrall :en id \b'asé; de lá 
orientación por el mercado de la eéluéaciÓn media súp~riÓ~\í'Süpericirí~4? ; . 

_· '": -.,'-... ~. ;-;_:.:".. ' .. 

Los conceptos fundamentales de la ageridcí del BA\ par~ .1a\'.C1oéencia y 
investigación universitárias son: privátización, clesreguláéióny,• o'rieritc:Jc'i6~ pdr 
el mercado . Esta última frase, debe traducirse entcinf~s·como >orientación 
por parte de los intereses empresariaÍes, · forclri'eos<· yi cl;!;méstic'os, · 
institucionalmente articulados por la corporación \muÍtincíé:ional ' y 
instrumentos de proyección de poder del Estado iniperiai . · · 

Haciendo a un lado la larga experiencia históriéá europea y,el . . . . 
que en Europa la Universidad ··privada· es algo inexistente, el Banco>Murídial ', 
argumenta, e impone por medio de préstamos altament~ iéondic,ió~ados 

. dirigidos a la "reforma de la Educación media-superior y. ·superior·; en': un~ . 
política dirigida hacia el patio trasero de EUA, que la ;edui::a~ióni•y<lo 
investigación universitaria, "es un bien privado -no público~:cuyos··probfemás ·· 
son manejables o están al alcance de "soluciones de mercádo":.EstÓ,es, se 
enmarca en una oferta limitada, no está en demanda por:'· todos'; .y: estCí 
disponible por un precio. . · •. /r : . . ' · . 

También, los consumidores (negocios e industria) están ; ~azollClblernente 
bien informados'' mientras que los proveedores (administradores 'y p~·~fe~ores) · 
están frecuentemente mal informados-condiciones que'son ideales'pára que 
operen las fuerzas del mercado. .· · . · :,•' · "· ' . 

Financiar la ~Jococ\Cl,1 significa, en la prádica, 'a)iin~~¡mel'ltó de las 
colegiaturas: b) cobrar ,el costo total de pensión: c) instrumentar medidas de 
préstamos a los estudiantes; d)cobrar los intereses 'prevalecientes en el 
mercado a todos. los préstamos; e) mejorar, el cobro.de' los préstamos a través 
de compañías privadas, y la introducción de un impüestó a los graduados; f) 

"Ibidem ~.56 
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adiestrar ; losprof~;o~~s como empresarios; g) venderjnvestigación y cursos; 
y h) incrementar el número de instituciones educativas privadas con cobros del 
co~to total de la enseñanzá. · · · 

El propósito al hacer de la ·educación superio~· Ql~o é~tnpl~tám~nte 
autofinanciable, es en los hechos, despojar a la poblaéi6íi l~tinoameriéana de la 
educación pública, gratuita y obligatoria, aumentandó'::,!Jcir ··1a · v[a·•· de.···'ª 
privatización de la enseñanza y la investigación, :.la ,carga a '.la ·,sociedad; 
liberando por así decirlo, al gasto público, que com,o'sabe,mos esdésviádo, de 
manera creciente, al gasto no productivo, es deCir, pcll"a·acreceritarel papel 
tributa~io de nuestras economías, y~ sea por' medio del 'servici~ de la deuda 
externa o del subsidio a sectores parasíticos, comÓ la 'ésp~culcición bancaria, o 
al rescate de una cúpula de beneficiarios de los pr:Ógrámás del Banco Mundial, 
como resultado del magno fracaso del programa privatizador. 

Pero el problema no se limita a que el Bcinco.lv\u~~i~I· debilite la capacidad de 
definir la agenda de investigación po~ parte/cú;:~ los cuerpos académicos y 
científicos de América Latina que opera& desde las universidades públicas sino 
que, más grave aún, una porción signifié:ativ~ de; eso agenda es aparto:rlo de los 
temas o de problemas que afectan a nu.ésttas sociedades. ' ' 

Según el BM, es indispensable acabar:: Con los criterios tradicionales de 
evaluación universitaria para. dar paso '.a, otros basados en la presupuestación 
por rendimiento, en la que el presupuesto . público destinado a la educación 
superior esté altamente condkiÓnado a ,. la obtención de · resultados 
comercialmente comprobables~, loiqué ·quiere· decir que ·la evaluación estará 

centrada en los criterios y riecesidaéles:ííl"ticulados por la clase empresarial y 
de negociantes. .· · · ' · 

La un.iversidad pública és ·~na~i~stitudión.de Estado, la única dedicada a la 
compleja acción civilizaqo~aTque·e,cil'm1>rendé 'ci.·fo·,.;1nación de profesionales e 
intelectuales éspeci~lizcidós;'eii ·1ci-é'feáéion y la actu~lizáción y la expansión de 
todas la~ ratJ1.~~~~l:~j;ni5~~JéHt~:y'~~l~Jfr;) . . . . ·. 

'\_,~;.' •u'• ;~~':\"·}.:.::';'.·,','.< J::~:.:·,) )~.!,\:~;.··~» '·,.-,• 

.. · Aq~í lá~j~~li¿1~i~;~e~~io~;gr<Jves
0

.;o;iue no ~61o;~{c~10C:a a· la empresa 
multinacional,c<>.1Jio,J~l·~9efüe;qu~défine qué.~e· investiga;sirí;J'teimbién Cómo se 
investiga y-q~éri'c:i ·;:¡~be.invéstigarsé. Esto ,se hace. por medio dé los entes 
usados para promoyer y financiar la investigación universitaria ahora dominada 
por los conceptos neoliberales 'del mercado , de tal suerte que el investigador 
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c. que deseé hacer investigación deoe ajüstcirse~a los parci;netros s~nt~d~s par el 
aparato corporativo. . .. · .. · ·.':' .-:. ,: . 

Existe una clara demanda por' part~ d~>~lgun~s instituciones de 
educación superiora para ampliar el desarrcill~ de: sus: ¡Ír~gramas de 
investigación científica. En el contexto del domin,io de. la.s· grandés ':éinpresas 
multinacionales de los negocios y de la finazá, lá ¿ccmiunidad fientífica 
latinoamericana está perdiendo el poder de definir. la· ag~nda de)nvestÍgación 
de sus propias universidades. las entidades de la rnfciatiya'}>ri~a'c:la''.local con 
poca inclinación histórica por el progreso científico están ,gándn;:fo :ese; poder 
en el contexto de la hegemonía del neoliberalismo én la:Am~rica Latina de hoy . 

... "Las universidades inevitablemente jugarán un.~~~~{~,;, el d~sarrollo. 
Pero debemos permitir que las fuerzas comerciales.d.eterminen lamis.ión y los 
ideales académicos? En la educación superiór hoy iúí'.~ía' las corporaciones no 
sólo financian una creciente porc1on . de· la .investigación· sino que 
frecuentemente dictan los términos en los, que: la: investigación debe ser 
dirigida a muchas universidades con presu¡Íues:t~si limitados invierten sus 
recursos en campos de investigación. éon'.·:·O'ri,entci'c'ión ,'~ciinerdál ··mientras 
disminuyen los recursos a los depártámentos'.dé:, h~maríidades y a la 
docencia."46 · · . .-. · 

Los planteamientos, de la tecnocracia . del' Banco/Mundial.·~. 'adoptada como 
propios por nuestros presidentes y ministros de educadóri llamados los country 
manager del BM, tratan de colocar los intereses' del altó 'capital en definiciones 
fundamentales en torno a la docencia y la investigación en nuestros países, 
cuyo destino es planteado por estos altos drculcis;.C?ií:'un contexto de dominio 
de corte colonial, impulsándose así la' explotación iglcibcil de la fuerza de 
trabajo por medio de la maquila de los pr~cesos pr~dlídivos y la cq ptación, 
orientación y explotación de nuestro cuerpo de investigad6n y descirrollo,' 

>\:~;::_:::·:·jV/ , .· ,- : .... , - -. . -. -. ·-
:-·,::~··:\·.-o,:·. --- -·~: ~·~~ ~;:-~--, ;~; . ·. 

Tales, requerimientos, establecicl~s ~~i~~lpcÍl~e,~t~. ~~.r '.~!: Ba~c~~mundial .. 
, han trasto.cado los espacios de,las:universid.ades 1dtinoaÍrí¡~i~ancÍs;:pero el 

impacto . río.,. ha, tenido : los.· resiJltác:l~s'·esperados' en' :1~'J·u~{Jersidaci '' pública 
mexicana, particularme~te ·. á· la .uÑJ\M; espa~ici con' ciertó .rlillel dé; resistencia 
por SU ,c~munidad. O l~S c;hmbioS exigid~S poh el proyecto moderniz(JdOr, qU(?,Sin 
~embargo; ~se'tmuestran?póc~ ''eféCti:1a!i: para revertir .. la tendencia 
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repr~duccionista de las prácticas·.·. educ~tivas . instauracfos ··por. un· habitus 
(costumbres) que encontró susbases én la constitÜéió.n de ún estado mexicano 
capitalista. · · · · · ·· · · · · · 

En este marco contradictorio,d~sde tiémpo'atrás;i~ UNAMVi~ne'~rrcístrando, 
peculiares lastres, 'algun'ós''d~ los" "cua1~·5 ha~ ·~i~o;incfuso;~econocidos en' los 
últimos años por dif~réri'téSrectoresqü~'h~ t~riido::1a i~stit~~ión.'' . 

,·,,,'' ' : " _ _, __ ,_, \~):)'-~~ : .. ~ '. <::' -: -", ' /••' ; <;:} -:.-~_:'.\,-!(. ·:~~-··.·, __ , ,' :·: .:i~ ... ~ ··:.: ·:·}: ... .' :-" 
' . : .. ,·.-.. "._e__ ..• ,_~--,· .. _:> __ , ·:.-· ;· .. ' .. ,.-.. ",•':·"",::}.";~ .. ~:~\-~"~.:-- . ... -,.,:_/'>' ·:- ;-_<. ' . 

Dentro '.de' la problemátiéa 'qüe viveJa' UNAM\•reviste: un papel estelar el 

!~:;,;r·~~~f 1~l11i~~~~~~~j~~Í~i~TI~~~t~~~:;,;,~~~; 
secundario,·· mie~fras''.'qué.·'áspédos 'qué¡póco'.:oúiada ··t.endrían ·que importar 
ocupan un lugar más importante. : . ' ·. ' . '.·. '.... . ... · ... 

i~f l~!~~&~i~~~~¡t~~~~i~J~~!~~~iii~ 
visión hegemÓriiza~~ pdr.losva!ór'es á~cidént~les '.dentr;o,del próce'soceducativo. 

·--<,. ~~-"y\':;'·:;·; F,J<,·~----'.-.:~~;:·::. ,,-. ~:~- :\' :->~·r>; L: -~~-~- ... _ .. _,, --~~;,~: ~ ... ,_ 

~:!:~i~;~,~~~~':m1~~t~$tl2~,~-~E.i~:~:~:~~ ·': '.~:~: 
. personales! yY_sus ¡contextos.°' usualmente- quedan .. ··marginados del proceso 
éducati~o' erí·lugar 'de-constitúirse'en.;~I rr;otordel. mismo. ; .. "Las concepciones y 

. prácticas'educcitiJcis descansan en' la :vigilancia y control ejercido sobre los 
participantes del proééso educcit.ivo pci~a-~pr~tniarlos o castigarlos según lo 
amerite sé desempeño académico."47 · .·. · · · ·· · · 

El di.stanciamiento entr.e los docent~s ? -~us ~luínnos va en aumento y es 
muy · frecuente encontrar. actitudes i prepotentes y arrogantes entre los 
profesores, mismas actitudes que no están.lejos de reflejar la gran ignorancia 
o el intenso temor de los profesores que no aceptan ser superados por sus 
propios alumnos. 

"Biblioteca Pedagógica "Freinet, una pedagogía de s..,ntido común~ 
SEP. EL Caballito, México 1985 
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La educación tiende a ser despersonalizada; los alumnoscseºl"edücena.simpies 
números de cuenta, usuolmente sentados en hilera en bancas. rigúrosam~nte · 
atornillodas al piso, que atentos escuchan o anotan todo; Jo que dice el profesor 
que les perezca pueda ser motivo de una pregunta de examen. · · 

Esta educación se da en un contexto en el que ~(JbÍtualmente los planes y 
programas de estudio rígidos; anticuados, ambiciosos. y. mal.· elaborados no 
incorporan a los. sujetos. como actores dire~tás del proceso ·de enseñanza 
aprendizaje, impartiéndóseles, con criterio muy subjetivo . de manera 
escalonada y gradual. ·,.: · · · .. 

. . · ·.· •').'.: '· .··· .. ,. . .. 
La edúccidól'I Ü~iversitaria permanece muy distante de las necesidades e 

intereses de la' tt1ayoría ,'d~I i. pueblo• que .. , la paga.• .. /'La.· formación ·de 
prof.esionistas porparte~elá UNAM es sumamente compleja: al'mismo tiempo 
que de a~í surgen cuadros al servicio': de Jos grandes capitales, también en ella 
se preparan; pr~fésionistcis que>se' dedicá'h al servicio de Jos obreros, Jos 
campesino·/~48 :~: "·::.-~·: ~.: . "' _._.: .. : >::-.~.:\·;.; ·: :· ;:_ :~::.~~:_:, ~:;:<:·.··, ... '· 

>. '.··.<··. 1 -. - • ; .;; • • "• : 

Dada ·la actual. sit~a~i,óntan'cr:itica·po.r, JC:í que .atraviesa el.país, rnu~hos,de Jos ••.. 

~:;:~~~~f !rt%%f l~~~1*~;t[~~f~~~~~~~~;;~í~i~1i~\;c 
p1ram1de escolar,\,•.': ".:·. ,•.·. "_.·:.':'..•'.,. -:'.•/·•'•/'·' ·:·~··'" ·• · .: ·: .• , · ... ,., ':> 

En Ja ··.~d~~~ción·:·.··'u~~¡;si+~ri~·ij~~':':,d·:·.~~·~~µ~{;~-s~fr~~r~~~fd}¡~¿n~i·;;~ª~:··.·. 
desvinculcÍciónentre. Ja te~ríéi "y ,la práctlcd>~J m'isn1~tti~mpo~'.4u~'; hciy,ca~~~~as 
en 1as que'ª puesta erí prCíctica éle 1~teo.ría es üricCre~Jida'él/:tclmoienJds hay en 
donde la práctica destaca por estar ausente?· ' :·; : •:•, "\~··.:' )'.";';;,;,': /:.,y . . 

· · (~~·: ·":;}''.' -::L\-. ~·:' t:. ··. ;.·>::- ,_ .. ~~;·, .. ·_ •·· 

Es una educación en Jo que ·no pa~ticÍpa~¡m~y~~it~~i.#~~nt~';~stÜdiClntes .·. 
de tiempo completo o medio tiempo; tampoco destaca Já'e'ducacicSn dé la Ür-JAM ·. 
en estudiantes que se encuentren en optimas o:"sii¡ui~'~6'".b'.u'eh~sc;ondi~iones'de 
una vida tanto académica como económica. Eni,; la\ti~-stlfu'éicin ·'predomina , la . 
presencio de estudiantes que arrastran gran'des-~deficÍeñéícl.s:~:·educri!iv~s •. 
inculcadas primero en el hogar y posteriormenteientla··e·s~ú'ela\se. trata de·.·.· .. 
personas poco habituadas al estudio. la ,;~t~rcf y'¡~ iscritura~ qlie asisten a la 

: -,., . - ~ . -' , '. ;· : : 

" Terán y Mier Fernando Jiménez "La UNAM en las proximidades del siglo XXI.", •p.39 
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uni.versidad durante' unas.· cuantas horas al día y que el resto del tiempo lo 
dedican, en un b,ue,l'I poréentOje a trabajar para poder subsistir. o cuando menos 
contribuir al gasto fámiliar: · · 

,.,.;; 

En la ÚNAM'~() pr~~alecf!~I a~e~~amféntC>a l~·i~te~~acic5~·ó totalidad del 
conC>cimiéntÓ;~éís bien se•b~s~ en.la dlspe~sióny'pcfrcelacÍón'de lasideas y del 
conocimientó cjúé: e:Stán':pr~seri.tés' en 1~ ·. mayoríCI de 1C>s. pla~es y programas de 
estudio és:tru~túr~.d~s·~¡, asignaturas incomodas entre si:],;, : .. ,. :· 

Parece. ~e~~C>ndce~s~ \Je una excelente· for~a · d~, enriquecer·· el . proceso 
ensericínza-aprendizaje es a través de. la discusión y reflexión . de la 
investigadéín.que realizan los sujetos de tal proceso; también parece ignorarse 
que.la .. investigación se nutre extraordinariamente con la práctica docente que 
induc'e a la. apertura de nuevas líneas de investigación y permite la polémica en 
torno a Jos avances de investigación. 

Existe una· educación en torno a Ja cual existe todo un debate teórico acerca 
d~ si la calidad y Ja cantidad educativa están reñidas, junto a quienes sostienen 
que una educación de calidad debe ser selectiva con la participación de Jos 
"mejores" y más "aptos", ... "habemos quienes estamos plenainérite convencidos 
de que la calidad y Ja cantidad en materia educativa, no tan soloriñen sino que 
complementan. Pensamos que Ja UNAM de hoy tiene ante sí él desafió de poner 
en práctica una educación de alta calidad par,a grcindes.:·c~ntidades . de 
participantes en el proceso educativo."49 · · ,i' ·' '•·: . . 

Las concepciones y prácticas educativas predominantes en Ja UNAM se 
realizan, viven y padecen en instancias, estructuras y dependencias académicas 
muy obsoletas, lás tareas universitarias, Ja estructura académica universitaria 
es sumamente cerrada, y ello es atribuible a la Ley Orgánica de la UNAM. en 
donde se establecen formalmente la separación rigurosa entre investigación y 

~~· . 

. La. composición .de las. diversas Escuelas y facultades de la UNAM es 
sumamerite heterogénea y arbitraria. En Jo sustancial, la investigación de la 
UNAM. sé'efectúa en los institutos y centros en donde se desarrollan muchos 

"' Ibidem,«p.51 
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proyectos did i nvestigClcicS~. algunos. de los .cuales tienen un gran. valor por su 
traséendencia. · · · · · · · · '· - · · · · 

El • distancicm,'iento exi.stente ·en I~ >u~AlA •entre la docencia, la 
investigación~ .la difUsión\1 las~ prest~do~es de servicios 

0

Se ve favorecido y es 
reforzado. por laºgran' sépaºración fü;ica que hay entre· Jos. espacios que se 
destinan a la doCencici'.• · · · 

·· ... :;:·:,· 
· Es de:spués de la coYuntura histórica marcada por el movimie~to 'd~I º68,que 

puedl? afirmarse que. prácticas·. reproductivistas estructural~s-en •.él m'odelo 
educativo de la universidad, entra en crisis y junto con las reforrfias impulsadas 
por. los sexenios del 70 al 82, la UNAM busca también alg.unas alternativas 
para reajustarse a las nuevas demandas sociales. · 

Cuando se da el desplome de Ja estrategia gubernamental :en basi ~odos Jos 
campos; a finales de 1982, las nuevas autoridades •.de la. Seéretaria de 
Educación Pú_blica que asumen, con el gobierno de !a Madrid; IÓ condUcción de la 
política educativa del ..•. Estado · encaran sitÜación .. adversa y de 
incertidumbre. . •.... ·· .; ;.,;• · 

Las primerás~-rn~?i~~~ ·t~M~J9"si'J~-r~n. contener :el ilTlpacto-· político 
financiero y scicialde lcisérisi{~otlre:lasºUni\lersidades. En un p~incipio rio erci 
posible proponeroºr-ierfrClc_ion~s .:pClrafelJar,go,:.plciz~ •. :sino/qúe:· se ·fueron 
desarrollando opcion_es médici11+e;i{inétodi~dé'~r:u~ba y error)•.~- .. 

'-. :. -. • '• ·------'--'• • _:_o_,-P• •·i-'0-'.-,-:- • 7"'"· -:.--,-, >:~- :;·•::;~.,7'"·-- « ¡ ; • :· .·•· ~· '•· "; ·' ·• '-· •• : '" ·-·'·-· 

· - ·· · En la élciboración.y c.¡i;.~·~ación·d~ est~s -~rim~F~·~.~~di~~~-y respuestas 
Se recurrió a ~na poJÍtica Ve~tical/que50m~rgin6 a :o;g'ahismbs)~adicionalmente 
consultados parCI estos : menesteres.¿}'~:pa~ci · 1á;' élisíCle'i1éícife1/'trato. fue 
l'ntolerante. ··.: • ·· ¡;·: • J':·. · . - .·· :·•: · .. ·-.•.,•_.·_:_ ... :'·i.. ·.·'. · .. · •• · · :· ·: ·. . .. '.'·.:;;'.\;::· ... - ' - - - . '. , .. , 

':;~:' •• .', :,;· 'C• ;~\\~.:·:t;~i~>:J;~;~·:- ', ~/'.'' 
De esta manera. ef.i~m~diam%b.;o~n:·1~ política".~dilé:'ativa ··fue solo 

temporal, ya que era necesario parae(Gobierno C:onta_r'coh·:~n"proyecto global, 
que orientara en el futuro''el desa~r~ÍI~ de:la ecÍucaci6n superior y fijara las 
reglas para el otorgamiento, co~tr~I. yédi~tribÚC:ión de los raq~íticos recursos. 
Con esta intención surge el.·. Prograni~ Nacional . de Educación Superior 
(PRONAES) el cual fue anunciado desde'1983 y puesto a Ja luz pública en 
marzo de 1984. 
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·- . ··. . . 
Analizando el PRONAES se puede observar .. como_en él hay.una renuncia 

explícita a todo intento de análisis, así como una aceptaéión acrítica de las 
líneas del Plan Nacional de Desarrollo. · ' · 

··;·-.. '" 
·····. 

. El PRONA ES , forma parte del proyecto de ;revol~cicS~ ~dllcativa" que se 
propone realizar el gobierno de Miguel de·la McÍdrid::bus~aba•cerítrlllizar las 
decisiones políticas y descentralizar el fina~ciClmie'ríto y;1a"administraciórí'de la 
educación en un sentido fundamentalmente técnic~~?:~ , , ·!;:}~\ : 

'~~·~; •· -}~;.· };'·<·; . .. .~.::..:· 

Esta política educativa, corresponde a la política de austeridCld convenida en el 
Fondo Monetario Internacional y busca al mismó tiempo'' cÜmpHr. con el 
propósito de recaudar el sistema educativo a las necesidades del nüe'vo modelo 
de acumulación que supone una mayor explotación del trabajo. · 

En cuanto al contenido del Programa Nacional de Educación Superior 
... "Es poco novedoso ya que maneja ideas usadas en diferentes foros y. por 
diversos sectores (modernización del aparato administrativo, restricción en el 
ingreso,· prioridad a ciertas carreras y áreas entre otras}, las cuales han 
formado parte del discurso modernizador dominante en los años 60tas y otras 
pertenecen al ámbito del proyecto eficientista de los empresarios" ,50. · 

Además su originalidad, no esta en sus contenidos pedagógicos, ni en la 
estructura técnico-organizativa, sino que estriba en su carácter coercitivo, en 
su intención de operar no como marco orientador sino como norma obligatoria. 

Desde la perspectiva tecnocratica ... "El problema de la Universidad se 
plantea en términos de cómo integrar racionalmente a las casas de estudios 
Universitarios a un modelo de desarrollo que eleve las tasas de eficiencias, las 
tasas de capitalización de la sociedad, es decir que vincule en el marco de la 
coyuntura presente por un lado y por el otro hacer esta función menos 
costosa.;'51 

Para conseguir que la educación se adecue a la política general de 
austeridad y que triunfe su proyecto racionalizador de corte tecnocratico, el 

'° Quintanilla Susana, "Observación al Programa Nacional de Educación Superior en México 
pp. 64-66. 
" Guevara Niebla Gilberto." La crisis de la educación Superior en México". en perspectivas de 
la Educación Superior en México, pp. 21-39 
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gobierno aplica una lógica de premios y castigos, según sea el c?mportamiento 
del destinatariode los recursos, lógica que también ·aplico el Sist~'má Educativo 
Nacional. -· · -

.-<, '-- -

Otro tipo de medidas gubernamentales se apoy~l"o~ e~·una'crecierite 
repre5ió_ii C::rquienes se niegan a apegarse a sus dictados;estas acciones de 
represión se utilizaban cuando los mecanismos tradicionales; de': contról no 
funcionan. _ 

- . -

J. Enrique González Ruiz precisa con bastante claridad el sentido del 
modelo de Universidad vigente. El plantea que se trata de ... "un órgano qu~ se 
mantiene solamente con el apoyo de formas de control y represión en éontra de 
los estudiantes y trabajadores y que cada vez mas implicado eón la iniciati_va 
privada (con monopolios y con el Estado burgués alejándose mas y mas :del 
pueblo."52 · 

Por su parte .José Urías Chávez señala que si la ... "Universidad esth ~orno 
hoy nuevamente al servicio de una clase, se un poder~ no púede estar con 'el 
pueblo, ~odavía miserable y oprimido."53 

- , , . _ 

Por el contrario, esta contra el puebló, enla medid'a en"q¿e-: 1-~{i:úadros 
de formación que ha formado sirven para su control y erícauzamien,tó y si los 
conocimientos .qúegenera;y¡aplica -lejos_de contribuir a __ su pieria liber~ción 
contribuyen día con día' a r'efo~zar eficazmente lás estructuras que lo someten, 
la universidad es hoy uria efidentista formadora de cuadros dirigentes 
burocra"tecnocráticos. no solo ajena a los intereses de las mayorías. sino solo 
espaldas al interés nacional. -· 

Los intentos por crear una Universidad, una educación y una escuela mas 
ligada al pueblo y a las necesidades de las mayorías y que incluso salga de 
nuestro_ pueblo mismo, forman parte de las luchas de los sectores 
democráticos, que a través de la historia se han venido dando en nuestro país 

"Fuentes Molinar Olee "Notos sobre los tesis que fundamentan lo Universidad elitista. P.212 
" Urias Chdvez ;José •¿una Universidad poro lo decadencia" pp. 11-IB. Antología UNAM. ENEP_ 
Acotlan. 
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. . 

En este sentido una de · 1as tareas más :.importánfe{ que .. enfrenta . las 
fuerzas sociales y. políticas ··naciol'l~listCls'• .. y' populares) es precisamente ·el 
elaborar un proyecto .de nación· que¿dispúte ·la; hegemoníá ·estatal y la 
conducción ideológico-cultural del proyecto • estatal ;'y,' dé ,los grupos 
empresariales del país. • : .¡;:\ ;, '"' ;.· ;> · · · 

Es por tanto, para los séc\¿¡t~életllo~~~ti~~~;Ü:~~i~~~~é{d~ pl"inier orden 
el integrar la Universidad a'.l_a bú~C¡uedci''de~solúdéi'nes•'a'.féis riécesidades y 
demandas prioritarias del p~í~.••t\tO'solo:desd~;et éu'~+:b''d~\i?ta 'té~riic_o .. y como 
formadora de cuádrós espééia.liza.élos'.:sinocomo.:éspéléia'Cle'Creación colectiva 
de una nueva visión del. múndo qu'ésocialic'e las tradié'lones .y.Íuéhas de nuestro 
pueblo, a las que se aúna él conpdmiénto Úe~tífi¿ií~d~: Ía realidád-social. . 

-·- ::> < ~,~}.i:~·~·)·c;:. <-.<_~ ·:.~{? _",_<---~--- '.-~ 1._' 

El proyecto _alt.ernativo (¡u~püecjCI ser)mpülscido.'poi\ lá .misma .c.iudadanía 
tendría como'. posibilidad• la , preoc~padón fde}'formular· ,una política de 
orientación . critica, científica .. 'y:.pop~far.:;;o'púestri ;al· proyecto .liberal 
decimonónico y al neoliberal:émpresa~ialf~•·:;:•F} ·.;., ~ '< : :.:':: ,, •· ·. ·::•.: .':''. ·. 

•.•''-'·')'.o.;•,·.· .... ·.· .. •i' 

g¡:ªlg~l:t~Slllii~l~t!~~1i41~!~tsi~ 
En abril dé 1986_ el.Réctor'.Jórg~"tarpiio/público ún'Cll'lcílisis sobr~ la UNAM, al 
que den~minó,''fort:Otez~ >'~?ebiHdá~";'~ste~do~uméntél.analizÓ)a .ideología.y fa 

forma de actu~r de'los-~ell+ro;'dejioder Universitarios. Ef'estuélio realizado en 
el. documento . si' ¿~~h'~férÍz~·,¿~nío"ía\:2on'~'é¡iC:ió~ de .• fri .l)ni~ersidád ·.desde. el 

~n~~~ºrsTd~d.0~s°:t~ª:~:[::;~(.1.~t.2;~~t~~f:~.·~egif.ó)/~os ta~to · aef • país·. como de la 

;,,t;,;i:.:r~~ff .~~~l~:¡~i~f di~~~~;i~it~=~~ "~:f r·~:·'~:·::,:;·~~~:: 
laboral menos 'r'éc.J~s9s'y'e1_~a~fenlmÍery~o ~f lc(actüat.~strÚctura de gobierno. 

En e~~ en;~~~~~:;~ prétendÍ6 fo~f~lécer ei·;royecto del Dr. Soberón y 
que se caracterizaba por consolidar enlá UN.AM la direcci6n de una burocracia 
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En ~se entonces se pretendía·fortalecer.el proyecto delDr. Soberón y 
que se carácterizaba por consolidar en la UNAM la dirección de una.burocracia 
profesional sumamente jerarquizada y privilegiada, estrechamente vinculada y 
subordinada al Estadoy.á lo!l_grüpos empresariales, una Universidad que debía 
funcionar en cri!erioseficierrtistasde "produccióny control" sobre el conjunto 
de sus miembros, obligando:a que estos hicieran más con cada vez menos 
recursos. 

' '' - ·, ~,. ' " . ::.- ' ·:· .-: . ~. "'· .-. •·' ::· ' 

La parClliz~6ión;de 1ci:pr~ducción en los BO's el sobreendeudamiento y la 
caída del priricipálpr~ducfo d~ exportación mexicana, el petróleo crudo, así 
como el devarni.~nto de las tas.as'deint.erés. impacto el funcionamiento global 
de la economía; p;J~aÍizcS 'el ~itino de acumulación, todo esto afectó de manera 
significativa lc:Í niÍignitLid.de IÓs recursos destinados a la educación. 

, ·- .. ,,. ... _ ~:\0_,::::-:d;.>:Y-;-.·~~-~ - . 

• .. El iÍn~~¿t¿'.~e;'{a crlsis en· la educación se puede apreciar. también en el 
porcentaje de PIB,Lqúe se destinó a las actividades educativas el cual tuvo un 
decremento pr()gr_"~si~o'. 

Es ~e~d~·;~~+e marco general del que necesariamente debe partir 
cualquier análisis de la Universidad, ignorar el nivel de desempléo qúe se da en 
la población. los)1iveles de subalimentación que tienen un alfo; porcentaje de 
estudiantes y el empobrecimiento que impide que muchos)lé ellos asistan a la 
Universidad.· 

... "La Universidad moderna es un conjunto compleJo''_~~-da vez más amplio, 
de sectores sociales. La expansión industrial de los últimos cuarenta años ha 
exigido que la Universidad crezca para calificar IÓ fuerza de trabajo necesaria 
para la reproducción social. lo que algunos·· han denominado como 
masificación."54 

Ese panorama planteó uno de los puntos de partida obligado para realizar 
transformaciones de fondo en la Universidad, sea el de una democratización 
que permita la real participación del conjunto de la comunidad universitaria, en 
forma de gobierno antidemocrático y centralizado. 

" UNAM: Crisis y Democracia. Eduardo Guzmán. ed. Al Raúl A. Fuentes, Pedro Gómez 
Sánchez, Joaquín H. Velo, Facultad de Economía UNAM. 1987 p.231 
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"La UNAM en ese entonces tenia 332,569 estudiantes, 30,138 
trabajadores académicos y 21,263 trabajadores adminlstrativós de base, en la 
que el control de su funcionamiento y la toma de decisiones "se encuentra en 

manos de 15 miembros de la Junta de Gobierno, un jete nato el Rector y su 
burocracia y un consejo universitario que es. controlado por. las propias 
autoridades universitarias. La participación formal de estudiantes y 
trabajadores académicos se reduce a nombrar consejo técnico."55 

Así el que las autoridades Universitarias no sean electas 
democráticamente por los universitarios han creado conflictos no solo a nivel 
general sino también en cada una de la Escuelas Y facultades e Institutos. 
Para empezar los directores son nombrados sin el consenso de la mayoría de su 
centro de estudio eso sí "se garantiza que los grupos de presión estén 
tranquilos", tanto a nivel local como el del propio Estado Mexicano y organismos 
empresa.riales. Quién es nombrado desde arriba actúa bajo dicha óptica 
"ejerciendo realmente el poder", afectando directamente el desarrollo 'optimo 
de las actividades de docencia e investigación. 

A fines de los BO's se prevenía que antes del año 2000 haría explosión, el 
descontento reflejo de los permanentes conflictos y enfrentamientos en torno 
a las designaciones de directores en diversas escuelas 

Es conveniente señalar lo expresado por uno de los dirigentes del 
movimiento por la Autonomía Universitaria de 1929 Alejandro Gómez Arias . 
... "Pero, ¿Qué es, en suma la autonomía?. Es el gobierno de la Universidad por 
estudiantes y profesores en un equilibrio de autoridad y poder. En ese sentido 
la ley orgánica del 29 era superior a las posterior. Estas significan, en la 
historia de la UNAM. un retroceso porque sustituyen con un Consejo Ilusorio y 
una junta de Gobierno momificada y oficializada al verdadero gobierno libre 
formado por maestros y alumnos. Cuando la Universidad esté en verdad 
gobernada por estudiantes y maestros, electos por mecanismos democráticos, 
la autonomía se habrá realizado en un sentido superior, por el pueblo 
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no escapó ª.esa dinámica y dLJl'ante .esos años se agudizaron estos problemas, 
una .consecuenciafúe .. la dis.min~ción del presupúesto de la UNAM, la política de 
reducción de gástosJ del Estado en' beneficio . social fue aplicado a la 
Universidad que se· vio reducido en un 4l% en soló 5 añós ~s decir que al Estado 
y ala .UNAM cada estudiante le costó un 54 ':.'~ mas ba. rato que en 1978. 

- -• • -·· -• : ··''·~-- ~~ • •• •¡', • • ' r •' 

. Elpr:~~~~est~ ha· sido base• funeláment~I; para el apoyo del proyecto de 
Universidad que' la bur.ocracia ha impüesto;,a la UNAM y un elemento 
fundamental deipóder de la Rectoría:, es, esta la lógica que se explica el 
fortalecimiento. de la estructura burocrCÍtica· de Í~ UNAAt iniciado desde 1972. 
El presupuesto .•. Universitario •:se' ha,: ve~ido otorgando.·.· sin un criterio 
solidamente' fundadó, lo que demuestra; leí' C:ár~ncia de una adecuada política 
universitario al respecto. ; . :;, : ' -·t.< ; ~t; ·,'.. c. '', . , .. 

-· : . . ·. :~ ,-;: -·:_,·,., .. ·.: ":". "<'::::;:·_.,.,:,--._:·.~·:_-::·,. ___ >': ::;;,¡.?\· :,·'.-:·_·. !·.·.::·-. ;' 
Una consecuencia directa. de lci rec1ucc:ióri pre:supiíestál es la importante 

'disminución' del. salario real de lo t~abaJadÓres\áca'éiémiéos 'y administrativos. 
de hecho, ésta ha sidola base sobrila ~ual sé ha~pliéacló lci política restrictiva 

- ·- - .:·:-- _:.- ---,~::-_:· ... ; .. :;·----,r-~'-; .•. -.. ~_::::~>-·~-':.'/,)";.~ :·,11::..:·-':'.; '.!::. :·";,·:'-.. -.·: __ · ... __ --

El deterioro s~ldriál' ele' los . .+~abrijacl~r~s:aia'dé,r;icos y· de base da la 
. UNAM fue 'alarmante; ya i¡'Ue irii:lusive.'se~e~éontrá'pór árrÍba del sufrido por 
el salario'mínimci/'. ~} ' ·····,, h•' ••; .; 

.. . . -, , -(:.::->-.:>·· .. =.-x::;'..~,·;·,- .. 
. - ~- '_; -' 

· El·.· importante deterioro que·· sufrió: los :~al~rios; recil~s del personal 
académico, así. c.omo .el fortalecimier1t~ búroúático<~ripréj'uidó;~e la/unción 
cicadémica.'A :·estas cuestiones ·generalés se sumar:on otras;espécificas que 
dificultaron a¿n tnás la tarea docente'}' de i~vesti9ciéió~~<4u~;ll~varon a' que er 
p~rsonal ac.adémico realice su trabajo dé manera 'efi~Í~~téá'p~s~r'.d~ ellas .... · 

,,,,,,,~~:.~~~;:c·~~·d ..• :~trt¿ ,.df ,1~,s~~~~~i\~i%~~,~~:~if fr~~:b: 
inclusive en ios. años .· .. ao·s se imll~1séi ~una p~1¡+ic:a·.ql:ie /demirit~;diA"ª ·.tarea 

~~~t~~;~::·i~~éqti~:+ic~fflr~~~ª~.~~ifi;ª¿z~·=~·tf±:~~~·~fü'.~~.7.~:1!'.ª"ºY~.··p~rª 
'i/' <-.:::: 

.· .• ,.· ... En ·~ste',se'ntkl~~la'.poblcidór\ éscolar fue obligada a ubicarse enotras 
espacios éduc'ati~Ós;''comcii'Jiarte'de la política estatal hacia. la' educación 
superior y média superior: No obstante se pretendió limitar aun más el ingreso 
a partir delcuestionamiento al nivel académico de los aspirantes a licenciatura. 

67 



Por otra parte las administraciones de ese _entonces pusier~n énfasis en 
señalar que los estudiantes, tanto aspirantes como .inscritos, ·són .en buena 
medida responsables de su bajo nivel académico, -~sto''O pesar de que la 
Universidad ha generado las condiciones para. que estósea así, en parficular el 
documento del Dr. Carpizo señaló que muchos estudi~nt¿s no'valoran el .costo 

· real de su educación ni la aprovechan como d.ebe de· se~· def ra~dá~dose a si 
mismos, y a la sociedad que paga sus estudios;' ·· · · · · -:'/ >: 

--·,_,,~ ·::-,>.\-.·;i L·~. ,. 

Igualmente, a la población estÜdiantil uni~e~sitaricÍ.'sé le ~;~.iratado. de 
caracterizar como un estrato social álto i en ing~~so~/fa~in'ares, por el 
contrario tomando corno base I?; lnto;rii!lciCSn'..i~fi~ial'.'~Í~ponible, podemos 
apreciar, que est.a .imagen que se. p;oyecta 'desde la élite del poder 
. universitario ,es <falsa para .·. la .• gran ••.mayoría .dél ;•sector estudiantil. Las 
interpretáC:ionés que en mi.ichos de los docúniéntos oficiales se hacen sobre la 
procedencia eéonómica de la comunidad universitaria; dejan de lado que en los 
espaéios e.scolares: se reproducen las condiciones económicas existentes en la 
sociedad mexicamí, y como se mencionó antes ladesigualdad e injusticia privan 
en México y se han acentuado en el tiempo actúal.. 

' ,_·.: _•, .·-· .. 

-· .. 

La precaria situación del ing~e~o Jri~'iHary el nulo apoyo económico que 
la Universidad otorga a los estudianté's; obliga a que un número considerable de 
los mismos tenga que trabajar o éstérlbÜscand_o trabajo para poder sostener 
sus-estudios: -.--.' ·<;· ;,- ~ .y;; .. -~-·-,~-

\:~J:-·~--; /;~/~;-·-~::~~:, : ',/', ·'. ,'.-
Las condiciones ~co.n6mi,co"~~é~!e,s·~c1.e Jas·· !amilias.de·io~, esiudi.antes 

presentan aún más claramente esta•situaciól'I; indicád?res·aelanuario en 1984 
revelaron que el 257º de los 'estudiaht~s defs~ri~llabO'~·;t~ab'cíjo~ rifrib~idos; 

~ "-- _: :· '..~,::~.~ ~·,:.?;J.~f-_;~~:?::'.~~t~J:~~;-t~;;;;ri.'_;·~~:~¡:~r\~t~'}t~~,~s~<?~,:I .. :··\_:'.i--'.~t:. ~~t--: .. 
... "De lo anterior se concluyo;que•,esdm1Jortante•asuryiiru11 proyecto de 

Universidad radicalmente diferente'; é¡Üe sób~e IÜ b~s~"de'..solJc:f ó~iir Íás é~usás 
que originen los problemas; l~gr,~'él .. ~eJ~r~'íi)ié'~t~J'~:~T;~'¡x~tic~.~.~~ic~'f busque 
la eficiencia en las funciones. de: la• Universidad:"' Y• consi~era(. lo"s.· siguientes 
puntos: .·.. .. . . , : ·;,.~·,:·J:.~:L ~ :.;·;. 

Cambio radical en un sentido demoéráticoc.·de'las"cactuáles'forinas de 
gobierno de la UNAM; de tai manird qÜ~ se; grirCl~tÍce la p~rticipación 
de profesores, estudiante y trabajadores. · · · · ·· · 
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-'--·-o-=,·-:-'.-=o-· 

Exigir al Estado que cumpla con su obligadóll de.financiar.totalmente la 
educación, asignando para· ello uná ·. po~ción fija· del· PIB, qué no deberá 
ser menor al 6'Yo. . ', < .··.·.· •. ·,·· << >·• · ·, 
Gratuidad total de la enseñanzá enfados sus niveles.·, 
Participación de la comunidad universitaria en'Ja'·fijaciÓn d~ lós criterios 
de gasto, asignación y vigilan'cia del presup~esto:.''57 

"Jhon Saxe op.cit .. •p.67 
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CAP/TUI-O 11 
APORTACIONES DE US TEORIAS DE /.A REPRODUCCIÓN Al

CAMPO DE JA EI>UCACJÓN UNIVERSITARIA: UNAM 

El Neoliberalismo, con todas sus estrategias económicas, se ha hecho 
presente en la Universidad, implicó la modernización de la educación que 
supuestamente necesitaba el sistema escolar en México, es desde esta 
perspectiva cuando a la educación se le empieza a ver como una mercando de la 
cual las compañías industrializadas obtienen el mayor provecho posible. 

Existen muchos factores, no solo en México sino también en América Latina y 
en los países del Tercer Mundo que impiden que la mayoría de los sujetos 
alcancen una buena educación que les garantice un buen empleo y en 
consecuencia una mejor vida. 

Organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se han 
dado a la tarea de rescatar la educación en los países pobres otorgando 
préstamos que lo único es endeudar más a las economías en cuestión. 

Son estos organismos, que regulados por los grandes países 
industrializados llevan a la práctica estrategias para obtener fuerza de 
trabajo que les sirvan a sus intereses. Es decir en los países del Tercer Mundo, 
los egresados de sus escuelas serán ocupados por el ensamblaje industrial, 
dotados estos con una educación elemental que les permita emplearse 
rápidamente en su campo de trabajo. 

Nuestra Universidad no esta libre de escapar, ya que de algunos años atrás ha 
entrado en un proceso claro de modernización que implica el desarrollo de la 
educación haciendo de este medio para que se reproduzcan y se logren 
perpetuar los intereses de las grandes potencias. 

Ante las grandes crisis económicas que nuestro país ha sufrido en los 
últimos años el Estado se ha ido debilitando y se ha welto incapaz de sostener 
a sus empresas que generan servicios, por eso ha entrado en su proceso de 
privatizar a las compañías para evitar gastos. La Universidad f71'aba cerca de 
esta meta entre la de privatizarse, ha sido por diferentµ movimientos 
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estudiantiles como la huelga 86 y la 99, donde se dejaran ver muchas de las 
deficiencias en el sistema universitario. 

La pregunta es si el sistema de la Universidad estaba reproduciendo 
completamente a los alumnos; como fue posible que se hayan dado estas 
rupturas que impidieron, o al menos aletargaron los mecanismos para que este 
proceso se siguiera llevando a cabo a la perfección?, ¿en donde ocurrieron 
dichas rupturas?. 

La estrategia neoliberal se presenta como un proyecto que trata de 
justificar el dominio de las clases en el poder. En la Universidad los foros 
donde se discuten y se analizan los pros y los contras del Neoliberalismo han 
sido pocos, pero han ayudado en gran medida para crear conciencia y combatir 
al mundo global que tiene sus ojos puestos en la Universidad Nacional. 

Es claro que la globalización bajo la modernización del capitalismo que 
postula dicha estrategia se puede ver a simple vista como un proceso, pero sin 
lugar a duda genera una dependencia de los países poderosos a los países 
industrial, ya que por medio de sus empresas concentran las decisiones que 
prácticamente determinan los requisitos para obtener un empleo. 

Con todas estas políticas, nuestra Universidad se ha visto orillada y 
obligada a elevar sus niveles de conocimiento, y esto lleva a tratar con sujetos 
más preparados; el proceso de selección se ha hecho más difícil y entrar a la 
Universidad es un verdadero reto para algunos, Existen muchas 
contradicciones que la Universidad tiene y con esas formas muchos quedan 
fuera de poder llegar a tener un lugar en una licenciatura, por ejemplo: 
El pase reglamentario que le caracteriza al sistema de la Universidad carece 
de un verdadero sentido ya que lo único que hace es restringir el acceso a una 
educación pública y gratuita. 

Por otro lado educación universitaria particularmente en la universidad 
nacional de México, ha sufrido una serie de modificaciones estructurales a lo 
largo de la historia de México, sobre todo como relación directa del vínculo 
entre ella y el Estado, tal como se revisó en los puntos anteriores. Pero es en 
los últimos veinte años, con la consolidación de un neoliberalismo a la mexicana, 
que la UNAM ha entrado realmente a un proceso de reconversión,~ la cual las 
últimas dos huelgas no han podido detener. ' 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El recorrido teórico seguido en el capítulo anterior, permitió reconocer 
cómo los procesos económicos, políticos y sociales del mundo se imponen a las 
sociedades en general . a partir de los intereses de un sector globalizado con la 
capacidad privada de producción de los bienes materiales y la hegemonía 
política y social basada en la capacidad de controlar militarmente, 
ideológicamente, culturalmente, etc, a los pueblos. 

Los movimientos de rebelión estallados en México en el siglo XX. no 
pudieron evitar la reproducción del capitalismo implantado en el siglo XVIII en 
el mundo. Las jerarquías de los grupos sociales no se han establecido por el 
dominio del conocimiento sino por el poderío material. La educación 
institucionalizada, es decir la escuela, ha venido cumpliendo con la tarea de 
manejar las conciencias y reproducción de las identidades de los sometidos y 
los sometedores. 

Desde esta perspectiva, la UNAM ha encontrado un espacio fértil para 
reproducir las mismas condiciones, generando las expectativas de movilidad 
social pero a la vez, dando continuidad al sistema social en su conjunto. 

Al buscar los factores de reproducción económica, en las formas de 
financiamiento y de reproducción política, de los gobiernos de la misma 
universidad, se encuentra la relación directa en las formas de control y dominio 
social al interior de las aulas a través del conocimiento teórico y práctico 
seleccionado o recortado por los currículo de las diferentes profesiones. 

Es en las carreras humanísticas en donde se pueden encontrar breves 
espacios de respuesta, sin embargo, como se afirmó con anterioridad, no han 
llegado a ser suficientes para revertir el orden social dominante. 

Es importante aclarar que durante varias décadas, los discursos 
pedagógicos mexicanos se conformaron por ideas contradictorias y las teorías 
que se enseñaron en la UNAM interpretaban tanto propuestas provenientes de 
la razón científica como lo fue el positivismo, basado en el logicismo a ultranza, 
el estructuralismo y el funcionalismo, como las ideas anarquistas, socialistas. 

Sabemos, por la historia de la educación en México, que las teorías 
pedagógicas que se consolidaron y dominaron el perfil de las profesiones 
universitarias fue el que se sustento en el neopositivismo funcional al, que 
estas, moldearon el desarrollo e industrialización del país conformando a la 
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burocracia estatal, por un lado, ol perfil de empresarios y el perfil de los 
obreros y empleados de la estructura del poder. 

Las teorías de la reproducción fueron ideas radicales que desde su 
argumento tratan de explicar el sistema de dominación. 
El análisis Francés basado en teóricos como Bourdieu y Passeron o el 
Norteamericano de Bowles y Gintis, entre otro sentaron las bases analíticas 
para entender la lógica de funcionamiento del sistema capitalista no solo en su 
comportamiento material, sino también en la expresión de su subjetividad. 

Tal importancia cobraron esas teorías que impactaron a los actores 
universitarios y fueron la fuente de interpretación de nuestra realidad en 
muchas situaciones. 
La coyuntura político-social del movimiento del 68 tenia entre sus precursores 
múltiples estudiosos de ellas, quienes al comprender tal lógica de pader 
pretendían modificar el orden social revocando al Estado capitalista a las 
grandes monopolios nacionales e internacionales. 

Sin embargo la teoría tiene sus propias limitaciones y pensar que la 
reproducción es un proceso mecanizado ajeno a la resistencia de los seres 
humanos, es una concepción errónea. Es por ello que en este apartado se da la 
tarea de recuperar los argumentos centrales de tales discursos para encontrar 
las bases de su limitación que posibilite una interpretación diferente. 
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2.1 REPERCUSIONES DE LAS TEORIAS DE LA REPRODUCCIÓN 
SOCIAL EN LA ESCUELA 

La importancia de la función legitimadora del sistema educativo en los 
marcos analíticos de estudio, sólo devela los aspectos formales, objetivos y 
cognoscitivos de la instrucción escolar como un fragmento de las. relaciones 
sociales diarias del encuentro educativo. 

'>.~,,·.:,':·~:;:¿·. ·.«, .-.~~.!:;~. 

La correspondencid 'e~fi:~ \ i(J relación social de la instr'Jc;¡;icl~ 'escolar y el 
trabajo expficci la capacidad que tiene el sistema educativo' par(J. prÓducir una 
fuerza de trab~jo dócil y fragmentada. La experienci~9di.~l(J/~inst~ucción 
escolar. y no meramente el contenido del aprendizaje fo~máÍ,:es'.éerffralpara el 

- -~ - -.-:e .. >~Y: ~~.}>·· ~ proceso. " .,. .... ,. 
·)' - ~-:\'"" >-'\<":·: f:: ~· .. ~ 

.. ."El sistema· educ~filioes un elemento integral en .-lri f~p~Cíclu~~ió~:de:la 
estructura d.~ cláses':CleJa sociedad que prevaleC:e:'EI ~istiimcliedú~~tiv~ tiene 
vida propia, sin lugaf1~~;dudas, pero la experiencia iabor~iy'(á'n~tú~Óle:Zá de la 
estructúrá élé' c1.ases'son la base. en que se forman los valóres'.'ediicativos, se 
valora la j~sticia'soé:ial; sedelinea el dominio de lo posible en' la concien~ici dé la 
gente y sé: trat'lsformanhistóricamente las relaciones sociales del'~ncúentro 
educativó'.''.58 ; ~· :·· •. - -, -

·: -;_-:: :·'···>· .. : -~,-'-:> 

Por.' ot~~. pa~;e la vida econom1ca muestra un patrón complejo y 
relativamente estable, de_ relaciones de poder y propiedad. La perpetuación de 
dichas relaciones sociales, 'incluso en periodos relativamente cortos. La 

·estabilidad de la esfera económica es resultado de mecanismos explícitos 
constituidos para mantener y ampliar los patrones dominantes de poder y 
privilegio, es decir las relaciones sociales que son necesarias para garantizar 
las ganancias capitalistas y la estabilidad de la división de la mano de obra 
capitalista . 

. " Bowles Samuel ed, Gintis Herbert. "La Instrucción Escolar en la América Capitalista", 
Editorial Siglo XXI, 3era edición, México 1986. p.169 
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La estrategia. de divide L v~ncer<Ís ha permitido Q las dáses dominantes 
mantener su poder .desde ... Jos )1lbores'. d~ ·.·Ja ~dviliiació,:¡. La conciencia 
fragmentada.de una clase.subordinada; una vez.no esprodui::toiexclusivo de, 
fenómenos culturales, sino ha ele repro,ducirse 'm~diant~ Jás ~xperiencia:; de la 

vidadiáriCI: ' '.·>'>[<' .:'::{ )>' ¿····' 
... "La , educación.funciona.'' pri.mordial~~~te'/!•a:traVés\de' 1c1··.~·reladones · 

institucionales ci las que se:'sómeteh'1o!i,iesfüdia~tt?~:·P~r'1.~•,tari'ti:if1ri''i~str~cción 
escolar fomenta y recompenscl'·'.~1, de:sC1r+·ó11b'ide'!d~~tas••···R~hiÍiciades 't 1a · 
manifestación de. ci~~tas ~e'cesid~des/á:, 1c1 ¡;c;?q-Wf rustraY'cdsti9'a c1 atr~s."59 
A través de'estasrelci.cio/i'iis •. iiÍstTtu~icinal~s;~I :'sistemd;·edÜc~tivci'c'c~la;forma a 
los conceptos de· si ·mismo'sf·C11ds.cispirtícidnes y;~a :ias :ldentffic~~ióA~s 'de Clase 
social de Jos individuos; y'cl 165 reqúisito~/cie la e:úCis'i6'1"'sdéial dei:trab'ajo.• • 

'. =_:· . ·: - - -.... ;'·: ... :· ,_ =- '.-:-.: :-~, · ,.,~ ~::_'.-.::··:.:~?>:;.:~.:?~~-~: ·:~;,'.:~--~1~;, :- .· --:::g .:::.;~_· \).r~~-:it~::-;·~~-;.~~~~~-;:·>~.r.~~~:<,~!:n::;~w~~:::~·.-::_?~_~F:,. ;:; ~ ·· 
En· primer térmi~o/' lai instrucción.yescolar/produC,é' muchas de las 

:~::if t·~~~~~}~:~:::~;,~~;f~~~~~~~t~;~~r~~~jt;;:~~~ 
·f>.or.··otr~····~·~r·+~?l~\¿s~uDcl~~ó~~~é·;.:fe1itli~~~~d:~;·~tiiS~~J;Ú~.·~~~~cterísticas 
. personal~s rélevantesparci Íci.disfribucicSn'.de 'puestos en' la jerár,quía. Así como, 
el sistema ~clucati\1ó; cCtravés

0

'dé1' p~tr6n 'CJé'Jas difer~ncias de. estatus que 
alienta, 'refu~rza , léi c'.~~ncÍeñda,'.estr~~ific~da'; · én :1a •···que . se·· funda la 
trCl9 meíítación de·í~s'·c1ásé~ é~ónómi~~)ñ~ntésu~rdinaélás.·.· ·. ..·.· 
Cuando· menos é.luranted .último siglo, Ja instrui:Ci6n escolar ha contribuido a la 
réproduc~Íón de;:ías·r~laCÍ~n~s sociales ·de.' la producción, principalmente 
mediante la correspondencid entre escuéla y estructura de clase. Todas. las 
instituciones 'básicas. de· un. sistema social estable dirigirán•' el desarrollo 
personal hacia un curs~ que ".esulte compatible con su reproducción. 

La estructura de las relaciones sociales de la educación nó solo 
acostumbra al estudiante a la disciplina en su puesto de trabajo;:sino que 
desarrolla los tipos de comportamiento personal, ... "concretamerrte; :las 
relaciones sociales de la educación, las relaciones entre administrOdores y 
maestros, maestros y estudiantes, estudiantes y estudiantes y su trabÓjo, son 
una replica de la división jerárquica del trabajo. Las relaciones. jerárquicas 

''' Ibidem ·p.175 
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- - - _o.:-·~ .-'--_· ~ • 

están reflejadas en las . líneas de :autoridad. verticales que van de 
administrcidores a mdestros aestudicintes.''60 ··. 

El trabajo enajenCldosereflej~~~ri la taita-~~ control qUe tiene)d. estudiante 
sobre su ~dÚcación;f a.·su vez:•:Jas./escuelas; t1lántienen.·• constantem,erite. su 
control·· sobre IC!s' estÜdi~,;tes; ··se•;supone}qlle: é:Ú(]nd(, dotnin¿)n un• tipo de 
reglamentació,; 'con.dlJctual; se• les 'permite p'cisar:O I(]• siguiente o bien sé les 

:,::::21~jif~~~l?~~~i?~~1!~S~t~~!'.J~~~~Ih·";: 
reproducdón más cirmi:iniósa de la estructura dé clases:>i· 

Las· dÍferenc_ia;s·~~:/1~:;.r~·l~ci¿~~~-.;~º~ª1~J~.~J~~-1á·;escol:~idOcl·_·~.so~.reforzádas 
incluso mós por Ja 'desigl.ialdacl de(~ecú~sós finÜri¿iiros'otprgándoles' un sostén 

~~~~~~:r~etii~~:'d:~~~J]~~~~~~.r~~~-~t~-~.s1~~e~~~;~e°~ür~~~Cl~i1Zii~~ñds··~.: 
quienes desempeñan pClp~les m'ás'impórtarités e"l{1a·ecorÍomíh: támbién imoone a 
Jos maestros. y. administr'aCiéires·'cie"\ Jcis· ~sé:Üeiás;cle'; ia -~l~s"é. trabaJáéiórCI· ~n .tipo 

;;~i~i~lii~llf lltllliilii¡!~~ 
••• ,.}~7"~~j;;~~z;'.:,J"%;~;;:1·<;;fr11:ll*r~f ~1'~[~.;i1~tfa.; 
mexicanos que muchos de Jos teóricos naC:ion~les';iné:of.poraro¡:;"e~°Jus"'Cliscursos, 

:~;:~~n~~:sa~~~;:ah!~~i~~~c:;:_ca;t~iJ'.~;i~~¡~! .. ~:if1±ii~f~~f'~~iJ;%i~di~~~~: 
exponent.es de esa corriente. · ._ .•. ,. X::.< .;.,.·.\',:-'<'\·:- ''•:::· .. . ,..,·. ·· · " · 

\~·._ . . . .· .:· ... { :-<· .· · ... , 

Tesis como las de Bourdieuy Passeron parten de la concepción_ marxista 
de la lucha ideológica y de la furicióri'"C¡ue el1 ellas desempeña las instituciones. 

N• !dem, p.186 
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Tesis como, las de BoUrdieÜ. y Passeron p~~tkn de la concepción marxista 
de la luchó ideológica y de la función que en éUas de~empeña las instituciones. 
El modelo revela, de modo extráor.dinariame~te lúcicló; losmeca~ismos de gran 
sutileza por medio de los que se realiza 1c1•reprodúccióri érc{rélen éstableddo. °' - - .,,-- -- . "" -- - . ' . -~-

Bourdieu y Passeron son· crític:~. ai': i;¡troduci~.y}uni~/entre ;eU~~·· algun~s 
conceptos explicativos:_ autón~iníci':r~Íciti~cld~i .'campe> éultüré:íl •• tu'n'dó~es .•de. 
reproducción de las· relaciorÍes.:'cie': ~Ía'si:fix,istentés:idésarr~Uada:S :;desde él···· 
campo cultural. escuelcÍco'r'.tlo ~~in~i'p~frin~tancia Íegitima'd.e légitilTiacióndeJo ·. 
arbitrario cultural' que ~·contribuye a{la riiprodÚcción 'de la; estructura'de la 
distribución del capitalcúiturii(~nt?e'lds ~loses y,:':su trani'ite, alá repr~ducción 
de las relaciones de cJaSe eX¡Stent~S 2~-.. ¿c,·- ·< . 

.. ~--·:>'" .· .. ::~· 
' .. -~ ·~\\:~h}:._·.> ,e~.;·.' .... ; ::>·\-. -~ ·: -,~-

.. .'!Todo poder de viole~ciá sÍmboUC::a:>ó sea todo poder que logra imponer 
significaciones e imponerlas ..• como legít,imas disimulando .• las.•· relaciones de 
fuerza propia, añade su fuerza 'propia, es decir propiamente simbólica, a esas 
relaciones de fuerza."61 · · · 

Esto sucede en la medida en que las relaciones de fuerza entre los grupos o las 
clases que constituyen . una formación social son el fundamento de poder 
arbitrario. La acción . pedagógica es aquella que, tanto por su modo de 
imposición como por la delimitación de lo que impone y de aquellas a quienes lo 
impone, corresponde mas· completamente aunque siempre de manera mediata a 
los intereses objetivos de los grupos o clases dominantes . 

.. ."Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto 
que imposición, por un poder arbitrario cultural."62 

La fuerza simbólica de una instancia pedagógica se define por su peso en 
la estructura de las relaciones de fuerza y de las relaciones simbólicas, 
incidiendo en la cultura de un grupo o cláse quien selecciona sus significados· 
arbitrariamente y tanto mas arbitraria. es la imposición de la acción 
pedagógica, en cuanto más elevado sea el mismo grado de arbitrariedad de la 
cultura impuesta. 

• 1 Bourdieu Pierre ed. Passeron Claude ob.cit. p.4 
" Ibidem. p. 53 
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La teoría de la a~ción pedagÓgka prOduce el concepto de autoridad 
pedagógica, en la operación misma por IÓ'que; al ~educir la acción pedagógica a 
su verdad objetiva de' violencia/ hace'súrgir la coiitrcÍdic~iÓn'entr~ e'sta verdad 
objetiva'ylapríictii:'cii: .·-:, . :. ' •. ~·:{:··· ;~ti; 

Hablar d~}~c;noé:imi'ento d~ la legitimidad de ·1d' Cl~d~~\ p~dagc5gica, ;/_/i'.i~~; 
significa extra.~r Iris i.inPli.ccicicines del hecho de que la acéión"¡íed_agcSgi~a\tie'ne' •/, 5~ 
curso legáÍ' { ~n {el' sistema .'de instrumentos que aseguran '1:y:{pe~pétúari ; la. '; ~ .. > ' \{[~ 
dominacióndé lúlgrÜpo o de una clase sobre otra; ... "el estad~ de las rélacione's: :': ·:, •• 
de. fuerza pe;lnite' en menor grado a las clases dominantes i~~~séír/el:h'écho. '' ·. \~;: ~~·; 
bruto< y brutal ; de la dominación como principio de legitima'ción{y de '.S~ · ,;: 
dominación; El ~ecÓno~imiento de la legitimidad de una domiriáci&n'.coristit~ye.< 
siempre una 'tuerzá.;'63 ·. •:{;. i ;-;, .:> 

La ;º~ª d: conciencia de la arbitrariedad de un. modCl~Ír·~ti~~l~F d'e '. 
imposición o de ·.una arbitrariedad cultural deterll'liriad(J:·f rii;~:i~pUé:cÍ ,la .· 
apreherislón de. la doble arbitrariedad de la acción pedagógica: por,~:ef éohtrario · 
las contestaciones más radicales d~ un poder pedagógica se insp'i~~'siempreeii 
la utopía que plantee una pedagogía sin arbitrariedad ·() ·.de:~uná} utopía 
espontaneista que atribuye al individuo el poder de encontrar en '.sí mismo el 
principio de' su propio desarrollo. · 

La autor.idad pedagógica imprime un sello tan intenso en todos los aspectos de 
la relación de comunicación pedagógica que esta relación es frecuentemente 
vividá o corícebida como el modelo de la relación primordial de comunicación 
pedagógica, ó sea, la relación entre padres e hijos, maestro y discípulo (a la que 
Weber señalaba como pequeños profetas pagados por el Estado) o, de modo 
más general, entre generaciones. 

La autoridad pedagógica es entonces planteada por estos autores, como los 
emisores pedagógicas que aparecen automáticamente como dignos 
transmisores de la cultura dominante " ... y por tanto quedan autorizados para 
imponer su recepción y para controlar su inculcación mediante sanciones 
socialmente aprobadas o garantizadas"64 y los receptores pedagógico están 
dispuestas de entrada a reconocer la legitimidad de la información transmitida 

~J Idem. 
" !bidem. p. 87 
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y la auto~idacl p~clagógica de los emisores pedagógicos. y por tanto a recibir e 
interiorizar el mensaje. . .;, ··. . . ·.·· . ·•···.·•·· · ... · . 
... "En una formación social determinada, la cultUra legítima; ósea,. la cultura 
dotado de legitimidad dominante, no es más/qu~ fa.: arbitra~ied~d cultural 
dominante, en la medida que se desconoce su verdad objetiva' de arbitrariedad 
cultural dominante."65 · · · ·. · · . · · · . 

Una instancia pedagógica (agente o institución) solo dispone de la autoridad 
pedagógica que le confiere su poder de legitimar la arbitrariedad cultural, en 
la medida en que tanto en su modo de imposición como en la delimitación de lo 
que impone, de quienes están en condiciones de imponerlo (educadores 
legítimos) y de aquellos a quienes se impone (destinatarios legítimos), re
produce·los principios fundamentales de la arbitrariedad cultural que un grupo 
o una clase produce como digno de ser reproducido. 

Señalan también, que a acción pedagógica implica el trabajo pedagógico 
como trabajo de inculcación, con una duración suficiente para reprodúci': una 
formación duradera, un hábitus como producto de fa interiorización de los 
principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse en las prácticas · 
los principios de la arbitrariedad interiorizada . 

... "La productividad específica del trabajo pedagógico o sea el grado en que 
logra inculcar a los destinatarios legítimos la arbitrariedad cultural que tiene la 
misión de reproducir, se mide por el grado en que el habitus que produce es 
transferible, o sea capaz de engendrar prácticas conformes a los principios de 
la arbitrariedad inculcada en el mayor número posible de campos distintos."66 

Es así que el trabajo pedagógico permite al grupo o a la clase que delega 
la acción pedagógica su autoridad, producir y reproducir su integración 
intelectual y moral sin recurrir a Ja represión externa y, en particular a la 
coerción física, la cual es entonces, un sustituto de la represión física que es, 
una comprobación del fracaso o de la interiorización de una arbitrariedad 
cultural y un sustituto rentable, entendiendo a este como la posible 
interferencias de ideas que atacan al sistema establecido. 

65 loe. cit 
66 Ibidem:p.90 
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estímulos sÍ~bó-Ji~;;~ ,que emanrin: de, las, instancias investidas en la autoridad 
pedogógica que han.hecho. posible el trabajo pedagógico, 'productor del hab.itus. 

Aquí vale -la péna retorna~; de:' Jo~,aÜtores la at'irÍnación de: que.el ;·tr~bajo 
pedagógicopueae.r:o!Tiií~,.·fd,l,cír;culo.én\el que cae'cucÍndose· .• olvi,da. de que la 

-· "núesidad cultÜral'' es Üna nécesidad cúltivada}o sea, cuando se desasocia de 
sus condidones soci~les dé produc-~ión~ .•. . . .,. ' ' 

. ,;, '. ... ~ 

• ..• "Er{una ~forma'ció{s~i:ial dete~mirÍcidcí, e( trabajo pedagógico po~. el· que se 
reaH~a l,a acc,ión pedag6gica .tiene siempre la fúnción de manteni::r el orden, o 

'sea', de 'reproducir la estrué:tura d¡:: las' relaciones de fuerza entre 'tos grupos o 
las clcisés~ en tanto qué.tiende; ya'sea. por· la inculcación_ o_ pÓr\lá'éxclusión a 
imponer a los miembros de los grupos o las clásE':s dominadas el reconocimiento 
de la legitimidad de lcÍ cultura dominánte y hcícérlas interiodzéir.''.f: > .· 

. : ' ... . - .· .. ··.··· •.-· .. "•' 

En todos los casos el--,,pr'in¿ipal._,J11ecanismo.~,déi'1~}~~oif~ión del 
reconocimiento de la_ cultura:.:: d,o'minanté.· '.é:o,mO)JcÚJtura\/:legítlli'.ia·;;y .·_del 
correspondiente reconocimiento'. de• '·ª 'ilegiti111idad

0

,resÍde':'en' Jci; exclusión que 
quizá no tiene nunca .tanfo fuer~a _sirnbÍ5lica'como cúancf'~ ton;;¡. 1aap~l-iencia de 
autoexclusión. - · ''·· ·" ' +•:·_-_;:,"e·:·:_;,,· ·:.,;,_-~,e,:. · i¿-_•; ·-•·-;: ·;•· ' · 

El éxito _de toda·· __ educaci6n',is;fr~r1¡~:--~~f9~~ii:rií:,d~'.'i6~0-[¡'~~b-~Jo;:::dagógico 
secunda_rio depende;:furÍ~fomentai0erite•~de'.'la ,'éciJcci'ció~: P:Hmera\que _Je_ ha 
precedido, incluso • s~b/e ;fodo 'c~cl'ri°da /Ja ~~~éu~la ~;nb_'~,tieneferi\C:UentcÍ·-· esta 
prioridad en su ideo109ía'y .·:é11. su p~actic°"- rHiae:e· ·_~é. • ,~-,,_~:stori'á eséoiar una 
historia sin p~ehistoria: ' ' ' . - ·. ~ '.: } . ~-,· , , ' •. , ;'; -

&:E::~;;;,~~~~:j:::.?~~~~t~~~i~t~~:~Wiu i1~1i~~::;,~: 
tránsmitir saberes ·tradi~ióncllés'(ndiferer;ciados·y· tcitale,s(Ópre~aizcije de Jos 
modales o de las habilidades triari~ales), ~nla medida en que ex-ige el discípulo o 
del aprendiz la identificación cori Ja persona total del "maestro''.. o der "oficiÓI'; 
más experimentadÓ, a costci de' una verdadera renuncia de sí mis1110 que excluye 
el análisis de los principios de conducta ejemplar. - · 

,,. Ibidem 
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más experimentado;a costa de,una:ve~éladera renUiiciáde sí mismo que excluye 
el análisis de los principios de conductci'ejémplar . 

... "Todo sistema de enseñ~nza institucionalizado debe la's '~arácterísticas 
especificas de su estructura y de su funcionamiento al hecho de qJe le es 
necesario producir y reproducir, por los medios propios de la.-inst'itÚción, las 
condiciones institucionales cuya existencia y persistencia son. riecesclrias tanto 
para el ejercicio de su función propia como para la realización de s~'fundón de 
reproducción de una arbitrariedad cultural de la que ya no es productor y cuya 
reproducción contribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos y 
clases"68 · · · 

'.'_'; .. , 

Un sistema de enseñanza debe, para realizar su funci6n externa de 
reproducción cultural y social producir un habitus tan ¿iínforní'e: c~mo. sea 
posible a los principios de la arbitrariedad cultural que,esta':en~argado de 
reproducir, dentro del trabajo escolar y establece las niejores 1 coridiciones 
para excluir, sin prohibición explícita toda práctica incompatible con.su función 
de reproducción de la integración intelectual y moral de los destinatarios 
legítimos . 

.. ."Todo trabajo escolar engendra un discurso que tiende a explicitar y a 
sistematizar los principios de este habitus según una lógica que obedece 
primordialmente a las exigencias de la institucionalización del aprendizaje"69 

En efecto, cuando trabajan para reproducir mediante su práctica pedagógica la 
formación de la que son producto, los agentes de un sistema de enseñanza, 
cuyo valor económico y simbólico depende casi totalmente de la sanción 
escolar, ·tiende a asegurar la reproducción de su propio valor asegurando la 
reproducción del mercado en la que tienen todo su valor valiéndose para ello de 
la estructura de discursos teórico ideológicos. 

La tendencia a la auto reproducción se realiza del modo más completo en 
un sistema de enseñanza cuya pedagogía quede implícita, o sea, ... "se dice que el 
maestro. joven se orientará por los recuerdos de su vida de instituto y de su 
vida de estudiante. Pero esto es decretar la perpetuidad de la rutina porque 
entonces el profesor del mañana solo podrá repetir los gestos de su profesor 

.. Idem . 

.., Ibidem, p. 101 



En tanto el siste~a de enseñanza' dota a ·todo~ sus age~tes de· Úna autoridad 
delegada, o sea; de una autoridCldescolar, que es la forma institucionalizada de 
la autoridad pe,~ag?gica: . · 

_.,-.,.,-, .,,. '-:.'i_:,:._:-:;.·'' 
''·•·· 'l /:" ' ~ 

Aunque· las instituciones esc0:1aresiprocédán ~Clsi .:~iempre. de. la• laicización de 
instituc_iones •· eclesi?sticas(> ~élci~ secuÍa~iillé:ión.~dé_ Úadiciónes ·sagradas la 
comunidad ·de orige~ d_éjci·:sin expl_icaf :lcis"·seitleja,,:Zas entre él personaje del 
sacerdote' y del .. maestró,.mi'entras";'rio :se•"tiéné; eri·<:"uenta la. analogía de 
estructura y dé funci~~'ent~e igles!ci y esc~'e1c1:.:· ·> ·....... ··. . 

.. ~ .. ·~ ... - ; -';'~,-·-_,--,- . ">~ ~"\-.-~-<-{; '~ <;:_'·~>·.:._ 

... "En una f<lrlllaciori sClcial ';deter~inClda: .el sistema de enseñanza 
dominante . puede cClnstitÚir e(,tr~bcijó ·. p7dágógi~o dominante como ••. trabajo. 
escolar, sin que ni aquellos ·(¡Ue)o "ejé~ée~•ni. aquell()s que lo sufren" dején de 
ignorar su dependencia respectiui las- relaciones de fuerza que constituyen la 
formación social en la que sé ejerce'.'.'7~ · ·· · · · ·• 

Porque produce·y reproduce,porlos propiosmedi_os·de !~institución, las 
condiciones necesarias para el'ejercicio_de'sufunció~ interna de inculcación, y 
que son al mismo tiempo las condiciones súficientes __ dé" la realización de su 
función externa de reproducción.· de _la culturd ;l~gitinlá y de. su contribución 
correlativa a la reproducción de las relaéiones'életuer;ci~ >Y 

-- '---~',;: :~< 

Por el hecho de que existe y subsist'ed()~d¡'~~titución, la escuela, genera 
sus. propias condiciones del desconocimief¡t.o'dé.layiolericia simbólica porque 
además de que detentan el monopolio legítilno"Ci1t'1.a violencia simbólica, están 
predispuestos a servir además bajo la ápari~ncf~;~e"n.eutralidad a los grupos o 
clases de las que reproduce la arbitrarie?ac{cúÍturaL · ·· • 

' ~ ¡ ·,>::: ~r·'' ~~f-f{~'-.~-- i 

En el momento en que se empiei~'á·r~:~~~~~ ~I acuerdCI perfecto entre el 
sistema escolar y su público 'de;elecé:ióhÚ~sicuando se desvela la armonía 
p'reestablecida que sostenía esteS'hitem~.;;La éscuéla es capaz de eliminar los 
que no reúnen sus exigencia\.implfcit~s}.'logra obtener de los demás la 
complicidad necesaria para su furid~riámiento. Tratándose de una institución 
que solo puede realizar su función. propia de inculcación mientras se mantiene 
un mínimo de adecuación entre. el- mensaje pedagógico y la aptitud de los 
receptores para descifrarlo . 

• , Ibidem 
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Por otro lado es importante analizar los contenidos de·· los -mensaje que se 
inculca en la escuela que les lleva a los autores a-hablar s_óbre la importancia 
del lenguaje pues el uso decidido que los prÓfesore~ hacerr del idioma 
universitario no es más fortuito que la toleran~ia de' los est~diantes respecto 
al embrollo semántico. '; ' { ; ' .· > r 

"Designando y consagrando a todo 'agente encarg~do'cle,Í~ in-~ulcaciÓn 
como digno de transmitir lo que transmite:y, po~_ 1o:tanto'~Üt6dz¿do a irllpo~er 
su recepción y a controlar su inculcaciCÍri~Í11~dial1t~i's~ncio;{e5 generáltnente 
legalizadas, la institución confiere al~:discúrs~/profesdral/~na ·•~utoridacl 
estatuaria" que tiende a excluir la cUeÚión de're~dimÍent~ ¡~formativo de la 
comunicación."72 , . ..., · · . 

El profesor encuentra en las 'particularidades del espacio que le 
proporciona la institución tradicional(el estrado, el pulpito, y su situación en el 
centro de convergencias de las miradas) las condiciones materiales y simbólicas 
que le permiten mantener a los estudiantes a distancia y en respeto que le 
coaccionarían a hacerlo; incluso si él se negara. Un contexto como este 
determina tan rigurosamente el comportamiento de los profesores y de los 
estudiantes que los esfuerzos para instaurar el diálogo se convierte enseguida 
en ficción o farsa. 

"El espacio universitario impone tan fuertemente su ley a las prácticas 
porque expresa simbólic_atñente la ley de la institución universitaria. Así la 
forma tradicional de la r~lcición pedagógica puede aparecer en otros tipos de 
organizaéión pofqlle i~jhsJit~dón suscita de alguna forma un espOci~ simbólico 
más realqueelespacj?'~~al.'~73 ·. · .. . · . 

. Entre;odaf1aicj~~~icasde distanciación de que la instit,ución~ota a sus 
agentes el leng(téij~ m~gistra1·es el más eficaz y el más sU'tí 1tpór opós·i~íón a las 
distanda's inscritas:·~·,; élespácio' º· garal'ltizadaspo~'el reglamento, la distancia 
que crean l~s p~lal:lras"pare'éen no tener náda,qúé,ver,'cori I~ institución. 

·: : . . ·: ..•. \.•. •,_<".;' >-' '":,'- ~ .· ,- •,.··." .· " ... -: :- '· - : ' > . _; ' .. <''.'_ ' - ._.:¡:, ·:. '--- -·-/,-: 

~odós l~s ~~~~ic;~~~mie~t~s del apre~dÍ~~j{ y tod~s las condiciones 
sociales de _comunicaé:ión hacen qü¡:: IÓ~ e~tudiantes estén objetivamente 

- -,---. 

"Idem 
"Ibidem. p.132 
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destinadas ~ ~ntrar en el jJego de .la comunicación ficticia, 'debiendo por ello 
aceptar lavisió,n del mundo universitario que les condena a la indignidad. 

. Los · · estudia'ntes ...• están; t~~to , ~~:nos ~~r~~ispüe~~os · a interrumpir el 
monólogo profesora! :cüa11do~'ncil~ comprenden; éuanto.•más 'sea la''· resignación 
estatUaria a la c~mprensiórÍ. aproximada; prodÚcto,y'cbndición de su adaptación 
al sistema escolar á. la' cuaP~ prófé'sores y est.ÚdiOntes' obé.dec;en , Como. sistema 
de sanciones. '.: i,'. .. · ... , ~: . · ' >·· ., . } · ' ' ·<\ ··¡::· \} · 

\-. __ ~, .. ;, ~:;·,-.~~}_:.·1 :.::_{'.\:·' ;,, . . ::J. '~i-::~··;'_;::-/.:·, -- · .. ;·-:,,:'. ''..',:-:::.:._., 

La ~scu~la ··logra·· imp~~er ~n' 1~ ·d~fÍni¿ió~ 'de\165\:riterio~;socialmente 
reconocidos .. el. fªPital.lingüísti~o del quedisp~necddá,'indi~id~o.L,ci:.relación con 
el lenguaje y con el saber que está imjilicaefa el'l)~ 'p_r¡,m§cíá;atribuida en las 
palabras y. a la manipulación e.u Ita de las 'palabras·: c~'!stit,úye'.· para el cuerpo 
profesora( el medio más económico;.· por .. ser' el.· ilícís .'Clcorde': con ''su' formación 
anterior, de adaptarse a las condiciories"irÍstitu~i~~·alesf,d.?I ejercido de la 
profesión, y en particular, a la mortologíaúfel espáéi~\pedagógico y a la 
estructura social del público. '·. ''· ':,•;:· · ·· .... · · · · '': ·· 

"; -<::::·,'··.~: .-,_ ·, ·:·.<~-.-:«'_ .... ' ,., - , .. 

La institución conced,e áf. profesor 'el derecho, y: el poder de utilizar la 
autoridad obligando a ilustrarla. calidad ·,de SU función; y,', de: la, fUltura que 
comunica por la calidad de su manera persónal de cciniunicarla;\ef 'p'rofesor debe 
estar datado por la institué:ión de atributos simbólicos de.la ~~t.ori~(]~ ligada a 

su cargo. .;· "\' :::.f'' 
Frente a esta tareci comunicativa en la que el lengUaJ~'.:~s':el'medio por 

excelencia los autores descubren que fa forma de confirmaci,ón d~ la:violencia 
simbólica y de. reafirmación social se encuentra en_ él ::il<am~n" Es d~masiado 
evidente que el examen domina la vida universitar.ia.,es;dec(r;'no -~olamente las 
representaciones y fas. prácticas de los agentes sinó •t4inb.ién la organización y 
el funcionamiento de la institución. · · · :· .. /i< · · · · 

"El examen.no es solamente .la. expre~1on más visible de los valores 
escolares y de las opdones implícitas del 'sis.ténía de enseñanza, en la medida 
que. se impone ~om~. dign~ de: la sanción univérsitaria, una definición social del 
saber. de la manera de manifestarlo,· ofrece uno de los instrumentos más 
eficaces pa~á. lci empresa c:le'in~ul~~'ció~ cie: la c~ltura dominante y del valor de 
está cuftura."74 · · ., 

"Bowles y Gintis op.cit. ·P· 4 



eficaces para Ja empresa de inculcación d~ -!~-cultura dominante y del valor de 
esta cultura."74 · ' -- · · ' 

La clasificación obtenida de .exámenes da po~ )e~Zltcidouna simple 
demanda de selección profesional, impuesta 'por Ja' nécésidad d~ escoger a los 
más aptos para ocupar un número limita~o_d~'liu~stos especi~lizadcís. 

Para explicar completament~ 5ef ~rÓceso de selección que se realiza, ya 
sea en el sistema de enseñánza'. yc(sec{por referencia a este sistema, hay que 
tener eri cuenta, aparte· de las .de~isÍones expresas del tribunal escolar, las 
cadenas por defecto º· por,j~rórrogas que se imponen las clases populares 
eliminándose .de entrada éí;C::oriduciéndose a una eliminación diferida cuando 
forman Jos canales cOn' m~nóres posibilidades de escapar al veredicto negativo 

delex::en~ayJ'naJ:~>~1jor que el examen para inspirar a t~dos el 

reconoC::imientó•de Jéllegitimidad de los veredictos escolares y de Jasjérarquías 
soc,fales qüe est'os legitiman, porque conducen a los que se eliminan a asimilarse 
con Jós:cjue;.fra~ascin, mientras que permite a los que son elegidos entre el 
reducido: nUníerO de elegibles ver en su elección el reconocimiento de un mérito 
o dé un."don"'que se les habría hecho preferibles a los demás en cualqu-ier caso. 
De'ésta forma el examen realiza a la perfección su función de legitimación del 

'legado culturaly, por ello del orden establecido. 

-: : .. "Sin 'duda las sociedades modernas consiguen cada vez más de la 
escuela que.produzca y garantice como tales a un número cada vez mayor de 
individuos cualificados, es decir cada vez mejor adaptados a las demandas de 
la economía,"75 Un sistema de enseñanza de acuerdo con las normas de las 
ideologías tecnocráticas puede, asignar títulos distintos para puestos 
profesiónales con remuneraciones desiguales; por individuos que solo se 
diferencian por el grado en el que han sido consagrados por la escuela. 

. S~ ~emprende que las clases detentan objetivamente el monopolio de una 
'relación 'con· la cultura definida como indefinible, y que estén predispuestas a 
sacar'e'J máximo provecho del efecto de certificación lo que le lleva a tener 

· _ gr~n interés;en defender la ideología de Ja cultura que legitima este efecto. 
' ~. ·. . '. ' : ". 

"Bowles y Gintis op.~it, p. 4 
" Bourdieu Pierre ed. Passeron Claude~p 157 

83 



... "Toda operac1on de selección tiene siempre como efecto indisociable el 
controlar.· las . cúalificaCicines técnicas por referencia a las exigencias del 
mercado de: trabajo(y é::rear unas cualidades sociales por referencia a la 
estructura de las relacion.es de clase que el sistema de enseñanza contribuye a 
perpetuar."7~< • \ :( · 

La\J~i~~~;¡~~·cljien~ a la vez una función técnica de producción y de 
certificaci'ón ~.d;';,;'; la ;'éapacidad . y una función social de conservación y 
consagraci6ri'·d~1'.J>od~r Y·.:'.~é los, pr:ivilegios, se comprende que las sociedades 
mod~.rnas propoj:cijíriªlí '!Lsistema de enseñanza ocasiones múltiples de ejercer 
su poder de tri:msforinaciÍSn' de las ventajas sociales en ventajas escolares, a 
su vez reconvertibles;en;ventQjas sociales parque les permite presentar los 
requisito.sfesé'olafes~.i>revio's; por lo tanto implícitamente sociales, como 
prerrequisitos t.éé:nicos del ejercicio de una profesión. 

La movilidad de los individuos puede ocurrir conservando . esas 
relaciones, garantizando la estabilidad social, mediante la selecéi.ón controlada 
de un número limitado de individuos, por otra parte modificados por y para la 
ascensión individual y dado así su credibilidad a la ideología de IÓ movilidad 
social que encuentra su forma más perfeccionada en la ideología 'escolar. 

El debate sobre la reproducción, tal como lo establecen estos autores tomó y 
serio fundamento en la idea marxista quién afirma que " ... hasta un niño sabe 
que en una formación social no sobrevive más de un año si no se reproduce las 
condiciones de producción al mismo tiempo que produce."77 La reproducción de 
las condiciones de producción es, entonces, la condición última de la producción. 
Esta puede ser "simple" (limitándose a reproducir las condiciones de la 
producción anterior) o "ampliada" (por aumento de las condiciones). 

Para simplificar debemos de tomar en cuenta que toda formación social 
proviene de un modo dominante de producción, se puede afirmar que el proceso 
de producción pone en marcha las fuerzas productivas·· existentes bajo 
determinadas relaciones de producción. · 

1
• Ibidem 

11 JCorto de Marx o Kügelmon, 11 julio 1868, opud Althusser LoÚis. 
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producdón: Debe entonces de reproducir las fuerzas productivas y. las. 
relaciones existentes de producción. 

Marx demostró ... "que no hay posibilidad de· prC>ducci6~ sin' que se 
asegure las condiciones materiales de la producdón: ,la_ ~~p·r~Ó~ucció~ .de los 
medios de producción."78 · ";,;'· •• , 

'. \:,,' ~··, ' • '¡ 

La producción no puede pensarse en ~I niv~I d¿JO·!~pr~~J;:;~o:~L~i'e1·~~oblema 
no existe allí en sus reales dimensiones.:~o)jue~ª.é:ónie2een::e1}iivel'de.·~mpresa 
es un efecto que da solo la idea de l.cí-.n~c_efié:lad de lci.reproduciiOn/peró que no 
permite pensar sus condiciones y ITl~¿ªl)fsmoS,:; ~iJ! ·:;2;ií'.i¡c}:7 't,(:>t. ,,, . · 

lo emp~::·~;,~~~;~~i{j.~~~~~l~~~~f [~4~~~~~~~¡~;~;,~¡ de~ 
medio material para reproduc1~se 1T1ed1an~e:,el•sala,r;io :':(El;salario figura en la 
contabilidad de toda enipre~a:·1Jer~.e:~0º.~~ªWª1 ·_mcifü> ~d,i_cibra' y no como 
condición de la reproducción mater;ial de la fu_erza d~.trapajo."79 •• 

: . --. -::< :.- .. -, ·: .. :.:/~-.~_~?\:;~,·· :_ : ;- 2:_:. ~-·:<-~: J:::·-~~:-~:~·~ .. :-~·0~;-~:\,i.;r~~\-{ ~ ts;:~:~:- ~;~,~>; :; ... ~:'.'. .; .. -._': .'.:.- . 
No obstante ·:actúa': precisamente así;·.pófqueel'salario·.repr'esenta solo 

la parte del valor. pr;oducidó pór el gasto'ide~la',f.úe2za:~~··'f¡::Cl¡jªjº que es 
indispensable para su reproducción. ,.·' .' : Í . ... · ', ;:,.·.,¡:; •.. j ' 

Recordaremos que esta cantidad de valo~;.·(~l·¡:~l~fiC>))'.nec;esd~ici para la 
reproducción de la fuerza de trabajo,' esta'dé.~er:min'~dk.(n~'. solo por 
necesidades de un sistema "biológico" sino por~fCls;·¡:¡~~~sld~·éi¡;'S;ci{l:m mínimo 
histórico, este mínimo es histórico en doble séntidri:'ri'~;1,est~'d~fi~

0

i
1

do por las 
necesidades históricas de la clase obrera<.<i~i'e.fha~f~~#6ria.cidó' 1 la ·.erase 
capitalista, sino por las necesidades históricas'que lia::impues'tér 1CI .lucha de 
clase proletaria. , ~'./(\ >'.'t 

~, '{. o~ ~ ' ~ - ."·,' ·, • '. •• 

Sin embargo, no basta asegurar las condicionés111aterialesd~reproducción a la 
fuerza de trabajo para que esta se reproduzca c·omotal:LafÚerza de trabajo 
debe ser competente, es decir capaz de participar.en elsistema complejo de 
producción. · 

" Marx Korl "El Capital". Tomo II, editorial Imagen, México 197 p. 65 
,.,~ 
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Ahora bien ¿cómo se asegura en el régimen capitalista esta reproducción 
de la calificación de la fuerza de trabajo? ... "A diferencia de lo que ocurría en 
las formaciones sociales esclavistas y feudales; la reproducción de la 
calificación de la ,fuerza de trabajo tiende a aseg'úral'se ya no en el montón, 
sino mas. y mas fuera y aparte de la producción mediante el sistema educacional 
capitalista u otras instancias o instituciones".8~, '· · 

·,/_-:,'··~·>:'·./,_. ·, 
Se aprende en el sistema educacional '.·a :.leer' a escribir a contar; se 

pueden aprender entonces algunas técnicas y ot'rci's mas, incluso elementos de 
cultura científica y literaria, elementos · directamente· utilizables en· los 
distintos puesto de producción (una instrucciór(para IOs obreros; otra para los 
técnicos~ otra para los ingenieros, otra para los cuadros súperiores, etc:. Pero 
además y paralelamente, al mismo tiempo qÚé estas técnicasY;c~n~ci~ien!oS;• 
en la escuela se aprenden las "reglas" y los usos habituales y'.corréctós;'es 
decir los convenientes los que se deben observar seg~n el 'cargó<-'cjl.le :está 
destinado a ocupar todo agente de la división del trabajo:. nór;tii~s· m'órales, 
normas de conciencia cívica y profesional, todo cual quiere decir:·e1{íi~cip~labra 
reglas de respeto ala división técnico social del trabajo: reglas en.definitiva, 
del orden establecido por la dominación de clase. • · •·r.~ '\''. 

. .,.,' :>.-;' .. ,:• . 

... "La reproduc::i~~ de la fuerza de trabaj~ ~¿ ··;~ld·~·~·~xige una 
reproducción de su calificáción, sino al mismo tiempo,)ci ;.ep,.óducción de la 
sumisión ~e los trabajadores o las reglas del orden establecido/«81X'•· · . 
Es decir> la reproducción de su sumisión a la ideológía.domi~círite,·y una 
reproducción de la capacidad de los agentes de expfotaéiéín~'y'dé)a'~epresión 
para manipular la ideología dominante a fin de asegiJra~.•fam_bién pó"r,'."palabra" 
la "doriiinclción de Ja clase dominante. -~-:.: \~_-.. \~.:'.. >:-·.· .. ;:.·--.~.- -,,.,._ 

-. -~- .. ~\ .·.- .. --,> 

· En.· otras. palabras, la escuela enseña ciertos ·tipos de ":sabeF.hac~r·f ~ero de 
manera que aseguren el sometimiento a la ideología ~domlnd~+e o;~I •dorninio de 
su practica. '.•< · · :V•·:} ·. : 

,Es.aquí donde la univ~rsidád , espacio.~n-:ehqJ~;sel'e~~~an'lossaberes, 
pone en juego las leyés establecidas comó representaciones imaginarias de los 

-·':{~,.;·.~ -·,-_;_~~-.' -.-, ~~-::-~,;. ,~·,_, ., .. --.· .,'.-.'~·:::=':-;'.- .. >·~--

_'°_A_l-th_u_s_se_r_L-.o-u-is-.-r-de_o_lo_g_"ra-yApara;o~ l:de6'Jógicos d~I E~tado:, México Í9B9. ed1;orial siglo 
XXI. . .. . . . . 
11 Idem. ·. 
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compiten por la c~p~cit~cÍó~ de su fuerzCI de trabajo. para acercarla a la 
demanda de la sociedade~ rieoliberales. en el proceso productivo, · 

La UNAM :Se .debate' eritre · 1as finalidades sóciales de· sus conociinientos 
y la puesta en. práctica de las misn:ias. Es'tá · institJción, por sú'''trCldició~ ha 
intentado .mantenerse ac'or~e 'col1'.• .•• las'·.· necesidades,;. dé > JO.s .. ::mayorí~s 
desprotegidas; sbbrétodo• después d~: la.·seguh'da'mitad d~I sigJo;.v~irite;: pero 

~::::u:i:~~e;t;;n~~·~~~dt~~~J~j;;r~~iJl~~:~g~~u·f·,'ª~'.~x'.~el1~i?s·.~e1•:niercadó, 
· Las· p61itica~:~d·Jcativas a~~J~,~~ ~~: '1~.;·d~jCln''ésp.dcio .~ara. definir. su 

propia práctica educativa y. la presio11~n •. princip~hnen~é ;en Ja. cuestión del 
fi nanciamierito. 

El E~tado es entonces, sobre todo fo q~~ los clÓ~icos del marxismo han 
llamado aparato del Estado, cuya existe~ciCI y necesidad hemos reconocido a 
partir de la práctica jurídica, es deé:ir; la', policía;. tribunales, prisiones, sino 
también el ejército que interviene como; fuerza, represiva de apoyo en última 
instancia cuando la policía y sus cuerpos auxiliares especializados ya han sido 
desbordados. · .. 

Toda lucha política de clases gira en torno alestado, es decir; a la toma 
y la conservación del poder del Estado por una clase' determinada o por .una 
alianza de clases o de fracciones de clase. Sabemos que el aparato del Estado 
puede permanecer como lo prueban las revoluciones burguesas del siglo XIX En 
Francia, por ejemplo, o los golpes de Estado o' los desmoronamientos del 
Estado, etc. se han dado sin que el aparato quedé afectado o mo.difÍcado. Dada 
la fortaleza del Estado que se argumenta implica héi'blar de ·las instituciones a 
partir de las cuales, se extiende el control ideológico en las fcirmasdiversas 
que desde la posición althusseriana han sido denominados cómo aparatos 
ideológicos. . . · .. •· ·• ; · ··.·· ' . · 

... "Llamamos aparatos ideológicos del :Estado a cierto .número de 
realidades que se presentan al observado~ bajo la forma·de instituciones 
precisas y especializadas.''82 

Algunas institucionés consid~r~das como aparatos ideológicos del Estado 
son: el sistema de las distintas iglesias-el sistema de las distintas escuelas 
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Algunas ,instituciones consideradas como aparatos ideológicos del Estado 
son: el sistema· de las. distintas iglesias-el sistema de·· las' distintas, escuelas 
públic~s y privadas~lá familia-el sistema jurídico-el sistemcl político y sus 
distintos parridos; los sindicatos, los medios de comunicación (prensa; radio, 
televi.sión, etc.), lacultura, las bellas artes, etc. •· •··~·· .. ·.• .. • ·· '•, 
En primera instancia se observa que si bien existe un aparato' (represivo) del 
Estado hayuna pluralidad de aparatos ideológicos, la mayor parte de estos 
per.teneCen:a1·do"1~nio. pr,ivado. · ·.:·.,·.),;;;~:: · -

.-.. tJ~'/( ·:·T, 

Gr~,;,~ci rriarxista consiente, había previsto. la obje'C:iJ~ : ·'.}[a distinción 
entre lo plJblk[J y:lo privado, en una distinción propia del ,,dér~~h[J burgués y es 
valid.á en los dominios (subordinados) en los cuales el déreého b.urg~és ejerce 
su ~oder/ El ;domi,~io del Estado queda fuera ya qÚe éstá qÚédá' riiéis allá del 
derechó,",83 •/\·'~1:> .: ~·· ,,,. ' ' ·' • • ·'.''• · · 

.. ···•·.·Lo ·qué ;dil~~~~gÚe ·.ª ... los aparato~, ideológico~ ;d~I' Estad~{.idel aparato 
represivo' de(Esf~~o ~~s qué el Pl'iméro funciona con viciléncia mientras que el 

. apcirató ide?lógi~tt~·~,fll~~~~~;Í,u?,fLº?ª ,con ideologías. ·•, , , (, ' y < , 
Las .•..• iglesids,;}t'¡Jci(?~s~uel~~ .:~.edu~clñ·~·. 'c~rl}'méto~d~; ~~ro~iad~s e y con 

sanciones ex~lusiones;:f,selé'cciori'es:. etc: También··• lci '. támilia y .•• él ; aparato 
ideológico cult~réii;;iávidci:~·c,+idiana ríos ofrece innumerables ejemplos. 

,.. ·;_;\:,:··· ·;~-"\"_ •, ~.: 

Los· ~p~r~f~s\fici~ológico~ · del Estado funcionan de manera 
predomini:Ínteniér1te' ideológico, lo que unifica su diversidad en su mismo 
funcionartiiénfo,•en' la medida en que la ideología según la cual funcionan está 
siempre; de hecho, unificada a pesar de sus contradicciones y diversidad. 
Queda claro que es muy distinto actuar mediante leyes y decretos en el aparto 
represivo del Estado a actuar por intermedio de la ideología dominante . 

. :."ninguna clase puede detentar durablemente el poder del Estado sin 
ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre los aparatos ideológicos del 
Estado,'',84 además de que estos pueden no solo ser la piedra de toque , sino 
también el lugar de la lucha de clases y a menudo, de formas encarnizadas de 
lucha de clases. 

" Gramsci Antonio "Cuadernos desde la cárcel", editorial limusa, Madrid 1983 
•• Althusser Louis op.cit.p. 87 
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~uperestructura juríd,icci-política e ide~Jógica ' se asegura en gr~n. parte. por el .. 
ejercicio del poder. del Estado en Jos aparatos del Estcido; en el aparato 
(represivo) del Estado, por. una parte y énJos apara~os ideológicos aél.Estado . 
porotrci: .::. · ... <:"·· ......•. · .... .. ·):: >·"<·:' :; .. 
En si ei aparata Apr~~i~6:·~onstiiZy~ un todi ~rganiz~do <é:·~;~~ distintos 
miembr~~ · estÓ1(centt~J.i:zad~s ba]ouna.unida~ _¡je: ~,ando.~de)a póJí~ica cié· fucha 
de clases• qu~: aplican.¿: Jcís·•:·repr~se!'ta"rités'ú>olíti~os>que~detéritan .el_' poder, 
mientras qu~;··1ós~dpbrc:ít~s.i.de~JÓgis~s;::·~n.cáriib'i(),;5()'~~,m~Jtip!'és:Jdif~rentes, 
'.'relativamente· autónomcis'~ f SUSCeptibJes.,de/pfr,ecer.~~.lln:~ic!ampo,c,_Objetivo a 
contradicciciriés que expresan, de modos limitadós"í(exfretrios;';Jos•efectos de 
Jos choquésentrela Juch~ de clases capitalista y'Ja Jú~h~(d~'clas~s proletaria y 
sus formas subordinadas. · · ·· ,:• .• }> \ ·. · 

Por esto el aparto ideológico del Estado q~~ hCI quedado en pos1c1on 
dominante en las formaciones capitalistas maduras, después de violentas luchas 
de clases política e ideológica, contra el antiguo' aparato ideológico dominante 
es el "aparato ideológico escolar" 

La burguesía ha situado como aparato. número uno a la escuela, que ha 
reemplazado a la pareja iglesia / familia. La escuela recibe a Jos niños de todas 
las clases sociales desde los jardines infantiles y desde ese momento tanto con 
nuevos como en viejos métodos les inculca durante Jos años que el niño es más 
vulnerable y esta aprisionado en el aparato fomiliar y el escolar, "saberes 
prácticos" tomados de Ja ideología dominante (el idioma materno, el cálculo, la 
historia, las ciencias, la literatura) o simplemente la ideología dominante en 
estado puro (moral, educación cívica, filosofía). 

Alrededor de Jos dieciséis años una gran masa de mnos cae en la 
producción fabril y Jos pequeños agricultores. Otra porción de la juventud 
escolarizada continua estudiando, tarde o temprano va a dar a la provisión de 
cargos medianos: empleados, funcionarios, peque¡;os búrguesés.de todas clases. 
Un último sector llega a la cima, sea para c~ér' en la semic_esantía intelectual, 
para convertirse en agentes de explotación ·o en profesionales de la ideología. 
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... Cada sector masivo que se i~corpora a Ja r;ut~ queda en la práctica, 
provisto de lci ideologíá que conviene al papel que debe :cumplir en la sociedad 
de clase;"85: · · · · · · 

--';---, ~~-~~,:~-' 

Las re.lociones d~ prociJi:éión ~''.entre- ~xplotador ·.· .. y explot~do. se 
reproducen el1 gran parte predsatnént~fmediarité ~!aprendizaje de saberes 
prácticos durante la. inculcación .ma'siva .; de la . ideología dominante. Los 
mecanismos que producen esté resultado \litó! parci el régimen capitalista' están 
naturalmente, recubierfcisé':,y~; disimulados medi.ante .uria :'Y id.eología 
universalmente vigen~e de lá escuela: ul1a ideología que representa ei·.1a escuela 
como medio neutro desprovi~tó de la .ideología o a maestros respetú'cisos de la 
conciencia y de .leí libertaddé los niños que le son confiados por los padres, que 
les permiten acceder ala lib'értad.: moralidád y responsabilidad ·de adultos 
mediante el propio ejemplo, los'.conocimientos la literatura y sus virtudes 
liberadoras. 

Pero son pocos los rnaestr~~ {co'rn~ la mayoría ni siquiera sospecha del 
trabajo que el sistema les ob,,liga h'a~'ér p~neri todo su entusiasmo e ingenio en 
el esfuerzo de cumplirlo con toda'conciéricia.·Recelan.tan poco que.contribuyen 
efectivamente con su misma dedicación a mantener y. desarrollar una 
representación ideológica dé)a éscúela que la convierte en algo tan natural útil 
e indispensable . 

... "se considera a la escuela como el aparato que desempeña un papel decisivo en 
la reproducciónde. las relaciones de producción de un modo de producción que 
la lucha mundial de doses mantiene amenazado."86 

"0Idem 
•• :-1Idem 

90 



2.2 EL CURRÍCULO Y EL ESTADO: DISCUSION SOBRE LOS 
CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO EN LA ESCUELA 

Algunos teóricos marxistas han argumentado que la comprens1on del 
papel del Estado es central para cualquier análisis de cómo opera la dominación. 
La preocupación fundamental se centra en el estudio de la intervención estatal 
en el sistema educacional. 

Uno de los principales presupuestos en los escritos marxistas en cuanto 
a la relación entre Estado y capitalismo se desarrolló en torno al trabajo de 
Antonio ºGramsci, para el, cualquier discusión sobre el Estado debe empezar 
con la realidad de las relaciones de clase y el ejercicio de la hegemonía por 
parte de las clases dominantes. La formulación dialéctica de la hegemonía en 
Gramsci, una combinación de fuerza y consenso en permanente cambio 
proporciona la base para el análisis de la naturaleza del Estado en la sociedad 
capitalista. 

La hegemonía para Gramsci ... "se forma una alianza entre clases 
dirigentes como resultado del poder y habilidad de una clase.para articular los 
intereses de otros grupos."87 En esta instancia, sig11ifica,:: un . proceso de 
transformación pedagógico y político mediante ~el cual.' íaf claseº dominante 

-articula los elementos comunes presentes en la visión delmundo -de los grupos 
aliados, además que la hegemonía se refiere al.doble uso de fuerzas e ideología 
para reproducir las relaciones de socialidad -entre las clases dominantes y los 
grupos subordinados -

La producción de conocimientos está ligada a la esfera política y es un 
elemento clave en la reconstrucción del poder por parte del Estado. 

Gramsci divide al ,Estaéfo en dos ámbitos específicos: la sociedad política 
y la sociedad civil; la sociedad política se refiere a los aparatos estatales de 
administración de leyes y otras instituciones coercitivas cuya. funciÍín 
primordial. que rio exclusiva, se basa en la lógica de la fuerza y la r~¡)r'esión; . 

La sociedad civil se refiere a aquellas instituciones públicas~ y privadas 
que utilizan significados, símbolos e ideas con el fin .de.-universalizar las 

• . . •.· ' . <-.,.--,• 

87Broccoli, Ángelo "DAntonio Gramsci y Ja educación como hegemonía" Editorial nueva Imagen, 
1987 p.203 
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ideóJÓgías d~ ia-cT~s~ d~minant~ y almismo tiempo .forman y limitan· el discurso 
y la práctica de oposición. ; - - · ·- ·- · - ·· · 

Todos Jos Ópa~citos del Estado tiene funciones tanto consensuales como 
coercitiva, en' tantCll!lodÓ d_e corítri'.ificÍeoi6gi~o; ya sea en las escuelas, en los 
medios másivos}.de1comúnitacic5~ ~ en los '.si_ndicatos, los hegemonía debe ser 
objetos de lúcha constante: para que pueda mantenerse. 

'·:·').'~:,,~ .. '.i[<:>c; -<-~::~-~ '¡iP·' ,\-, ,~,.'~>:1 

_El Estado s~ corys_t/t'uy~ ir\~diante conflictos y contradicciones continuos 
que, a menudo represeíí~ciii\enfoqÚes. distintos y en competencia del problema 
del contról social yde cicum~laé:ión . 

. .<,; . - -· .~ 7~,:," t;<t·'>'"·· :" 
El Est'Ci~~'ti~n~"1d,t'a~~a de satisfacer las necesidades bási_cas del capital 

al proporcionar;·~1;t1ujo ~ecesario de trabajadores, conocimientos, destrezas y 
valores· para/la-:r-eproducción. de la fuerza de trabajo. Al· mismo.· tiempo el 
Estado tiene la tt1réá de ganarse el consentimiento de las clases dominadas. 

'"'. ·.'.q.:}~:< 

Esto pr~.~u~a· hacerlo legitimando las relaciones }t·dos'.;valores que 
estructuran el•pro,ceso de acumulación de capital, ya sea ·.mediante e.I ·silencio 
que g~arda .res pedo _de los intereses de clase que se'.be'defií:iém' de tales 
relacie>!1es;o_meéHcin:te _la marginación o descalifié:aéi6n:de'.cuálquier critica o 
alternativa seria::'.:,, ' - ' . . -

Co~¿_/part~ de los aparatos de Estado, las escuelas y Universidades 
• jueganún papelimportante en la promoción de los intereses económicos de las 

clases dominantes. 

La racionalidad que sustenta fa intervención del Estado en las escuelas 
también tiene una influencia en el desarrollo de Jos planes de estudio y de las 
relaciones sociales en el salón de clase . 

... "Las Escuelas mantienen a Jos niños fuera de las calles y aseguran que la 
mayor parte de Jos días del año no puedan comprometerse en actividades que 
vayan a quebrantar un contexto social sujeto a la acumulación de capital, sino 
que_. estén dispuestos a ser socializados en modos compatibles con el 
mantenimiento de dicho contexto."88 

88 Althusser Louis ~Jop cit. p 12 
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Una .de las pril'l~ipales cu~stiones a las que se dedican los teóricos de Jó 
educación que estudian. él Estado~ :es como este . e impone su poder 
mediante Ja producción de verdad y~c~nocimientci; . 

El Estado se ap~6pi~, e~tre~d ~ 1~kitirn~ a. l~S,;'intelectuales"; que fungen 
como expertos en la coricepción

1y: producción' de'có'nocimientos escolares y que 
en última instancia funcionan· para's~pClf~:é1 .cono'c'imÍéríto tanto del .. trabajo 
manual como del curso popul.ai-.)Detrcis:de\esta f~díadéí de' pericia y 
profesionalismo titulados; se ;eli'~ué~trrii únÓ' d~Jo's; rasgos''.' principales ··de Ja 
ideología dominante; Ja séparcidón de';sabe~ y'poder; esta.relación encúé~fra su ' 
expresión en 'ª producciónjd~Ccóiíocilniento~.·,ya .que) uno .de .1~s .. pape1es 
fundamentales de las. escuelas es valor.izar. el 'trabajó intelectual y descalificar 
el trabajo manual. . · · . · '· ·· . 

Las Escuelas, hacen algo más que transmitir,lógic~ del dominio; esto se 
puede ver en. las contradicciones que surgen: e'ntorno .a la ideología de los 
derechos 'democráticos que a menudo se reproducen en el plan de estudios de 
las escuelas. Las escuelas juegan un papel ,activo'en)egitimar Ja opinión de que 
Ja política y el poder se definen en torno.· á te.mas como los derechos del 
individuo y mediante la dinámica del proceso electoral. 

Se debe recordar que la intervención. que.·· más directamente ejerce el Estado 
esta constituida por la ley. Las teorías del Estado cumplen un servicio teórico 
al ·contribuir a nuestra comprensión de. como los procesos de reprodu::ción 
social y cultural funcionan en la esfera política, con todo razón llaman nuestro 
atención sobre la importancia de la autonomía relativa del Estado y de sus 
aparatos (como las escuelas), sobre el carácter contradictorio del Estado y 
sobre las preéi~iores económicas, ideológicas y represivas que ejerce el Estado 
en Ja enseñanza. . ' . 

El término Currículo proviene de la palabra latina currere, que hace 
referencia a carrera, a un recorrido que debe ser realizado y, por derivación a 
su representación o presentación. La escolaridad es un recorrido · para los 
alumnos y el curriculum es lllrelleno, su contenido, la guía de su progre.so por la 
escolaridad. 

La discusión sobre el qué enseñar, se ha agrupado en la tradición 
anglosajona en torno al curriculum, un concepto centrado, primitivamente, er, 
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los fines y contenidos de la enseñanza, que. más· tarde se ha ampliado.·. El 
pensamiento pedagógico en torno al cllrricÚluní es muy heterogéneo ydisperso, 
pudiéndonos encontrar incluso posicionés ; que desprecian,· el analisis y 
decisiones sobre los contenidos, pr-étendiéndo únicamente proporcionar 
esquemas de como organizarlo y manéjárJO por parte de los profesores. 

:·-. "" . :-·. '"- ~' . ' 

En la discusión previa, el supu~sto '.sostenido planteaba que los sistemas 
escolares no quedaban fue~a de la estrategiareproductivista de las ideas y de 
las prácticas educativasf;y;'c¡ue)el curriculum satisfacía lós perfiles y 
requerimientos del mercado la~oraL . ' 

El curriculum ha sido orientado ~~,:. ~uchos años en nuestro si~t~~a. por los 
conocimientos que pretende capacitar a';los seres humanos : én'' habilidades 
técnicas: En las acepciones más recient~s;;,el 'cufri¿ulÚm trata de como el 
proyecto educativo se realiza en las auld~;,;Es ciih'dr;:;s~:irlé:orporh' la dimensión 
dinámica de su realización tomando cómo ·¡:;u~f;:;··c~ntrál no solo'el proyecto, sino 
su desarrollo práctico. En la escolarizaCión'én surná; n'ó'se}aprende todo, ni 
todos aprenden lo mismo. por lo que él 'j)rfmer probfema éurriéuldr.tiene un 
significado social y político. · > ¡ .' : . : ·· , ., ; • 

.. ."Se suele sobrentender que la escueléra tra,vésde ICÍ enseñanza transmite una 
cierta cultura, un resumen adecuado yi.ina:selecdórí de lo que se.~ntiende por 
ella en el exterior. En cierto modó: se presuponeque la cultura transmitida por 
la institución escolar. con sus . diversas componentes y. facetas,: representa lo 
que se entiende fuera. del/ámbito escolar por tal, olllidando'~c¡ue esa 
correspondencia no es del todo exacta; porque los contenidos o, cultura escolar 
son objeto de reelabórcición a través de las prácticas diversas;'qúé ·tienen 
importantes efectós sobr-e'los mismos,"89 < ··1'..' . 

. . Las .tra~¡fÓ~~a~ion~s~ las . que se ve sometida la cultura ~~;~!proceso 
de hacerse realida'd' éíi 'ambientes escolares concretos es consecuencia. de las 
fuerzas <jue/i,~te€vie~~~':'én la selección de la misma: en el)pr~cés~ .• de 
eláboració~ del'Clirriculum y en el contexto de la realización en la práctica: 

)::-·-:,.-_>}:'Y~::;,::··.::-,.-. . .. -

... "El curri.culüt1l viene a ser una especie de texto cuya pretensicín es la 
reprodÚcdó!1 <de una forma de entender la realidad y los'· p'r<>c'esos de 
pro'dllcción social a los que se dice ha de servir la escuela. Como ,es obvio, toda 

••Sacristán G. y A. I. Pérez Gómez "Comprender y transformar en Educación", Madrid, España, 
1998, Editorial, Morato. p. 147 
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s~leccicSn cultu~al gu~~d~unas ~elaciones de correspondencia determinadas con 
el contexto histcSrico~social en el C¡l.Je se Úbica la cultura. y las institudones 
escolares."9º . 

Ese texto se f~rfri~ia• ~'sfdiseíia ~~tr~ído del medio en el que se realiza 
de forma prá~t.ic~. pudiérl'd~sé,apreCiár~ y distinguir fuerzas e influencias que 
aét~an·e~'el;ccint~xto'Cle~fcirmulación.La 'confección del curriculum, y otras lo 
haceri en.el ccint~x+.ó;di~iali:Zació~/ésfo es en la enseñanza misma. Es decir. la 
selección'.itnplí~it'a'·y·e.~@~(t:~·~e.ri'el curriCulum se reelabora en los procesos y 
context~s;en''iáS.íjúése'.fórmúlafasícomo en el ambiente en que se desarrolla 
práctié~'!'~~te~::'.;\k .'.;i':>:t:;:/ : · · ·· 

<,:·;{":.._:· '":,'.,¡·~ ;~-:~,--·_ 

·•La )~'~lt¿~aL esc.ol'ar · ..• s.e •• imparte en instituciones pedagógicas 
preexistentes,;· por)medio' de relaciones y métodos pedagógicos asentadas en 
trádiciones y éreenci'as, por ejemplo; los libros de texto, en un modelo escolar · 
donde el pódérde decisión esta distribuido entre distintos agentes. 

La 'cultura seleccionada y organizada dentro del currículum no es la 
cultura en sí misma, sino una versión escolarizada en particular. La ciencia que 
se contienen en los programas escolares no es la ciencia en abstracto como la 
literatura, sino versiones y empaquetados especialmente diseñados por la 
escuela.· 

El currículum universitario ha sido puesto en debate constantemente 
porque, diversos sectores de la intelectualidad mexicana han afirmado que los 
espacios escolares sobre todo en la UNAM en los que se elaboran los currículo 
de áreas socio humanas no pueden conformar solo los intereses de la clase 
hegemónica sino que en ellos se ven traducidos intereses de otros grupos y que 
la acomodación de los textos manifiesta una lucha de poder llevada al aula. 

Desde aquí que hayan estudiado al currículum más que como producto, 
como proceso en donde se dan múltiples contradicciones a su interior. En la 
perspectiva del currículum como proceso, tiene relación con una visión sobre 
las relaciones escuela-sociedad en general. La reproducción social por medio de 
currículum es preciso entenderla desde esta óptica procesal. Si la relación 
entre currículum y práctica escolar no es mecánica, sino mediatizada por 
prácticas diversas, esas prácticas son elementos de la reproducción. o, por el 

"'Idem 
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contrario, potenC:ia{es elementos .. de resist~ncia a la misma .. No existe 
reproducción mecáni~a de la cultura al.margen de las reproducción. 

Por.· otra parte es muyi imp,ortante la calidad· cW profesorado,. como el 
aspecto· decisivo enla medicición:y desárrollo que harán' de los curricula 
pensados'. deéi~idos y'plcismad?s ,en.'materiales, cuando IÓ trabajen. con los 
alumnos,. Mediación •contan,:i,n~~a'j d,e ·toda· l,a cultura del. profesor. y no· solo de 

• los i::onócimié'nt,os cón2retos sobre el áreci o asignatura que le toque enseñar. 
Per.o conviene no olvida'r;ei P'apel'de otros mediadores en el proceso curriculum. 
Para no'~~~F e~)na r~síió,nsabilidacÍ exéesiva de los profesores, ya que muchos 

·de•los contextos.'p~dcti~as'.C!e'lós que· hemos habládo funcionan al margen de 
elloS - ::º· ·,: . ''.·· -_ .. : .. ' .. :'.~:.~~L-·.,::· .. ,. . · 

'. ,·:' 

.. .Aquí i~{t~~t~ ~Ei ~xplicÓ~.los; reflejos~anifiestos y latentes o 
codificados ..•. · d~ '.'.165 •; ~'o'd~s>;d~ · pr~ducción . material'. valores ideológicos. 
relaciones deél~s~;;y ~~trúct~ras del poder social •ianto· .. político económico 
como'r~cial ysexua'1;,sóbre ~le~t~docJ.e cohci~iiCi~ ~e la gente én una .situación 
histórica.o socio=ec:°'·n.:círn.~ .. ·i.cá''pr~~.J.sci; ;T•.:; •.'/' :i:: :x ce •, .·· . 

• 'C ~: •\ ,• e• 

;~zE{~;~t~f f Yl¡~;~1~~~l~f~~Ii~¡~~i:~~t~¡;1~~~,;:: 
, _-: _: _: .. _. ·::_-~ r J j'( \-5~:-~:::-_-':?,\;/:.~,_~\~:-'.-, ';::~:~~--':·:·_~:"(;.:r~:~~~;\~:'-2.ót-~'}~~±_:·:~~~,,>~~:: ~-~~:~'..:._:: -~'(.':c·~~::~'.,j\ .. :: ¡ . .?> <~ :-

El. Ciuto r se'limita'O,a.firrticír efue.uií(). d~Jos, pró9lemasbásiccis consiste en 

·g~§~i:I~~tr~Jj11Ii~~if w~1~~~~~~t~~g~~.~1~;z:~;~~:: 
" . " . . .· · 1·'~.Y.·>. -····~'',i.:,1_· 

- . . - " .. »,-.· ~~ .-:, ~-~·. _ _._ ;, ·::~~:·:7~:~'.{J~:::\~:~::i}I:/~~/~/_; >>;-. ;:~;~--<~.:·:. :.· i ::' :. ~· .. ~:·?~;::_:~:~\;~~:_:-;\~(/~:;~'.·~:_:·::~· :.·~--~:· :• 
· .... ·.Otros .. esp.ecialme~te Bow.les y :Gin.~i~. s~.;.~~n.·.c.eritrado.' e11,lci escuela 

.. poniendo. énfasis en elpáp'el,económico de lás institüéioñes:edu~a'tivcÍs.J . ··. . . 
Se. ·corivi,e~te;·.por :tanto 'en ... el.•···.punto ·focal 'de •,sÜ' análisÍs~•í(;tiiovilidad:·· la 
selección; lá reproducción de la división .del .trabaj~ y.otros ~esultados:· Se ve a 
menudo como un elemento c:i;;termi~ante' lá inanipuláeidn eéo~ómlca consciente 
de que los dos tienen el poder. ·· . . · ' . . . · . 



... "LÓ posición economisista nos da una valoración menos adecuada del 
modo en que los resultacfos son creados por la escuela.''91 Por tantc>, éÍ énfasis 
debe ponerse tambiér¡ en IÓs mediaciones ideológicas y culturales.· que' existen 
entre las condiciones mÓtericiles de una sociedad desigual y lci formación de la 
conciencia de los individuos én esa sociedad. ' ' ' ' 

. Aquíse ~rripie~a~'Ó i~~~na serie de cosas, como el rn~do erl-~ue ~ctúa la 
escuela enel seC:tor:cie'úlla sociedad a fin de reproducir aspectos'hn'portantes 

'de la désig~aldad y también' la importancia en la que opera l~.,~~s~ñ~.rizá: . -· -. - -- .- . -;:;,~-· ·:· , --. " . - ... --- . -,~t _,,_ '" - . 

· La escuela, cons~~\/á y distribúye; no solo 'es pro~i~d~~·eC:o~JmiC:ci; ya que 
también paréceéxistir,J~á propiedad. simbólic~~cápi,fh1 ;c~ltur'cii~::·'> \ \ • 
De este·. modo se• obt,iene una, C:ómprér¡sic:íri · rnás;_coí,;pl~tÓ'Clel 'm~dó'en •que las 
instituciones· de. Í:onservcidór¡ y disfriblÍción~de\1dfcUltu~a;;C:ómó lás·escuelas, 
crean )' recr'eari •,fornicis •de cóllC:i~~cia i'cjü~\ip'~~mit~~ 'el(ma~tenitni~nto del 
control social sin que los gruphs domi'nant~s' te~g~n necesidád dé reéurrir a 
mecanismos dé domir:iaCión.·;;,· · ·· ·••• · · · 

. Frente ~ esta afirma~ión s~· ~stablece una paradoja importante porque la 
rep'roducción n~ ;da,<ci1 par~cer espacios de mediaciones y la conciencia que 
pueda g~rierarse;•.repje~enta para autores como los revisados, una manera de 
refuncionali:ZQr la'diterencia. Sin embargo las formas de control de/la escuela 
no se'han,modifkad'ó.hcista el presente. El análisis que Apple hace al respecto, 
resulta sfgnif icativÓ pára fijar algunas de las ideas planteadas. ' '' 

- - - - .- --' . -~- ~- '-.- -- , __ - - ' . - - -. - . - -

·: ~pp1~círticú1a tres aspectos: 1) la escuela como institución, Z)las formas 
de conodmi~nto y 3) el propio educador. · · · 

El co~t~é>lde la escuela, el conocimfento y la1vidcÍ cotidiana puede ser , y 
es' más sutii'.pórcuan!o que incluye mom'énfos·ap~renteniente carentes de 
trascendenc,ia. ·.·El control . es ejercido, en los p~incipiós. constitutivos, en los 
códigos y especialmente en las practicas /en la conciencia de sentido común 
que subyacen' en' nuestra vida, así como' por una división y manipulación 
económicá manif iestds. 

91 r:?Samuel Bowles ed Hebert Gintis op.cit. p. 23 
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Al ~~spécto p~cf~mos enco-ntraren Gramsd una gran aportación la cual 
es haber puesto el énfasis en la'hegemonía, y también en hab~rla entendido 
profundamente,· ."la hegemonía ~u~~n~' la, existend~ _ de '~lgo qUe es 
verdaderat11errte <total,· que no: es meramente _ .. s.~cúrldarip •. o•supéresfrúctural, 
como el_ sentido,· débii_>de la Ícleologfo/•sino' que se vive gran JÍrofuncHclad ;- que 
satura la médÍda y'queitafcom~ ló',dice 'Gramsci:'con~tituye-iné:luso él limite·de 
lo lógicó parci la méíyórící de 1ás pers-orias que se énc'uentrárí bajó .su cióiniríio"92 • 

. _Est¡·n~bió~-,1'e,2~~~m1"nta':·~~,Ú-_el~~~~+~:·JGe•••sC1tu~:-•-pro{Jnd~mente la 
conciencia de' uná sociedad' parece,. fLÍndamentál/ycí: que: pone de 'relieve los 
hechos -de lci dominación; ' r :;,. ? ·. -. 

'. .:.: ' - •... . .. • .. ~ .': •· .• ·..-" ¡, -~ -.=" .'t .. _. -; :, ·/: < .. 
La idea central es que lahegemonía·actúa "saturando''.; nuestra misma 

conciencia, de moda que el muncJ~•educcítiJo, económ'i~o·)rsocicÍI que vemos y 
con el que interactuamos y las interpretadones lógicas que de el hacemos se 
convierte en el único mundo. Se deduce de ahí que la hegemonía no s~ _refiere a 
los grupos de significados que reside a un altó nivel abstracto,.sin~ que más 
bien se refiere a un conjunto organizado de significados y 'prÓcticcis al sistema 
central. . "· -~:_• .•. __ 

La hegemonía 'es, U'} cuerpo 'completo'' de prácti¿as\y-~:~P,éctativas, 
constituye así un sentido de la realidad para la níayciría,de)C1s'pers~néis de una 

sociedad un sentido de lº,ªf~ºI,~~º· -, . ':' ;(./,'· ¡.; ·~· • · :~: , 
... "Las .· instittci~1rli~~~·~d~~citivas---· 5~;¡;;~· •. s~r l~s·;~~j*fip~l~s',: agentes 

transmisores de ü~a''cúítür'a d~mi~~nte.eteai~a 'Ímplfcando'.ác-fú'áimente una 
· imP~rta'nte -"a.Cti~~Ci~~··~,~~~~-~i~O::Y)"·~~~ftur·~¡;,~9.~ .. ., ..... 

Si pensamci~ ~ri :~I proC:~~~ ~d~~ativo, en los procesó~ más amplios de 
formación social dentro deJ~s instituciones como la familia, en la organización 
y definiciones práctié~ d~l-"trabajo, veremos que todas estas fuerzas están 
implicadas en una · ~laboración y reelaboración continua de una cultura 
dominante efectiva. 

92 Gramsci Antonio, "Cuader~os desde la Cárcel Tomo II1editorial Gernika -p. 54 
''3 Apple Michael "Ideología y Currículo" Cáp. I Y II , Akal Universitaria 
España 1982, p 86 
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Williams diée ... "las escuelas no sol~ procesan personas; tam.bién 
procesan··. con~cimientos. actúa como agentes '. de' 1á • hegemonía ',cultural .•.. e • ' 
ideológica, como agentes de la tradición selectiva y la incórporaciÓn é:ulturCll".94 • 

~, -·. -· . . r: - -. . .. .. , ,'. -~ - -. - .· .. - .. , . . -'. . . ·"' 
,. -~ '¡ 

P~ro en• cuanto. a que instituciones como' las u6ivé~sitriri~s_; ···.~º··solo s~n 
una de. las principales agencias de distribución de Una cÓltura · doini~ante ··.· 
efectiva. sino c¡ue junto con otras instituciones;., lé'gitiñ{anilcis~abéres y Jós . 
convierten en los discursos validados. ; ¡·;¿:,):•;;~; ,:·i·_),:.;. ~:'•>'' ',' 

Ci•. _ _L.~o- ·.e-"'.' 

• .. ; . ' . ·, .:-..: '·-.\~::> ''.,;; ~ ,·'.:·'.• ,', '.' ·.,-e·~+."!·:.\;-f_:;·« I' ~;!", ~- ,' .{'··.· '.''' ' - . 

Las prác:ticas pedagógicas que se desprenden de elkí~:notsor{,d~u-fráles ~.Únque, 
las presentes como únicas y es aquí donde cobra' mucha 1fúeFza'la afirmación 
de neutralidad. ·.·:··•' 'j ·1·~'j~0 '',;'}_ .;,,,.···· 

Enpri~ér,lug~rhay una creciente acumulación ciEi•evid~n~i:~f~e,~'teilCI p~dpi~
institución'de la enseñanza no es una emprésa neutra1;én<'rC1i6risus.r~s:uJtáaos. 
económicos, como Basil Bernstein • Pierre Bourdieu f'otros~ha~ trat'Cldo dé 
demostrar, c{unCjuees un hecho que las escuelas pueden servi~.a:Íos'i~te'réses 
de muchps indiviCIUos . . · · : · 

Por tanto los valores económicos y sociales están ya encerrados en el 
diseño de las instituciones en las que trabajamos. que conservamos en nuestros 
currículos. en nuestros modos de enseñanza y en nuestros principios, niveles y 
formas de evc.luación. 

En esencia la acción social. los acontecimientos y objetos culturales y 
educativos (Los que Bourdieu llamaría el capital cultural). no se definen por las 
cualidades obvias que podemos ver inmediatamente. En lugar de este enfoque 
positivista .• las cosas cobran significado racionalmente mediante sus complejos 
vínculos y conexiones con el modelo de una sociedad que se organiza y controla, 

Para entender las relaciones hegemónicas tenemos que recordar algo que 
mantenía Gramsci: que la hegemonía ideológica tiene dos requerimientos: 
.. "No es simplemente que nuestro orden económico cree, categorías y 
estructuras de sentido que saturen nuestra vida cotidiana. Además de esto 

•4ci Williams Raymond ·aase y Superestructura en Marxismo" antologías Enep Aragón pp. 11-
123 . 
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tiene que haber un gr:upo deJnt~lectuales qu~ er'nplee esas categorías y les de 
legitimidad que _hciga _que .las• formcis ideológicas parezcan neutrales. 95 

La posición del edu~ado~}ampC>co es ~~utral ni en C:uCln~o a Ías formas de 
capital distribuid~~y;en1pleado •. en la's ·. és¡uelcis .ni 'en ci.i.an-t"o ·ei l~s-resultados 
económicos y culturales de la.propia émpresá\ •. '··.o' /); : ', ••.. · .. ,· . 

. Dicha· p~si~ion'q'ueda •medicmd.o la •• ;e.1CiC:ióri e~§~•i&~oi~&ía;y··~urrículo ya 
que es el·.edu~adorq'uien éstableceJa con,e*lóné'.cori";ios''Cll\íersos;sab'eres y los 
alumnos y fo,hacédesde.·una determinada posición polítiéa'y unci C:osm()visión del 
mundo que- la• acompaña. , Es·. el 'educacfor qui~n·::_al,· intúactuar';c reconstruye 
teoríasy les áporta nuevos elementos ásí:c~m~ CIJCI ¡iolíticci én general. · · 

"'·>:,:·-.,_: . . ·: ' 

..... "El estudio de las. interrela¿io~e~ erit~e ideología y currículo y. entre 
. ideología y argumentClción educCltivá,1-'ierÍe importantes implicaciones para el 

ccimpodél cúrrículoy~circi l~~te?l'ía educativa y la política en general . 
. ·concretamérl~e _¿éóiTio. puede ~.er.'el .conocimiento oficial representar las 

configuraciones 'ideol6giC:ás_.delÓs-·.intereses -dominantes de una sociedad?. 
¿cómo legitifu"ári': JCls''es~u'élas C:ómo si· fueran verdades incuestionables esos 
niveles· 1 irnita~i'.cis y¡ici¿é:~Clle~ ~el c,ori'ocimiento?". 96 

,__::_-:.:_:__.' •• :\~;:-.- - :.:..·/ -·- .;-,:..' ' >·..-_ 

Una':C:uestión irnpo'rtante que•hay que abordar es la relación entre el 
conocimiento. o'fiéial y: las co~fig~raciones ideológicas domi.nantes que tienen 
que ver con el C:urrícl.rlo ·ocultci', de la; escuela'_ia enseñanza tacita en los 
estudiantes dé ~-normas; 'vaiores i y disp'osicicines, · .. ·enseñanza derivada 
simplemente de su vida en)a escuéÍa; /; .·.· ) ¡, ., ~> '' 

:·,.·:: . , . 
. ., - .-':.·~· .. ·->'::/ :·,~~.::,;;_,;~~.·.·.t. ·,' F " ,.;:~:'. ". < 
; ,. ·~ . . >. ·~, .' ' ·,·• 

La segunda cuestion tiené qu~:~e.F.~~On)as formas en que se, legitiman en las 
escuelas como si fueran'-~e~dad'ciilncuéstionables. eso!( niveles limitados y 
parciales del conocimi~nt~f: Ello s~ tonviérte · en un problema de conocimiento 
educativo mismo que nos e'xige que pre5téníós atenéión al "material". al lugar de 
donde procede el (conocimiento, nos hace plantearnos a quien pertenece el 
conocimiento, a que grupos sociales apoya, etc. 

90 Brócoli, Ángelo op.cit. p. 296 
.. :JApple Michoel op cit. p. 99 

< ... ,. ;·-
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-Est~s e~tudios están. inspirados por la creencia de que pueden obtenerse 
una valoración má.s completa y honesta de. las cUestiones educativas si se les 
sitúa en un marco de refere11cia de concepcion~s _compe~itivas de la justicia, 
de la igualdad social y de lo que es po~ér legitimado y, quien debe tenerlo. 

En gran parte, la sociología de· la ed~cación vi~ne a convertirse en la 
ideología del conocimiento .escolar. Por tanto los ·estudios curriculares la 
comprensión sociológica yel estudio de las ideologías políticas y económicas 
vienen a fundirse en Un(] perspectiva unificada que nos permite profundizar en 
el lugar que ocupa la escuela en la reproducción cultural, así como económica, 
de.las relaciones de clase de una sociedad industrial así como en el problema 
del poder y quien· lo detenta así como la organización y la selección de la 
cultura. 

Un modo d~ pensar en .. 1qcultura de la sociedad consiste en emplear una 
metáfora de la distribución. Es decir uno puede pensar en el conocimiento como 
desigualmente distribuido, entre las clases sociales y económicas, grupos 
ocupacionales, diferentes grupos de edad y grupos distintos al poder. 

De este modo, unas grupos tienenacceso al conocimiento que se les 
distribuye a ellos y no a otros. Sin embargo una compresión del modo en que el 
control de las instituciones culturales mejora el poder de determinadas clases 

. para, a su vez, .controlar a. las otrás/puéde proporcionarnos la perspectiva 
necesaria sobre el modo en que lá distribuci6nde la cultura se relaciona con fa 

· - ·presencia o ausencia de poder en los grup~s s~ciáles . 
. , ··, .; , ' . 

Muchos de los de los econ~mistas yno pocos sociólogos normativos, ven a 
la institución de la enseñanza como algo parecido a una caja negra, miden como 
factores a los estudiantes antes de·~entrar,en la escuela y luego miden el 
producto a lo largo del proceso, éduéátivo o.cuando como adultos entran a 
formar parte de la fuerza de. trabajo. Le) que .sucede realmente dentro de la 
caja negra, lo que enseña, la experienéia'c:oncreta de los niños y los profesores, 
es menos importantes en esta visión qui las consideraciones más globales y 
macroeconómicas de los dividendos' de IÓ intervención o más radicalmente de la 
reproducción de la división del trabajo'. 

__ .. ____ '-·-o--__ .·• 

Por ta!'lto estos investigadores no logran la prec1s1on que podrían 
alcanzar cuando explican una parte del papel de las instituciones culturales en 
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la reprod~cciCÍ~ q~~ q~iere~ describir; sin embargo el lugar que o~upan. en la 
jerarquía social les pe~rnite acceder.a espacio~de'poderpara legitimarse. 

¡" . :-,J • ' 

... ;'Existe· una· relación dialéética' ent.re .. 71 accesó al pod~r y la Ópol"tu~idad. de 
legitimar .. determÍnad~s -c~tegoríc{s dominá~tes•y Ios·· proc~so~ m~diarite· los 
cuales la, dispÓnibilidad .. ~qtie de :.esas• .. cátegorías . tienes: alguniis grupos les 
permite afirm,ar el pod7r s.?bl"~ lj~ 1e.má,s:"9~:: , .. ' ... < ? ·.:/ : . 

. . . Estos intelectu~les.s~· ~llcu~~·'.~~ri't~mb'Í~~i:d~~t~<l el~ (~~reiaci~ne~ ·de la 
escuela, y es en eJla donde ;s~ pr:ocluce.~na éombin(Jción•.única d~. cultura· de 
élite y popular; Co.mo' ir{stitucióri .la esé:Uela pr:a¡íorcio'ná áreas excepdonalmente 
interesantes, y·.···· políticáÍnente· .•. · Vi' eco'nómicamente ; poderósas/ ;para la 
investigación r:!e los meca~ism'o.sde,di_stril:>uCión cultul"alpor,ello es importante 
su estudio puesto qUe; como ha dic~o el márxista italiano Antonio Gr~tnsci " ... es 
un elemento decisivo pár:a la•mejc:ira de la dominación ideológié:ii"que ejercen 
determinadas ~lases'de, controÍ clelC:Ónocimiento que•consérvan y;producen las 
instituciones de Unas sociedad".9~. · • ; )·j_• .. 

. .. ~~~ir~~,r~~~!~l~~~~~1f ~i~1~?!~¡f~~tl.~~í!~~~;:~ 
nos. sirva i::omo una 'c011struccior1:'social :.de Ja realidad:·;~·pues; es;general; sin 

~ .. ·· .,,_. -.,· ,.,., ~.c-'.,"··c :, .. -.,.<,;.1:·,"-~'·"'·· ._,•._· · ''"'-'"·~·,. -~:J.,·-··;..::~ .. -·,,f,·'"·:·· ·':"'..: '"', 
embargo, podría. nClserrios!útil para'.ente~d.el":·lasj:elCl.ciori~s qtie:,e~isten entre 
las.· . instituciones é:ultur(ll~s;t par~iéuJari:iien.tei;Jcú>eftcúela,·:~y; el_\ marco de 
referencia y la tex.+ura de)as formas sociales y eéonómié:iis en'geiiera'i: •. ' 

.•/f. __ ,''·'· .:, ·: ,\ ·;·•··· -, 

... -.~.,·.·;. ,·.;.?)~::~ ... ;.;·· <'.:-::···' ··-~'/'·" 

Es decir, el pri~cipiogen~rciLCÍ~la'.~cinstrutción so~ial de la r.~ali~d~ ~~explica 
el motivo dé. que . ,en 1(1\ escuela' se distribuyan determinadÓs ?significados 

·sociales cuÍtur(Jles :Y rio ··~tr~s:. :tampoco explica como 'sé '.vinclllcin 'con la 
dominación ideológica de .los :grupos poderosos de una colectividad social el 
control de conoéimierítÓ~qJe córservan y producen las institúciones. ' 

Una gr~n propor~ión de Íos estudios y teorías curriculares y educativos 
hoy derivan su ímpetu programático y su garantía lógica de las diversas 

Ibidem. 
"' Gramsci Antonio oo.cit, p. 36 



,,,--- ·---;-e-o·-'-' 

psicologías del. ap~endizaje actuale5 .;."aullque 
demostr.Cldo que es:uíierror .de .• l~gica .·el. inte'ntcir ·derivar .Úna teoría• 
currículo (o la pedagogía) a pClrtir de unci teoría ael cíprendizajé.;·~9 . ·: · 

·Hay otra·.~ificultad;et lepgúaje.de)Óprendizaje;tiendéá··ser/apolítico y 
ahistórico; ÓcultandÓ ;así el iámplejo ne'Xo'de Ji.o'der~ polít_icéiy eco~6!11iéo y los 

~~~~E~~l~l~~!t~~~ñ~1#~~~~;t~~;~fi~~~:~ts 
. .. . ..: :~:: ;; .... :.;: ... ,};'..~· ;:, .•. : ..... ,:;,.,,, • ;._.:Jx:.:.;:·•·••·· .. · .. ; , . 

En sus :aspectós: mós ;simples; estás duestiones se'. puede~'reclu¿ir a las 
'siguientes. 'ú¡ué;(eriseñci'•realmente lci .'·éscueia?"; Úuálés ;soíi ~·Jas/túri¿iÓnes 
sociales• manifiéstas\/latentes· del conocimi~ri'tb'}¡ue' se'e~s~·ffa '.~n, .. 1~'. és~uelCI?, 
lcómo •:tuncicirian}de., cara ala .reprodu.cción >~ú1tü~a1·kY·~e:~11~mi~~ ae .·. 1as .. 
relaciones.de clase en una sociedad Índust17ial · d~~~r,rollado';\Jos' pfiiicip)os ,de 
selección ·y•·. organizado utilizados para .. planifi~ar::;y :·ofde~arX~Y ;:·évalÚarf el 
conocimiento?. Estas .cuestiones no suelen formar parte del ju~gÓ ll~g·Llí~tico'éie .. 
Ja psicología: · .·. ··. \'. >./ · .··.· .· ' 

PcÍrece ser que los educadores y los (psicólogos; ~~füs1ogos y 
economistas), han investigado el conocimiento escolar de dos modos.bastante 
distinto.yno de ellos se ha centrado en la cuestión del logro.ácOdémico, el 
segundo se he interesado menos por las cuestiones del logro que por'. el papel de 
Ja escuela en cuanto que mecanismo de socialización. ·· · . ·. 

En el modelo de logro académico, la cuestión del currículo, no. es en si 
mismo problemática. El conocimiento que llega a la escuela suele acep'tarse más 
bien como algo dado, como neutral, de modo que pueden hacerse compClrÓciones 
entre grupos sociales. Se tiende a poner énfasis en la determinación de 
variables que tienes un impacto importante sobre el éxito o fracaso del 
individuo, o de grupos, en la escuela como por ejemplo la "subcultura 
adolescente", la distribución desigual de los recursos educativos o, por 
ejemplo; Jos antecedentes sociales de los estudiantes, el objetivo social es la 
mClximización a la productividad académica. 

"'nSchawb .faseph "El lenguaje del currículo" Asociación Nacional de Educación 
Estados Unidos 1977 pp 28-37 
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El enfoque. de socializació~ nod~j~ de examinar necesariamente el 
conocimiento escolar. De liecho uno de >SUS principales intereses es la 
explotación de los valores.y.normas qúe se·e~s~ñ~¡, en la escuela. Sin embargo a 
causa de este interés se;fimita 'aL~studi_oi de lo qÚe podría denominarse el 
"conocimiento moral''. Este 'establece ccitÍlo dada la serie de valores sociales e 
investiga el modo en que I~ ·es'C:~ela/como;agente de la sociedad socializa a los 
estudiantes introduciéndolÓs .en su serie compartida de disposiciones y reglas 
normativas. -- · · ' - -... · 

Evidentemente . estos enf~ques -no.' son totalmente erróneos y han 
contribuido o nuestra compre~sióri de la ~scuela ¿omo mecanismo cultural y 
social, aunque quizás rio siempre erí la forma deseada por ~IJOs. 

Por un lado el modelo de logro aé:adéinicÓ, cada vez mas influido por los 
intereses gerenciales de la efica~ia,y··éL .. cÓiitrol técnico, ha empezado a 
desestimar el contenido real de conocimiento/ por lo. que no puede abordar 

·seriamente la posible conexión éntre•ecÓ~omía y estructura del conocimiento 
escolar. La tradic.ión .de fo. sociáliÍÓción aunque penetrante a su manera se 
centra en el. consenso social y en los paralelos que existen entre los valores 
dados y las instituciones educativas. 

Por_ otra parte:m'úchos investigadores ponen énfasis ... "en la importancia 
de la enseña~zá para la formación de los diferentes tipos de personalidad que 
corresponden a las necesidades de un sistema de relaciones de trab~jo dentro 
de un modo de producción."100 

·. 

De este modo, la educación, no solo asigna a los individuos una serie 
relativamente fija de posiciones en la sociedad cisignaciónºde:pási¿iÓ'nes que 
viene determinada por las fuerzas económicas y políticas, sil'lÓ,Cju{el proceso 
mismo de la educación, el currículo formal y oculto sociali:iaF,a lcís. personas 
haciéndolas aceptar como legítimos los papeles limitado{<jue ;en la·· última 
instancia cumplen en la sociedad. ·- . t- ..... ,.: 

·-::.·; ,. '' 

Por tanto seleccionando estas· prioridades i~ ·_ -~5¡;ú~1á"' sirve 
reproducción del poder dentro de sociedad. El completo ente¡,cfüniento 

''" Bowles y G1ntis. op.cit. •p. 321 

a la 
de lo 
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que hace la escuela; de quien triunfa y quienfracasa exige qúe dejemos ver·ª la 
cultura. como. algo' neutral que .contribuye nec~sariamenté al progreso social, 
pero lo q~~ realmente pued~ .. esperarse es que la cultura ·contribuye a la 
desigualdad existente fuera .de estasirístitución. . 

D~t~Ó~ de estos puntos hay tina argumentación que ~stábl~ce que 
tendremos que reconocer que la pobrezay"los problemas curriculares como el 
bajo rendimiento; son productos integrales de la organización de la vida 
económica, C:ulturCll y social tal como la conocemos. · · 
En consecuencia la escuela procesa tanto el conocimiento como las personas. En 
esencia, el conocimiento formal e informal se utiliza como filtro complejo para 
seleccionar a las personas por clases; y al mismo tiempo, se enseñan diferentes 
valores y disposiciones en las poblaciones escolares. 
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2.3 LAS ··RELACIONES DIDÁCTICAS EN LAS AREAS 
SOCJO/IUMANJSTICAS ESPACIO IMPORTANTE EN EL PAPEL 
SOCIAL DE LOS PROFESJONJSTAS UNIVERSITARIOS 

La didáctica no se puede entender como una disciplina que guía u orienta 
una practica profesional. Mas bien habrá que entender que la propia didáctica 
forma parte de la dinámica social de la que participa la enseñanza, siendo esta 
disciplina un elemento que a veces actúa como legitimador de la práctica 
escalar a entra en conflicto con ella. 

Tratando de definir la ~idáctic~ encontramos que ... "es la disciplina que 
explica. los procesos de· enseñanz'a~aprendizaje para· proponer sú ·realización 
consecuente con las.finalida.desedu~cítivas:~· · 

. · .... <'. •;< ' .::.1_,~ .;~-' ·.,,.: '" 

L~s 'procesos• de e~señ~;~z~·;~~~endizaje en la institución escolar se 
consideran el centro de la investiga~i6n y de la práctica didáctica. 
Es claro que la didáct.ica como' cie~cia o como arte y como praxis; necesita 
apoyantes en alguna teoría psic.ológica como el conductismo y la gelsfot. 
En si fa didáctica es una palabra que 'determina el manejo que se hag"a 

0

de todos 
los componentes de una planeación o. programación didáctica. · · · 

Con mucha frecuencia a la práctica docente, y más c~ncretc:Jmente, a la 
instrumentación didáctica, suele ubicársele en los .limites ~sfrechos del aula 
por lo cual no se abre la posibilidad de un análisis que co~teh1pl~·otros aspectos 
sustantivos inherentes a la instrumentación didáctica; · '· · · 

Generalmente cuando oímos hablar de educación· tradicional nuestra 
referencia inmediata es la imagen de un profesor que habla y unos alumnos que 
escuchan. Mas aun la noción de la didáctica tradicional que se maneja es muy 
relativa. 
En esta forma de educación sistemática, institucionalizada, formal, etc. el 
maestro conciente o no de ello, ha venido siendo un factor determinante en la 
tarea de fomentar, entre otras cosas el conformismo a través de la imposición 
del orden y la disciplina vigentes, que tienes su origen en la propia familia. 

•, Contreras Domingo José. "Enseñanza currículo y profesorado", España 1990, Editorial Akol 
pp. 13-21 
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En la didáctica y mcís ampHainent~ ell la educacióri~tradiciollal, se maneja 
un concepto receptivi~ta _del .aprendizaje,' porque se le' concibe como la 

capaci::d :::: r:::":i: yl::p:::~:::::a::~~~n· :;lam~doi~a 'c~nocer sino a 

memorizar y, el papel del profesor'~s ~I d~ Jri "1~di~d6r ent~e el saber y los 

educando_s. ' .•. ·.··•·· <('· ,·; ).}{ ~_:),,'":~. r-:.>: ·, 
El docente no le da mucha importáncia á.los objetivos df?;_apr,~,-idizaje, y en 
consecuencia no tiene suficientemente claros\Í~sJp~cipósitos~ queypersigue y 
parece lógico suponer que si el profesor nó tiene,;·cra'~as Tiis. tl{et~~ o _bien las 
maneja implícitamente, menos claras las podrcín tener los alUmno's .. '· .. • · · 

.·. . ·;::: :,;.\.-.;-::<.;r . ..::·{: 

Los contenidos se consideran cómo algo.estcític~.~~~~~fci'd~.\legitimado, 
con pocas posibilidades de ancílisis y discusión o de objeció~· y' de' p~oposición de 
alternativas por parte de profesores y estudiantes, .. ·. ' : '.:; - · · · 
Respecto al método, se advierte igualmente que'.este:)ipo de: -enseñanza no 
existen variantes significativas; por el contrario;Jel:.profesor se limita en 
términos generales al usó de la exposición; · ' . ' ···· · 

La experimentación es lenta, exige iristrume~fos ~ instalación mismo que 
supone atención y perseverancia la escúela tradi~i~riál encontró un camino que 
ha considerado eficaz: el maestro explicara. Pero la explicación, previa se ha 
convertido :en fa principal ,función del educador. Ademcís de que los recursos 
didácticos empleados ell este modelo son escasos. 

Cabe señalar que .uno de los rasgos mcís interesantes de la didcíctica 
tradicional, es la nula consideración de grupo como propiciador de aprendizajes 
así como qi:é los roles del profesor y alumnos suelen considerarse. como 
estáticos. Este modelo se interesa mas por la transmisión del conocimiento y no 
por la construcción o descubrimiento del mismo. 

Es por eso que el principal enemigo para que se de la reproducción en lo 
escuela es la explicación a ultranza, la elección permanente en la voz del 
maestro, que es el principal instrumento de la vida en la escuela. 
Por lo que el papel de los docentes radicales es muy complejo tratando de 

- encontrar una perspectiva diferente y liberadora y otro tipo de intención 
didáctica. 
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El concepto de reproducción de. Karl lv\arx ha sÍdo' una de las ideas 
estructuradoras más importantes de las teorías socialistas de la enseñanza . 
... "todo proceso social de producción, .es al . mismo :.tiempo·.·· ún proceso de 
reproducción. La producción :·capitalis.ta ¿1 por''..,10·.·• t~ríto:produce· · no··· solo 
mercancías, no solo plusval()r/si~o qüe taiTib.ién prod.ÜC:~} r~prodLcé la telación 

capitalista: por un fado~' caf.i.t~list~f •por i;I otr•~.;~I. ~r~bajad,~:~.~~alariadó." 1º1 

. Los educadores·· mlis;¿ rcidiC:dl~s • hd~'.{dcldo;(~{~sfi1•<~ó'~2e'pto un lugor 
privilegiado en el desárrolló éie·U~a C:ritiC:Ci·rí:íe 1éJ\,is61{ íibercl1.de 1á· enseñanza. 

~~:ic~ú~~ f~ :~:c~i/~~~d~.;~ttº;.su~:~n~o~t~~ó_rico lP~~t·;.f~sófroll~r una ciencia 

Los· ed~~ciddr~s· rgd¡¿~¡ ~~}h~~; i1rtsi~f,idii''e~01~s·. funciones pri mord ia les de 
la escuela soiii l~··~ep"í-'0Ciucci6n:-C:le ié\\'.ideol6gia' 'dominante, de sus formas de 
C:onocimien-tO;;•·.·y:·.,;l~X'di.stribÜC:ió~···.•'d~,:.·ras· •liclbilidades necesarias para Je 
reproducción de la dÍvisión sócial'd~l'trabajÓ. ·Desde fa perspectiva radical. los 
escuelas como instituCiones solo podrÍán ser entendidas mediante un análisis de 
su relación con el Estado y la economía .. 

La educación no persigue fa igualdad, sino desigualdad. El propósito 
principal de la educación, el de integración social de una sociedad de clases. · 
solo se puede lograrse preparando a las mayorías de los chicos para un futuro 
desigual y asegurando su desarrollo personal. 

Los educadores radicales han tratado de diseñar un discurso nuevo y una 
serie de ·categorías en torno a la tesis de la reproducción . 
... "Las escuelas proporcionan a las diferentes clases y . grupos sociales el 
conocimiento y las habilidades necesarias para ocupar su lugar respectivo en 
una fuerza de trabajo estratificada en clases, raza y sexos."1º2 

· 

Algunos teóricos sostienen que en las democracias occidentales la 
capacidad del razonamiento critico se va anulando rápidamente, señalando 

1º1 Marx ~arl, O¡>.cit. p. 531. 
102 Giroux, Henry, op.cit. :p.211 
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como responsables de ello a la intrusión del Estado, la i~dustr;i~ de la ~ultura y 
la concentración de la riqueza en cada vez menos personas; estos pe~sadores 
temen que las condiciones ideológicas y materi~les que posibilitan la interacción 
pública. y el. pensamiento i::ritico ;estén .. siendo s_ócciv~d~s por" el creciente 
proceso de '~estand(Jrización; fragmentación y. comercialización. de la . vida 
~~~~··· - . . 

-~'-. 

Jürgen 1-fabe~masy. Heber(Mar~use. profundii~n esta criticd aclarando 
como . el sigló ixx.:.1a/r:azóii ·. esfa ~ .· purifo' de~ ser elimiricida; y 1(1, indagación 
reflexiva. peligroscimente domesticada por la· dest~ucción de áqueÍla:s ·esferas 
públicas que prevaleCieron eri EÍJropadurante siglos pasados. . . . . 

, , , - • • • • • .: , ··::'.~; •• • • < • - e, ... , .,. - . . , ' . . , • , ._ ·. '. '.'.,.::.;'. ',. . 

... "Las instituciones ed.ui:ati~cis •están~peligr:osamé.rite: .de~pr()vi~tas tanto 
de conciencia• social . como . de cónde-riciación. social ·.; CÓnsigÚientemente, urge 
desarrollar· programas . que· . posibiliten•·• que : los_ ( fuiüros·}p~'c:ifesores sean 
educados como intelectuales transformadores capaces 9~-~efe~der y practicar 
el discurso de la libertad y la democracia."1º3De estci persp~éti,va, la pedagogía 
y la cultura pueden verse como campos de lucha C¡uE:: se cruzan.:~-: .. 

Uno de los grandes fallos de la educacic5~·hd-~idó i'$~'i¡,¿(lpaéidad para 
ofrecer ª quienes estudian para maestros 1os mediil~~r~F~s)~,;erat,ivc:is morales 
necesarios para configurar un discurso más._critic°c,yLii~ c.o:nju'nto de Clcuerdos. 
en torno a los objetivos y los propósitos fundáiller.ltales~de'.la)nstrúcción 
escolar. La educación del profesor raramente 11h .o'~upCÍClo C:le'nt~Ó de la cultura 
contemporánea un espacio critico, público o'polí~if~)~~ridi'~(s_ig'¡:¡if,icado de lo 
social pudiera ser recuperado y reafirm_~do'.·n-'.:'."!' <:·· ·;,•;;i'i'f':.~\: \ > . .· ·. 

Actualmente a la educación de lo~ -p~ofe~b~~ ;~~·fr:f:riuá)p6gJo ·9é.rieral. 
quitándole importancia. a la lucha por la. p()te~da#_i-ón'J~e,~1~"'Sfprofescir;es. Por 
otra parte, dicha 1.ucha se utiliza generalmente pa'ra~re'pr<ldui:'iri>lcis ideologías 
tecnoeraticas y. corporativistas que caracterizana las .so~ied(]~es d,ominantes: · 

D,e ll'e¿i,o, es razonable afirmar que los programas para I~ for~Cldión de 
profesores ~stán diseñados para crear intelectuales que actúen al servicio de 
los<·interesés del Estado, cuya función social primaria se centra en el 

.. mantenimi¡rito y la legitimación. 

111·' Giroux, Henry, "Los profesores como intelectuales", hacia una pedagagia critica del 
aprendizaje, Editorial Paidos . Madrid España. ·p.54 
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... "Los educadores radicales permanecen atascados erÍ un discurso critico 
oue conecta las escuelas ante todo con la relaciones sociales de dominación; De 
~hí que las escuelas funcionen principalmente como ag~ncias de r~prodUbción· 
social que preparan trabajadores dóciles y obedientes para el· Estado; ~I 

conocimiento adquirido en el aula se considera generalmente parte.de la trama 
de una "falsa conciencia"; los profesores, a su vez, aparecen abrumádóram.ent.e 
atrapados en una situación de ausencia de total éxito."1º4 

. ·.; · '"-::: ••.. · 

La educación del profesorado constituye un. conjunt~'..d~ ·p~d~tica~ · 
institucionales que raramente dan como resultado la radicaHzaci~n -c-lei·los 
profesores. Los programas para la educación del profe~o_rado·splo·~·;, i~'ni~~as 
ocasiones estimulan de hecho a los futuros profesores :a tomarse°!'Éi°n'sério el.·· 
papel de intelectual que trabaja al sl?ryicio de: ur111".vi;ió~·s1i8erá~,6~á;;;si los 
profesores deciden efectivamente comprotnete,rse 'e1:(f~rm~s f~e_turia'; política 
radical, ello sucede siempre Óños desp"ués de haber:'abándonado:los centros de 
formación del profesorado. . .. :. : :.·: .)· ;- {,' \': ~'~~ ~{!. /F}{ '?;~;:' '><§·• · . 

Los educadores de. la_ i~~~i_~fd~.ii~a~'.iC:a1_:_ñoi.,c~t?r1Ú~ne~-~l~~rte~ én la 
trampa de reformar la.éducOdon'de'léis'prófesO'res'.para:hac'éfló' mds:'eficaces 
como solucionadores •de rom~ecabezas o)~cnida~ent~T~ás·~hmii~t~ntes en su 
dominio de una determinada mcit'ifria'.É~tos·'~du'bádc;;esiiñv6!ia"~.¡i·6h:lo general 
el lenguaje de la criticá;ia riutorr1Ülé°>(i6ny~ei'{éic'cip1~ii::iento:·J~ií4~teoría.y la 
practica. ·· ·· · · ":< .%;, .;: ',;</ , •. , ••.. ··~,;I 'é!'' 

Pero ª· pesb'r··~~·· •. ~~sj~~u~µ~~~:·~6~JÚr~fü~if ilic~d~o~f~¡~tt6·; conectar 
la teoría a la: pr:acticá, "este tipo'.ci7".esfú~~zo'(péd,agogiéo'>. ¡;~¡;-:~és· capaz de 
conceptualizar·. la'· ed~cadón "de .los ·•·pr~fesó'res\ cóm'o ;;prirt'e ~de' un 'proyecto 
político más a~plirioae,la lucha,~.~cl~1.,~~j1~~~[aí,',;_p · ·,, ·. · ··.~· ....•• -,. . 

... "En el términÓ "contra hégetnonic:~": én cuanto se ·distingue del término 
"resistencia", es uno de los qué mejor especifican el proyecto político que 
nosotros hemos definido como la creación de esferas públicas alternativas. El 
termino resistencia, tal como se utiliza a menudo en la literatura educativa, se 
refiere a un 1 ipo de "vacío" autónomo entre las ineludibles y bastas fuerzas de 
la dominación y la condición de ser dominado."1º5 

. 

'·• Ib•dcm 
'·' Ib1dem ·p. 232 
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Por otra j:>a,.te 1.a .resistencia ha sido definida como un espacio personal 
en el que Ja lógica y a fa' fuerza de dominadón. se opone el poder de la iniciativa 
subjetiva.·. para subvertir• el ¡proceso de ; socialización. Naturalmente, la 
resistencia a.•· me~udo caréce' dé un proyecto político explícito y 
frecuentemeríte.:refleja> practicas: sociales de naturaleza informal. 
desorganizáda; ápolítico y ateóricÓ. . . ' 

La contrahegemoníÓ\impliC:ci; ad~tnás, una comprensión más política, 
teórico• y criti~a.ta'1to defa·~atu~ale.za,de la. dominációri·como:el tipo de 
oposición cictivci que debería engendrdr. ;Y. lo niCíf importante; esfnoncept~ no 

. solo. afirma· la lógica de .·fe¡ criticó, sino•.·que también invita Clila creación. de 
nuevas relaciones Sociales y espacios pJbfi~OS :qÜe CJen (paso a·, formas 
alternativas de experiencia y luchó'. · ··· ·>, . Y,}K ( :;; 1.\ , _ .. 

Con el paso de los años, fos te<Íri~~Ledu~~tivbs;d~~ iz~uierda han 
ampliado . nuestra comprension ' de .. ·· 'ª énseñÓ~za escolar (co1110 ···empresa 
esencialmente.política; 'como una mcmera derep~odu~ir o.·P.h~il~giar Lln·discurso 
particular, junto C:on el col')ocimiento y el podér que éllcis·alcán:Zan,'hasta el 
punto de excluir otros sistemas teóricosº significati~ós:• :",L ··.• ... ·.· ;>: . · 

El n&leo"~~~c~ptual .. de •los análi.Sis':emp~e~ti~~¿ ~éi~'.-~~iX~electuales 
radicales a lo largo: de la última décadcihcin:·~st~doY,úegtemente~·i~flúenciados 
por el redescubrimiento dé.Marx•.Y ha implicádó'.úna'révi.Sió~'dé'tasrélaciones 
existentes é~fré la enseñanza ~scola~ y tiúe.Sfe~á''ecéÍrÍÓmi~a de-p~Óc:Íucción 
capftalista; . ' . . . ,. ' •: .. > ••. ,.: .. · . . ""' 

Es .. importante· decir que las.·formasde :cL:r'o?~o:~~ü;~d~I· '~ode~;se. hacen 
difíciles de -descubrir y de afronta~. c';-iti'~«ihi~ríte\deb.Ído .• a. que·Jas ·mismas 
saturan actualmente casi todos f()·5;·á$p'¡;~f'óS' ~d~' las,. '.c:Jime~siones ·pública y 
privada de la vida cotidiana. . · .... ; >' >., . . . . 

';;:"·· ,. 

·E~ un plano más generar'.'- tci~x,:·n_~-~\lcis a~ances en teoría. social han 
desplazado· el centro de. i~terés,'.de Jaddeologíci desde la. lógica de inspiración 
económica de la tradició~ marxis+a)iacia categorías como cultura, ideología y 
subjetividad que sé determi~á''r'écíp'rócamente. ·La subjetividad del éstüdiante 
y la experiencia viyida/se'''in~estigan ahora como practicas sociales y 
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·formaciones cult~~~Í~s qué implican algo más dominación.de clase y lógica del 
capital: · ·· · · · 

... En todo caso~ una p~dago~ía radical debitolnars~r:iClspre~auciones antes de 
decidirse ci' tejer'con· .estos}~uevo.S hilos: de iti::'oría'. sodal •. un :discurso 
programÓtic~ que sirvcip¡jrá vértebrar'.u~á·v.isión Ínás ~rhicade•Ía educación 

del profeis~rado~~·106 , <.i , ·L:. ¡.;. . , ··,, ). .:L:c'F '.;:;¡:, ' : 
• .. ·, ··: ,i :. '·' .. ··"., •. . :" :·.'.'<:.-'.· .. '\-'.·~·,·L_,::~::··.·<··.''',::>ir- ,~:·:>:'.!- ~_-:. :.-

Como forma de :pólítica:'cultÚral{~J':éÜrrí~~J() ;:'cii·.1Ja',edu~ació~ de un 
profesor' acentúa ia' importancia\cÍe ' ,;, i'sdciáJ;·; J()}, ~Últura1:.• '? político; y lo 
económic,o ~omci ca'tegorías primária.S; pá'ra i éi: a~álisis yi la •evalú'aC:ión de la 
enseñanza· escolar contemporánea .. · . . \'.:~•'. ~·Sp: //\;'> 'i'; <:·• . ;;; 
El proyecto de un currículo de política cult.urciFl~'~t:·~~'riedtfo1 prog~ama de 
edUcación del profesor consiste en asodarfrearía''.~ocial rddicÓI y,un conjunto 
de practicas estipuladas a través .de ,\Jós ,cuáléslquie.nes/e~tudian para 
profesores se capacitan para .. desinantéJal";'..yJcuestionar/ Jos'.ciiscursos 
educativos dominantes, muchos de Jos cuales ·s~n.'~fctiÍnas'dé;'una <racionalidad 
hegemónica e instrumental que bien, li""ita fübie~.igrior~)os'/~pe!ativos dé una 
democracia hegemónica. Ello implica ·.la 'cr:eeriéia'•:de ,qúe)os j)rofesores con 
capacidad pedagógica pueden actuá~ com;;)nt~l~ctüai¡;s.).y .: ' ' . 

La búsqueda de una pedagogía radi~61 ~d~d·i·~:;~~~~l~i<Í~~~~ir-~,Íeso~~i impÍica 
como tarea primaria la cr-7aé:i~.n·. de'~~del~~;)~Cífic~s qtie· prop~rcionén un 
discurso critico . para cín~Jiicir ~ las ;;·es~uelcÍs ;'como::; JJg:Ores ~ socialmente 
construidos de contestaci6~ d~tiv~m~;:¡te_¡:íri~-;¡luc~clda ~,; ··.1á"V¡)¡.~ciu'cción de 
experiencias vividas.: ·· \'.; ·'}~: '/{-~.!./•' · '' · · .· .. ;; .. :> 

id.eoló~~~.me~+~u~~bsd~~~~~)~:~~~j·~~~~8~¡JMf ¿f ü~hí~o~~d~J~a~"~:~!i~:~::. 
sociales y' Jos intereses\d:omfnéirrt~s.:?.::•:t:1 ii:iismo, úémpo;: Jcls>escuelas ejercen 
de hecho . formas •de .·reg.GJác.icSh :¡)olítiC:á\y (rncírál 'íntimamente ligadas a 
tecnologías de pode~' (¡~e;pr~d~c~n cisiinefrías 'en las habilidades de Jos 
individuos y Jos grupos para definir /tom~r c~nciencia de sus necesidades."1º7 

''" Ib1dem. 
, .. - Ibidem. 

,.; ~- -:- -_. ·. ·. . " .. 
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M~; ~sp;~ífica~~~t~ •. las escuelas fijan las condiciones bajo las cuales algunos 
individuos y grupos definen los términos de acuerdo con los .cuales otros viven, 
oponen rEjSistencia, afirman y participan en la construcción .de :sÚs propias 
identidades y subjetividádes. 

Como lugares ele contestación y de producción cultural, las .escuelas irÍcorpo~an 
representáciorÍés y practicas que promueven y a ·fa vez inhibe efejercicio de la 
iniciativa ~ara la ~cción humana entre los estudiantes: Esto se re~onoce cua11do. 
actúa. unodelos elementos más importantes en la·corÍstruc'dóri':de:'lá 
experienfia y. I~ subjetividad en las escuelas, es el, lenguaje: Esteis~;~~t~~é:ruZa 
con el, poder con la manera en que las formas lingüísticas'; estructuran y 
legitiman las ideologías de grupos específicos. i·;:> '·•·· .. ·,> .:. ·.·, , .' · ·•· 

Íntimrimellt~ r~lacionados ·con. el poder ef.le~guafü}J,;~j~~d·'.~~~{.situar y a la 
vez coristri:iir,·de•manera en que los protésor'es y,estGCli~ntehiefinen~ vinculen 
y compre11dan. sus relacionés niutúás. con eí. resfo, de l~'sociedod. / ... · 

·-- , ___ ·,. __ ><·:'·,,. :,:;::·_-_,.,· ·.:,_ __ ' ·,.,.,,,:.,:;:;;.::-,,·\~ ... ~·-:·:-.~:-~,¡-··:,,;.· __ ~ -

En·. conclusió~,,h6s'eélu~~doré~'nec~sftarÍ·d~finir'. ia's ~s~uelas como esferas 
públicas. donde,· fa dinámica de~cpn;pr~rnisó'~po~~laf .. Y. póHtica democrática 
puedan é:ultiva~se~coiné{parte ,de 1(; .IÚcfla p~r. un 'Estado demáé:rático radical. 1º8 

La· búsquedá de estos espacios como esfe~as;públicas de. participación colocan 
el problema de la tarea pecÍagógÍc~ ha'cia afuera' de la escuela, pero al analizar 
la tarea· docente en el .interior·d~Í,auÍa}nos' IÍeva a.pensar .la .relación de esta 
con el papel de los planes y programas de'estudiÓ/ . . . . 

- ·' ; . ' . ~- -. . " , _ _,_ . .-

La elaboración y ejecución de planes 'y. programas de estudio constituye 
uno de los conflictos más actuales de las instituciones educ'ativas;én general y 
muy especialmente en el ámbito de. Ja ~ducaéión superior, .·• '.~ . . ' 
En sentido estricto, la estructuración de temáticas en los planes y programas 
educativos es el resultado de la conformación del sistema escolar bajo la 
responsabilidad del Estado nacional. Desde esta óptica, podemos .'observar 
como el desarrollo de ciertos problemas educacionales se produjo a partir de 
las condiciones históricos-sociales que los fueron determinando. · 

"" Ibidem. •p.232 
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El eje de la relación pedagógica se modifico en est'e siglo drásticamente, 
Educar para el empleo se convirtió en laffnalidad central de heducación. Se 
trata de capacitar, a través de la acciiín ed~cativa,:jiará· .las habilidades 
técnico-profesionales y el ápréndizaje 'éle\,aétividades, exigid~s '·p~r los 
empleadores. Esta. visión, que pretend~ üna,práctica'·unitariO¡d~ do~entes y 
alumnos en relación con los planes.y pr6grámás'de'.est~di~,'or,igina úna serie de 
conflictos dentro de las instituciones·eélúcativas.<• i. i · '''.'::':. '(,>. · · 

;.Y.;·:; ··'·:·; '~:,:'.., .. ",.· '/\·/.~::.:i;: .... ··:-'·-. 
~ : -' . ,. . . . ' ... ' . . . -. ' - . , -, > •.'_ 

.... "La ¿oncepción. que ,tenemos ~11 nu~stros:,"díás l"espe~t~{~(¡ >las ':·planes . y 
. programas de estudio es 'propia del siglo XX~'Gestadas 'eri e('co'ntexto de ·'ª 
. pedagogía estadounidense de este siglo; las)ecnicOs b'clsicá~ y?1a estr~ctura de 
estos instrumentos se encuentra inicialménte"éonligurcid~s e~"Jás )rábájos de 
·Franklin Bob~i~)~ John ~ewey:•m9 ····. <<·:.< '!: \ ){ ·~;,;:; , ;~ <· 

E1 .. proces~ d~aprobacÍcSn.·~. impl~'trielltdción d~ líri 'i;¡~~;~e'~~t~dioi~~ ~ueve en 
tres esférás: a)la bÚro~rático administrativa; b)la ácadémiªá'y'i' c)la del poder . 

. ·' ' ::";'-' . . _, _- ' ... . -.: . '- ~ "~' "' . ·- ' -;, .. :(:>---~; i,i:~-:-t~:;::;-. ":. -- . -:~ .. 
.. :.'.En. el, progratna de estudios, en párticular.:·~s.:collcébldo como un 

espacio •• propio 'del,.: educador' . espacio' que',definé 'q pa'rtir:éli:su' 'co~cepción 
amplia del inundo de la sociedad y de su aeséirroÍlo,intél~ét_tii:iL''.V~.<; / · 

.· En estos momentos se critica por n1µ1~;~·l~~·~~·zó~~:~'~~1~1·;i~~t,ituciones 
públicas de educación y a los docentes de las mismas/ Es: irfe:r~sante observar 
los diversos énfasis que se efectúan en. re:1á~ió11\a',;;.é1iás':·;si. preparan 
adecuadamente a los estudiantes, sise élimple-d:írl'las tareas''estcÍblecidas, si 
los maestros tienen la formación necesari~, et,d: Si11'.dud(J .~n p~Óble:ma' central 
de las instituciones educativas en este mciménto es'como establ¡;i:er'.' promover 
o recuperar un espacio académico de;ntro'de si .. >< ·:: . · .'Y ·": ·' 

Así hoy las instituciones de educación supéri~r son vistas cotnÓ espacios 
para realizar una carrera dentro''. dé \lci '.~b.úrocracia: en': Cletriménto de la 
preservación de los espacios acaclélTliéosde la misma. .·· . . 

Por otra parte en este contexto la,s fnstituciones' deciden modificar sus 
planes y programas de estudio se suscitan problemas importantes. Al respecto, 
cabria mencionar que sola.mente las Uni~ersidcÍdes ¡>úbpcas tienen la facultad 

.. ··:·_:, '.·<· .· .. :- ... __ '._-·· -. 

·• Díaz Barriga Ángel •Docente y Prog~ama, lo.insti~ucional y lo didáctico•, Rei Argentina, 
Instituto de estudios y acción social, Aique.grupo edit.or, p. 21 

Ibidcni. 
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de establecer sus propios currículos, las ·demás i11stituciones del sistema 
educativo en general reciben sus planes y programas elaborados por instancias 
centrales. Sin embrago, cuando una institución. universitaria decide• modificar 
sus currículos se enfrenta directamente con IÓ seria carencia de· espacios 
académicos. . , , 

Este es.· un' primer obstáculo para los procesos de trabajo en relación 
con planes y programas que implica una tarea básicamente académica y se 
someten así al riesgo de convertirse en una actividad signáda\por lás 
instituciones de gestión. Véinos de este modo como las dinámicas burocráticas 
y de poder juegan un papel relevante en toda institución educativa.faéili-tando u 
obstacullzando la realización de dichos trabajos. ' · · · ' 

Los trabajos colectivos de los docentes pueden construirs~ en'_es~~cios 
que posibiliten o bloqueen las actividades sobre los planes .·y programas de 
estudio. El papel que juega cada uno de estos proyectos colectivos (academias 
colegios, asociaciones o grupos informales) varia de institución en inst_itúéión. 
La dimensión del trabajo individual del docente también es digna de ser tomada 
en.· cuenta. Varios elementos confluyen en ella .. Unos. _tienen ;que ~er con 
situación intelectual, otros con diversos procesos institucional~s. 

_ Para los docentes que se inician con su tarea académica, el prog~ama es 
más que una guía. Constituye casi habitualmente la única orientación éon la cual 
puede participar en la preparación del curso. Por el contrario;'¡:iara un do~ente 
que ya 'tiene la línea intelectual del trabajo, el program'ci :puede ofrecer 
obstáculos al desarrollo de su pensamiento. _: , · .• · 
... "Todo proceso de instauración de planes y programas genera problemas de 
legitimidad en el interior de la institución. Esta puede ignorarlos, puéde 
manipular Ja información, en relación con ampliar los espacios de legitimidad, o 
puede enfrentarlos frontalmente y tratar de resolver en los mejores términos. 
Es muy difícil que una institución educativa que todos sus docentes estén de 
acuerdo con una propuesta curricular, porque toda propuesta de formación 
lleva implícita una posición teórica, ideológica y técnica. Los docentes pueden 
disentir en algunas dimensiones de la propuesta y en este disenso no se llega a 
resolver generando solamente cursos de formación a profesores."111 

E~ necesario considerar que una propuesta institucional solamente se 
lleva a la práctica a través del trabajo de los docentes. Son ellos, y solo ellos 

111 ~Ibídem. p.17 
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quienes pueden crear .1as ~ondicion~s las ~óndiciones quepértriitari materializar 
un proyecto institucional, así cpmo. las finalidades hacia lás que tiende; Pero á la 
vez, significa qué los.: docentes .ericuentren el pr:ogra,mCI~ ~na p~sibilidad de 
expresar su saber y su dimensión intelectual. . . .~ . : .. ,~ '·.· .. ' ..... ': ,·,' " ' .· . '·, 

·La ·.selec¿'ió~· /'.'~r~~~iz~ciJ~;·~~1··'co~f~ni~.~.· :c()n5't;t~y~-t~~bién un 
elemento cent~~' x· es .C,uizá!{úrio ,·Cié;. 10.S 9~~~des 'pú~tas cóntlictivos de 'ª 
;~:;~dn:~ ~:rd·~:~~~~;-jj~~~}~t;~~t~~,~~i~S~fi:º~ir~:J~~~~~~j~.J:o~f!i:~t~: 
posiciones epistem~Íógiéas;'te'6rYcas;. ¡iolíticas':y' piidag6gic·~5 'vi~culadcis ··eón la 
tarea educativa.< :fa'.:,/;·:,:{~ ;;·.";.:> .... ·.··:.·. · ··, ··· .' · '.Y ·· ;, . •. . 
Existen. sin embari~.··~~ci~te:que••int~nt~n:;·i~cd~por~~":J;a·~·er~pectiva multi 

o interdisciplinariáAsli"tráb~jo;;por otra part~):1ci;¡rir'ma comó.s~'desarrolla el 
conocimiento en :este momento .reclama. estable~er"J>1Cí'rit~ami~Atos .• múcho' más 
abarcativos· e~tr~ V~rias __ diSciplirias_, .. , · ·.· .. ·. :< :.~ -:~:;::· .~>~J'::··' 

En el ámbito de la didáctica existe una serie de tensiones vinculadas con 
las propuestas metodológicas. La búsqueda del método;esto es, del orden que 
pueden seguir determinadas actividades para promover. un aprendizaje, se 
convirtió por mucho tiempo en un eje fundamental de la investigación y la 
experimentación didáctica. Finalmente. después de muchos descalabros, desde 
la didáctica se puede afirmar que esta disciplina elabora principios y 
propuestas metodológicas, pero que la selección y organización de actividades 
de aprendizaje es una responsabilidad del docente . 
... "En realidad, compete a los docentes luchar contra una práctica en la 
calificación y las formas de examen constituyen medios de sanción para la 
negligencia y/o el desorden por parte de los alumnos. De hecho un postulado 
clave en el pensamiento didáctico es que los problemas que aparecen en el 
ámbito de la enseñanza deben ser resueltos desde estrategias 
metodológicas."112 

Podemos afirmar que un aspecto importantísimo de la problemática 
educativa de nuestro tiempo es el problema del contenido. aunque su 
importancia no sea correspondida por el nivel de reflexión conceptual en el 
ámbito del currículo. ·· 

"' .~ Ibidem. p.291 
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El probl~ma esque, en labúsqueda de este ordenamiento de temas a ser 
. enseñados y ante la reflexiones conceptuales, se tiende éi privilegiar esquemas 
a poyados en·. una•. racionalidad ... ~ientífico-técnié:a, . qUe ·.pretende establecer 

.. formas de control de' la tarea educativa y, por .supuesto; ael desempeño de 
docentes ·.y alumnos. ·.e~r, ejemplo• ante ·el ,énfasis'.· de ,la · políti~a .educativa 
neo liberal. y sUs s'upue5tos dé calidad:. eficie~cia y excelencia es mucho más 
seni:illo pr.omover, di.versos.sisteníasde evaluación para lós· alu'mnos y docentes 
que realizan úná táreá' de ca'"1biCi :¡::n las fo~mas .·de' enseñanza que implique 
establecer_ un orden diferente en los contenidos: ·.• ,·· .. . . 

Esta, perspec+it~·;~al1C:e:la [1c1·, ~os:~ilid~d clel'•.'do~ente' pÓra• efectuar 
ajustes o moditié:adci~~s a"1cis 1>'~09rcil1í~s de e'studio. Dé manéra qúe se supone. 
corresponde ª:psicólogos; y, peélagogo~, 1á 'determinación; de · 1os / principios que 
rigen la organizaci6n"é:Jél col1té'~ido!-'~ ::, '·' . . .. '·' '· <: ,'' . ,· . . 

·Actuai~~~t~;'f··~~~~ce;:~~s'.~ijili'··••a;~nción······~ª'•·.···;·fo~~a:·····••:·d~:·::~ce.r~ar al 
estudia'nté• las.;té~n~lrigiás:cóht~mpo~áneas ·tanto .. las que•p~bcééleri; del 'video 
como. de la.: m¡'c~~él~cfrÓ~ica teni'él1do en cuenta queda; info~rriática ha 

. producido en e.I ámbito é:ultÚrcilúna revolución. El. alumno niode~ho ~¡ve asediado 
en unmodcique,!e'Qfrecé irÍformaciór. por múltiples vías.. . ~ •• ·:\;; 
Construir~.una·;forma agradable de aprender se tiene qu~ .• ~on~titUÍr es. un 
desafió a l?s modelos educativos actuales. El contacto con él alumnado revela 
que buena p,arte de ellos asiste a ala escuela por obligación, ¡Íéro no encuentra 
no agradable ni estimulante la tarea que allí se realiza. 

Las características personales del docente junto con la perspectiva 
global que tiene de la educación condiciona a priori la organización 
metodológica .... "Podríamos afirmar que la conformación de una propuesta de 
enseñanza debe atender a la personalidad y posibilidades del maestro: se trata 
de revisar las formas metodológicas en las que se experimenta más seguro y 
las que ideológicamente desea llevar a cabo, teniendo presente que algunas 
propuestas metodológicas implican que realice una serie.· de adecuaciones a 
comportamientos que estructuran su personalidad."113 

Por lo tanto, que en ultima instancia quienes tienen la condición de efectuar la 
innovación metodológica son los maestros. 

"' Ibídem 
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Ya que el docente ~sel intelectual, es un representante de un sabe/y tiene una 
capacidad de convocar (invitar) a los alumnos a interesarse en el scibér'. 
La función docente en necesariamente una función intelec;tÚal Y,' padece, por lo 
tanto, todos los conflictos y problemas que ei·intelectual"é)(peí-iménta en la 
sociedad contemporánea. Los docentes, i:cimo: iiÍtelectuale's' t~'~biéri •asumen 
posiciones frente al poder. · :<". · ·- · · ',; -· ... ;>· · 

:·>:~·; 

Frente a los conflictos que se presentan e~'. I~' prác!ica .d~c~nt~ 11'.1': actividad 
principal de las escuelas es impartir culturas'párticulares de éstatus/dentro y 
fuera del salón de clases. •· · ,,.. · · ' · · · · 

En esta perspecti~a. n'~ tie~~ imp6rfanda _que las escu~ia~. presenten 
algunos· defoctcis. en· Ja, ¡'mpa~ticÍón ~el éonocimiento técnico_ (aunque también 
pueda tener: :.Jogr"os 'cl'.l~siderábles ,'en este .renglón): las escuelas enseñan 
fundamerita'ltiiente vocabularios .?é inflexiones, estilos de vestir. gustos 
estéticos, valores y maneras. ' 

En la medida en que un grupo particular de estatus control.e la. educación puede 
utilizarla para proporcionar el control dentro de las organiza~ioriés de trabajo. 
Es el mismo caso de espacios de desenvolvimiento, qÚe pÚede verse expresado 
en las• comunidades académicas que los requerimientos.educátivos'de· empleo 
pueden servir para elegir miembros. "<;,-- · . .-.- · ·"" 

La importancia de la educación de la élifeesmay'c;'¡.·~~:~'d~ 'Ji'a~ficipa en la 
selección de nuevos miembros _de . las·' é1i.tés 'o~ga~Íz~C-:io~ales y debería 
reducirse cuando los empleos sean menos ~liti~r~.s-,y:~~,:·0',~;;::;~~j-;y;-···· 

De manera similar, las escuelas qüe~f~~~~~:_J()'S'~r~{dÜ~d~s~tÍ~ elitistas 
estarán dentro de la cultura d~. élife; se.:se,lec:~-(orfl,\:i,'p'~~a':~:fupJ~os __ q~e/de modo 
correspondiente, están menos .vinciiléidos 'con lósinií/elés o'rgani:tácionciles de.la 

:- ,·, '·;",--. .--.::;''n· · •. ··,-_,,.---;.··:-::.,.":-o,¡,, ''f.,.;:;--,-.P._ '\'7-'""'-<-·,, .. _: .. ,_ .. _, •. ·, 
élite. Las escuelas de élite proporcionan eJ,méjor;'.entr;enarniento;té~nico y que 
1as organizaciones nacionales más~import~~te5;exi9én. é1smós :~1t'ci\gFado de 
capacidad técnica. :. ,:~:,: _-i,? -(:'. '.-\, /;_:_ .-t: :· · .:· · • •"-

Desde el periodo colonial hasta el'sigl~;x~;~~-~l'.l ~s~Ci~do éi J~ ~ducadón con 
una posición económica de educaciortcomó' oportunidad de movilidad . 

.. ~Esta demanda no se ha dado p~r''ed,~cación vocacional a un nivel terminal o 
comercial, dejando de lado una certificación universitaria plena; ia demanda se 
ha enfocado más bien, en la educación que da entrada a la cultura de estatus 
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de élite y por lo general han prosperado solo aquellas' escuelas con orientación 
técnica que se ha asociado más estrechamente con la secuencia de la 'educación 
que conduce al grado clásico de Licenciatura o aparte de el." 114 

114 Collins Randall "La teoría del conflicto y la teoría de la estratificación educativa", en el 
debate de torno a la educación, Serie Antologías UNAM, ENEP Acatlan 1991, p.32 
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CAP/TUI.O 111 
ELEMENTOS PARA RES/GNIFICAR LOS DISCURSOS 

REPRODUCC/ONISTAS EN /AS l'RAC71CAS PEIJAGÓG/CAS DE LOS 
ESPACIOS SOC/01/UMANISTICOS EN /.A UNAM 

La importancia de las teorías de la reproducción social y educativa es 
mayúscula en los tiempos actuales, ya que se recobran importancia sus 
fundamentos porqué, como se analizó en el capitulo dos, desenmascara las 
condiciones que generan las ideas y las prácticas reproduccionistas en el 
sistema capitalista, el cual ha sido el sustento material para que en el mundo se 
instale el proyecto neoliberal. 

Este modelo, pretendió, sobre todo en las dos ultimas décadas 
modernizar al mundo bajos sus preceptos, desde la economía hasta la cultura 
pasando por los sistemas educativos, y ha dado muestra de un creciente 
agotamiento, tanto en países desarrollados como Francia o el mismo Estados 
Unidos, como en países de tercer mundo como Argentina. 

Recientemente la crisis global de este ultimo país y la gravedad de las 
revueltas sociales han hecho que hasta los más arduos defensores del 
Neoliberalismo se mantengan a la expectativa de los resultados. 

Las teorías de la reproducción se sostuvieron en un principio marxista 
que hasta la fecha demuestra su validez, el cual afirma que no hay 
posibilidades de producción sin que se asegure la reproducción de sus medios. 
los cuales se constituyen, tanto por los instrumentos de trabajo, el objeto 
sobre el cual se ejerce la transformación y la fuerza de trabajo, la 
reproducción de esta ultima se afianza históricamente con el salario que ha 
impuesto la lucha de clases obrera con la capitalista y ha sido esta ultima quien 
es6tablece los niveles de exigencia de su calificación para hacer más 
productivo el trabajo. 

Fue Althusser quien desde su interpretación de la reproducción planteo 
la pregunta de ¿cómo se asegura en el régimen capitalista esta reproducción de 
la calificación de la fuerza de trabajo?, llevándole a encontrar razones más 
profundas de los procesos reproductivos, la sumisión de los trabajadores a las 
reglas del orden establecido y esto se logra en gran medida por el papel de la 
escuela, como un aparato ideológico del Estado. 



Sin embargo, estas reflexiones lograron un gran nivel de interpretación 
de lo que sucede en los niveles del circulo económico de toda sociedad, no 
entraron completamente a las relaciones de enseñanza-aprendizaje en el 
interior del aula. 

Fueron ideólogos como Bourdieu y otros quienes indagaron lo que sucedió 
en la "caja negra" y pudo interpretar las relaciones entre seres humanos en 
donde la escuela se volvía el espacio idóneo para ejercer la violencia simbólica 
mediante la acción pedagógica a través de contenidos seleccionados 
arbitrariamente quienes fijaban concepciones y acciones culturales basadas en 
el orden del capitalismo. 

Así el currículo formal es el medio para ejercer la arbitrariedad cultural 
social y el currículo oculto garantiza la reproducción subjetiva de las prácticas 
cotidianas de dominación. 

Autores como Gimeno Sacristán y Michael Apple enfatizan en muchos de 
sus estudios la sutilización de las prácticas pedagógicas de reproducción y 
llegan a entender las complejidades que se dan en la subjetividad de los actos. 
Tal repercusión de interpretaciones sobre la reproducción en la escuela dejan 
ver que su expresión más concreta se da a través de las relaciones didácticas, 
es decir, de enseñanza-aprendizaje. 
Tales relaciones didácticas se establecen entre seres humanos quienes como 
entidades complejas objetivizan en su ser, historicidad, que implica valores, 
ideas, sentimientos, etc, como tal permite ver que la enseñanza por un lado y el 
aprendizaje por otro. son una relación indisoluble que genera acciones 
pedagógicas. 

Autores como Pérez Gómez señalan que la enseñanza es un actividad 
humana en la unas personas ejercen influencia sobre otras, en condiciones de 
desigualdad de poder y autoridad entre profesor y alumno que responde a una 
intencionalidad educativa. 

Las relaciones didácticas basadas en la teoría dominante garantizan que 
se reproduzcan los valores, las costumbres, las normas y las prdcticas 
capitalistas. 
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Cuando puede interpretarse tal poder de dominación de la escuela y de sus 
actores, puede comprenderse que la Universidad no esta ajena a esa intención, 
pero que, analizando los contextos concretos, se puede observar que tal 
reproduccionismo didáctico no se cumple cabalmente y que tal y como afirman 
autores críticos de lo social, como Habermas y Marcuse, o educadores críticos 
como Giroux, Apple o Sacristán, Pérez Gómez, etc o también Margarita Panza o 
Porfirio Moran han afirmado que las formas de resistencia, contrahegemonia 
educativa se concretan en nuestra realidad educativa. 

En la UNAM tales expresiones se han dado sobre todo el las ultimas 
huelgas, que dejan ver que la tarea de los pedagogos es generar alternativas de 
acción que rompan con la reproducción social del actual orden. 
Es por ello que en este capitulo cobran la forma de una propuesta de acciones 
posibles para trabajarse en el aula de nuestra mdxima casa de estudios. 

¡;._e, 



3.1 RECONSTRUCCION DEL PAPEL IDEOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD COMO LIBERADORA SUPERANDO su 
REPRODUCCIONISMO 

Sin la reproducción no hay educación y sin esta, en su modalidad 
escolarizada, no es posible la primera en sociedades donde, a través de.los 
intercambios sociales cotidianos, no sería posible acceder. a da .. cultura 
acumulada o a la simple adquisición de competencias para deserwolverse en el 
mundo que nos rodea. En la dinámica de progreso éstci 're,produci::ión se 
entiende como capacitación para seguir produciendo la cultura; lo'·cual implica 
va,lorar el papel de cada generación y de cada individuo en diéhcl misión. 
Lá concepción moderna de la educación cómo· reproducción' e·~ su desarrollo 

. práctico ·necesitó de una institución organizada .:adecücíclamente y de unos 
. mediadores eficaces. Una función que el desarrolló~. histórico del sistema 
. ·escolar delegó en los profesores, porque esa era lcí'fig'ura:cÓnocida y la que 

haciáposible el reto de la reprodUcción universal,;dé. unafegado complejo a 
través de la mediación simbólica. Su profesicínalidad :quédó definida en la 
modernidad como la actuación de seres cultos; sabios.'cultivadores, es decir, 
buenos pedagogos, así como eficac~s disc.ipHnádor'es. 

, ~,,.-. ·-·,;::-~.: 

... "La concepción. moderna de cultur~ nos cd~j~~pCl1'é1~ edÚcaí:ión dos. ideas 
fuerza fundamentales;· la cultura es álgo: .objetivd;'éxternó'_a'c~da ser humano. 
que rep~esenta [lo mejor de su'. historia] y p6f,\~so'.s~ mel'.é~e: la pe~á de que 
siga siendo reproducida:' laségundá/.la/que.~'é1'j~dl~iduc1\•se dignifica. y 

;~;~i:iii~iil1ll.l,lliillllf f ~¡¡¡~;;· 
. fomenta an_te logros cult~rales'obj~rtvcid~'S'y'que)'cipéí.'•cies~m·p~ijcins los .s'úJetos 

en el devenir de la cultura. ::_.·.'·_•_·:~;;•.•~,f~:.'·:\'t;,1·:;:.:g;· i.;:\~';"'.'..\;,ji;~;'.·i;¡\:}.~'¡• •.•. ·.· ·; .. • • 
., .. <' ' ::-.;.~::· • ,',__,_.:,. ,:.,i' ,· -· '· '·1•. 

_;;~~d~~c1i~~adc0urt~~a11~inr~~d~%~q~ci~dti~rt'~W;i~l~18~~~ii~tf;~fti~~:r~~ ·~~ 
sentido. dé. la·. culturó impartida ·,én las .e.Si:úéla~ y: que 'descubren .. retos. más 

"'Sacristán, Gimeno J. "Poderes In~tables en educación". Editorial. Morato.' 1998.' p.76 
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amplios. ~an · peligro~o es olvidar que ese fin hay. que complet~rlo\ traducirlo 
en relación con ofros."116 · • · · 

' : ' . 

No todos lo~ pro~ésosde reproducción están abiertas a' la c~nciencia o a Ja 
reflexividad. éonséiente; sino qué algunos operan de' maner~ in¿~nsciente (es el 
caso del currículum' oculto): Una motivación esencial d~ Ja'1n.oderrÍidad es el 
dominio raciorÍal.~de la acción. La pretensión de la t~flexió~ c'orisciehte'eonduce 
a la éomprensión.'de Já educación conio un proceso cjue'sfrv1{a'uií~ réproducdón 
compleja; en la que no todos sus contenidos' son ··¡~for,.¡;a~ión'/coí:Íificéída, 

· explícitamente c~nfigurada como legado objetiva¡:16,< · .,,, · . 
''·. '> ./ ·;':,~;-... 

En la admisión del currículum oculto reside 'unoYCle>J~s .~értivc.is de 
desestabilización de la idea moderna 'de\:ultura en la es.cuéJa, en''1a me¡jida en 
que dicho currículum. opera en muchos ccÍs~s.rclarátnenté/é~·:~ontra\de. las 
declaraciones bien intencionadas~ ·Así,;' paulatÍnamente; coexistiendo '.en. el 
sentido objetivo de cultura como refére~te:és.ericiai é!e' Jos currícÜJo''escoláres 
y del discurso sobre la impc.irtancia ele la educación/ se ha ~enidó ccirifigürarido 
en la categoría de cultur,a escolariza'cla domo Já construc'dóri cúlt~ra'1 que, bajo 
Ja impronta de los usós escolaréf'real~s.'se\lifunde'de verdad a trÓvéS dé las 
escuelas. --:;",:(:~> ~::.-~ · .,. ,. · , -- ·- · ·. '." _; -~-" ~- -_,._ : .. ,._. ·, 

~·~( - :.:::~:-;,;::- · ,. -. :: --:i;;.r"': :· " - ~ - - ..... ->" ~:-~.: _--,.<··· 

... "El currículum es un~'c6~;~~t¿~¡·¿~:~~~uli~l'·den~·~() der.~a~c·o ~~~(),~;.pero no 
es siempre un producto són~fru(éld por.'; Ja pedág~gici '6 por J~'psiéoJÓgía; cómo a 
veces Ja crítica o Jc:í'degr¡¡da'ci6rí\íe Ja''calidac{déla ~nséñanza quiere hace ver 
que las materiOs i'·és~-olarés(,~e~ri,; demdsiados- cas~s · .. ¿ciricaturas~. va~ías de 
[densidad. cultural] ::eíí' ~éJai:i6~ ~on'.la ~áreas cultlirales . á .•.1as qlie -quieren 
representar>117 >' { '. >-· ,·~: > ·· ' · ·,·.· .. · • ' < . . 

Sin cultura. pr~vi~~énfo o-b}etivada .-·-··no· hay:;~e~rod~Lón ri. p~~ibÚidades. de 
révisar · sus . contenidé>s susfant_i,vos;~. La{ed~cación ·; éxige/1 i~exorablemente, 
contenidos cultufalis.\Estos;ko~~-~écesiblésipara~la:~dÜ'c.aciÓn;CÍ'partir, de. Ja 
objetivaciónes. ,codif,i~~das;~~9,·~if,e~~nf~s. 1tipos/d~-'répresen!~.cibn<?s pero, 
fundamentalmente, a tr;avés. del. leríguaje, especiálmente. escritó;:/. ; .··' . 

··:::, :·,,· ~·> ,.,. :".'..::'-·:.-~ "·~:·,;·~·/ .. ;~. :::>·:: ;.;~·, 

Reproducéión · Y.,cambio, _Sol}_átl1b~s.~onc:fi~i~hé5c.del 'P_rog~e~~}-sé lié van a 
cabo a la vez, 'aunqué'.•con','más infosi~ liaCia una u ótra pÓlaridád, váriando el 

111
' Ibidem. 

117 Ibídem. 
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acento en diferentes lugares. y .épocas, según. dentro de qué modelos 
educativos -se. trabaje y erÍ rélaéión con los diversificados intereses de 
distintos sectores sóciales. 

La ed~dacíóri ~s r~prod~ccicSn y también una apuesta por la construcción 
de un prciyeéto para fas sujetos. para la sociedad y; por tanto, ella ,misma es 
creadora de culturCl.en el sentido de transformar la cultura existente. No sólo 
sirve para;difundirrasgos culturales seleccionados. sino qué tiene capacidad de 
crear -futÚro fomentando el desarrollo de determi'nados_; contenidos, 
estimulando la creación de ciertas habilidades, proponiencfo í:iert~s .valores que 
pueden estar o no presentes en un determinado grupo culturál. ·' ·· 

.- La escuela tiene la legitimidad educativa y, para ser efi~az, necesita que 
colaboren los padres. La escuela desgajo al niño de la familia generando dos 
ambie-ntes de acción simultánea sobre él, con importantes .cónsecuencias 
psicológicas y pedagógicas. Lejos de pensar que ese desgarro en un 
inconveniente, la transición del medio familiar al escolar es una necesidad para 
la idea de prógre5o social en nuestra época. 

La escuela necesita a la familia no sólo para implicarla en su modelo educativo, 
sino también para enriquecer a éste, sumando estímulos. 
El modelo de colaboración entre escuelas y padres que se deriva de la posición 
de legitimidad total e indiscutida de la escuela, la racionalidad es clara y se 
establece a partir del mundo escolar, diseñando un prqgrama autosuficiente 
con valores y contenidos válidos para todos . 

... "Los educadores radicales han ignorado generalmente los mecanismos 
internos de la .escuela y tienden a tratar a las escuelas como "cajas negras". 
Bajo un discurso que se ocupa primordialmente de las nociones de dominación, 
ccmflicto de clases y hegemonía, ha habido un silencio estructurado con 
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relación o como maestros y olutnnos y otr~;·-~Íven su ~otidi~n~ ~ido ~~ Jos 
escuelas:"118 

' ~ -": .. ' ' . ':. ' 

En consecuenc.io, se ha pu~sto énfo~i~ ie~agera~d6.en el 'mod? ·como Jos 
determinantes estructurales promue'vér'l lo cie:sigúaldadeconoll'ii:a'}' cúhurol, y 
se ha subestimado la manera como ,el sújeto.'húma~o<s~iacomocfo, ,media y se 
resiste o lo lógico del capital y o sus pr:áctiéos sociales'. dominantes. . '•' 

;• • •, " •• • • • ; ·' '- ¡" : ·~" '' • e • • " 

. ,- -.. ~ "'-': 'º .. - . . ',~-.· '; :-,··.-~ .. 
' .~'::·~··=·: .'.·/'". ,,.·:-,-" '~.·.·:{-.-:->.~\) ... : ..... --_/: ,;;.:;_;-.;_: :'·'· 

Tomando los conceptos de conflicto y r:esisténdCI éomo'. puntO' de partida para 
sus análisis, estos estudios han buscCl~·o:.~~d~fini?;1.~ ü!iP.oH;¡,:.cio de conceptos 
como mediación, poder y culturaparo.coni'preiider. IC(éOmpleja relación escuela-
sociedad dominante. · '· .. · /';.,, ~'. :~~·>./· '" ·· 
La resistencia representa uno criticosignificCltivéi'éiJé{es~uelo como institución 
y subrayo actividades y prácticas sociales éuyas significados' son, en última 
instancias políticos y culturáles. · · , •. · .· 

En vez de ver Ja dominación' como un derivado de los fuerzas externas, 
por ejemplo, del c~pital o del Est'ado, Jos teóricos de lo resistencia han 
desarrollado una noción de reproducción donde lo subordi,no~ión e,s vistono solo 
como el resultado de coacciones ideológicos y estructurales insertas en las 
relaciones sociales capitalistas, sino también como parte. dél.: p"i-ocesO de 
outoformoción de lo clase obrera misma. · ·,,.• · · ·"·:• · 

. '.-'. ·• '. • • . • • f, . ' -~-

Los teorías de la resistencia han intentado demostrClr cómlJ l~~'iWtudi~~fes que 
áetivamente rechazan' Ja cÚltura de la escuel.á a menudo'in~isfrijn ·~~ª lógica y 

. uno .visión del . mundo subyacente que confirman más• qué '·.desafÍÓn a las 
relaciones sociales existentes·.· dél .. capitalismó: Otro/ rdsgO_,:· distintivo e 
importante es el. énfasis que hacen en la importanéia,;:dei_Ja ·~ul}~r,a y .mós 
específicamente, ·de. _la producción .cultural. En el concf!pto~;de'.:·prciducción 
cultural encontramos la basé para una teoría de la intervérídón

1
J1'umarla'que se 

construya a partir del medio colectivo, activo y en consta~+~ mcivirni~nto de las 
experiencias de los grupos oprimidos. ·· "'· .. :•S" · ..... • ... ;,• 

;'.' 
·: ... '.·. ~- :·' ' .. 

En un análisis de este tipo esta implícita la necesidad de desarrollar 
estrategias en escuelas donde las culturas de oposición podrían ser rescatadas 
de los procesos de incorporación con el objeto de proporcionar las bases para 
una fuerza política viable. 

'" Goroux Henry,~- 68 
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También debemos. considerar, lasdebilidades;de .las teorías de ICI resi~tencia, 
aunque los estudiOs de laresistencia se ocupan de aquellos sitios y espacios en 
donde grupos subordinadÓs sé encuentran y desafí~n a'¡~' cuitur~' do,minante, no 

· · conceptualizan adecuádamente el desarrollo': histórico de las cóndicio,nes que 
' promueven y refuerzan los modos contradictorios dé lúch~ y de r¡{sistencia, ., 

,,."El comportamiento de oposición puede ser un~ simple reacción a al 
·,falta de poder, sino que puede ser una expresión de poder que reproduce la 

más poderosa gramática del poder y se. nutre de ella. 'Así, en un, nivel,. la 
•.resistencia puede ser la simple apropiación y despliegue de poder y puede 
manifestarse mediante los intereses y el discurso de los peores (JSpeC:tós de la 
racionalidad capitalista."119 · · 

El punto es que se debe reconocer. que en algunos casos IÓs estudiantes 
pueden ser totalmente indiferentes a la ideología dominante, de la escuela con 

· todo y sus respectivas recompensas y exigencias. Su comportamiento en la 
escuela puede estar alimentado por impera~ivos ideológicos que expresan 
inquietudes que tiene que ver poco con la escÚela,directamente. La escuela se 
convierte simplemente en el lugárdonde se expresa lá naturaleza de oposición 
de estas inquietudes. ·. ~. -. __ . ·.· --,-~; .~:-,,:~.~:->~--. -_:=·;~·· ~ 
Resulta claro que, en algunos casos,,,los estudiantes no se dan cuenta del 
fundamento político de' su pÓsici6n haciá \ la.~es~uel,a~ córi ' e~cepcióri •.de 'una 
conciencia vaga de su naturaleza doriii"!allt,é; y~de·.Úna'.:ne~~sidad, dé ~:Scapar. de 
alguna manera a ella sin tener, qúe someterse aunfutu~o'que l'lo~quieren: 

Otra debilidad de las teo~ía~ 9~~11~~·¡~i~~~~~'fü·'.~~'..~~~>;i:':~~r.~·ues'to 
suficiente atención al hecho de, como'iJiiLél'ómY~aé¡ón.~lli;ga%as'ta\1C1: estrúctura 
misma de la personalidad.,, Necésifa'm6s'.i1c~ntender.,éJc6mo'(JcisC;ideolcigías 
dominantes impiden el desarrauó Clil ·11i~.esiciac1~s·fouitTfcl~~H20'1én'.io/~!i~ilnidos 
º·en otras palabras, cómo',las:ic:!eol~gícis hegem'ónlC'as::fú;!éior{an'p'.aratexcluir a 
los grupos oprimidos de la creadón'de 'nec~sidades qu~ \lar(.:r;'ó,{á1íó dina lógica 
instrumental Jei mercado. . ' , . . . ·' ' : · t:y:L ;'}' \; 

El concepto de re~istencja . en una construcción teód~~'.:e :j~~~¡ógica 
valiosa' que', proporciona . u'na e perspectiva importante para 'el 'anális'is ''(fe.· 1c1 
relación entre escuéiá y sociedad. Todavía más importante, propórC:iona un 



_ ___ -. .- _ _- ,=--::.~---· ' • --~.---:-.=--;o e--~- --_-,__ · - ~--=-..=-----=-- =-' -- - -

nuevo medio pard entender los 'modos complejos en que los grupos subordinados 
experimentan el fracaso e'ducaci.orÍal y:señala nuévos modos de concebir y de 
reestructurar una pedagogía criticci; 

... "En el sentido más general;' .la resistencia debe fincarse en una 
sistematización teórica qué própÓréioneun nuevo marco de referencia para el 
estudio de las escuelas como ámbit'os' socfoles que estructuran la experiencia 
de los grupos subordinados. En otras palabras, el concepto de resistencia 
representa más que ima formula heÚrística de moda en el lenguaje de la 
pedagogía radical; repre~enta ··un modo de discurso que .rechaza· las 
explicaciones tradicionales_del fracaso en la escuela, y del compor:tamiento de 
oposición y que traslada eFanálisis del comportamiento de Óposicióri';' de los 
terrenos teóricos. del fu-ncionálismo y de la corriente trcidi~iÓnÓI, de la 
psicología educacional, a .lós de ciencia política y la sociólogí~."120 - ' - · 

. - ' . - . . 't 

Así el elemento cent~al para el análisis de cualquier acto de resistencia 
debe ser una preocupación por descub~ir el grado en que se porié de relieve 
implícita o '• expncifámepté,,1a: n,ec~sidád de luchar contra el dominio y la 

. sumisión. En otrcis palabras el Concepto 'de resistencia debe tener una. función 
revelado

0

rcÍ que,:: ~ontenga/una:·_Í:ri+ica ~ de·. la dominación y que proporcione 
oportunidades ,teórÍcasc'P,á'ra;la' autorreflexión y para luchar en 'favor de la 
émancipación 'individ~al ·~social:'.. ' 

• • --- . '·h~ ~- ·- ••• 

,,,_- .. -.. ; ·:,,_,,,,·::.:,. '~.:,-_ "::_::-

._-En la' ~~d-id~i;~~~~;~iJ~ \~-n comportamiento de oposición suprima las 
contradicciories/socialesiy)'súme y no desafíe a la lógica' de la . dominación 
ideológica; n~'éa~rCí·cie.ntró\Íe la categoría de resistencia, sino en ;u contraria, -
la de acomod~mi~~to\í ~onf~rmis,mo. ' ,· -

. ",. '·· ,_.,_., ..... , ; .. ·.,_._ .. :-;.e-.:: . 

, , , La .nó¿ió~'i~~:f¡~~~~~~~~i~ debe . medirse no solo p~r. el grado en que 
promueve •ellpe-;:;~C:imi~·ntcí·'cr.ítico y la acción reflexiva sino, lo que es más 
impo~tante>poF'.elj9F~8?.;~n'que Contiene la posibilidad de fusionar la lucha 
política Í:ólectivci'de pad~es;;·rnaestros y estudiantes en torno a los problemas 
del pode'r ya la dét~r.m'i~O,Cfó~ sódal. ., . 

Aquí el valor 'pedág6gicd reside en parte, en las conexiones que hace entre 
estructúra e-intervención humana, por una parte, y la cultura y proceso de 
autoformación, por otra, rechaza la idea de que las escuelas son simplemente 
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ámbitos de instrucción, pues no sol~ politiza Ja noc1on de.;cultura, sino que 
también analiza las cúlturas de la eséuéla en el séno delterrenó'cambiante de 
la lucha y la impugnación. 

' • -,,, ·C •• -- • 

Además pone de reliéve : Ía 'con\plejÍdCld ;~~-:'.las; re'spuestas de los 
estudiantes a Ja ·Jógiéci. de•·la enseÍíanza;{!\SÍ:súbfaya lci;'.n~cesld~d; para los 
educadores radicales, .de,descúbrir cómo el compor:tamieñto,deoposidón.~urge 
a menudo erí formas' contrcidÍctór.ias d'e 'conéie'ni:ia Í¡ue nuhca'están lil:lrés de la 
racionalidad reproductiva, propia 9~, lds relliéionéssC>ClÓles'édpit~ii~fas'.'. '•.·····' ' 
También refuer'za•·.1a·.necesidad cie'l~sedu'cado,~es radical.és·d~':descifrar ,cómo 

!S{;,;;;, d~:~~;;!f f t:~r1~~\1itf ~:~2t~~~i~~~f fr~~~~~:: 
analítico y él éonocimié'ríto a través.'de'lapractlca ,cbléefivá./ :•'; : ••• :> ' 

. ~-.,' :"i._·· .. "".·o:<·/:·-./_·;.-::-·>'.;_-~":':'·:>-<'>,::,('.':~._::>:;::\',:\;-..::·_:~\::'·}~;-;~;~~>~:::_::.:::::.;;·;.\ 

ellas ~~:i:t::c~:'.d:e~~t:~~ii~~~¿~i~¡;:p1~~~i~~~~~::g~;;:p:tdt]~;i;~;ª;a;: 
nuevas formas de·aprendizaje y de'. rélaci~nes 'socia,ies;'.formasqué'pueden 'ser 
usadas en otras., esferas involucradas'fo1ásv°dir'eétamente,in 'ª•lucha por una 
nueva moralidad y Un nuevo punto aeVi~ta S~bre'ía'JüstlciaS~ciaJ."12,1 . . 

" .. · .. ' . '· .;. ''.··-. ~-'>:-:_~~.~~~::~;~;}~:~ ::::.~::~·--~~-:::~. ·~-:~-~ ~~~;.;-~::,., ,., ,-. 
Las administraéionés políticas ·d:·¡~ ~duc~~iÓ~·~~n'· ícis\ 1116~ diversos países y 

circunstancias históriccis .• •.•sue1~ry.,;~dve~.,.i~:;;c;~n ,la(relativa'••perió9icidad la 
inadecuación del · .. servicio· ... • cju~/es}ónPj,rE::s,tan'do'.•.',sus.l.;sisternas educativos 
respectivos, en reladón, éon ~' ser·vi_cio i¡ue_:~éberícin p~estár'a lii"soci'édad. 

··:c"..::~<··i:::~'.i''~'·/t· .·,-·1.·.:: ,-;·, ;' 

Ante esto los responsable/d~ l;J°:~dÜ~adi'~n)súelen erlipr~nder. la ardua 
tarea de reformar diversos aspectós.p 'ámbítosfdel sistema edúc'ativo vigente. 
De manera obvia,' y más bienfemprand~:qÚe\t~rdÉ{; i~s macro. planificadores de 
la educación adviert'én que pee.os pasos p~~de'ndar ,'én el sentido de acercar el 
servicio de la educación 'a las núevas' ~ecesidades del país. sin el requisito 
previo del reciclaje, perfoc~ionaí'nient~:: o reconversión profesional del 
profesorado. La renovación en la' ijue 1 el perfeccionamiento y la preparación del 
profesor adquiere una relevanéia· lógiéamente decisiva. 

Por una parte los profesores, se saben incapaces de dar respuesta a la 
exigencia de creación reflexiva permanente que demanda una intervención 

"' Idem 
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;¿c~ico pedagógica;, p~r::;ra parte, car~cen de los recursos reales necesarios 
para inic.iar la profunda recónversión profesiOnal: ' .. 

... "Los ·mecanismos;.irl.~titucio~ale~ .'.son <tnúlfiples .. ·,Y. ·")~Y dÍ~ersqs ...• para 
domesticar las )nte~ciones .• .. innovadoras de ; los' pr;ofes~rés .. péé:fagógicamente 
preocupad~s c~én o despie.rtan . en un claustro: Ó 'centro 'concreto. Estos 
mecanismos:·. resortes.~ tr0í1iiias púe.den,ir;qesdela,éliniiriación ·.dél profesor. 
hasta su anulación OcadémiCa'· pór}lá.·· vía',•de/10 dedicación·. a tareas 
complementaricis,!'.1~2 ,: ; ' ;; .·~·· . • <.. •;;. ) . . 

··, . -.. ·:~~:-·.e·', .· !'. '. ~ :~·/. º.:~. ' ·' ~ ~~-{:·.~;-~\ ', _, .. .,--
'U nci. p~Ímer~f:ip;i~cÍpal ':y:·•privilegiaci'a·;c•uhid6d estratégica .. para .la 

innovación suelé sér 'el éq~ipc; de p~ó'fesbr~~. éJé ~n'ce'~tro docente.que toma la 
iniciativ~ propiá'de uri proyecto ;de iñno~cición coriereto o al menos, asume con 
convéridmierito lci iríiciat'iva de algunos .•.. ·. . . . 

Por otra.parte cuan~o los s~rvicirs áe inspección técnica de la educación son 
·efectivamente servicios de apoyo a la calidad de la enseñanza, puede centrarse 
en ellos la organizac1on y animac1on de . este tipo de actividades, 
perfeccionamiento, investigación e innovación educativa. Pero es esencial que 
tales servicios sean percibidos por los profesores como instrumentos de 'apoyo 
a su servicio, no como peligrosas instancias de control sanción de.su. trabéÍjo. 

No conviene ignorar otra alternativa de apoyo a la viabilidad .é:fe lci inno.vOción en 
educación: la alternativa de los grupos mas o menos inforrii?l~fdé,ren~vación 

. pedagógica, que puede significar con mucha frecuencia .la ~iíic,a op(;rt'unÍdad de 
apoyo técnico y psicoprofesional para muchos profesores. f,ecill'Tiént~ valiosos. 
pero carentes de apoyos institucional.es oficiales. '.:: .. Modific~r/s~'sta'íi~ialmente 
el sistema de selección para ser formadÓr de 'profeso1~és;•'.;_ve~da'dero punto 
crítico para la multiplicación de la racionalidad _ó' 1ci¡rrc;ictanarfdad,:~1a · p~dagogía 
o la antipedagogía en todo. sistema~ec:lucati~q;/so~~a<d~~fíf,Féiií~;Cpara este 
ingreso. aparte de condiciones previaso·r.equisitci.$YriUe11os.)deberían 
establecerse nuevos criterios. para la estiryiació~;~_e• ICÍ yálía :(!~ los candidatos 
en relación con la tarea, puesto de trab~jq' a:;:(¡i:i'E;\aspfrar('c'ó~ vistas a la 
homogeneidad entre lo que se exige en lá'selecc,(ón:}'·lo'que:;exige la práctica 
real de su docencia."123 <:_- 1;f __ :c . . -,. ;¿'. _,-

~>; ' 

'" Fernández Pérez Miguel, "Las Tareas de la profesión~(! l!duca¿ Práctica de .la raCi~nalidad 
curricular, Didáctica aplicable, Editores Siglo XXI de España, 1994, lera edición p. 897 
'''~.p.921 
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Unafór'mula parci'Ja'renovaciónd: la pedagogfa vigente en 16~ ~entres de 
formación, podría ser ,fo :.de ofrecer. posibilidades de reciclaje-retitulación 
docente,· reconversió11 pr-ofesiorial a los actuales profeso~es:'cjue enseñan en 
dichos centros, · útiliiarido' Ja' ccmocidci instrum~ntadÓn' ádmir\Í~trativa de 
congelación 'para 'quienes;rio' tengan interés en la oportunidad de ref~rmación. 

' ... · .~ ... , . . .... -. . • - . . .. , ' l .• :- . _. . .'''". . "" .; 

·.;~t~~u~~:~;1~~a~ió~~'~!}i~ciiv~i~t~~red~.···j~rj1r~fr;~gs;kJ;l+;~~ª;;;ºt~~;t~~ 
. cenfros/pefo ter;iendo ell ·,éue11ta e:(,seguimiei1tode' form~ción' e.n<servicio. de 
1cis p. rofesore_ s. : •\. >r .. ::c:· ·· ,·. ·.· . .:· · · ·"· ,., ·. ·:;: ·,.,,,,, ''" ·'" ., ...... . 

' - . ,' .- ~'·; > ! /:: ... :~ 

C~be ta~~¡~·~, la~ ~·J~;di .selectiva de ~~~ponsl~ni~b~·;(J;)p~~~s:o;~~o de los 
centr.os 'cie< forrl'Íación inicial ·,:en.,Já. formación/per'manente Y,Yr,eciclaje del 
p~ofesorado en' éjércicio;·.formand,oen' sús centros::~t~1é:~sel', una' excelente 
oportunidcídde pri1t1~ra rriário; acerca de qué están produé:i~rido cÚéhos centros, 
sacando las éo11clusiones oportunas; siempre/claro is':·,é!Je'~stas'a~tividades de 
perfeccionamiento se organicen sobre los illterroga~tescy l~gÚnas de formación 
acusadas por los. profesores en ejercicio, antiguos alúmnos de las instituciones 
par la formación de profe<:orodo;' · ·: ": j , .. ,, :: · 

Los centros de - fa~l11ación-doc:~te en M~;~fo),_se :¡,~~ visto muy poco 
favorecidos por las polítiéas educativá:S y aunqú~ en lo~ Óltimos veinte años han 
crecido en infr:aestructura no. logran alcanzar_ la gré:m demanda que el 
profesorado· tiene' para c'apacitarse. · · 

Pero también han sido tan numerosos, tan profundos y acelerados los 
cambios que se han dado en la Universidad y en la sociedad, que la universidad 
no ha 'podido responder adecuadamente a las necesidades y a los retos que le 
plantea la modernización por el que estamos pasando. 

De hecho, a partir de 1990 se han difundido con profusión la idea de que 
solo hay una forma eficaz de responder a' las exigencias de la modernización; 
creando tales conocimientos, con tal orientación, produciendo tal tipo de 
profesionistas, que sepan hacer tales co_sas y que te11gan !ª' tip,os de objetivos. 

Estamos pues, ante la presen~ia d~ deter~in~dosvalóres e intereses 
sociales y poiíticos dominantes, que tr.átande implantarse en la sociedad a 



> •• < - -

-- - . -· "" .. _·--,--~ ~ . - -

través de productos académicos concretas. Sin,embargo; a pesar de los 
diversos mecanismos de poder qúe '_se han utilizado, es hecho también que 
siguen' estando presentes' otr~s 'maneras ,de 'concebir la' posible respuesta que 
la universidad debe dar a la sóded~d ant~ 'el'ten6merio de la modernización. 
Pero habría que preguntarse que0.~5' i~'q'u'e'(¡ebiera hOcer. la universidad pública 

'.··- ,.,,,., .. " · ..... _,).._. "'.'.. . . : . 
mexicana contemporánea, par-c(qu_e,iiúdi,era cansiderársele por la sociedad como 
una respuesta viable ante la exlgerí~iCls':'que' le plantea la modernización. Así 
pues. la respuesta de la u~iv,er;idq~·, µ'iíbHca; en algunas cosas, podrá ser 
coincidente y en otras divergente Cón la que actualmente pretende ser la 
respuesta prevaleciente. · ·:•:.• · ·· · 

... ·····-. ·- -· 

... "Para que la universid~-~ p~eda ser considerada por la socied~d.'í::omo . 
una respuestc adecuada a las éxig'encias que le plantea la nioderni~aéion (como 
fenómeno social). debe cumplir efitazmente con sus objetiv~s so2iálés;'~démás 
para que una universidad tenga lci posibilidad real de cumplir.'efii:~zn'lente con 
sus objetivos sociales desde una perspectiva eventucílmel1te'.'alt~~nativci 'a la 
concepción universitaria que pretende ser la dominante; iiecé~itÓrá éoirtar, al 
menos. con las característi~as básicas de autodefinición académicri; pluralidad, 
democracia académica ductilidad institucional y calidad comperitiva."124 

Por otra parte, existen objetivos sociales en · 1a Universidad que se 
conforman por el conjunto de acciones concretas que Ja' universidad planea 
llevar acabo en la sociedad, a través de la operación de las funciones 
académicas y de acuerdo con sus funciones sociales, considerando las 
demandas y necesidades de los sectores sociales, así como el análisis de la 
situación global:. todo ello en el marco de una ideología y de una axiología, 
explícitamente manifestadas a través de una teoría universitaria. 

"Se trata sobre todo, de una especie de declaración de principios, que se 
adopta institucionalmente por los órganos colectivas de dirección, y de acuerdo 
con la opinión mayoritaria de los miembros de la institución. Se podría decir 
que se trata de los objetivos sociales generales. No se trata, de acciones 
concretas que tengan una correspondencia mecanica solo con los 
requerimientos del aparto productivo, sino que podrán relacionarse con otros 
ámbitos sociales como serian el político, el educativo, el tecnológico, el de 

'" V1llaseñor;,Gu1llermo."Teorío Universitario", Serie Antologías UNAM. ENEP Acotlan •p. 543 
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condiciones materiales de .existencia, de' las .necesidades básicas o 
recreativas.''125 

· 

La forma · inmediatil · como la sociedad se hace present~ en la vida 
universitaria .puede ser, (, bien a·· través· de la demandas especificas que 
plantean aquellos· cictares so¿iales que.· están· en posibilidades de hacerlo .en 
forma· explicita: Así. la universidad. asume ,dichas de.mandas y necesidades. y, .la.s 
hace suyas, pero a la vez.éllas.se•convierten en alimentadores d.e la funciones 
académicas. 

Al mencionar las dema~dasy necesidades de los sectores sociales,io"1~ una.de 
las fuentes de los objetivos sociales, se contempla al estudiantad.o ~omo u'n.o de 
esos sectores genéricos'.' De hecho, las necesidades y demancÍcis de los 
estudiantes específicamente consideradas, se tornan un factor importante en 
cuanto a generadoras de objetivos:.· <;, .·.· .· · <;;:e< • 
A los estudiantes no se le.s pu'edef~rzar a que se asimiJer ün'~u~r-ículC> 'y un 

plan de estudios que . los.·; cápcicite. ;.p~ra. cun. ; eje.r,éici.~1; profesional . cuyas 
implicaciones sociales y políticas3c~ntr-O'vienen ;,en'. for.ma:.' irré~udble sus 

::~~:~!~~:::::7;~::~'.:,t:1~~1'~íf f ti,,f&~;~1t~f ~!:~~~1~t~1:;: 
académicos, porque ello. implicaría. desvirtuar 1éi'ca'pacicÍciC:Úcrli'ativ~ y libre del 

conocimiento."
126 

• .> .. · .... ·. ;,~} .;';. ;J .. 
Como consecuencia d~ l~~nt~ri~F,'f~s ¿bj~ti~6~.;~6~(~¡~~-.~~fp~·eclen ser 

únicos e idéni icos para cada una de lás instituciones que c'ontorman él sistema 
nacional de universidád~s del, país; aunque si son susce'p_tiblis\ie:,'planearse de 
acuerdo con interesenacionáles de conjúnto.; ~)'' ., ;,:. ·x~;.: .·~ ' 
La Universidad.no puede ignorar este tl~o;~~#t~fd~i~i~~~i~~a.Íes;aun cuando 
ellos se interpreten con variaciones ideológiéas y p'olíticas div~rgentes. 

- ,.,.;·· ·-<.-,.',:-~-"·-;;.Ú-'" '"+'.,~-:. -{~:.'~~';. '-~~ -- ~ 

. , - _._.·::·/~.'-ir. 

"./ ·,·;<< ~:.-·: .. -): :._;·> 

"' Las instituciones de educación superior deben interactuar' dand·~ 'y '.r~cibi.;;,do, con las 
instituciones. organismos grupos sociales y personas que incidén ·er{el déscírrollo económico, 
social y politice del país. Las tareas son muchas y el espectro de modalid~aes es vastísimo: la 
ciencia . la tecnología y el arte no son signos sino algunas áreas en lcís que .. las .instituciones de 
educación superior interactúan con su contexto social.(CONPES, 1g91: 14~ 
"'' Villaseñor Guillermo ~l!- •p. 578 
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El hablar de actores sociales, con los cuales lasuniversidades se relaciona;-¡ 
directa o indirectamente cuando despliega su actividad cotidiana, son 
entidades que pueden estar institucionalizadas o no, tales como el gobierno, los 
empleadores, partidos políticos, asociaciones ciudadanas, asociaciones, etc. 
Para poder apreciar mejor la relación de los actores sociales y sujetos sociales 
con la universidad, conviene tipificar a los· actores universitarios, bajo el 
supuesto, desde luego, que su constitución esta vinculada a su relación con los 
actores sociales .... "Los actores universitarios son los· sujetos individuales y las 
colectividades que se van formando en el interior de la universidad, los cuales 
modelan con sus acciones la operación cotidiana de la institución, esto es, lo 
que conforma la institucionalidad real. que se da a través de la práctica."127 

La conformación de actoresunf versi;ta~ills es amplia, lo cual complejiza la 
realidad operativa de las instituciones y'.difiéultci la sistematización analítica 
de dichos actores. La mayorí.a de;lo~\éié:tór;;s1n~ tiene un.próyectÓglobal de 
universidad ni de su relación cori lcis'act.ores.sociáles,:comó algo.elaborado.y 
explicito. no como motivo. inmediato d~' s~ ·a·~ción{ llúnqué.est'6 no ·significa que 
sus miembros carezcan de· posiciéiiié:S Sprecisas. yiidefüÚbles ricercá · de la 
orientación de Ja universidad. Ádé~císº é¡úe estCínºde áéJer~o cdn iás finalidades 
sociales de .1ª universidad.°.se9dri·:s~ P·~ede;;··e11C:ísPc<>1e9ir' Cie· s'uTre:gíaríientáción 
aprobada o de las polítié'cis' y crit~rÍos ~ómÓ~mente'ac'ep

0

tÓd~s 'c'omo válidos. 
-. - ,O, ,-:~·y·--- '1~.;,' "J-'c_, .. ·::·~t~.~.-:·-.,-.~.:~.:·~;;·:·; 1;~(.~.·\./> .. :.:'.'~·.: ~'::~· ·:·; :; ' 

Por lo que se refier:e ci lo{eleme'n±:~siirin~vadoresFestos c.onciben las 
finalidades sociales de . Ja universidad , como ;,~i,feren"l"es; O, aL menos con 
variantes importantes en relación ~on,3as:~é¡~é1.estón\ciéeptadas é~mo las 
dominantes. ···.···:t.··~ .... , ... ) 
Difieren aspectos fundamentales con.· resp~~to'_a>JCls 6d~ntaci~nes, 
interpretaciones y prácticas hegemóniécis •ir:i:d'!,; instifuc_iór. afel".~é(de. las 
formas de desarrollo y de la direccionalidadj'é¡ue se.'Je;'.imprime .a';la accióri 
universitaria o de influencia importante en.la concfÜéd6ri: ·''. 'i. > J, ..•. • .. 

... "Generalmente no tienen un proyecto 'glob~I \;cié ;·u~iversidad .elaborado y 
explicito, aunque quizá si hayan profúndi:Zéido;'e'll' a'i¡úellos puntos en los que 
difieren de lo vigente: además tienen entr'é'}si" éoincidencias básii:as en la 
apreciación de tópicos, valoración. d'e situaciones e implementación de 
prácticas."128 

'" Ibídem, "p.601 
'" Fernández Pérez Miguel oe.cit. -.p. 702 
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Por otra parte, aquellas)influencias y'dina~ismos 'qúe los sistemas 
educativos imprimen en divérsos ámbitos ele ,Ía ·s~fiedad '·aLJ~teractuar con 
otros elementos de' élla; .cómo'· part~ del conju~to depro'éesos;mofrices· que la 
constituyen, ya sea pár.a .conservar IÓs cárcicter.ísticas y _la éstructura de dicha 
sociedad, o bien parcÍ.cambicÍrlas.> ;' .·. '• .. :: .·.. ... . . . .. ·. : : } 
No es ún secreto que la ''edú~a~ión eri ,la sociedcld mexiccÍná s~ han 'd~stacado 
como la función de distribución y selección social: tiende a que s~'cic~pte como 
nátural la distribució•n desigual .de beneficios sociales económico~/de :acuerdo 
con Jos resultados· de JcÍ, váloración escolar. Se relaciona con Jos procesos de 
movilidad y estratificación social, al igual que su función : ~co~6~ica y 
ocupacional: es la aportación de la educación a la preparación, cap~i:itación y 
certificación estratificada de la fuerza de trabajo en su incófporación .al 
sistema productivo, para que se desempeñen diversos roles'{según sus 

aptitudes. .C'; .. 
·-·- •·"¡ 

... "La educación funciona político-ideológicamente y de control social/a través 
del manejo de los recursos humanos y financieros, de Jos contenidos· y de la 
orientación de_ Ja '·educación, se pretende inculcar en J~s- sujetos una 
determinada visión ;del mundo que finalmente justifique las posiciones de la 
sociedad de acuer8~•col1 determinados proyectos nacionales_'. .. 1 ~9/• :>" · · 

:··::',.._,_ -

• E~tcis f~~cl~n~s sociales se pueden adjudicar en tér,'miricís :;g
0

en~rales a 
todo tipo d~ edúcoci6n formal, y en ese sentido también'son}alidÓs •para la 
éducaci~n súperiór.,Existen también funciones más significc.1fi\'as Y.fel"canas a 
Jos cámbios; soCiaJes contemporáneos y ala posible respuesta s'cicial. de la 
universidad comoi •"; . . .. 
. ;.~Colaborar '~ci :' Jci'. e~tructuración de un pensamiento social; c~herente y 
equilibrcÍclo,q~~ dé, d~la ciencia, a la técnica, a la política; á la econ'omía, a Ja 
cultura,,etc;'e)IÍerda'dero Jugar que le corresponde, para replanteá~,el orden 
de priÓridcÍd~s. er¡ las decisiones del futuro de Ja sociedad."130 

··•· · • 

"',··: :::-._'. __ '. __ ' ··. '• 

.También se pretende evidenciar cualquier obstáculo o poder_ que pretendiera 
imponer acriticomente una visión de la realidad, un conjúnto' de valores e 
intereses, o una situación irracional. Otra función social en Ja que se recogen 
de alguna mónera las anteriores, es_ la de ser uno, de los factores que 
contribuyen a la formación, modificadón y configuración de la conciencia de Jos 

129 Lotapi Pablo tomado de Teoría Universitaria, apud. Guillermo Villaseñor 
""':!Comisión Económica para América Latina (CRESALC), 1991, pp. 55 56 
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diversos actores sociales; al hacerlo partidpés de sus opinio'nes fundamentadas 
acerca de la sociedad. · · , 

Además se quiere contribuir' a la- formacióh de una: m~ntalidad 
democrática y de ·hábitos dem9crdticos de ;respecto, de~ disidencia. de 
comportamiento adecuado ante lá.normatividad ... • ;:; . '. f · ,' , :.:'.····· 
También se pretende participar én la transformai:iórl' de'._lii,.sociedád para que 
asuma críticamente ios cambios que a<:omil~ñclñ;;10s·pac:·e~-os;fn1u·ndiales de 
modernización, para lo cual la universida~, misma'.ser:ici,uria(~s.tan~¡ii:importante 
de acceso a una vida cada vez más' inter.~acioncii con pr,oc'esó'~}coléctivos y 
solidarios supranacionales: para ello· la universi_dad impulsaría: en: la sociedad la 
capacidad de creación, de innovación y de búsé¡Ue'da de oportúniciades de acción 
que impulsaran nuevos dinamismos sociales: , · · - - · " - ' 

La incidencia de la universidad en ICI sociedad a través de sus funciones 
sociales, no snlamente cae dentro de la red de los procesos de poder, sino que 
es uno de los elementos que dinamizan dichos procesos, debido al cúmulo de 
virtualidades que los productos universitarios hacen presentes en la:práctica 
del poder. ' 

Existe otra noción de carácter más amplio que las funcio.nes sociales y que sir 
como receptáculo para ellas: es la de la misión de la ÍJniv~rsidad,"ELpropósito 
de esta noción amplia es el de referirse al objetivo más genérál para el Cual se 
supone que existe la institución, y que sirve comó,mcirco'~ltjfuo d~ referencia 
de todos los desempeños universitarios, aun cuando s~a síÍsé:eptiblé de adquirir 
formas diferenciadas en su aplicación correcta.- - '' '' ·. J· - '• ., .. ··< - _ 
Es cierto que la universidad es una 'institución:dinámka'qúe'.'••ci través del 
tiempo va sufriendo cambios constantes en su definición yen la é:~~~i~ncia que 
tiene de si misma, pero sin embargo mantienen un'núcleo de,:identidad que nos 
permite pensarla como algo permanente ·cÍ traiÍes ; cié:-,, todas - sus 
transformaciones. --

La identidad universitaria implica que s~· cinsti~uyan, ~imientos lo 
suficientemente sólidos para impulsar las _inno\lacione's é¡ue'vayan demandando 
la dinámica social, sin que eso implique vivir a la mera deriva de lo,externo, ni 
perder la direccionalidad fundamental de Jci instituci6nll.s(pu'es la universidad 
tiene identidad no porque solo se le dote de ciertas características. sino 
porque ella las genera. 
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En lo subsecuente la u~iversidad ~~cesitara tener la s~ficlente apertura 
critica, como para que recib~ sin ningún a priori estableéido, todas la visiones y 
problemáticas· plurales dé lbs diversos ·actores, par~ cinalizarlcis. discutirlas, 
cernirlas; desdé:, su: autonomía, decidir los contenidos académicos y las 
orientacionés s~~ialesqué lésquiere imprimir a sus productos académicos . 
... "De maner?.que •leí' universidad reconozca· dinámicamente la heterogeneidad, 

'pero que no se extravié en ella sino que tenga un eje rector que le permita no 
'perderse en' lo. c'éiótico:"131 

La universidad para cumplir los objetivos sociales desde una perspectiva 
eventualmente alternativa a la concepción que pretende ser la dominante, se 
requieren determinadas características. . 
Estas características básicas se dan a partir de las, relaciones sociales y de 
poder que establecen entre si los universitarios; cuando buscan, a través de las 
diversas' prácticas universitarias, que la instit,ucicSíi sea.una respuesta eficaz y 
quizás alternativa, a las demandas y n~cesidddes de laso'ciedcid .. 

... "La autodefinición académica es que cada una de las. universidades 
públicas tengan la posibilidad de optar por los contenidos conceptuales con los 
que manejen sus funciones académicas y por la orientación teóricci que les 
quieran imprimir a esos contenidos, así como por los criterios y las formas para 
organizar, conducir y operar el desempeño académico de maestros y 
alumnos."132Ad.emás no se puede concebir como inamovible, rígida o dogmática. 
Se trata de una opción con carácter histórico, constantemente evaluable y 
enriquecible. 

La autodefinición académica, al estar necesariamente acompañada de un 
sentido ·o. direccionalidad política, coloca a la universidad en el campo del 
p~deri porque sus productos académicos, de hecho, tendrán mayor 
acercamiento con el modelo social de algunas de las líneas políticas existentes 
en I~ sociédad . 

.. :•En el caso de las universidades públicas mexicanas es claro que uno de los 
'' acfores' sod~l~s de referencia más importante, que no puede dejar de tomarse 

111 Ibídem 
'" Villaseñor, Guillermo op.cit. p. 137 
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en cuenta por la autodefi~ición, . es el gubernamental, dado . el.; poder que 
ejercen sobre ellcis; ,esto s~. manifiesta por el tipo de vinculación política que 
histórica.merite ha tenido. con las universidades, por la dependencia tan 
estrech,á que establece con el·ª través del financiamiento, y por la orientación 
unilaterc;il qúe actuálmente tiene su política de educación süperiÓr.':1?3 

··••· . 
?-·. 

L~u~lv~rsid~d. a través de su operación cotidianay.del~·s ~,i.l'tüCl!idades 
que. encierran 'sus productos, desarrolla una presencia ''y' Úna ~·cción en la 
construcción de un módelo u otro de sociedad:'y unai~fi~idad o un 
d.istdnCiamientO de los actores sociales. : : · '.,·:>::::;·-~:. -~·.;,:~;.:~·:· .,.'::·(~\.:~:/'.:,_ ·· 

Así pues, dado que la visión global de la sociedad (la']de.Ói'Ógía) y 1.Ós aspectos 
valóricos en que se sustenta, son objetos susceptibl~s éle iípdón yid~ seleCC:ión 
y no necesariamente como institución .fundcÍmenf.éi1eJ.;_iri'~cició~áli?ci'~( 1~.ajenós 
que podrá hacer es decidir su visión global de la \so~i~dad,y.su ~·axiología en 
vistas a su autodeterminación. . ·.· ··.,.· '>'. ./.;;~:;.e·¿;, ~{: j < . 
La autodefinición académica permite la presencia dé lo valorar Y' de lo 
ideológico, en compañía de lo científico, sin qué se desvi,rtué'ne'ceiáf.iamente ni 
lo uno ni lo otro. · ' :; : ;, }' i'(•/L,< ·· 

·.; ... :.··· 

La pluralidad se refiere básicamente a IÓs Ócto~es ~ni~ersitar.ios que van 
a decidir y a poner en' práctica lá autÓd~fi~ició~ acádémicci; >'.::contempla 
también aquellos aspectos por los c~ales. dichos autores, son pluráles> 

La pluralidad áspira:a que·.~I éonflicto;universita~io cl:;~ÜÓl~~?e;~f~índole sea 
susceptible. d".' un. manejo adecuado mediante cól'lse~sos gene~Clles 'y reglas del 
juego institucionalmente acéptadas: .. pero .no. cispirO,/~.;sGp,;i;.nir,lo:{ya.·que. su 
presencia es algo natural a este tipo institudónes,,dadas'{las'.diferencias de 

e~foques.quebuséan~marcar ,la conducción de .lª.~j,t)~r:~~~~~~;~t;:E\.:. :o: .. ··• ... 
. Cercenar'. esta .pluralidad .. seria .. trunca~ .· .. !odacposibHiéfaa: de, ~~···~so del 
conoci.mi.ento para desarrollos uniyersitar:io~:~.alt~r~ativos y reduéir las 

. universidades a instituciones m'erame~te repr,oduccionistas: esto no puede 
postularse para ninguno de. los nivéles cÍe~la ''educación superior, .porque la 
docencia universitar,ia no puede prescindi~ del .factor investigativo, al menos 
como üna estrategia pedagógica;• · · . 

"' ~Javier Flores en su articulo" Junta de Gobierno y autonomía". Tomado de La Jornada, 19 
octubre 1992 
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... "Bloquear esta pluralidad seria instalarse en el dogmatismo, ya que se dejaría 
de lado toda posibilidad real de falsación de la verdad establecida. De allí la 
necesaria vinculación del conocimiento y de la pluralidad."134 

De lo contrario, la universidad pública pasaría. a .ser patrimonio exclusivo de 
algún sector privado o de algún grupo reducido' del sector público y por lo tanto 
a ser un instrumento privilegiado para solo. un modelo social, anulando así 
cualquier alternatividad. 

Otro elemento imprescindible par~ ~lifiincionamiento de la universidad 
es la democracia académica , que consis.te en'la;áeación y práctica colectiva de 
las condiciones institucionales pará'que'.todo.s'los:actores académicos puedan 
participar en los procesos de opciónde,lci'~utodefinición académica: y también 
en el que los sectores que administran lo cÍécÍdé~icó apdrtén aquellos .el.ementos 
técnicos que ellos consideren necesarios.en'est~d~ds'ión.\ . ":: 

La democracia académica supone Ü~a.igJ~J~~r~:;~~;¡·~~ d;E:/#irt¿Íii~%ek para 
todos los individuos que cÓnfÓrman; o~,/~úE:dén' .'é:anfor~ar·.: Jos .·actores 
académicos. por ejemplo en cua~to cí· asignaéioh~·s p~~supuéstcÍle's; acceso a la 
información sobre situacionE:s y pÓsibiiid~des';acacÍ~mfi:as,' récepción de 
insumos, recursos académicos. · .. : ~,\ 

. . 

Si no existiera la partié:ip~ción~·~e f~dos los actores ;con sus, respectivas 
diversidades a través de los indi~iduós; cárecerící prácticámente de sentido. 
Por lo tanto se truncarían las posibilidades de un p~oyecto' universitario 
alternativo. 

Además, si no· participaran todos los adtores con . equidad de 
oportunidades y con posibilidades de. hacer efectiV(] la fuer~a académica de 
sus resultados, se abriría el camino para que lcÍ opdón:existérüe se impusiera 
autoritariamente. ,.. '.> ;.: . ,·;·,;.· .::'.>.'; . •,:;, 

La calidad ~ompetitiva ~~ uná .~·~· l~cl~ c~ndicio~es necesaria para que la 
autodefiniciór. académica; de .la. úniversidad pUeda llevarse eficazmente a la 
práctica, ... " es una modalidad determiilada en la forma de desempeñar el 
trabajo académico de manera que' los resultados obtenidos muestren que los 
procesos internos .de·operación de lcÍs funciones académicas se realizan con 

'" Ibidem 
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estándares mínimos e indispensables para la obtención de sus objetivos 
internos, es decir, con eficiencia:'135 · 

Esta calidad competitiva implica la operacron de sistemas de e~aluaciones 
generados en la propia universidad, que tengari'presentes.lás directrices de la 
autodefinición académica. . .. ·.. . 

• '. <• .. ·' :::·"-··. 

Requiere también que los profesores einJestigadof;es teng~~·;,~.'gar~ntia<de. · 
que contaran con los métodos de trabajó y !Cls condiéio.ñes lábor'alés ádeci.íadcis •..• 
para desarrollar, un trabajo académicÓ eficiente: accfis~'~'·Ja'!inf~rmadón; y/. 

documentación, seguridad en sú contratación, incentiv¿s; etc'. El ~.ejercició 
académico de calidad capacita a los universitarios y a sus Ínstitúéibnes p~ra ·. 
que estén cada vez en mejores condiciones de afrontar los >sistemas 'de 
evaluación externa a los que eventualmente tengan que someterse. · 

"' Tomado de la reunión de la ANUIES. 1989 p. 19. apud Guillermo Villaseñor 
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3.2 LA TAREA DE LOS PEDAGOGOS EN LA LUCHA. 
CONTRAHEGEMONJCA A TRAVÉS DEL CURRÍCULO FLEXIBLE 

... "El currículo es, antes que nada, una práctica desarrollada a través de 
múltiples procesos y en la que se entrecruzan diversos subsistemas o.prácticas 
diferentes, el profesor es un elemento de primer orden en la concreción de 
este proceso, el currículo moldea a los docentes, pero es tradUcido en la 
práctica por ellos mismos. La influencia es reciproca."136 

, .·. : ';.: :• . 

En la idea de mediación, traslada el análisis del desarrollo del: currículo en la 
práctica significa concebir al profesor como un mediador': decisi~~: entre el 
currículo establecido y los alumnos, un agente activo'fen '.; e'i.:ide~arrollo 
curricular, un modelador de Jos contenidos que se imparten ,Y·.de Jos';códigos que 
estructuran esos contenidos condicionando con ello, toda.'J~ ":gamma de 
aprendi~ajes de los alumnos. - · -,·.-·- ... 

_:<~~~·:··~ ':;··:\:k.;¡;:.: <": :~.; ~ ·, 

Si el currículo expresa el plan de socialización atra'Vés'd~ ltis,p~acticas 
escolares impuesto desde afuera, esa capt1cidad d~.modeiri¿iÓnéqu~.tiene los 
profesores es un contrapeso posible' si se 'ej~~¿~· áde¿ifácitiliiente. y si se 
estimula como mecanismo contra.hegemónic()~\ ,,.: <-''!., ''/ ;;;, ·· · ' 
La actividad de los profesor:es es"unCI acción~qúe~t~anscúrreideritro de la 
institución. Por esa razón, su práctica est·a irievit.abJ;;'mi~te écincli¿io

0

nada. 
~r ·:·-·:;,-:, ·~-~',~:: 'r ' "~~~:(."/·, ~'/ '_:\:> 

El profesor no d~cide su acción en el va'di6;~in~'_~ri;~1·¿·C>nt~~tci'dj1~ realidad 
de un puesto de trabajo, en una institución que tieri~-ri~rma~.·de,'funciÓnamiento 
marcada a veces por Ja administración; por ;1á, política ~cu~riclllar, por los 
órganos de gobierno de un centro o por simple Ú(]di~lón,:qu~:sej;~cepta sin 
discutir: .. , · · '.·,.; ':'.' ; '.:. · :,,· · :· 

El profesor se suele encontrar con unos alU~n~s-;selecdoll'ad~~-P6~ Ja propia 
estructura del sistema educativo. ·, ',-; .,, ;:·,';'.;":~;'. \; ;: •.•... 
El profesor en suma, no selecciona l_as cond,i~jo,~e~,en,,qg~.?~~li~~ ~~;trabajo y 
en esa medida tampoco puede elegir muchas ~eces como dest1Tollarla . 

... "Las estructuras escolares han cri""tri~~i~~~.~~~cJ~~r~:.:i /i6~f~ner Una 
experiencia a!ineada en el trabajo . de . lo~: pró'fes~r~s; ·y_; ~llo 'is asf i·p~r:que . el 
instrumento que utilizan para m~ldeÓr/la_fexperiencia>.educCltivd PClra los 
estudiantes, el currículo no les pertenece;O~ias bien gesfion~n'.un~cLrrículo 
cuyas metas y fines están en su mciyor parte determinados por atrás. La 

"'' Sacristán, Gimeno 1"EI currículo: una reflexión sobre la práctica• Cáp. VII. ·p.52 
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enseñanza como gestión ~espro~~sionaliza a los profesores y les r~clamá la 
competencia necesaria para ha¿er que sÚs alúmnos se dirijan de forma efectiva 
a lo largo de una rutci predeterminada,''.137 · · · · 

Por eso la actividad·d~·lo~ ~role~ores ren6~adores, es.•enmú:hos casos, una 
acción de resisten¿¡~. burlcidord, es déé:ir. una acción' política•.· y' no' meramente 
adaptativa. ,.::)/·~¡:·,,:<•:'~~. . i, :,; 

- '"'." .·~,~¡)'-; 'r >;;_ ;! . . {; " 

El margen .de,aÜtonómía•'que•·.eljsíst~'."ª"educat.ivo ·~ cú~r.ié:Úlar: deje en 

;r:~~si 0~:li~:Tu.· Pr~.f ~sor~s )s1•• .e';,•·•c.~rnf·~·•. ~1n'.: :1.·· .• ·~·u~. ···~~~~:; d.e,~;~ro 11.aran su 
' - 1: '" •.. • . __ • ; •. ~ '. i 

El curricuiá · pGede e~igir 1 ~I d~:m¡~i; de,)d~t~~rriih~aci~id¡~yr~~ci~. ~ero solo el 
profesor puéde elegir los textos más ádeé:uad~s prifa desp¿rt~r' e( interés. 
El ámbito de decisiones del profesor eslimitado;'por1 razcín~s funda111ental~s: 
porque' las' fuentes de su conocimiento y la' retór{é:afp~~f~sio~ál ·~xpÍicita del 
profesor están decisivamente influenciadas pó'r·• Íai· cúltÚrCI ·\dominante, no 
pudiéndose esperar de ellos criticas y res~ues~cis{riiü9,Xii,..~~ocativas, y en 
segundo lugar porque las condiciones.·. máte~i.ales de .. sú trabci]o ·.son ·más 
decisivas a la hora de determinar lo qué hace. su propia·;etórica profesional. 
Normalmente el profesor no suele tener en sús'manos.1~ posibilidad de cambiar 
tales condiciones y. es en esa misma medida/~a''es;el autó~omamente quien 
puede decidir de forma integra Jo que es y será su '¡irdctica'profesional. 

, • • .-.- "",,' « -·. ··.· •. - :·' ' 

La influencia exterior en las de¿i~i~·~~~ ~te t~ITI¿n f'~~ prote~ores sobre 
todo el desarrollo del currículo y más concretcim'érite s,ob~é sUs contenidos. son 
evidentes guías curriculares, patrones de·i'céintrol; pruebas externas de 
evaluación de resultados al. final ·de:Úií'(:f¿loio :tipo de'~nseñanzri, libros .de 
texto previamente regulados· .admi11isfr1Jt,Íva~enté/;o~~(Jfuación ,·exigida a· .. los 
alumnos: socialización profe5ional enel curso<desu forirlación: etc~c;,;·,'··· .· ' 
Una formación poco sólida tanto en'~1:terreno''cultúr~p'cie_ntífic<l''~omo en el 
estrictamente profesional o· p~dag-ógi~o;Jfa,cÍlit~.- 'esa·. a'C:omod<lción a las 
instancias políticas, burocráticas y o los medios didácticos élabor<ldos fuera de 
las escuela. Intervencionismos . desde •.• afuera: debilidad organizativa del 
profesorado, ':>ajo nivel de formación en el mismo son realidades._ ' 

'" Ibidem. p.66 
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L~ em;ncipación progresiva de,l'puesto de trabajo de•los docentis.~~.~~ 
objetivo.· histórico,. condición: para su propio desarrollo profe~ion~I y• personal.. 
Una caracterización a la qúe''. hay que extraerle t~das , las ; co~secuencias 
prácticas'. ya que i~pli'ca; plan~earse de 'forma' radical él ·papef de '1os 
profesores como mediadores de' ese . proceso y no como meros instrumentos 
que mec,ánicamente pueden satisfacer exigencias exteriores. . ' 

La visión política y técnica del profesor como ejecutor, parte .·de una 
concepción de la naturaleza humana bien diferente o quiere soslayar ese 
carácti:r. creador·. de los profesores, .. en aras de sostenimiénto ·del patrón de 
conducta reclamado por el sistema escolar en el que se opera. · 

El currículo es muchas cosas a la vez: ideas pedagógicas~ estructuración 
de contenidos de una forma particular, precisión de los mismos reflejos de 
aspiraciones educativas, más difícil de plasmar en. térlTli~os' .c~'ncretos, 
destrezas o fomentar en los alumnos, etc. Al desarrollar una p~cíc'tica'concreta 
en coherencias con cualquiera de esos propósitos, el profesor: jÚég~ un papel 
decisivo. · · - "'. . 

En efecto, las finalidades de la educación son complejas y fOnfiictivas, los 
propios contenidos curriculares que se consideran competen/es 'de ·una 
educación de calidad son muy diversos, existen tradiciones> metodológicas 
variadas respecto den como comportarse para lograrlas y, por elfo,"iío existe.un 
apoyo seguro en un conocimiento determincido, que asegure la co'~secución de lo 
que se pretende con un comportamiento bien delimitado. . , ... '. : j/. 
La enseñaza es una actividad difusa, en la que caben infinidad .de tipol~gías de 
actividades que proporciona potencialmente un alto grado'de éíutoríomía a los 
profesionales que la ejercen. "· '·· 

La modelación del currículo es el campo donde mejor puede ejercer sus 
iniciativas profesionales, fundamentalmente en la estructuración de 
actividades, con la peculiar ponderación, valorización y traducción pedagógica 
de los contenidos que en ellas se realiza. La evaluación de la implantación de 
proyectos curriculares en las mós variadas áreas del currículo ha subrayado 
siempre esa modelación o interpretación por parte del profesorado, como 
elemento para explicar los resultados últimos de aprendizaje que obtiene los 
alumnos. 
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El profesor utiliza el currículo que se le presenta por múltiples vías. pero no es 
un usuario pasivo del mismo, para mejor o para 'peor;,p()rque/para el. el 
currículo no es algo neutro, sino que despierta significcicÍos.qlJe dé.terminan los 
modos de adoptarlo y usar la propuesta 'curricúla·r. qÜereC:iÍ:íéi 7, '. :· 

Entender como los profesores· medían :el;;; conocimiento q~e los• alumnos 
aprenden en las instituciones escolares,esiunifactó(~ecesário;p'ara que, en 
educación se comprenda·. mejor. el porque~l()s éstUéiidrifrs.',difieren''eñ lo que 
aprenden. en las actitudes .hacia lo éipreridido Y'' hasta:' lá ;misma distribución 
social del conocimientó."·> < ·-.·- :~~':.:'~~;~-.~--;·'.(/~~·;e Y:_'.,,:·.:~-(::¡·~ , .-

,. '.._' -. ' . ---.'·:.:·_~; .. ~;- ... ; '. -

Si la distribu~ión del conocirn'ie~;¿,_ .i~'la-~oci~d~:;(y·~~'.~(si~tema esta 
relacionada con .las, páutas.·de: control y ladistribuci6n ~e.1 po8er•en la sociedad, 
la mediación del profesor en esta rélaciÓntiene''consec~encÍas importantes. Su 
papel nó es sol() llnaU#able desde la óptica,·· de. la .cor~é'cciórij)édagógicá o según 
el gráélirde respeto a lci entidad del conocimiento; sinértambiéll'por los sesgos 
que introdu~i:: . ;. · ·• · '. ·:~: /; · · 

:··'Úis currkula no. son sino hipótesis:a:e~periiTiellta ..... en la. p'ráctica por 
lós ·propios· profesores. Aunque :~difícll ': co~cebir 'eñ'Jósºsistetr,as ,educativos 
organizados mCís. considerando ia)ormacióR;quefüe~(los1'iir?frsóres.:. un. papel 
de netos: creadores, del curríCÚlo,c2iné:luso:i'en~'el .Inivel foriiversitario ·que, en 

~~:=:~~?J'.:~~i;~[~~1t~~~~l~~~~~i=: ,: 
. profesorés el pap~I de té~~iáis somi:tidos a regulaciones préC:isds o .el papel de 
diseñadores. más _cre1:1ti,vos de·i la acción; en contextos ·indeterminados y 
abiertos, todÓ ello . se ; logra dentro. del espacio de las escuelas quienes 
garantizan dicha dominación.·.... · 

··:'Tomandci' ell c~risideración la función reproductora que las escuelas 
cumplen e~ una s'óciedad tecnológica, y teniendo en cuenta que la perspectiva 
cientificista . e_n el~·con·ocimiento ha reemplazado a otras concepciones más 
tradicionales, r::s claro qu.e la pedagogía visible de la escuela se ha convertido 
en una liado de cesa perspectiva del conocimiento y de la imagen tecnológica de 
ICÍ practi~a." 139 . . · 

No puede_ esper(Jrse que_ los currículo • que la administración presenta a los 
profesores: 'déido'el formato con el que suelen elaborar, puedan comunicar a 

131 ·1rdem 
'" _:Althusser Louis, op.cit .p. 91 
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estos una deter,;i~ac:J~ visión clara, coherente y operati~a.de las ár,eas y del 
conocimiento que contienen. Par todo ello; no es extraflo que los :curricula y la 
práctica de nuestra enseñanza. básica y secundaria.•tengan u~.:'. carácter 
memorístico de saberes poco estructurados y, por';ló mismo, poco•valiosos y 
estimulantes intelectualmente. · · ·. • '.·,· · · · · · · 

Porque buena parte de ellos esta compuesta det~pi~~s·:~e~#~~ctad6s entre si 
y sin proyección educativa. •· · •...••. ·.. º?· \; ¡~· · '. \L .···.· · .. 
Los paradigmas contemporáneos que d~~inan 1CI in;~~tiga'ci6~,.p~dagógica, a 
partir de los cuales se deduce una selecció~·de';V~~iab.le~'•r~l~vClntes para 
entender los hechos pedagógicos y una praye~Ció1fmds.o menos' directa para la 
practica, han olvidado el propio conteriiéto' cuhural\que se':.~trá~smite 'en la 
enseñanza, Ja esencia misma de su justificación. "-, ·,~· . . i. .) .';· •.·' 

Las grandes orientaciones curriculares'.dent~~•deéilas que se ha 
sistematizado la teoría del currículo, recóge' en ~cClsianes;;coma u'na de sus 
dimensiones formales, la posición del conocimiento.»~·::··: i ,, . 

La formación, la cultura general del profesor,, la)interacdón que en el se 
establezcan entre el conocimiento de contenidos ty.:~10 :diferenciación de 
aspectos relativos a la estructura de los mism~s;.i?n otros. coriocimientos y 
valoraciones pedagógicas serán las responsables/delfpci'pel real.de mediación 
que el profesor tiene en currículo, Una m~dfación subjetiva que responde a 
condicionamientos más amplios y que seára~smite.de esta forma valores y 
concepciones supraindividuales. · ''" '"}i '· · ·• ~ · 

, .;-_.:-···- ·c··:·.:r:~·;· 

El desarrollo de las profesia~~¿:~m~f§;/~~r~lelci~·ente a la formalización 
y especialización del saber.qu~ se·:?a'i#o:d.ando hist6ricamente en el contexto 
del mundo moderno, así como\ c,oyuritur.Cllmente, é!on /hechos . históricos o 
necesidades ~ociales.Estedesarrollo se hae~tudiado .. principalmente desde la 
sociología', funciona lista 'cuyo,· próp6sit"O; lia'! s.id,ó\ .~o~struir, profesionales para 
identificar cuales sim las funciones que' cumplen dichos 'grupos en la sociedad. 

• ··, • -- : - :·:·.¡~'',-;:;;:,-,:>::.;:je'~/<,' .. , - ' 

Las profesiones se desarrollan en r~l~gf6n\'~dri la~ transformaciones 
económicas, científico-tecnológica y saciaÍes. / ' ' .·.· .•. ,. ' ' .. ·'' '' ' 
Específicamente, en cuanto a la enseñanza aeJCls profesi~nes, en l~Úarreras 
universitarias esto se traduce en la consfitución'd~~un, grupo de éspe~ialistas 
que reivindican el dominio y normas y saberes e~plíeitos,· .. deliberadamente 
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sistematizados, .a fin de transmitirlas para su reproduci:ión recreación o 
producción ... . , . .•. ••. , <: · · , · . .· , .. 
de nuevas ideas medianteuna, acciónpedagógicci expresa en el plcin de estudios. 

Mientras .que::hCl~J'a;<'cJ~1'_cJrri~'uium, ~n ·~l'sigJCli~xr.·. 'nos· remite 
necesariamente a r-econocer la~' ~Ondici6ncíntes socioei::on6inicéis/políticas y 
culturales e institUéionales en: 1á5!iiue:·c~brará séhtfi:tó!,<::/. , < ' 

Al inicio de este siglo·'.~XI,,~)g~~~,~~'.)'¡j.ji~~~~tid~~~r~'.:~n.\úanto a las 
perspectivas en el campo de curricúluin que rebasan lo é~t~,u,ct'uraÍ~formal y Jos 
debates actuales en cuanto a su fundamentaC::ión/filosó(icá; ; sociológica y 
pedagógica nos remiten a los plánteamiéntós de lci últitria··,décádci del siglo 
pasado. Ante esta resurgen las cuestiones de ¿qú{tipa' dé hombre queremos 
formas y para que tipo de sociedad, y sobre a qué había d¡; da~Je' mayor peso; a 
las contenidos tecnocráticos, a a aquellas que tiendencifortÓJeé:~-r Una cultura 
humanista,? Si bien esta polémica se presenta en este momento, esimpartante 
reconocer que las condiciones sociopalíticas y culturales se han modificado. 
pues ya no se habla del impulso y fortalecimiento del capitalismo. 

Existe una coincidencia entre el neoliberalismo y la teoría del capital 
humano: planificar recursos humanos eficientes. de ·ahí Ja necesidad de que el 
sistema educativo se reconvierta para servir más eficientemente a la industria. 
Para Jos neoconservadores, la naturaleza humana se construye 
fundamentalmente en las instituciones sociales. En el ámbito educativo la 
educación progresiva es re.chazada, privilegiando en la formación docente la 
especialización solo en laQ5ignatura o en las contenidos dejando a un lado una 
preparación pedagógica y didáctica. 

Las Universidades, públicas están en peligro de perder con rapidez el 
monopolio de producción del conocimiento científico y tecnológico debida a las 
condiciones económicas y. S()C,iaJes por las que atraviesan Jas regiones, 
privilegiándose la creación de institUcianes especializadas en investigación. · 
El financiamiento. de la educación se ha convertido en un problema, dada Ja 
política de, que el Est_ci_do no debe ser de corte benefactor, la que esta · 
propicicilldo cjue Jos gcibiernos dejen Ja educación cada vez más en manos de los 
sectores privados. Par Jo que el presupuesto para Ja investigación en el área de 
las ciencias sociales se ha reducido en la última década. 
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Por otra parte co.tÍdianame~te s~ habla. de la nec~sidad ele incorporar la 
tecnología y los a·vances ·_del desarrollo 'Científico a diver.sos currículos 
universitarios; sin embargo; habrá que preguntarse por: el tipo de inserción de 
que serán objeto. · . · · .. ··-.-· · :< > 
... "La incorporación de los avances científicos y tecnológicos a los pi.cines de 
estudio cOn la finalidad de modernizar los currículos Jferiderá 'ª;,formar 
niaquiladoresuniversitarios al servicio de las t~asriacionCllé~ o féwmarc{sujetos 
altamente especializados, pero subempleados, por la tált~ de de~ar~ollÓ en la 
industria mexicana. Estas situaciones y otras son algu~ClsdeJo~'.r~tos con los 
cuales se enfrentaran las Universidades en el futuro: y q"ue 'r~eb~s~n el ámbito 
meramente escolar."140 ··,_:· _.._.., - ., .. • 

',º,' ''; :-:-:. :-~> 

La formación profesional se h_a dejado yal~~~;Ó~i~a'ITI~~f~ ¿on r~lación a 
un saber en si mismo; ahora su valor está 'en f~-nciÓn~ de'ci.i'~d-~o's p~ofesionales 
que contribuyen al desarroll_o económico y ;so~ial del p~ís.', e'i(istiend~ uri debate 
en torno a esta función de las universidades. , .. ,'.'Si bien' no'.es ',posible ni 
deseable someter al sistema .educativo a·_la lógica ·de liier~O del mercado, 
tampoco es deseable ni posible la autorización absoluta de la Universidad para 
definir sus propios procesos y productos."141 

Los proyectos académicos que elaboran las universidades son definidos a partir 
de las lecturas que éstas realizan de las necesidades sociales, apelando a la 
mediación entre el mercado y la lógica propia de los procesos asociados a la 
generación y transmisión de un saber, poniendo en juego su autonomía relativa 
permitiéndose interpretar de esta manera las demandas y exigencias sociales 
que atienden más a intereses no académicos. 

Algunos de las tendencias, factores o indicadores que son materia de 
reflexión para bosquejar algunas perspectivas del curriculum para el siglo XXI 
que serian: 
La necesidad de crear currículos flexibles, la reestructuración de las 
disciplinas a partir del propio desarrollo de cada campo de conocimiento y de 

"º Barrón ·Tirado Concepción "Perspectivos de lo Formación de Profesionales poro el siglo XXI 
·.en "El curriculum Universitario de coro ol nuevo milenio". Alicia de Albo (Coordinadora), 
CESU, Centro de Estudio sobre lo Universidad, UNAM, México 1997. pp. 236 
'" Tentí Emilio "tlementos de teoría y análisis histórico en Gómez Campo, "Universidad y 
profesiones: crisis y alternativos, Editorial, Mino Buenos Aires 1989 pp. 16-18 
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los problemas enfrent~dos mediante la evolución dé' la propia disciplina, con la 
finalidad de desarrollar la creatividad·. · ,. . · · 

La muy marcada· Úndéncia a que ICI ec~nomía y el se¿t~r productivo .demanden 
conocimientos necesarios para elevar I~ calid~.d de lá produécicSn, con lo cual las 
correr.as de corté humanist.a tendrían que disminuir.; .•·· ' ' • , .•••.• 
La natural inercia que origi.nCl~ó qúé los avances de Id ciencia y látecnología se 
incorporen a los,· curríéul_os.<a. p~sár~.é:Je; c¡ue; riuest,ras econo.mías permanecen 

. sujetas a ritmos de los paísés altame'l'lte industrializados.< .. 

Y es necesClriop~iguntárs~sÍel ~S~ª~ ~11 ~Ue.v~.~u~riculum mejorara las 
condiciones de vida en un sentid~ aníplio,'ysi es el.tipo de profesional que se va 
a formar afrontara los're~os del 'siglcí).(XI. · · · · · · 

': .. "Cualquier .currícu.lo emcincipatorio de~~ sub~IJ~d~ la experiencia 
estudiantil. que esta íntimamente relacionada. con la fórt1Íación .de lci identidad. 
Los educadores críticos .necesitan aprender· ~ómo:•;~cl:m~re.:ndei:.·:.afirmar y 
analizar esa experiencia. Esto ·significa no solo ; compre'l1der las. formas 
culturales y sociales mediante las cuales los estudia~re.sapr~nden .. á definirse 
en sí mismos, sino también comprender cómo u~d¡."_.~sa.,e~périe:l'l~ia de los 
estudiantes en formas que ni la acepten sin razo~és ~¡ la:desiegÍtim.en.''142 

. . - . ~·0~ .... 

El conocimiento debe ser significativo par~·J61e.~i'J~;~~t~s cin;es de que 
pueda ser critico. El conocimiento escolar ní.inca{fü.lb.lci;~'p'or~ si ,'lllis~o. es 
constantemente filtrado por las experiencias ideolcSgii:cis' y~c-ulturales'que los 
estudiantes traen al salón de clases. Ignorar las &iirie:nsiO:nés':i-~fe~lógic~s cié la 
experiencia estudiantil es negar los cc:>no~im'ien'tos;\;·é;(périe'ncÍ~s •Y 
antecedentes previos a partir de los cuáles/áp'ren'ciér{'i'habÍ~n/é ,imaginan los 
estudiantes. . •,.·: · .,,_. .• ~( ·'·>>F\~ . ; ~ ;.:'·· . 
Los estudiantes no pueden aprender con pri~e'é:ho~Cl>men?s~que' los rnaest.ros 
desarrollen una comprensión de (las :'dif~~~;;:¡:e.~#é'tii~~ci~';1én'Yla;, que . las 

. --- - : :;_e;~"":;.:~ ~ .. - . i ·-:·:'.:'- ·.;"~~·\·"!'.. '· · ~e_,:~ _j.::.0l;·::.¿,_ .. "". l;;C.,'[;: :,~ ~:!-'.'~:, .•:'. -,.-, ·· .. ' ' . · ·: · 

percepciones e identidades son ;~constituidas/o} Los~(IT)?estros/: necesitan 
comprender como las experiencias ;~rodÚ~id~'s'.''~kíci's 'difirente~"donú'niOs d~ la 
vida diaria producen a su vez· fa~ di#!rn!d·s :i~:c~J\qge los' e~tudiant~s emplean 
para dar significados a sus mundos y/ r,~r. -~.~nsiguiente, a su existencia en la 
sociedad. -··"-·' ·----- "'··· · 

'" Mclaren,Peter, "La vida en las escuelas';, '~na introducción a la pedagogía crítica en los 
fundamentos de la educación. Editores· Sigla XXI, México 1984 p. 269 

TESIS CON 146 

FALLA DE ORIGEN 



Los maestros deben entender que la experiencia de .los estudiantes se 
forma de múltiples discursos 'I subjetividades, algunos de los cuales deben ser 
cuestionados más crític(lmente . que' ótros/ Es \crucial, pór tanto que . los 
educadores se dirijan a cue5ti~nar como/ es ·'experimentado, meditado' y 
·producido por los estudiantes el inund~ sociciL' fracasar aquí no solo évitara que 
los maestros penetren impuls()s;/emocionlis \ , intereses que . dan a los 
estudiantes su propia y úni~a'vo,zfsino t~mbién ha~á difícil el aprendizaje. 

• e ' "•. • ·,~<\"" •', ,., .. • •• • • • • 

Los maestros a menudo C:aeA· eri ¡b trampa de definir el; éxito en simples .. 
términos de la exactitud ideológica de . lo que· enseíian, así como. tamb,ié~ a 
menudo reciben las id.eas' de' l~~é'estudiantes recordando con pet~Íancia q~~ ·· 
esas ideas no son núevas, 'que h~nsido formuladas mucho tiempo ántes'ca'si 
siempre con mucha mayor sofis,tÍéa~ión. También con frecuencia los,lllciestros 
enseñan la teoría solo. en su fó,rinafinal, en lugar de moverse pof"loscomplej~s 
procesos de producción de las ideas: · · · · : -:~~ ' -

C '). '.. ',• !';' •' .; -r, • •··,:. ~ • 

Además los doéentés deben · ser. cuidadosos 'I ·no .silenciar ~;;los 
estudiantes inconscientes . mediante pr:ejuicios o predis'p()sicion~s SoCultas ·y 
ubicadas en sus propias prácticas pedagógJC:as.> ;,,t:6i?~{;.~;¿'./(~:~·:.:~::!/~.\~~ 
Hay un ominoso silencio en la confusión de'esquemas/de,'f,esp~est(l. pedagogías 
administrativas y currículos racionalizados que'.'inundan :'escuelas:: u'il°;silenclo · .. ' 
respecto a cómo los maestros y los estudiantes\'y/16'~.·ri;(i~~ff?s}pr~du~el1~y< 
reconstruyen el significado de la vida diaria:;):;1i(;~1t'ii'~~·~ii;)iíilña'nté:,~r1:9éneral •;; 
representa a las voces privilegiadas de lcis clci~~~.;me~i~)yJ:~JpeflÓr,/P,cir~~'c¡Úe ,. 
los maestros pueden desmitificar y hacer,;objet,~.;'C!.e 'analjsis;<politiéo\'a la 
cultura escolar dominante, necesitan cuestiona~· léíJ'~océs''qlie'.;eii)~~ge;:; de las · 
diferentes esferas ideológicas, tales como layozes~ol~r,y'.la'~oi'del ~á~~tro.' 

Para aprender el discurso de la voz esc~la~:·á~'t~bi~ro~:.~~G3~J~li;~ar 
las directrices, imperativos legales y reglasqlie con:fó.:.'mci'1{,las"C:onfig

0

urai:iones 
particulares de tiempo, espacio y. currículos de~tro\~d~.~l~~/ésc"enarios 
institucionales y políticos de las escuelas. · "·. ·" '>. '"':\~'·'~> · ' · " '. ·· ·. . 
El concepto de la voz escolar: por ejemplo ayuda· a·•:. iluminar ideologías 
particulares que estructuran el cómo están organizadas los S

0

alones de clase, 
que Cól1tel1idos se enseñado y que prácticas sociales generales se requieren que 
sigan los maestros .... "La voz del maestro puede .proporcionar un .contexto 
critico para que los estudiantes logren comprender las diferentes fuerzas 
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sociales y configuraciones de poder que hanayudado a dar forma a sus propias 
voces. Los estudiantes que exhiben los valores y prácticas diarias de los grupos 
subordinados pueden aprender a liberarse del sujetamiento autoritario del 
discurso de clase media como instrumento para habilitarse, sin r.echazar ni su 
discurso de clase trabajadora ·ni! para este caso, el discurso de la clase 
media."143 

Los maestros deberí~n deshac~rse de la autoridad como hablantes de tal 
forma que los estudiantes:puC:iieran.reclamar 'alguna actividad para ellos. i:n 
esta forma, el maestréi' no seria ma<un j~fe 'suprenio, u~ repr~sentante de la 
cultura dominante.que'diceá los.festúdiémtes sCsus interpretaciones de los 
hechos son validas. . • '· : '. : ;,.< ·: .. ~; · ·. · · . · 

,-_'2.:_(:·: ,.>::~~~(:: --~):.; .,'!,' :.:'! ,;~··-- :.::>< 

El maestro impugna,activ~niente l~s,'relacipnes de poder~ El propósito global del 
educador critico es re~elar a'Jos'·estüdi~ntes las fuerzas que están detrás de 
sus propias interpretaciol'lés/par~ c~estionar la naturaleza ideológica de sus 
experiencias y para. ayudarlos '/á . descubrir las interconexiones entre la 
comunidad, la cultura y<el contexto social: para comprometerse con la 
dialéctica del yo y la sociedad,:- · · 

Los educadores deben desarrollar formas de análisis que reconozcan los 
espacios, tensiones y oportunidades para las luchas democráticas y las 
reformas dentro de las actividades diarias y los hechos de los salones de clase. 
De manera similar, los educadores deben .desarrollar un lenguaje que posibilite 
a maestros y a otros ver a Ja· escüelci~en unci forma crítica y potencialmente 
transformadora. · · 

Ver a las escuelas cómci es;irdr públi.cas .. democráticas . significa 
considerar a las escú~las cómo espacios',dedicadosa formas de habilitamiento 
personal y social dondelos'~stúdiantes• tlel'len la 'opor'turii?ad.·.de' aprender el 
conocimiento y las habilidades necesarias pá~a ·v.ivii úná autentica.democracia. 

,. :· ,..,: f.!~ .. ,.- - '.:.;{;··~< :.?·.'..' .. ¡ 

En lugar de definir a las escuelas como extensicílles del mercado de trabajo o 
como instituciones de primera línea en la batalla por mercados internacionales 
y la competencia extranjera, las escuelas como esferas públicas democráticas 
funcionan para dignificar el dialogo significativo y la acción y para dar a los 
estudiantes la oportunidad de aprender el lenguaje de la responsabilidad social. 

ul Ibidem. 
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Si las escuelas van a vincularse a los imperativos de la democracia radical y al 
valor. cívico, los educadores deben examinar como JOs ·.escuelas mismas 
reproducen esas aspectos de la soc.iedad contribuyen a las injusticias de 
genero, clase y raza, además que deben voluntariamente desarrollar y usar un 
lenguaje critico para estruéturar experiencias de la:escuelii;en torno a una 
visión pública del habilitamiento personal y social 'l'ant~ de'ntró comó fuera de 
las escuelas. · · ' · . 

La educación liberadora tiene la esperanza dL desarroiibr. una nueva 
clase de discurso crítico, que nos inspirará para tener'unpapel Íné:is activo en la 
vida de la escuela y del salón de clases. El desarrolÍo'de Liria c~l1ciencia critiéa 
incipiente por parte de los estudiantes debe ser seguida po~ ~u transfÓrmación 
en acción social mediante el compromiso público y la párticipáción.Un lenguaje 
de posibilidades debe hablarse en los espacfos públicos como la'escuela, donde 
un autentico dialogo puede tomar lugar entre los maestros y'ios ,est~diantes 
acerca de las decisiones que afectan la calidad de lci ~ida humana . 

... "La torea del maestro debe tomar la forma'd·~<~a pedagogía critica. 
Esto es el maestro debe hacer más que simplemente avanzar en la legitimación 
de los' supuestos compartido~.'. estar, dé~aéuerdo ···con las propiedades o 
establecer convenciones.: Dé.be ··convertir· a'.ios ·salones de clase en espacios 
críticos que verdaderaméntépoñgan en peligró la (¡bviedad de la cultura."144 

,. ,· '.·,, -, .... ' .:''- .·. . ' . 

Los profesorés sin Jugar", a .duda .son . los principales·. elementos para la 
tl"ansmisión de ,lci.cultura •. ·comoOsalariadás. estos. venden su fuerza. y están 
sometidos a. las normas de. los aparatos guberná'mentáies, éstos se encuentran 
siempre presente ya que el ~onsumo de la educa'ción es ,obligatoria.' y . ~~·· ·.~~ 

Su papel esencial corno ~ediador es ilevar,·~ cabo ~l.p~~¿¿~~· d~·~,.~·proi:fucción 
cultural. Esta. reproducción, nace· á partir:'. de· iá's Ji'olítii:as%.du~§tlvaS::i¡ue el 
Estado impar.e,·· al crear ,un.'.currídilo .. éjue;esi:ondém.Üy~ bfen:,ló's~.~·erdaderos 

~:~~:~e;inq~~e;; ~~;~:; 5~=;~~~~'.r·~f ~b,i~rtám~fü~~/'is~ ·~'plica~ ~ttociós ·.los 

En la mayoría de los casos y por naturaleza del trabajo docente, el profesor 
solo trata de cumplir consu trabajo y llevar a cabo todos los objetivos del plan 
de estudio a la prácticá. · 

'" Ibidem ··p. 56 
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Los objetivos de dicho plan de estudios son creadas c?n base ell'il'ltereses 
económicos y políticas mundiales que hacen que la educación. enfre al te'rreno 
globalizado como instrumento principal de dominación; esto es, lcis directrices 
que el neo liberalismo ha hecho con)a:educai:ión uniyé.r,sitarici y,c~ri' sus políticas 
de mercado, es terminar con discursos.críticos/qué",frcitén de<'nulificar el 
avance del mundo global. . . . . < ,· • -. · ,' ' · 
Esto se puede resumir, bajo el argumento de,Íosj:>lanÍficadoresde la ~ducación, 
en que los docentes tiene poca o.nula~cc'.ip.cicidad)"~arCl'deterrni~cir que.hacer, 
pero bastante para decidir por< si:' misriiosi;C¡i.le hacer; ésta' es . úna gran 
contradicción. .:> : .. ;_:~:' ·· :;'·· ·. ·· . . 

El profesor cuando está ~n el,,salón'.~ecl~~~s. goza de libe~tad para 
decidir que rumbo va a tomar laclase~'es;él.ee'ír,este,hac~ 16 que se le"de la 
gana". pero a puerta cerrada, ya ,qu'e n~ hay,q~e''ólvidClr.que existe una serie de 
programas y puntos de referencici i¡u~ establecé'la aútóridaéfedúécitiva bcijo el 
rubro de la libertad de cátedra. ·· . .. . . · " :•:•~ 

.. 

De hecho se cree que todos los 'profesores' tiene 'c'.iutcirioiní~ a~rique sea 
muy leve, al9unos defienden su · autonomia ,· públicalJ1.en_te y" f?Sto)o : hacen 
sacrificándose ya que en ocasiones pierden el trabajo énún centro educativo, 
aunque no necesariamente éstos ejercen su acción pe'dagógiCÓ;dentro de algún 
centro, lo hacen fuera pero la diferencia es queno es legítimd esté trabajo. 
Aunque en la UNAM los profesores tiene una may?r, .. autonomía que en las 
escuelas privadas, existe una clara distancia entre'iellos; ya 'que én éstas 
asistimos sujetos de clase media baja, que nos '.cost'cirá:mucho más trabajo 
poder insertarnos en un empleo mejor pagado _que'.en'cciml:iio lo otros 'ocuparán 
en definitiva los puestos de mando. . ·> . ,·., ·.· .. ·· .. ·,.. ·. . .•.•.. ·. · '·· ·• . . · · 
Es igual todas las clases se reproducen, las clase!s qu'e, súste,ntan;él poder lo 
hacen para seguir gobernando y ellos precis4rnente;son,•Jós{que;e1aboran los 
programas de estudio para que nosofrós támbii~ííos s'igamos reprodúciendo. 

~ .. _ .. -,· --~-i~?;'.~~;{?·<.'·~·-:·~:_-~>;; _· ___ :_'.'._~-~~ ':._?~< .-(·"'. --: >, 
Es mu) complejo el papel.del,pr,of~s~·r;'iexisten práciicas,pedagógicas 

muy autoritarias por parte de éstós·a·u~qu~ eh''lci a'ctti~lid';:;d ICÍ mayo~ía de los 
profesores evitan, en la medida . cjJ~ '.pUiden,· cualquier comportamiento 
autoritario en el aula. Pero de;cúalquierforma la escuela termina sigue siendo 
autoritaria. · · . · · . · ., 

Hoy un terreno en el que muchos docentes consideran más sensibles. sin lugar a 
duda es el de la evaluación, más exactamente las calificaciones, ya que en 
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. muchas ocasiones en nuestro ámbito educativo se ha diého ijue los resultOdos 
terminan siendo solo números cuantificables qUe tllué:hcis vei:es'ésé:onden el 
verdadero valor escolar que el sujeto logra. . . ' . .• · . ' · . · 
Casi todas las veces el profesor se preocupamáspor,m~dir con el• examen a sus 
alumnos dejando de lado su función primordial que es leí de .e~señar y participar 
en la reproducción de la selección de quienes son lo 'más 'cípt~s 'pa~a el sistema 
económico y aprobarlos. ·· ·. ·.· · '', <;;·, · 

Es decir el profesor lleva al prá¿ti~a ~I cu~rícul~ tál y:c~;rio este debe de 
llevarse a cabo, sin errores y.' sin salirse deJo~ pcirám;;fro~ e.st~bl~i:idos. 
De cualquier forma es. muy• dciro•q;,;e.'; en'.M~Ficd';fa·líne(]:Íiar~ la )orír.iación es 
muy simple y clara, qui,ené~.forni(]n',a los:p~~féso

0

res'(solo ro ... hcié:en para que 
estos sigan al pie de la}e1}á lasinstr;ucciones"i¡lle,el.Estéid~'dá'por mandato o 
dicho en tirm,iríos•es¡:o,lares .1~~qÜe'diéé;ei'pla11 de éstudios;parallegar a ser 

·docente; ·•·•.. ''·· .: ..•... ,.' ..... ·•· ... •· '·t'.'''·•> "· ··,• · · •· ·•··' · · .. , •. ,, · ,' . . "<;;,;_·~ .. ,.·~ 

Los ln}~réses C¡'~:~_i'f~si~d~·)i,éne·es'de .. l~gr(]r métodos más.validos para 
transmitir,; los•'ap2end!za}e,s;.~per,~: es+ós' métodos m·uclias ,veces 'no' tienen 
rel<Jción' cori el confériido'de lá' enseñanza; es decir sé' ter;mina cayendo, en la 

··, escuela tradiciÓn(]l;y' vienda-'5i~~pre a esta como una Ógencici de réprodúcción 
de i:ultu~a.d.~l'Tl~ih~n!~}l;t';{;i~.~;'d> ) . . .· ·• '.. · < , 
El Pf"oblema esencipl:de)a formación de docentes radica, en que su i.nstrucción 

'· como éstudiantes es impulsada por la lógica de técnicas instruccionales 'que el 
Estado' próporcibna?: Es>dedr el proyecto político de la educación· en México 
carece'de inüchá~cuestiones y queda atrapado en una clcira reproducción 
social·. : . ,· · · •: · :. • ' · ·: . . . 
. ..Se pu~de decir q~e el docente reproduce en la práctica, esto como ya se 
menciono debido. a que el Estado regula los títulos y certificados qÚe lian de 
acreditar quienes aspfrená desarrollar tareas docentes. ·.· · · .·,·.•·.··••· · 
Pero no hay quedejár .ci un laéfo que en el proceso educativo exis~en .~upturas 
en este sistema. existen educ,adores radicales que rompen con lo establecido y 
están en . la búsqueda ele .un lenguaje critico que los ·capacite y~· trdtan de 
emplear al máximo los nuevos discursos para crear un nuevo sistemcl:o tirí 'nuevo 
currículo. Pero en la práctica es difícil .te~er esta vi~ión p~r~i~o)CI ,podemos 
hacer a un lado. '':~;.:;_--.. · _-\.~-~.:.'-':. , ., ~ ,.:.'~~~~f-~\~~,~;;_~.ó~:~~~-:,· --

'- --;o;-ó=¡";- >:; :,--.---·-· t .~ ..... ,-

Dentro del salón de ¿¡ClseSel'do~ente reproduce, eri !~:mayoría de los 
casos porque no logra-romper conla ~iolencia simbólica que este'ejérce; ya que 
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es más cómodo· para. el seguir. siendo autoridad pedagógica• en el aula. Esto es 
porque en la mayoría de Jos casos; las escuelas incorporar! y reprimen iniéiativas 
que hacen que los.profesores promuevan. nuevas prácticas pedagógicos. 

Muchos d~ lost~Óricbs. r~produci:ionistas,. consideran al lenguaje como 
factor clave para Jlevar,ci cabo el proceso de dominación subjetivo, esto es que 
los profesores ya están definidos en•como van a llevar sú el.ase y de.que ma~era 
en la forma en que· hablen y actúen, los alumnos asimilaran· m.ejor los 
conocimientos: 

Pero en la UNAM, también se impone cultura, porque desgraciádamente 
se siguen con currículo que tienes más de 50 años de vigencia y estos son ya 
pasados, e inclusive las instalaciones siguen estándo con tendencias a seguir 
ofreciendo didácticas tradicionales, donde el profesor, sigue teniendo o más 
bien sigue siendo el centro atención de todas las mirciCJás, pcírc¡Üe el docente es 
quien lleva acabo el proceso de perpetuacié5n de la ideología dominante. 

En Pedagogía se ha dado un gran paso ya que le profesor trata de.no ser 
quien lleve Ja dirección· en clase, trata de· hacer que Jos sujetos tengan más 
reflexión, la dinámica de clase suele ser muy compleja porque rompe con. los 
esquemas, pero por desgracia Jos egresadas de.esta éárrera no pueden cambiar 
al sistema y se termina ingresando al terreno donde nos convertimos en 
mediadores de, la reproducción:~. 

Queda más que,~ntendido que. '1a~: práctic~s •. pedagó~icas; ef1 Mé~ico; 
están reguladas; por el. EsJado/ y. este se. tiene :que regula.r/,conJa~::-políticas 

. ·globalizadoras,queAuiel'en.1cigrCll' qL¡e • 1.ás p~ísesjengcu} un·8~sijrrol}o: ec?nómico 

¡:;~:Fi~~1$~tr~~~#~XZl~~~¡i,t~1~~~~¡~~1~f tiJ¡I(5r~c: 
sujetos .••.mal '.p~eparado~.'¿;Esí\ poti:¡iíe \las,;: ~.~C:uelas,i;to111anif.J:iartido~l. por \las· 

;~;2;1;g;,:i:?~ti;i.º~Wtif ~~·~ki~Y~~~i~f i~l~~~;~{,~,~~~:J 
E~,g~~~;ci1:aJ"µ~~~L~;Fi~~1á·'~~;l6~Jtn;~Í~~·¡~;~~·:~z·cl~-l:~~i~~iimo qu~ 

se encarga de perpetuar. al sistemá;. aÚnqué visto ásí tari tajantemente puede 
caer en una subjetividad. · · · · · 
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Por otra parte. los profesores radicales necesitan .enfrentar· a ··la escuela y 
dentro de su circulo que en casi Jodas las ocasiones es muy pequeño, deben 
ofrecer un servicio esencial en la cónstrucción de sujetos ·activos con el fin de 
crear una sociedad democrática y una población escolar critica. Pero como se 
puede llevar esto si los foros son muy cerrados y el tiempo de clase muy poco. 
La mayoría de estos docentes tienen un pensamiento intelectual más abierto, 
esto debería llevar a las autoridades p·edagógicas escolares a desarrollar una 
pedagogía radical para que los futuros alumnos no se encuentren con los mismos 
rezagos y con las mismas practicas tradicionales, que solo llevan a que estos 
egresen con una educación mediocre, destinada esta para las grandes masas. 

Pero el problema fundamental sigue radicando en cómo se forman a los 
docentes, según con la fuerza quetomo el Neoliberalismo desde principios de 
los años 80tas se trato de dar ul'la ,modernizClción a la educación . pero h.acia la 
lógica del mercado y del capital, ~undial; esto .quiere decir que desde ese oño se 
ha tratado de que los: egresados', de; las escuelas sirvan ciegamente. a los 

intereses del Esta.do. . -.j::f;~;(;;,f:·.,(> · . . 
En 1 a actualidad,. la .l.Jniversi éi_ád e# 'el . centro. de convergencias por parte 

de los organismos ~stcitales qú.? ve; en eila;ol principaló~gano éciuccrtivÓ en 
México . ·. .. ···-· /: Y ?'."i' •··~• >. -·.· .·_ .•. ·. __ •. ·.·.· .. ' •;,,. · '. ".; · {;, : ; ' 
Las consecuencias que hatrciíd.o consigo. el. pretender. implementar políticas de 
globalización, fue el estallido del· movimiento estudiántil de 1999. Que luchaba 
por impedir que organismos ajenos a la Universidad. sigUiércin:·niov.ierido .. sus·· 
intereses dentro ·de ella. El caso es que estos organismos tienen ·éri lá):nira a 
nuestra Univérsidad y aplican políticos para modernizar a la educación pa¡.a .<iue 
estemos en los niveles de los grandes países industrializados. Peri:i,co,mo es 
posible que esto se de si existen antes problemas económicos que.hac;en que 
muchos estudiantes ni siquiera tengan acceso a la educación sUpério:~: ,. · 

... "Muchos. profesores buscan en la didáctica el instrumento. que les 
permita la solucióna los problemas que enfrentan en su prcictica docénte 
cotidiana; lo hacen cediendo a presiones diversas que se traducen en un éstado 
de conflicto. Algunas veces este conflicto se presenta en el aula misma, ya sea 
por el índole de las relaciones que se establecen entre profesores y alumnos, 
mismas que pueden llegar a generar fuertes tensiones obstaculizadoras del 
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trabajo, o bien por probl~mas rélativ~s al manejo y selecci6n de los contenidos 
que se abordan en la vida cotidiana." 145 . . .. 

En otras ocasiones, la propia institución. ~scolar ejerce presi&n' en el. docente 
para que busque nuevas formas de trabajo acorde.con las:inrÍovacÍÓnes que a 
nivel institucional se emprenden y que se concretcin'enéatl'lbiós'a Jo's planes' de 
estudio, los programas o las formas ·de implementación:;'didáctié:a que se 
imponen al docente, sin que este cuente con la preparación' i¡ue les permita 
conocer las implicaciones de las políticas institucionales 'en su propia labor. 
Parecería ser que las preocupaciones del profesor debe·¡, limit(;rse a lograr que 
los alumnos alcancen objetivos de su programa de estudios·; que se mantenga la 
disciplina, que se seleccione la mejor actividad de aprendizaje, etc. 
Es posible pensar en transformaciones desde;eldnterior de la práctica 
educativa, esto es una preocupación de la didácticá, entendida como una 
disciplina comprometida y crítica que aborda el'problema de la enseñanza y el 
aprendizaje. · · 

A mediados del siglo XX, surge una pedagogía que cuestiona en forma 
radi,cal tanto los principios de la Nueva escuela como los·: de.'.Ja escuela 
tradicional y la tecnología educativa, pronunciándose por la reflexión colectiva 
entré maestros y alumnos sobre los problemas que atañ'en, comó Jn preéedente 
indispensable para la toma de decisiones en el ámbito· pedcÍgógico; Jo cual 
implica criticar radiéalmente la escuela, sus métodos, sus relciciories, revelando 
lo que permanece. oculto, pero que condiciona su actuación;sü forma de ver el 
mundo, es decir si.J ide,ología. · · ' ' 

Para Já pedagogía crítica, el análisis institucional ;es muy importante, ya 
que permite sacar a Je{ luz " la dimensión oculto riÓ.~í:a'rializada y sin embargo 
detérminante;'' 1~6 ·.· · ·· ·· ·;{(,.;,. · 

: :,~::'.:. ~ ,· 

La fo~m~ciórt didáctica de los profesores ~s.de ·~ital i1t1p·o~t6nci~ par:a lograr la 
transformación de la labor docente que reÓlicen : ~n.::; las} ir¡~titÜciones 
eduéativas, pero es insuficiente en sí. misma; si dicha forrriádón'deja aun Jádo 
del cuestionamiento permanente de la escuela misma, su 'Órgani:Í:ación, sus 
finalidades implícitas y explícitas, sus currículos y forrna~~i r~l°'~ió,n,· 

'" Pansza González Margarita (coordinadora), "Fundamentación de la DiddcticcÍ~. Vol. I, Edit. 
Gernika, Jera edición, México 1986, p 13. · 
'"' Snyder. G. Apud. Ibidem. p.20 
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Nuestra época esta marcada por la necesidad de una.renovación de la. 
enseñanza, en dicha renovación, profesores •• y alumnos tendrán: qu~·. asumir 
papeles diferentes a los que tradiciarialmerite hán : desernpefíQdo. recupe:ar 
para ellos mismos el derecho a la palabra ,y.a fo reflexióri:sobré;sú actuár 
concreto, sumiendo el.rol dialéctico' de la ~ontrcidicción y el ~orifHcto/siempre · 

1 d . . •,.. .... '·'······:· presente en e acto e ucat1vo; ....... '·' .' ,,, ::, .' •: ;:e:.: '}.''' ·;·:·<:.>.:··,:. ·: .. '. "'' •. .. 
La necesaria renovación .de la enseñanza impljca.uri·procesci' de éo~.cié~tización 
de profesores, alumnos e institucion~s;eñ diverso·s, niveles>>}:' , , }f _·":; ·· 

Una didáctica crítica requiere que el rl\áestro r~i~~o~~;/~1'.'~onfiict<l y a 
la contradicción como factores'de cambio para buscar:'a pO'rti'r''.de''e'llo:caminos 
de superación Y trarlsfOrmO'ción. dé.la escuela. J.'-~~:>):,S· Y,~:.::..:·~-~·~: 

,;.,~\,:' -k)F :,·< 

Profesores y alumnos han estado sujetos , a lárgci,s pcocesos: de 
socialización en los cuales juegan un papel definitivo las instituciones. ·: .. "En el 
mayor numero de Jos casos, los profesores son profesionist~s:qúe'.se dedican a 
.la docencia apoyados en la preparación y conoéimientos · prapios de su 
especialidad, y su acercamiento a los grupos dé alumnos no. esta·.condicionado 
por concepciones docentes intuitivas derivadas del sentida común. Sin embargo 
ante las exigencias institucionales, buscan su formación didáctica en 
instituciones especializadas cuyas concepciones, la mayoría de las veces, son 
transmitidas dogmáticamente y recibidas por los profesores acriticamente."147 

De estos cursos.el profesor obtiene técnicas a procedimientos, supuestamente 
eficaces. pará .el logro de aprendizajes, pero generalmente no profundiza ni 
cuestiona las'cól'lcepciones sabre el hombre, el conocimiento, etc. . ·.:, •.· -''". 

Tradi.cion~lm~~te se diferenda al alumno y al profesor y que, al primero 
se le pide que aprenda y alsegu,rido que enseñe. El aprendizaje queda reducido 
al aula, y se traduce en memorii:a'ciones de nociones conceptos. Profesor y 
alumno, a pesar de ser' sujetos.'diferenciados, se perciben como elementos 
complementarios. . ·. · .. ; . 
La acción del docente ést~ •enc~minada a la producción de aprendizajes 
socialmente significativo~ enlos ~lumnos, también genera cambios en él. ya que 
le posibilita aprender de lá. experiencia de enseñar. La participación de los 
alumnos en este proceso:·1c1 reflexión y la acción del profesor constituyen los 
polos de un mismo. proceso: la reflexión fundamenta su práctica pedagógica. la 

'" Pérez Juárez Esther C, apud, Ibidem p.43 
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alumnos en este proceso, la reflexión y Ja acción del profesor constituyen Jos . 
polos de un mismo proceso: Ja reflexión fundamenta su práctica pedagógica, Ja 
práctica genera nuevas elab.oraciones, nuevos enfoques teóricos• sobre ··su 
docencia, nuevos análisis y síntesis que a suvez darán lugar éí acciOlles n~e~as, 
posiblemente más coherentes.> , .. • .. . .· . ·. .. . .. . •.. · .··, .. ·.·· ·. ; ·': . 
La interacción de profesares y .aluÍnnos y el madó como,s.e ;relacionan IÓs 
sujetos, es el medio dé .transmisión' de. cante.nidos culturalés/sÓciales 
expresados. 

. .. ;' •. "·\ .. ·;· ........ '· 
) ·~·;y.-· .. ~' 

... "En Ja práctica de profesores ).alumnos advertimos cómo l~s·•ideoiogías · 
juegan un paoel muy::impo~tante;; porqué: las' naciones del sistem·a de ideas 
dominantes sé filtrcln;y·dfrund~n 'ri trávés de la escuela y de Jos éonténidos dé 
las materias, peroSfuñdamentalmé~te por las relaciones que se establecen en 
aquella, en l~s n1étqclos;;éclu~dfivós'que. se emplean y, en términosgénerales, en 
Ja estructura'y•.organi'í'a~Íísndel sistema educativo en qu~ se insértan."148 Así 
profesores;: y• alu,,;n~s>' s.é .•· inserta.n en el engranaje social • y pierden Ja 
oportunidad dé; enfrentarse a. otro tipo de situaciones; no pueden establecer 
una nueva for;.;,a id~ ;~elación que desarrolle . la iniciativa, la .~opacidad de 
decisión y la, c~eát.l~idcld\~~... . ~ .··. 

El•. mo~0Úi~i'~~·1~fü~ic¡J~·'se' ~stab le~e • en e'¡ salón de das es, ent~e. las 
personas. que. intéra~t~a~ en .forno ¿I conocimie_nto\ .or,igina un vinculo enajénate 
entre ellas. '.,,> •· ·<• ,'. :.;;·· ~· ;:\ :;•>; ; ;;/ < 

El vinculo que se establece·:~frl(éllt~e~ d.e de~e~d~ri~-ia; ~~·~duca en Jci 
dependencia y la sumisión y estásse'prpcticarÍ cotidianci'mente::;: :;-:;:. ;:; ... : 
La interacción humana enel aula nos ha)emitidoal análisis te6ricodel ví'nculo 
de dependencia entre profesor~s y, alumnas, quienes sé irÍt.e~relac.iona~ccon el 
propósito de lograr espe~iafmente modificcu::iones en estos últimos>' .. 
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reviv~~ i.~s .tendenciCistransfo~madoras, f~ente CI las tendencias conse~vadoras 
imperantes. 

La propuestci:,dl la Didáctica•crÍtic~:Pªra ~bordar• el problema de las 
interacciones estereotipadas entré profesores 'y alumnos, es)a delfrábajo en 
grupo á partir dé lá é'oncepción 'dé cipréndizaje grupal. .• · ·. ·, .· · .. ··.· .. ·.. · 
El profesor. y los alumnos';tieríen delante de sí üna tarea de ind<lgación y 
búsquedá permanente, de asUnciórí ae la contradicción, énúe lo'que :es y lo que 
se' desea ver yde la angusticique esto genera. · · , :~ ' · · · 
La relación que se establece entre el estudiante y el saber, esfa medi(Jtizado 
por el profesor. Este, no sin esfuerzo, selecciona, automatiza, jerarquiza, 
sintetiza, los contenidos de su materia y los que ofrece al alumno.utiUzando 
procedimientos, en una gama que va desde aquellos que pueden considérar'.se 
propios de la didáctiéa tradicional, h<lsta los que proponen ofrecer.una nueva 
propuesta metodológica frente al tradicionalismo pedagógico. 

Por o.tra. pa~~~. cori frecuencia los profesores de enseñanza .Superior se 
ven obligados a echar mano de su ingenio y su intuición, ya que estos docentes 
carecen, a ·m~nudo/de üna;preparación especifica para realizar:su tarea 
docente;. En el mejor.dé' los cas.Os tienen que seguir. lo.S. modelos (:fe;planéación 

.. implantados· én . .Su'intÜici~ñ> • .Súrgidos ,de la sistematización .del~}~~'e~áriza, los 
cuales' en' ocasiones: 5;¡¡: apl(2ados · .. en . forma·.· rriecCínica~. sin; profuiidi z<lr en las 
concepcióne:S ~dé•.éiii~endizajé:' Er¡ e~t~ ~spécto;1a 'didáctica •na· sidó ·concebida 
como una. disci~li~a~füs!f~~~nrái; qu.~\ofr.~~r r~spu~st~.S y técnica para la 
conducción del apr,én(li:záje e11 ;éLaula •}' jde ,'ahí, que se le·. considere como una 
disciplina neutra y ül1ive.rsa1>'•j) · . . . . 

... "Dentro d~ l?s.escÚela.Sse r\écesita~ formar equipos de trabajo entre 
los maeStros para i co¡:;rróht~r}pÜnto'.s' de,· vista, enriquecer estrategias de 
enseñanza. y orientci'r~tóC!ós)o~1esfue~~os, en un proyecto común de formación 
del alumno, dentro del''c:ual•ten§án :·.Sentido nuestras acciones docentes y 
nuestras técni~as\él~';;ápr~riC!i:Zaje."1~9 • Al .intentar superar las técnicas 
tradicionales de •.ensefiClniCI 'como la: conferencia el dictado. La repetición 
mecánica, etc, .Se ~ay~[~~)a 'tecncílogíÓ educativa que ofrece, la programación 
por objetiv~s •. la, enseñal'lza'programadá; las cartas. descriptivcis de o planeación 
y 1a. utilización;él~ rcáras · .. r. más ó :men-os. complicados . aparatos·· aué:liovisuales. 

149 Pérez Juárez Esther c. y Pans~a Margarita, Porfirio Moran;"Oper~tividad de la Didáctica", 
Vol. II, Ediciones Gernika, 2da edición, México 1987.p 51 
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mecánica, etc, se cayo en la tecnología educativa que ofrece, la programación 
por objetivos, la enseñanza programada, .las cartas descriptivas de planeación 
y la utilización de caros y más oníenós complicados aparatos audiovisuales. 
Analizando esto con sentido critico.se.ve que los aprendizajes son limitados, 
minimizados y fragmentarios, reduC:idos a las relaciones simples y a los niveles 
elementales. · 

Se debe orientar la bús~ded~ en dirigir esfuerzos hacia el trabajo 
creativo, al análisis y la reflexión ;érítica, a la construcción de conocimientos 
mas verdaderos, con múltiples relaci~nes a la integración del conocimiento y 
por consiguiente a la investigaéión alredédor de problemas humanos y en suma, 
la superación efectiva de corit~~dic'ciones y obstáculos. Hay' que considerar el 
gran margen de acción que "el) profes~~'. tie~e: para decidir sus estrategias 
didácticas y aprovechar esta situación para desde: ahí; contribuir al cambio de 
las relaciones de producci6n deÍ;cÓnoéimÍént~\;;aún·más: del vinculo social de 
dependencia. Lo importante aquí es que; él profesor·aplique algunos principios 
metodológicos para diseñar. sus estrategias de'acC:'ión . docente y utilice una 
metodología de investigaeión participativa. . ' · · 

.. 

Una de las primeras situaciones. de' _las <Jué,' deb,e estar conciente el 
profesor es que el alumno cursa varias materias simultcineas' y cada uno de los 
profesores utiliza un lenguaje técnico; teoríásy metodologías diferentes, de 
acuerdo con la disciplina de que se traté y que .a :ve:ces'.sori Confradictorias 
entre sí. La acción de los profesores, oriéritada/en ":tal. se'ntido~ reclama un 
proy~cto de trabajo conjunto de profesare~ y alú'~n¿~·.• ' · ·' . 

, -·.:.,, ·-:,- .. '·"· ... · ,.· 
·-.;;·:¡ . 
.. >:·:-/-.·· :,. 

Es deeir los docentes pueden organizarse ·9~J~~se,aJá tarea de intentar 
estructurar el proyecto común al. que. sirve las estrategias didácticas de las 
diferentes disciplinas e ir incorporando_paul~tinámente quienes hayan quedado 
fuera, por medio de una labor de. análisis,de la~ conveniencias de participar en 
esta tarea y, de la potencialidad deLgrup;J.pára encontrar soluciones y modos 
de superar las dificultades que él .mistyt~ _()frecé .. 

La institución escolar, le'()tbr~a a.I pr6tesor la tarea de escoger la 
metodología didáctica ósea el pr~¿e'so q~e seguirá para que los alumnos logren 
aprendizajes que el programa marcó. Aunque en la elaboración del programa no 
participen los profesores, y menos los alumnos, la intervención de ambos es un 
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.. ."El profesor, dadCI su permanencia relativamente estable en la: in~titución 
tendrá que: asumir el . rol de promotor y organizador del proceso enseñanza
aprendizaje con una 'propuesta de planeación que incluya sugerencias 
metodológicas." 150 

· .. ·. . . · •. . . . ·. . • < .'· , . 
La participación del profesor no termina con la propuesta inicial d:e'frabajo su 
condición de prómotor le exige que dada su experiencia y progresivo 'dorfiinio de 
los aspectos didácticos, ofrezca a los alumnos , opcio~e:s':,~é;trabc(jo e 
instrumentos técnicos que propicien las transformaciónes{'que pr'ó'picien los 
cambios deseables. \',} · · ) · ' " ·. 

La. instrumentación d.idáctica . jueg~, un'•· pa~el déC:i.si~~\ en toi:l~s •·.·· i~s 
momentos del proéeso de conocimiento, estCls/deb'e~ 'ést(l;./enC'af!linad~s a 
formar actitudes fhabilidades parcÍ el estudio crítico. '·; . ' ·;, , ; ', :, , 
En la práctica .•)Jemos,visto que los alumnos y, profe:Sores} b'áslcómente 
preocupados• por'fúbrir los·.conténidos. program6ticos, des~uidan ·la'. adquisición 
de habili~ades para·el .. estudió C:rítiéo, porque e5ta·· ,.equieré':de>eje'rCit<lciones 
que conswn¡::n mucho' tiempo'. Las actividades pará tal fin sÜ~lfin•re~iárn<lr Üna 
participa~ión :concienzuda y reflexiva que por lo generál se'deja a' la iniciativa 
del alumno; á fin, de que la desa~.rolle en sus tiempos libres.· La ta'réCl''escolar ha 
tenido 'este fin: e'rítréiotr'iis~ desde .1a escuela primaria; sin embéírg'o'.'cé1 ·alumno 

.• llega al. nlvei ,·m{dio isup_er:ior sin ,haber logrado las. habilidades/mínimas de 
estudio y_muCh~ ~~·~rí~s·p~f~. el eStud.io crítico. ·"·~·" . :_:·.'. .. ;_/···· 

No es posible ~s~e:~a;.·que los estudiantes de educación sup~~Íor, dada la 
etapa de desarroHo en,que,se encuentra, desarrollen entre otras capacidades 
para operar un gran volum,en.de información, distinguir la forma y el contenido 
de las informaciones qu'e,'sé manejan, diferenciar lo real y lo posible como base 
para la elaborar hipótesis, cuéstionar lo dado, lo establecido, en busca de una 
mayor aproximación a la verdad. 

-,.· 
El trabajo grupal exige procedimiento como leer comprensivamente, 

discutir, analizar. Mismos a los que tiene que dársele un tiempo y un espacio 
para su consolidación. Se debe ejercitar en la construcción de enunciados 
claros de diferente complejidad, relativos a la información que se va a manejar. 
Las modalidades de las técnicas didácticas estarán determinadas por 
propósitos como la obtención de altos niveles de operación y reflexión crítica. 

150 Melaren Peter, op.cit. p. 12 
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Las modalidad~s. de: Jás, .técnicas,· didácticas estarán, determinadás por 
propósitos como la obtención de altos niveles de,operación y reflexión crítica. 

Por ~fra ;arte los: procesos de; in\/estigac;ió~: participativa suponen 
acciones de transformación 'dé parte de la comunidad en qué se realiza esta. La 
forma de lograr que' se cumplan estos procesos implica que los miembros de Ja 
comunidad participen también de ellos. , · . ..· · '· ; . 
Se reúnen para poner en común sus experiencias,.'di,scutir lo problemática, Jos 
hallazgos, las condiciones reales y Jás p~sibles.''opciones de solución, las 
estrategias de acción. Los estudiantes y el profesor 'orientaran sus esfuerzos o 
rectificaran sus acciones si tienen oportunid~d de darse cuenta de sus logros, 
retrocesos, contradicciones, hallazgos, yodós, dudás, etc. 

La retroalimentación, a' · p~~ti{; de las observaciones, análisis, 
interpretaciones, señalcimien,tos·, tcíntofdel. grupo como del profesor o 
especialista, cumple una funcióninclispens~ble en el proceso didáctico. 
Los grupos escolares generalrríen.teson.t11'uy;numerosos por los mismo, es muy 
importante que el profesor procur~·considerar enla aplicación de sus técnicas, 
momentos de estudio individual; dé discusión y elciboración en pequeños grupos. 

·_ .~ ;· ',• ·>' ·, 

- ,-· 

Se pretende que el proceso'de.el~boráción del conocimiento relativo a 
uno disciplino o problemática específica y la conformación y desarrollo grupal 
constituyen un mismo proceso, ... "ef proceso ·didáctico. y por lo tonto Ja 
estrategia del curso requerirá que se eslabonen de manera natural las técnicas 
que el grupo irá necesitando según Jos fines que se persigan y !Os diferentes 
momentos de ese proceso."151 

· 

Es importante tener en cuenta que los propósitos del aprendizaje, explícitos e 
implícitos las características del grupo y los momentos del proceso didácticos, 
se constituyen en indicadores para el diseño de las modalidades, los pasos, las 
circunstancias y los requerimientos de las técnicas: 

La torea de planeación del proceso y del grupo consiste en figurar, con las 
técnicas diseñadas, una propuesta de estrategia con sentido para una materia y 
un grupo en particular, ubicadas en uno institución y en el respectivo proyecto, 
que enmarca sus posibilidades y limitaciones. 

151 Pansza Gonzélez Margarita, op.cit. ·P· 65 
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3.3 EL PAPEL DEL PEDAGOGO COMO PROFESIONISTA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE DISCURSOS ALTERNATIVOS DENTRO DEL 
MARCO GLOBALIZADOR 

El aula es el santuario. de los profesores. El carácter sacrosanto del aula 
es un elemento central de ·la cultura escolar que es preservada y protegida a 
través . del aislamiento del profesor. La cultura docente es un complejo 
fenómeno, se especifica en los métodos que se utilizan en la clase, la calidad, 
sentido y orientación de. las relaciones interpersonales, la definición de roles 
y funciones qui;''desempeña; los modos de gestión, las estructuras de 
participación y Jos procesos de toma de decisiones. 

Aprendemo~ pronto que para reproducir roles, métodos y estilos 
habituales',es la mejor estrategia para evitar problemas y conflictos con los 
compañero·s y con los agentes exteriores: familias y administraciones ... "Por 
ello pode'm~s afirmar que la cultura docente es un factor importante a 
co,nsid~rar. en todo proyecto de innovación. pues el cambio y la mejor práctica 
no reqÚiére. solo la comprensión intelectual de los agentes implicados, sino· 
fundamentalmente: su volllntad decidida de transformar las condiciones que 
constituyen la cultura her~dada."152 

· 

·En la determinación . de la calidad educativa de lo~ pro:esos de 
enseñanza-aprendizaje, la cultura docente es de vital impor:tanda 'pues no 

.. solo determina la naturaleza de las interacciones entre colega~,'si~o,'también 
el sentido y calidad de las interacciones con los estudiante,s. ',/'·',,,::,: · 
El contenido de la cultura docente está estrechamente reJ.cicio~ado <.Con la 
especifica función social que la escuela adquiere en cci.da época(y en cada · 
contexto y su regulación política y administrativa, así como ,el ·~~nbci.miento 
pedagógico acumulado en la tradición teórica y práctica. de este:.:.ámbito 
académico y profesional. También se encuentra en un momento de·~,isivo de 
cambio y reestructuración, provocado por las exigencias de• la ec.ono,mía ·de 
libre mercado, orientada al beneficio y la rentabilidad y las éondiciones 
sociales y culturales de la época postmoderna están ejerciendo sbbre· la 
escuela. 

'" Pérez Gómez A.I .• "La cultura escolar en la Sociedad Neoliberal" Ediciones Morato S.L. 
Madrid, España 1999, 2da edición p. 163 
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Es conveniente.éonsiderar. qué exis.ten .• c~raC:terísticas .qJe definen de 
manera prioritaria las relai::iones de los docentes con su t(lr,ecii El aislamiento 
del profesor, yinculadá al .sentido patrimoniaHsta'de su'aula,y,su trabÓjo 
puede' considerarse una de·• las características, ,más exten~idas •y perniciosas 
de la cultur(I escolar, Por múltiples razones históric(ls, la cultÚr~ del .docentes 
parece vincularJ~·défensa de su autonomía e iriaependencia'profesionaicon el 
famoso princip~o.de'l(bertad de cátedra·, con la~ende~c{é<ll Óislamiento a la 
separación; c. la ausencia de contraste y cooperació~::/J <· ._ · .. c., "'' ._·. · . · · 
Malentendid~ así la autonomía profesional indu'ce:'ia.~'multipl'i~'á~iÓn de 

pequeños y fragmentados lugares, donde cada prof~s.o'ry dentrbd~ su aúla/se · 
siente dueño y soberano. respira, se siente, libre de,'. las'¡iresiÓnes' y control 
externo que ejerce la autoridad,' ' , ' '• ··. :\· : ;;· E;;{';: d< '' ,, ; , ' 

. ' - '~_:;.-. . - . 

El aisldmi~nto. profesional delos docéntei H~ita'su.á'c'c~~o ariJ¡;'J~s'ideas 
y mejores soluciones, provoca que elestréstsé interiori¿e, acumule e infecte 
y permite que los incómpetentés permané:ican'en'perjuicio de IÓs alumnos, y 
de los propios compafferos docentes:· ' · · · · · · · 

''.' '.1 ·::~,' , 
··.·.,__· .. 

También este aislamiénto/~s'épricebido ·como refugio, mecanismo de 
defensa o patrimonio , incontestable'! tiene ·importantes consecuencias 
peyorativos tanto por el désarr:oll~ pr~fesional del propio docente,comó para 
la práctica educativa de calidaé(y'él'éiesarrollo satisfactorio de proyectos de 
cambio e innovación: El aislcimient<I es eL caldo adecuado para el cultivo del 
pragmatismo, la pasividad;.;IÓ/r~tJroduc~ión conservadora o la ai:éptai::ión 
acrítica de la cultura s~~i~ldrimiri~~t~. · · 

Estos factores. ~e.s:~¿~~~~~ que se· malverse 'ideas potencialmente 
formativas, CU(lnd~ una'.~~·~,!'.~ei::ra'd~. la'puetta del, Sa1Óf1 de clases, Ja mayoría 
da los docentes~ ;·~a.:Cícis~¡{detk.o~igin~lidad ie) identidad:.:cre~'tiyéí repitan y 

~:~::~::.n:···7º~·.: .. íº_~!,1t~~.f;s·'·f~~:i_ci~~·e•i!~~:t;~riir.·.•e.· ... ····t···-.·.·.ª.·.~~'~:'~s: t~n~7 unívoca y 
,, ··.;,.,\»,·_, --· :-~.-:~_-'.,:'~,·--:._-;- . . -: ;:-~--·-·,::::1 - - ·\,!·,:.,',~-.';-_: •«, ', ~;. 

:;i::.;~~~~~~~~~~f ~1i!~~~fu~~~~~~~~f~:~ii:,~;E~~ 
orientáción intérdisciplinar del' éurri~ulum: sino también para la c~ntinuidad 
en ei seguimiento del progreso de los alumnos: · 
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La promoc1on social de los valores relaciones con el individualismo se 
concreta en la escúela en torno a ·la concepción del aprendizaje como Un 
fenómeno individual. ... "La mayoría de. los estudian.tes y de las escuelas 
asumen que el aprendizaje es una experiencia esencialmente ·individual, de 
modo que la preocupación fundamental de la actividad docente es orientar y 
estimular el progreso individual, mediante el desarrollo cÍe trabajos y tareas 
también individuales. En este sentido, el aprendÍiaje>individual y aislado 
apoya y refleja a la vez una concepción competitiva del aprendizaje, creándo 
en el aula y en la escuela un ambiente de competitivi?~d e in~~lid~ridad." 153 

Ya s.e sabe que existe poco espacio de llbe~tad·~~ ¡~.¿~~~ti\licfod de los 
docent~s. Se orienta, porJan:,o. a ki aplicación d~)Ósjí,.~yeétos de reforma y 

. cámbio·d~cidi~o '.d~~Cle :afue,.a ~!pocas ;ve.c~s .:'perfnite i.la .;experi1nenfoción 
diversificada ~._de :.~étodós;<estrátegiás; recursos ···.y. ·medios originales y 
específicos de cada co!"text(escolár. . ' ·. . ' .'· ' . ' . . . 

· Exist: ·¡~' n;Jj~i~id··~~cfJa1 ·.de· superar la configurcición i~diviá~alista o 
balcanizaéíá dE!.1a:est~úcfu.rC1 de rel_aéiones laborales de lós 'doc~~tes propias 

··de la eséueía·~;clási~alpara ácc_eder-á Una estructura de',ma)'or · colab'oración, 
ex,lgidci ·por: Já~{trá~'sfÓrma~iones··· econ'ómicas 'ysodáies:ú1e la ·.sociedad 

,· postmoderna,y 'en:particular•_de •.los. sistemas"aétuales de._.· __ organización 
'eficiente,;hci.d~se.ncáaenádo.•.l(l:estr(]tegia ~ ()nlnipresente •·"/:co'mpulsiva en 
tódasJas refcirmas:edu_cátivas d~·foll'lentar .yexigir. Ja:colaboraciÓn/al menos 
f(]rmal ,-CI· ¡í~oc~di~~-~t.cÍI de '<>~.docentes'. :~ ; . :.;::·. ¡ •. ,,,~: .·. ·· 

Cuando -i~s; ~~Úr~as ¡du~aiivas .·. decidÍ~a~)'dis~fÍadas·y .d.esa,.rolladas 

.. ~~~~r~~~~s:i;~~:~:~::~~~·~~~!s{~~&:::~fü;i;~~f~dt1~r~~L::c:~~~~~i~: 
realidad ele.los in'tercbmbiÓ's del ~üla 'ií'ú'~q·u~ se mcidifique··~11~ng'uaje, .· . 

,,,,,-;,,;-'. •:¡': -~ :..:·- '· '"'1.·:•",1•·'' >';>: ~;,.·; :·.,,·? '- .. ,. .. • 

Ú~o de lo~· senf imi~ntCis ~Ós c~n~f~~f~~;~~¡~~~~i~~;gd()•.·~~ '1~ actualidad 
es susensáción de agobio, d~ satu'ra~i6n}ie)'ci¿~a1 yir~S'ponsabilidades para 
hacer trente a las nuevas exigen¿iás ;curFiC:u1áres. y sóciales. que. presionan 'ª 
vida diaria de la escuela. Aunque eidste ln'adificriciones,recientes que suponen 
una transformación radical del corrtenido Jcig'~ral d~ldoc~nte desde la clásica 
definición del mismo como transmisicSn dentro del aula, control disciplinar y 

'"' Ibidem. ·p.54 



evaluación objetiva: ·a la compleja definició~ ·actual corri? · diseñador; 
planificador~ facilitador,. evaluador' líder pedagógico e incluso competidor en 
el mercado de la oterta escolar. El aula, la escuéla; la co.munidad y el mércado 
son los escenarios en Jos que se desarrolla·· ia compleja •vida J~boral del 
docente en las sociedades postmodernas. ·>' : .:·· 

La transmisión de conocimientcÍs disciplin~~es~rÍo plJ~J~ ser considerada 
en Ja actualidad como el objetivoprimordióf'de ia;escuela;~o solo. porque ya 
no responde las exigencias de un escenarig ecónómico' y social tan flexible 
diversificado y cambiante qu~;demélnda mas'desarrollo' de capacidades y 
actitudes que de ac.um.ulació~ · d'é; ¿·~nddmientos, sino por el progreso 
vertiginoso de la te~nología ójué'':c6~vie'rten • en efímeros y obsoletos 
contenidos curriculares ~eci.e'.rit~~. yí/ci~iht~n otros medios y mecanismos de 
comunicación de' los ,ayañc'es científi~Ós;)nuclío más ágiles inmediatos y 
seductores que la lel1ta'y cil:llJrrida maquinaricÍ escolar. 

: .. - " - ·. - ;:\'"- ~;. - .- · ... ~:. ~-·· '.'. ~ /; .-,--: ,_ ' :'" 

La escuela ~ien~:~~é r~~en~cir'sufunci6n instr~'ctiva y educativa, desde 
su clásica fünción t~?nsmisora'·dé.' informa,ciones hacia ot.ra .más. compleja 
como facilitadorá del. penséÍmié~tó _a!Jtónomo y crítico y de Ías áctividades y 
capacidades de intervención r~flexiva,' • < - · · - · · i_ 

Mientras tanto Jos docentes encuentran;difkuÍt:de;·p~~~ ~esponder 
profesionalmente a las demandas in~istentis de i:ambi'o.}'renó\/ación .. En los 
últimos años, la preocupación por el desarrol,lo' profes.ional d,efdo¿ente, tanto 
en sus aspectos de formación como de ejercicio de si:( práctica; ·e:¿;ndiciones 
de trabajo se ha convertido no solo en un próblema¡p¿;lític6 sino en un 
importante objeto de estudio teÍíric6. ·. ··. ' .· · ' )t ' , 

Los docentes han sido considerados como trab~jadoresbú~ocf'áticos en 
el desarrollo de un servicio público de ·.•. ~eléyancia• capitál' para el 
funcionamiento económico, político y social.·de la coinÜnidad.>:.:"La profesión 
docente, al menos teóricaménte, 'ya no puede reducirse a.1 conocimiento de la 
disciplina y al control de los resultados. Se acept¿; como·unci evidencia que el 
conocimiento profesional del docente es precisamente el dominio. del método 
de enseñanza y de la regulación de los intercambios entre los individuos y de 
éstos con el conocimiento, para provocar el aprendizaje significativo."154 

'" Ibidem, . •p. 161 
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Así pues, una de las claves fundcÍmental~s en el desarrollo profesional del 
docente será la formación;' utilización Y. reconstrucción permanente .de su 
pensamiento práctico reflexivo, como garantía: de actÚación relativOmente 
autónoma y adecuada a las eiéigel'lé:iás de cado situación pe-dógógicci. , 

El poderoso influjo s.ociali:Z~d~r d~·laes.~ueJa; tri~t~ s.obre •. :el _estudiante•• 
como sobre el docente, crea>d~;;forma<ttlcita.\arraig'cidas,·y 'f1ábitiialmente 
acríticas concepciones pedagógicas/tc;'dá v'~z)iUe:s~ ~ncúe~tr,anji151adas en las-.· -
creencias del sentido 'común ded~: ideologíd;' p'~aagclgica ;dami_r¡ante ·y son 
estimuladas e incluso · .exigidas por el ' fÚncion~miento ·'habitual de la.s 
instituciones, por la formas de organizar. la.vida 'idñ.1ó$'.ci!ntros y por las 
expectativas personales y profesionales. -

El problema pedagógico en la formación de los- docentes no parecen situarse 
en la negación o ignorancia de los presupuestos, valores, ideas y hábitos 
adquiridos en la experiencias previa y. fomentados .por la cultura pedagógica 
dominante, puesto que se han constituido ésquemas subjetivos más 
significativos, poderosos y relevantes que utiliza el docente para dar sentido a 
su comprensión y actuación profesional, sino en. la transformación consciente. 
-de los mismos, como consecuencia de prolongádós y motivados procesos:·de 
reflexión, debate y experimentación en contextós r~ales. , , 

La actividad docente es . una de';l~~,.~CÍs ,_;~~istent~s -a t~~o tipo~ de 
innovación. como confirman numerosos autór¡;sde'fas mé:íscliversaslatitudes. · 
En la mayoría de lo~países;'~e liéi i~id~dói~n:·í~s:úÍtim~s.affos'·u'na;expansión 
nada despre~i~biéde intenras; don nia.Yoi:':O lli~rioFéX,ito :ci~ iiis1itüdonalizar de 

-alguna'manera e( perfeCéionamie~tot~c:nt~o,~p~dagtlgfco d~,fd:S p~ofe.S!Jres. 
···- -- ___ ,, -~/.:~~.~ .. ~<··,-~--''-f-·'.;·-.',;';>."::-·c'.'.,c·;\'.;'."-::.-- ;_,:",·· .~'1·.-::· ·l·':.··y.~·f .-, ::·' ';. ,, 

.. , -· - " -· ---·-::,'{ - - '''V':i:··; .. '.-~\''::":'.•'é ... -, ·- - . -- , . 
_ - No .... es: ajeno'a<esta::resistencia>alfcamb.fo{p(),..[:pál'.te;delos .docentes fa 
- ambigü~dad • d~ ;¡~- r<i1's'~cic11 'éstabieélc:Ío ;'~I nía'~gen' ,totalme~te de. su vol untad, a 
·· ~aber ;··•e1 ;~01,:~ª~;~;tr,Ci/,;;fíi's~~~-S<:' P.ª~~•- su C:ons~rvación ; Clé1 •. • 1egcído> cu1tura1 
acunÍulado po~ Ía 9Einéi(l~i6rie~ históri~amente' previas: tarea conservadora por 
definidon.'! • ' ;;: : ··· -

• 1· -~ 

Existe hoy" en_día una mayoría de docentes desprofesionalizados con un 
sab~r técnico no trivial, necesitado de una creciente fundamentación crítico 
científica ~ inmerso en una corriente inevitable de progreso tecnológico 
continuando, al servicio de fa intervención profesional que se trate. 
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Es notable advertir que esta desprofesionalización anida. incluso donde menos 
cabía esperar; en ·.los centros académicos mismos en que ~e forman 
profesionalmente los futuros profesionales de Ja educación. Ahora bien como 
es sabido, los profesores no aplican los métodos que se les ha predicado, sino 
los métodos que les han aplicado durante su periodo de formación; éon lo que se 
refuerza el carácter doblemente pernicioso de esta incoherencia: · · · 

. . .. "L~ admi~ist'ración educativa y la legislación por~~lla:;~r:~~ovid~ ha 
tenido muy buen cuidado, en .todos los países, de, pr~porcionar una P.réporación 
profesional rigurosa y especifica pará determinad(ls profesi09es ... Ímportantes" 
(médiéos, arquitectos, notarios, ingenieros, .veterinaflil's,'.)~tc.) <teniendo 
previstas grandes penas en sus leyes para quienes> sin ia ~'értificación de la 
correspondiente preparación técnica, se atrevan a· ejerd~r: l~s áctividades 
profesionales antedichas. ¿dónde esta la sanción pen<JI pre~isf~:Pª.l'<l quienes. 
sin preparación profesional alguna para la docencia, la ejercen/tañió el nivel 
secundario como en el nivel universitario.?"155 .. : :• .· -/< :,:;:':''.,.:.:>:<.''º"" •:\:. · · 

':·--.:.,_'·'" ,,;, 
1 , • ., 

Suele acontecer qué 'la inmensa,,mCly()r:í~X~~; ló~'.'prÓfesor~s. que 
están enseñando a los futuros maestros. co~ó enséfíar.·a~.IÓs ni~os,:; én su vida 

~:~e~~~~:~:.ºfí; c;,i~~~· .• pues · s;?··•• .• ;i,~0~~i2{J~ •• rn~&"<~·i·t~~sJ'~i~1D:ctores ·.en 

Este. desprecio institucio,nal a .la .Prepar:~c:i~p·; p17ofesicinal'. que,'re,qúie.re. educar 
seres humanos, constrllir~persónas;se'poné de''marÍifi~s+Cí; esün hecho tozudo, 
que esta ahí. al marge~; de .. tbda)i~tir);·¡¡~+·~~lón:'.ieP:s~bÍdo. l~gislador, en la 
mayoría de los países; ti'énetp~e~/;f8s: ~~sfciFíó~::cj~;)p~.epa~iición profesional 
(carreras . universitarias) (para 'preºparcisé ·~a'; ejercer ':.1,Cls : profesiones ya 
mencionadas .. qüe paráprepaf(lSe i:i'ejeÍ:,cer'Ja profési.ón.de enseñar.a las nuevas 
generaciones. Es im'pr~slona~té:qu~ nadie levan.te lá voz contra el hecho de que 
se exija mayor nivél intéléC:tuéiL · · ·· · ·. · 

... "La no exigencia, institucionalizada, de. preparac1on profesional real 
para la docencia propicia, también en este caso, que lá promoción profesional la 
busquen los profesores fuera da la docencia, por la sencilla razón. de que "ser 
mejor profesor" no significa absolutamente nada para la administración 

'" Fernández Pérez Miguel, "Lo Profesionolizoción del Docente", Perfeccionamiento, 
Investigación en el aula, Análisis de lo práctica, Editores Siglo XXI de España S.A. 2o edición, 
Madrid España 1985. •p. 11 
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mientras que: -si tiene -significado, decodificable por el poder 
institucionalizado."156 

Si hacem~_s,~un 'análisis a Jos procesos de institucionalización, mas o 
menos s6Jidos; del perfeccionamiento permanente del profesorado en ejercicio, 
allí donde lo_ enC::ontra'ITlos 'establecido, normalmente incorporado a los usos 
profesi_onales _de Jos_ docerÍt~s. C::om~práctica habitual. 
Al . centrarse el 'pérfecciorÍamierito -del profesorado sobre las didáCticas 
especificas de las mat_erias ,·éleJ • currículo, se propicia, de. man"era más 
esp~ntánea y lógica: la instltúciónalización de dicho perfeccioriami~rito a base 
de seminarios o grupos'de trabajo d~ ínter_céntros, _reúniendo a'profesores de 
Ja misma asignatura pertenecientes a claustros distintos. -

. - . ,, .... _,.. . : . -~: -,,· · .. - - ... - . _.,. ; .~ ... - . . . . - . ' 

__ Lo, ._imp~rtClnt~ ~~-·'qué,la'~~of~~idnaliz~élón d~ los·_ profesores, no puede 
menos de elevar: sis!emáticame,nt~.:la_calidad de la educación; calidad de 
enseñanza; esta lo. será enJa medida en ~.que ,favorezca que el alumno sea más 
conciente;- m?s responsabl~fy'nuís-éapciz··_de--_intervenir, de acuerdo con sus 
conocimientos y sus fines responsables, sobre si mismo. Sobre el entorno físico 
y medio social. · - -

167 

I_ 

~ . -. 



CONCLUSIONES 

El Neoiiberalismo es urÍá teoría económica que busca la ruptura de 
fronteras y la privatizadón'de 'recursos del Estado. además de poner en un 
lugar menos participativo al gobierno. · 

· ; .;< • Algunos. de sus ant~cedeÚls; es con el nacim.ient.o. de lci,e~onomí~ co~o 
· u~a ciencia relativamente mo&rna. puesni eri 1a antigüedad nteh la Edad média 

•·.· pr()p()rciona~on ·teoría alguna'~~f erént<~•.1.a 'eco.ricirníaf P()lítibá!{erácticam~nte. 
< ' ~cista .•.1,os escritos de 1.os pr,ime~()~i éi:O,~?;mfsf.~.~;,1i~~~.~.\~~/~~·~f,in,~l~s dél siglo 

XVII, no existen .. un cuerpo' de ~oét,ri.nas .. s.ii;teryjático;y::'.cohef'ente,• s.e>bre• los 

~ff~m¡;:: cj~~~tf7~~~·~.'..··que?~su'·~.~~;,~~:°,:·;utó~J•~?~'~g.·.r,~~P'.~~~ºi;:.l:s···r~stantes 

. . . : El. N~~liberáHs~~;tien~' ;;¿~6~ ¿nfé,b~~~Bf.~. ~Ü.~~·f~dc(~o~ial o también 
< llamado. de bienest~r,•aq~íE:l;éxito se.~e reflejciéfo'en la'eficacia de un estado 

...• para poéleri,n.tel"veniren e'1 1 sistema.ecorÍo~ico)pcif,c(poder:regular y tratar a 
···.;.las, crisis :~a, los.'crécimieriiós .. iéc.onómicós:·'L'.Cí"iié:lea·• de la aparición del 

E~f,~~~2~E~it~~l1~:J~J:~ '7-;d~'°''" d•' E"•do, '" 

; ~Venta de bienes de inve~sión a'pár.ticulares> · . ·. · 
, ~;}Cor1cesión ·~á ,·la iniciativ~~ privéiil'éi :·;,d~<:~súvicios; principalmente los de 

·····.··.comunicación y transporte • asícon\o fa'él.imin~~iórÍ de subsidios. 
' • ~· Adelga.zamiento del aparato bÚr,oéreltjé~; {' , i . 

- . . . . . . ·,·,·.;'.:; . - ' .·.·Y_.- ... 

El Neoliberalismo . es .u~a~cfÓfmá}:é!~1.:·~.~Pi.téÚismo; .~oda vez que los 
movimientos populares . h~n,/~e~fü~.~.e~i:'.ª§f~[6CI~;~; P.~evia~,. de•· ~xplotación 
capitalista, el sistema .ha logrado m~!árnotfears.e,Ysobr~vivi~. Los in.tereses de 
negocios y las políticas cjue~~~~:~re~d~:té'j¡mpúe~tC)2e1/n,eoliberalisrno hcÍ sido 
desafortunadamente; más} unida's ;;'y:fcons~ntes.'{EI :,'~eolil:>e'rális~o.·.·. se·.·· ha 
diseñado. promovido. e impla~t~C!~· p~rL~19t'r1~~Ydi'fá~ institlidones más. grá~des 
y poderosas, :'': · ·.,. <>;'.''·:,:'"'" · .. '·'.'·'" 

·. ) ,:~.,,-.' ·~~ -:.r,> _,:. ·_;_:.',: -. 

El neoliberalismo eio1\6'mf6~·J~nto con el pacto neoconservad~r. s'on los 
modelos económicos de la última década. En México son claros los hechos del 
Neoliber:alismo, con la introducción de este modelo económico a nuestro país se 
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perdieron industrias importarites,al pri;_.at.izarse.: El Estado mexicano no es 
principio no por· naturaléza un mal administrador; no es tampocÓ un .mal 
empresario; lo que .se cu.estiona es si debe serlo convirtiénd~se en un ~ctor de 10 
"'"~m::.:~:~: ::d:·::.::1

1

~.:::~11 ;¡f ;~;~i :[,~is• y ""dºI • º lo 
acumulac;:ión y concentración de Ja riqueza'.; e1. puntéh.de'pcif'.._ticiá .~s una 'violenta 
lucha de clases desatada por. los c:Úi~afriba'cuyo fin és laiexclú'sfóri social de 
otros grupos sociales. . •• <. ''.'; '.!';L:•••} '[>.' ", ··:;·,···· ~:··¡ t•· 
Esta violenta polarización es imp~lsaci~.~'~tre ~tras'.éosás ,;~·dia~te polfticas de 

privatización. · · , JJ·} :::.·>(, ;, . .'· <~ .... ~T.:.·_.:, '. .. ·· ·· · 
En las regiones con_. Estados ciébiJ~1i''dori~i~1~'risi"'-¡1~~ac:Í~ ~eoliberalismo 

ha ejecutado más radic~1ménti:Y.dondetseTh'ari··~¿ª'tilcioi,1as1 ~orídi~ionamientos 
de Jos organismos financÍe~~s.::¡ in't~rñ~~i~·n~les; 0/ailí::1Ci ?pri.;atizcÍción y la 
corrupción se desarrolla~ ·e~\lée~crud)cida. ente\l¡js esferas económicas y 
políticas. <·.F\: ·~: >• ·' · " ' 

Uno de Jos el~~~~t~s ~undam~ntal~sde las tendencias actuales bajo el 
·signo del así llamado neoliberalismo es la competencia entre estados nacionales 
para atraer inversiones extranjeras, mediante subsidios al capital y reducción 
de impuest~s acentuada por los planes de ajuste estructural. consecuencia 
inevitable de esto, es la reducción al mínimo de las actividades y 
responsabilidades que dieron lugar originalmente al seguimiento del .Estado, 
incluyendo las de salvaguardar el derecho y el orden, que son cedidas a Ja ola 
privatizad ora. 

En América Latina, en·la coyuntura actual el.Estado se encuentra ante 
un dilema doble con repercusiones profundas: por un lado, predominan en la 
competencia intencional ofrec_e. localmente las condiciones más rentables, la 
política del lugar optimo; Le(: el'ario · público financia frecuentemente 
infraestructuras ·vastas 'muy· éostosas. y; además renuncia durante un. largo 
lapso el.derecho de Ja reéáu'claci_ón normal de impuestos y a otros'iJdvilegios 
soberanos. Por el otro lado el Estado intenta simultáneamente coníp~nsar su 
debilidad mediante uniones y asociaciones internacionales y externa-; así~· sus 
competencias y atribuciones:· Como consecuencia, estructuralmente' -forzada 
por los mercados financieros, la externalización de la competencia y· de la 
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atribución del Esfodo ~ára decidir e implementa~ polític~s ecor\6m'icas i.:oriduce 
a un debilitamiento fafolde las posibilidade's demcÍniobra. ·. ·. · 

El Estado nacional esre"dÜddC1 al p~pel d,e una,soci~cla~de.vigilancia de• 
inmuebles de las zonas e:xtraterritoriales,' q~e asegura"ª Ún~iÓlabilidcid de 
estas, en cuyo ·.interior; en•· ¿aritraste, la sober~~í~ .absoluta·· reside 
directamente en las manos de las respeétivas e.mpresas: .El Estado 'se exeJuye a 
si mismo reproduce sin· contraprestación'. Los .. países deLTercer Mundo que 
participan en la economía globalizada no tiene ningún potencialpara impulsar un 
proceso· económico integrador de desarrollo que le •·ofreciera a cada persona 
apta para laborar la perspectiva de contribuir su propia reproducción mediante 
trabajo en la sociedad. · 

En los últimos años, el modelo de economía política de reproducción ha 
ejercido la mayor influencia en las teorías rddicC11f!s d~ la.enseñanza. 
Los teóricos que trabajaron enlos ·paránietrC1s,de éste.modelo están 
generalmente de acuerdo. por un lado. :cori'la r~¡~c,ión entré poder. y dominio y 
por otro lado, con la relaciónenseñanza'éco.ncÍmíci/ •i:, •.. . . 

El •. poder se defin~. y exami;~~·.~ri~1i~~{~~ri;i;:n tjr~?rfC1s)de. función 
como.mediador y. legitimcidor'Cle•_k1s'relci~i6~'és'~e d8millió ysl.J~Ó~dinación en la 
esfera económica. De esta· perspé'ctfva/él p'oder.'se·.'coéie~te en'prapiedad de 
los grupos domi~antes' ::¡ .• opercdiiCi~d' r~prciáUC:ir · cié'sigualdaaé~ :d~ clase que 
funcionan • para 'satisfacer los 'tnteres;;s;¡¡e; 1cl·:ac~múla~i6n y:'exp~nsión del 
capital. . . .. ··.· .·: ' · . ·• · ..... 

. ·. . El cuerpo teórico que' arroja luz sobre la conexión estructural e 
ideológica entre las escuelas y ellugar de trabajo es la nodón de los planes de 
estudio ocultos. Este término se refiere a aquellas relacion.es sociales en el 
salón de clases que encarnan mensajes específicos destinados a legitimar las 
perspectivas particulares de trabajo, autoridad y reglas sociales y valores que 
sustentan la lógica y la racionalidad capitalista particularmente tal como se 
manifiestan en el lugar de trabajo. El poder de estos mensajes radica en sus 
atributos aparentemente universales, atributos que surgen como parte de los 
silencios estructurados que permean todos los niveles de relación en la escuela 
y el salón. de clases. Las relaciones sociales que constituyen los planes de 
estudio ocultos proporcionan un peso ideológico y material. 
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Althusser en acuerdo con Bowles y Gintis argumentan que la escuela lleva 
acabo dos formas. de reproducción fundamentales:. la .. reprodúccióri de 
habilidades de Ja'.fuerza d~. trabajo, y la reproducción<dé•las relaciones 
producción'. reconocen el papel que juega el conoeimiento escolar en el proéeso . 
reproductor,. el·. dominio y fa reproducci6n <de la fuerza dé trabájo como 
elementos constitutivos . del proceso de. enseñanza tienen·. lugar: ante todo. a 
espaldas demaestrós y estudiantes por medio de los planes de estüdio. oc~ltos, 

- ·-' .· , - ·. . . - - . ··-.· - . ' .. ·,.", "" _., __ ._, 

En el significado de. la noción d~ ideología de Afthusser; ia 1diri~~i~cf dE:1 
modelo .·reproductor despliega. En est.e. sentido; ·la ·• id~o,logía · está 
completamente desprovista de cualquier noción de intencionalidad,•no produce 
ni conciencia ni obediencia voluntaria. · · ·,. 

,:-. -

Baudelot y Establet ·se resisten a una visión que .ci~ule: fa ihterverición 
humana bajo la mano dura de una rioción dedol11iniounilaterÓL .En. el modelo de 
reproducción de ellos, fas escuelas no ~on 'consÍderád(]S como sitios donde se 
socializa sin conflicto a los estudiantes de: la clcise::obrera en aras de fa 
ideología dominante. En vez. de esto; .Se.ve a fas escuelas como sitios sociales 
conformados por ideologías en lucha ;queJienen, en parte, sus raíces en la 
antagónica relación de clases y en ·praéticas ·estructuradoras que dan fÓrma al 
funcionamiento cotidiano'·. de escis . instituciones. ·Pero si las escuelas se 
consideran como sitios que coritienen ideologías en oposición, las fuentes de 
estas ideologías se en.cuentran no solo dentro sino fuera de las escuelas. 

La fuente de cónciencia del est~diante d7 clase ob.r~ra · no puede 
limitarse a ester.as tales como el fugar de trabajo y la escuela. L.as formaciones 
sociales de los estudiantes· de clase obrera·gr"upos o:rga!'izad~s/éri ·.torno a 
experiencias. culturales ··especificas, valores ·':Y,•· refáciones X radáles, ..• con su 
c.ombinación ,de• .. i~eofogías hegemónicas .•. ··y<·de .. }'oposición;~ s"etorman 
principalmente, en la familia, e barrio, y en las ·~ulturds Jív~i{ile{m'ifdicítizadas 
tanto por la cultura de masa como por la cult~.t~~~.:f,tª,~~/i/:;}·i\~·~·;~r 

• . -. • ; 1•• ·: ·- :' .;'.-\. ":-___ , :; .. ::-/.f-:)~·-;, \-::;,"!f;f;:~~V-/>~:.~_,,_:-<._?.:~---_,:r;;: 
En varios momentos de su desarrollo .el mo?elo e~onómifo reproductor 

ha constituido una contribución· importante paráiai;;re'cié'iprpde::·una·•teoría 
radical de la educación. Al centrase en la reiacicín§u~.existe'~~fr~ es¿uela·y 
lugar de trabajo. Este modelo de prep~odu~é:i6~ ha pr~p;rcio~iído percepciones 
importantes sobre las bases estructurales y clasistosde desigualdad~ 
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! • . .· . 

Desafortunadamente. este modelo no ha. éonseguicfo captar Ja complejidad de la 
relación que existe entre la escuela y otras instituciones,.. . . 

Por otro Jad9 Bourdieu comieniaconla idea·dequ_ela lógiC:adeÍdominio, 
ya sea que se manifieste en las escuelas.º el1 ·.otros sitió's}.ocici.les, Boúrdieu 
rechaza· las teorías . funcionalistas que . o · .. ·bien értribUyen '~fect9s :de. la 
dominación a un solo aparato central o bien no éilcarizan a ve'r q~e· losdcimiriadcis 
participan en su propia opresión. ' .. ·· . • '.i'.' :-';;"¿'·'.)'.r(i_ ... ; ., . 

. ( ,:· ... :.·i~;:~ . 
Dentro· de su . teoría· inte11t? vi11cülciH~:1a~\n~;bio~'~s}·~~·~stru.ct~ra .·e 

intervención humana mediante un análisis de?la;·rela~ión ,qU~ existe··• entre 
cultura dominante, el conocimiento y las biografías personáles, '.; J•, .; .·. '' . 

Aquí se afirma que . las /escuelas son institu~io~e-~ ,rél~~i~a~enté 
autónomas que están influidas solo .de manera indire,ctá pór"'institu¿iones 
económicas y políticas más poderosas. Las escuelas;;más•quéiesta~: ligadas 
directamente al poder de una elite económica; son consideradas co'mo parte de 
un universo más amplio de instituciones simbólicas que'no 'oponeri.~e ·un modo 
manifiesto docilidad y 'opresión sino que repr9duse,n :.iJiás ,:s_qt,,il~ent~·. las 
relaciones de poder ya existentes mediante la producción •y-'; disfribUción de 
cultura dominante que confirma tácitamente lo que significa'tené~~·edú'cación. ' 

. ~"..-~. - ... ""' . . ·., ,. . .. 
· .. ' ... 

La teoría de la Reproducción cultural co,mienzci eón el pri;;sÚpuesto de que 
las sociedades divididas en clases y las . configGr<íci,cine''.s;. ideo.lógicas y 
materiales que las·. sustenta. se encuentran\ mediadas y reproducidas 
parcialmente a. trav~s de lo .que se llama "violencia simbólica". Es decir, el 
control· de clase coi1stitúye mediante el sut.il ejerci~io de poder simbólico que 
llevan a cabo )ás e.Jases dominántes para, imponer Úna definición del mundo 
social que cómii'st~nte con sus intereses. La cultúra sé cón~ierte en el vinculo. 
mediador entre lcis intéres~s de la clase dominante:y. la vida cotidiana. . 

r::~ · .. :. ~. ·, 
•• ·-¡o. -,· ---"'.'.·""~-=·. >:--· 

La educadón se.consider~ co~o;ul1CI fuerza pÓlíticáysóC:ial •importante 
en el proceso dé reproduccióri';de l,as)::las~s;'1a'.s .. escÚ~las,plJederÍ, promover la 
desigualdad en nombre de j(¡' impar:Cialiáaé:i y'de la objetividad; '. ', ····••·•· ' . -· ··~ .. ~ ,, ;•;.;:-.-;;~·;,:· _ ... _.,::~··'.·.'. ,. ~ ..... :;. ,· ,,_.; 

Las nociones de c~ltu~~·y-:~~pi;~1't~Ji~~al .~~~~ c~~t~~il~s para Bourdieu en 
el análisis de cómo funcionan los mecánismos de: reproducéión cultural en las 
escuelas. 
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La cultura que se transmite en la escuela se relaciona con las diferentes 
culturas que conforman la sociedad en su conjunto en tanto' que confirma la 
cultura de clase dominante mientras que, al ínismo .tiempo/desconfirnías fas 
culturas de otros grupos. . .• '. · :,, ·-> :: · : . : · 

En una análisis del capital culfüral;/los diferentes. conjUrítós de 
elementos culturales y de competenciá lingüístié:á qué her~dan IOs individuos a 
través de los limites de la clase a la qu~'pert;;ríecen su''familiá?'< .:i-: ' 

-:·_ ;-.:\T .. ·f:ij·-;· .. .,:\: - . ~ .~ ,'> ~,_-: ... , '"- · .. ··~::: :. :.i-. -. 

Las escuelas juegan un papel especialmente importri~Je-;en IO'j~gitimciCión · 
y reproducción del capital cultural 'domi~Onte. Tienefen 1•a:legitimar\cie,;tas 
formas de conocimiento. modos de. habla~. y modos' de/relacio'niirse. co~ el•. 
mundo que aprovechan el tipo c:l_e familiaridcíd y de 'destrezás'cjüe\sóló ·cier.tos 
estudiantes han recibido de sus anÚcedentes familiares y s~ sús ?ela~iones de 
clase. Los estudiantes cuyas familias soio tiene una leve. cor:iexi6n c'6n eÍ-!=ápital 
cultural dominante están.en obvia desVentaja. . .. ._,~·:., 

La cultura de la élite está tan cercana a la de la esci:1'a. que .los niños de 
la clase media baja, solo pueden adquirir con granesfuerzo áqÚello que a los 
niños de las clases cultivadas les ha sido dado, estiló, gusto'e ingenio. 
Al vincular poder y cultura, se proporcionan una ser.ie de percepciones de cómo 
funciona en las escuelas el plan de estudio hegernónicoiy señala los. intereses 
políticos. que están como trasfondo en la se'cción'y distribución de aquellas 
ramas del conocimiento a las que se les d.a ni,ás- prioridad. -

·.··.· .. ,. . ' 

Por ejemplo los estudiantes de la clas~obrerc(se encuentran sometidos 
a un plan de estudio escolar donde la; distinci6~ entre·: el 'co~ocimiento 
representa un estatus alto. y uno bájo/se.órganizCI 'en torno aJla'tdiferencia 
entre materias prácticas, ' que . tratan cosas .. industrialés o :·:'culinarias, 
consideradas marginales e inferior.es: . < :. · : - ·~·:\ ~·:.·:·. '-···: 

. ·r·"' 

Es importante hacer notar que el con~~Ími~nto qú~ repre~~ríta. un alto 
status se corresponde'. a .menudo ·con áqúellas:~anias del conocimiento que 
proporcionan la piedra de toque para uncLcarrera profesional por la vía de la 
educación superior. - · · . 
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Las escuelas ratifican el capital cultural dominante mediante. sUs. ramas 
de conocimiento escolar,. ordenadas }érárquicamé~te en el ·plcin'de estudios 
hegemó~ico, y mediante la rec~1npensa de aq~ellos estudiantes que usen el 
estilo lingüístico de la clase dominante .•. · · · · ·· · · · 

Clase y poder se conectah con Ía prodÚccióri'de capital dominante no solo 
en la estructura y evaluQé:icSn del plan de estudios escolar sino también en las 
inclinaciones de los mismos opdmidos qu'e muchas veces participan en su própio 
sometimiento. 

El trabajo. de Bourdieu es significativo en que proporciona un modelo 
teórico para· entender aspectos de la enseñanza y del confrol ·social que· han 
sido virtualmente ignorados en los trabajos de los lib.erales y ·de los 
conservadores. 

El asenso defpensamiento neoliberal en la política general del país y en 
particular en' el .. ámbito .de. la economía, conformari un espado que modifica 
sustanéialmente lciconcepcióny papel .• que se asigna a.la educación superior y a 

· la,, Universidad , en particular. La pérspecti~a neolibÚal :ies émpleada . para 
justifi~aruna serie dé'tesis que defienden eiad~lgazamieh~o~~eL Estado, bajo 
la. óptica dé ·1a instaurcí~iórl' ClecietértÍliriádas 'réglasCiri la 'ofér.ta y la· demanda. 

··.En .. 1ª.•·• cÚc~~~:f·ci·~~'16{taofa:i:.)ósJorJan'f~~~~~,·¡~~~r~-:~f~rl~:1~'s:·· .. ·Fondo 
. Monetario Interna~i~°;{Ci1 •. y; Ban~~ ·fAundÍal ·se ·.é·ohve~ti ríclnen ·. l~s' sdpe~. mi r;istros 
de la . economía··. y .• édu'cáci ó~ 'én .·la· .. r~gi'J~, ci )r~v·~5¡ de \sÜs'~ r~~om~~daciones 
inicialm~nte tendientes - aestabilizar}la ééonotÍlía)Lá 'ji~litfca~ ~ducat,iva se 
empieza apoyar con toda claridad en una serie de;co-ncep.tós'íiú;;vó's tales como: 
la excelencia académica, calidad de la edúccidon/Las íciéCi.S centrales de esta 
política educativa se expresan en el casouniversitário·en red~'cci6n'dél gasto 
público, el establecimiento de sistemas de.'evaluÓción cónt~ol. . . 
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La discusión sobre el financiamiento de ,la Univ~rsiéfod e:S muy peculiar; la 
educación superior deja de ser concebida :coino una inversión /,empieza a 
considerarse como un gasto. Por ~nde lci desigualdad sociales elresultÓdo del 
hecho que la educación s.Uperior s~ ve subsidiada,mds qu~''ot~o nivel edúcativo y 
sin embargo,•sonlos.?lumnosqúe p'rovie~endélás clcises másacomodadás los 
que asist~n cÍ la Úniv~rsidad 'que é's finan~iadá por el'contribÍJy~nté'en general 
del grupo asaÍaricid~ de bajo ingreso\ . < '.)/ .• ;;: ....•..... 

>".:·.; .. ,.:• · .. ··.·, ~· . ''> ..• :,.· .. ·· ... ,;' ..... - \:.·~· .. :~~'.:.-:·.:·:·'· 
o.: ··. ,·' ' ~ ( . . 

. .• El E~tadci a9andona el pcipél de' rector,,•de;la'.économía; para convertirse 
en ·factor de equilibrio entre diversos agentes ··económicos y sociales. Este fin 
del Estad~ benefa~tor se traduce en él:c~só';·d~ 'las fnstitÚciones de educación 
superior y de las universidades en partkul~rJ:iii la ¡;i,'plantación de una serie de 
cóncepciones y. programas· educativos quiFtieíien profÜndas diferencias· cori la 
institución universitaria promovida prevfám'ente. como la faceta actual del 
capitalismo, el neoliberalismo utili~a)n~ce';cirÍ~m~nte estrategias nuevas por 
las cuales la gente puede ser. domÍncida; súb'i~'rdiríada y' asimilada. . . . 

La Universidad mexicana<.h'a,'sido .u~o d~ los ámbitos. consi-derados 
tradicionalmente responsables de'·. la . formación de - profesionales es muy 
diversa, al grado que. se· incluye· huma'nidades,. artes filosofía,· física;. química, 
biología, matemáticas, etc:· Sin embargo; las diversas transformaéiones que ha 
tenido el país a partir de los proyectos de modernización educativa gestados 
desde los años cincuenta, así como los procesos de 'cambio que _se dan en el 
seno de la sociedad, han exigido que frente a lcis problemasde.formación de 
profesionales se incorpore • paulatinciniente él, problema del empleo, que 
trastoco la concepción que inicialmente tUvo Ja Univer~idadde si misma como 
casa de cultura, para gradualmente incorporar a sus planteamientos elementos 
que se sustentan en. la teoría. del capital huinano /de ,los que ~e de~prende que 
el empleo I desempleó. de los iridiv,idú'Cls'esiuná; consecuencia':del, tipo de 
conocimientos y habilidádes que se foilí'éntarÍ' éii' lás:ins1úuciones educativas. 

La Universidad ,ad~p~~··-~1.mo;e¡~ ~n::~:¡¡~~i~·~'..'~·i;~elo:'.qte s~~~tizO con 
algunos aspectos que carácterizaron 'el deocite ~acional'c1 fl~és'deÍ sigló pasado 
entre· liberales. y cÓnse~v~dor~s; ésto;~;:';eri;unape~s'pic'tliii lib~rQJ de sesgo 

:~:~~~::;~e:te .~lªañ~~1~~~f lt~~jtf J~~~~~f~~~~~¡6·~~N~~i~~t~S~~~~t~: .d:.~: · 
Revolución mexicana ... Al fi~alii:ar,, les· 'segJnda . 'guérra' mundial .· existen 
condiciones para establecer un cambio en el proyec'to .de. educación superior en 
el país. 
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En la década de los cincuenta, se puede rastrea·r claramente los orígenes 
de la modernización universitaria. La tarea de la Universidad empieza a 
declinarse hacia la formación de cuadros que posibiliten el desarrollo industrial 
y de servicios, aunque este modelo entra en abierta crisis en los años 60tas. 
El conflicto estudiantil del 68 fue la causa inmediata del proyecto de reforma 
educativo que se instaura en el país en la década de los sesenta, que busco 
instaurar una forma de operación universitaria que desplazara ciertas 
disfuncionalidades que se observaron en la evolución de las instituciones 
universitarias. 

Un eje de la política de los 70ts fue la expansron de la educación 
superior, en particular el crecimiento de la matricula y de los apoyos 
económicos. Esta expansión se considero necesaria para crear las condiciones 
de despegue econ.ómico de la nación. 

La crisis económica de 1982 es . el more~ en el. que el,' proyecto de 
desarrollo universitario entra en crisis. En este moménto'se,adopta una série 
de medidas para enfrentar fa crisis económica .<iü.e)e expresan tanto a nivel 
económico como en el ámbito político sociaC.EI Plan Nc:i'cional de Desarrollo (82-
88) elaborado por el Ejecutivo desde una persp'~cfiya'~éólio~raL · · · .. · · 
Aún se observa desarticulación entre la :eclucaci6n •'sÚperior y la estructura 
productiva, como se manifiesta en el hecho·,·a;;~qué;eri ésta última no se 
incorporen un numero significativo de egresad~s: Para.lograr la modernización 
las instituciones deben dejar de ~ducar:- Jóyén.~s;p~~a ,el desempleo o para el 
aislamiento y formar jóvenes con la'. perspectiva ~dé un trabajo digno y 
remunerado .. ·· < • · ·• ,' · : .. :,':· 

A través del siglo XX, se f~e•;ggf~~µ·dn~o, desde la economía de la 
educación, un discurso pedagógic~;{é~~·E;G:q'L~·~1a\éapácitación. para el buen 
desempeño futuro se circunscribió'a\'dc¡'uell~s·c~nó~imiéntos qUé mostrara una 
sobrada utilidad. El val~r dél:.hofii¡,·~~1~-,¡f~Fci~tGéi1:p~oceso de i~dustrialización 
queda definido solo a trayés'~éS;L;,:;·~~~~·stiv~.Ci§~j;·'X~J.;•; •·. > · / .· 

una de las primer,as·formul~cl~~!s'.~~á;r~·:~a ;el.aci6~;~cluéaci~n'.:inversión 
se denomina teoría de1ccipit~i'liúmciri6(Es'ta~tirsp~ltíva·se const~~yetaríto con 
los elementos del pensamientó Clásico> e~'él '.qu~ se considera que todo ingreso 
puede ser capitalizado;. incluyendo a los seres humanos; . fo, que da como 
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resultado el valor económico del hombre,· esta teoría proporciona fa base para 
la expansión de fa educación en los países en vías de desarrollo de aquí también 

. se postula una explicadón sobre la relación educación-empleo, para esta 
perspectiva existe .úna'/clara articulación entre las demandas del aparato 
productivo y la oferta ~e formación que establece la institución escolar. En 
esta teoría se so,stiene''.·::';Es necesario calificar a la fuer:za de trabajo para 
cada uno de los p_uéstos 'que existen en el aparato productivo, la experiencia 
educativa escolar-se '.encuentra directamente relacionada con la productividad 
y eficiencia• d~:':la~Xfuerza laboral, Ja innovac1on tecnológica elevara 
progresivamen1'e)a;complejidad de las oQJpaciones, y el mercado de trabajo 
funciona igual· par.citodos los individuos remunerándolos y empleándolos en 
función de fa oferta y demanda de trabajo y de la productividad de cada uno. la 
cual depende siJ,¡lerfil educativo."157 

-,-.· ' ·'·' ." .. -- .. ,· .. -, 

Son m'u~hÓ~ l~s problemas los que crea, las políticas neoliberales en la 
educación) El' contenido de Jos currícúlos. es diseñado para obedecer :a los 
lineamientos y normas que se establecen fuera.del ámbito universitcÍ.rio; lejos 
de lograr crear una educación integral~ .'se da· preferencia por, mejorar' lós 

· curr:ículos en áreas científicas y ciencias exactas, quedando fúercÍ' las Cienci~s 
.sóciáles y Humanidades. La Pedagogía que debierá .Se~.piezCl)m¡íórtante ~nlá 

• elaboración de la curricular queda relegada simplemente ~a ser: quien .Ópliq'úé y 
perpetúe al sistema. · :., \ · e;· .i ;)·< ' : ; 

' ~ ,- .' '···" . . . - . . .. 

.. . Es de suma importancia.~ºt!1f?.~z,ai:,;e'~ffi~Ípfitii~~_E.1g:~,;.1·~~~tdétón de 
estrategias .·que permitan _al.·. pedagogo , sér/P.ªfte /irnpor,,tanti( para ; quitar o 
eliminar.· Ja. virtual desaparición cJé\1Cís;área.S so'ciale.s. y hú;Tiéí~ísfiéas, para dar 
paso o m6s bien qúe dari pasó a móvillÍientos 'industriaÍes}l~ien"tífiéos. -, 

- >.::._,"· _:-;:_.·. :- ·.,.. ·.':-:.·. : .: ·,··-:-:·: ·,·:'::·_ <" '·;-;::·: -~:;'":> - · . ...-.- ·:::·.':·'. '\:-~>-,:-·<.'<---<~·'. ·.-

.Las, repercUsi~ne's en. los curr.íc~Jcis ~s~olar;~~;,,aP,cir~~t:r!le,nte son 
innovadoras y son recibidas por Jos profesores y alumnos como!unéi~alternativa 
adecuada para J~grár un mejor proceso de ~nseña~za:'\:ip'r~~dizaj~: Todos 
estam:Os de acuerdo en ver al currículo como un proyect~;:edu~ativo qu~ se 
realiza en las aulas, de primer momento este e.S llevado a l~};pr,áctÍ~~ª' pie de 
Ja letra, pero en la educación superior se han Creado rúp!~r~.S~que\il'llpiden que 
la reproducción cultural siga llevándose acabo a la perfeCdóri;Epés'e'~á~que Jcis 

"' Díaz Barriga Ángel, "Empleadores de universitarios", un e~t~diod~ s~~ ~~l~i~nes. CESU, • 
Centro de Estudios Sobre la Universidad México 1995, lera Edición Grupo Miguel Ángel 
Porrua. ·p.47 
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estrategias de dominación cultural· no han .lograd() cC>n\lertir a todo~ en sujetos 
pasivos. • . : . . .· •· · · , . · . : : ·, , :;·· 
Los indivi.d.uos .siguen. manteniéndose e. inve.ntando alternativas. y: lenguajes de 

resistencia. < > .. : ' ;:;"·· ' ;: . 
. Por otr~pa~te ~n !1.~alón' declases;•élada<Ja ine~cia y .la rutinaque se ha 

····:~~b~t1~~·~e 1N:f §~!j~ih~~t{;~~~~tfü~t:;¡~Jl~J~i~l~~~réu~~qu~~~n~~.e;~: ~= 
•. necesitan de a~cio'nes <>•·event,cis ini~ial~s p6r. parte' d~ los mismos maestros que 

>sean aprC>ved1Clbl~s íiara únci. yerdC>ci,~rá 'reriovaéión pedagógica; además. di.cho 
..•• evento deoé .ser plani.ficado Cl fin .dé ·rÓmpe·¡. · 'ª inercia de las .atadurás del 

·•• hÓbito'.yla ;,rÚtin(l •. 1C>'?a2ritií:ic:Íad, IC>' superficialidad ·técnicoprofesional, la 
.. conícididad d~ la seg~~idad previa etc: . . . 

. . . ·Est~~-c:a~~i.os en'ª a~titud ·del protesor pueden.ser.'vist_os·c:Cln,ma1os 
: ojos por lás instit'uciones eduéativas ya que pueden ser de tintes pÓlíticos: 
En muchas ocasiones los docentes. se resisten por coníC>dida·d a,. realizar 

; actividades ya .sean individuales o colectivas de perfeccionC>miento docente'. así 
.·como en la :participacion en proyectos concretos de investigaCión:O:c:ci6n: la 

sistemdticC> actualización .documental en la vertiente didáctica de sú p~esto de 
· trabaj~ eté.·esto es en beneficio de los maestros para .<i'Le lógrenünci mejora 
· permanente de la calidad de la enseñanza. · .. . · · · · ·· · · · 

<:• ~or ;;ra parte es importante hacer hincapi~ i~;j() obligacióndel docente 
. en la tarea de investigar conceptos, que este puedo introducir al 'aula y lograr 
.. un aprendizaje que sea más digerible para. los alumnos; lejano de tecnicismos 
poco· entendibles. 

. El proyecto curricular sigue, siendo . piedra angular de la realidad 
educativa én nuestros tiempos. y sigue' siendo el instrumento didáctico de 
primera ma110 e id.~ario pedagógic~ pór parte de los profesores. Aunque Jos 
docentes tie,nen capa~idad de resistir sin resistencia, es decir, para no 
arriesgarse. a ser sancionados por parte de la administración escolar y 
mediante la libertad de cátedra y privacidad que tienen en el salón de clases, 
nolleyari etcurr:iculum'<Íue se debiera llevar, según las normas, es decir, se 
tráta del mecanlsm<l del cumplo pero miento. 

. En la rea.lidad en el aula los maestros innovadores, por principio eliminan 
los textCis que no sirven para la renovación cualitativa de la escuela y tratan de 

178 



. ofrecir una biografía más apropiada con !Os tiempos y que esténcon la realidad 
presente; 

. Actualmente sé ha echado. mano de la tecnología educativa, seÚntrod~ce 
en los centros educativos'.·. modernos medios audiovisuales, induso costosos 
sistemas didácticos. in.forinatizados, lógicamente con la intención·.de.mejorar la 
calidad de lá .énséñan:Za y la eficiencia del aprendizaje; con 'frecUénéia ocurre 
que dichos medios o no son usados sino por una minoría de profesores, en él 
mejor de loséasos, o son tan utilizados como recursos de distraéció.ncua11do 
los profesores y alumnos están demasiado fatigados como para'. ocuparse en 
tareas docentes más serias o para cuando ha de impartir la clase .un profesor 
adjunto o ayudante, por ausencia obligada del profesor titular o incluso cuando 
se usa toda esa didáctica, se usa para transmitir a través. de .ella el mismo 
contenido didáctico, con lo que se enseña con mayor eficacia lo que no vale la 
pena aprenderse. 

Otro de los errores que ocurren con frecuencia en el salón de clase son 
la introducción de dinámicas de grupo, que a menudo estas técnicas degeneran 
en disparates pedagógicas mas por si mismas, sino por la manera en como se 
aplican, en ocasiones, sin·. coherencia, aplicando criterios irracionales para la 
formación de grupos, .o bien ignorando la importancia de que estén claros los 
objetivos del trabajo así como lo que cada grupo deberá presentar a la puesta 
en común del trabajo realizadb,·o bien a causa de la pasividad del grupo o bien 
a un rol equivocado del profesor .. · · 

» ., .: . ; ·-.:>·-· . 

... "Al tr<1tar !de.·i'nri~va~·~e esta manera. y ante. el virtuaLfracaso,. i~s 
profesores regrescirí a su ¡;ráÚica rutinaria ~ trivial de la lec¿ió~ y.~aenen · 1a 
didáctiéa' tradi~i¿nbi./de s'er. ellos quienes están al .. freríté)regres~ndo a· 10 
~¡~·~º·- ·; · · ... ·~·~<;~_:'.·:;l~2:·~~:;\<>·; ;~~,!'.'.~:~'.:·~)(\~(~~ ::/:_:-:--)~->-.¿~::~:·~-:;,:-·: :·:/ -.:.: -;:: :j·_·. · ::s~:-t··:·._;-.::~;:~:_.::~;P(>··ift~~-~~~\~s~r~;~~~~-~~~!-~ ;·-:: :-.:,.: ·_ -. · · 

.·No.hay .·.·que .. d,ejar,, de; lado, que .. e~jsten. tárnb}ér1, resjste,11cicís.a. la)~nóv~ción, se 

·~~~~~;~~;~~;~}~~~~i~~{\f ~~~~~~~:~;1~·~: 
diferencia en cuestión por pbf'te .del grupo profesionaL 'Adoptar una nec~sidad 

"" Fernóndez Pérez Miguel, op.cit. ?· 548 
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de afirmar que la.didáctica no es·peorque la ajena, así como la necesidad. 
irracional d.e destruir la afirmación de'qu~ lo.·otro es mejor que lo p'ropio, · 
racionalización defensiva del ataque al innovador . 

. ~ ' ·. ·.' . 

La enseñanza impartida a Jos profesores enformación por pa~te cle·sus 
formadores es el de incorporar nivel~s de'c0herencia. va' que muchasvéées los 
profesores no aplican Jos métodos que les han enseñado, sino Jos métodos que 
les ha aplicado durante su tiempo 'de preparación para la enseñanza y de esta 
manera se cae en la reproducción; · · · · 

Dentro de la formación a profesores las instituciones de educación 
pública juegan un papel imprescindibles pero desgraciadamente existen muchos 
errores como efecto de una ignorancia sistemática, resulta especialmente 
provocativo el hecho de que no se.exija preparación técnica alguna especifica 
para acceder a los puestos directivos u organizativos al frente de los centros 
de enseñanza de manera que estos cargos quedan en manos de los grupos de 
interés, o la servicio de ideologías de todo tipo, que pretenden convertir la 
educación en un instrumento o plataforma de manipulación social, en lugar de 
una oportunidad para el desarrollo personal y la reflexión critica sobre todos 
los campos de realidad analizable por la ciencia. 

Es una realidad que Jos sistemas educativos no sólo permiten el acceso a 
los puestos directivos a sujetos ineptos, incluso contraindic(]dcís; para las 
tareas complejas y difíciles de la dirección, sino. que además.L'favorecen 
sistemáticamente dicho acceso, a juzgar por la nula motivació.n'~ue:se ofrece 
para el desempeño de las funciones directivas. ·: · •:. 

,_ ,,.··~··;, 

Los criterios para la asignación de los profesores de)~s 'd~virsas tareas 
de la institución, d.esde la enseñanza en las dife~entes áre~s(o .ª~.igriaturas .del 
curriculum hasta los servicios de todo tipo con frecué~ncia·;·nase basan en la 
consideración de la adecuación de las personas a las,f~ííéibrie's técnicas de que 
se. trata, sino en criterios absurdos e irracionales de,·antigüedad; pod~r real en 
el juego de fuerzas vigente en los centro.s d~ prc;fesores: · 

ISU 



BIBLIOGRAFIA 

!i.~. Anaya Gerardo,"Neoliberalismo, Análisis de lo realidad mexicana" 
Universidad Iberoamericana UIB. CIU, México 1995. lera edición . 

. 0ó Apple Michael,'~Id~~logía y Currículo" 
Editorial Akal Unive'~sitaria . España, 1982. 

•· Alcalá Cámpo~ Raú("H~Ónenéutica, .Retórica YJ\rgume11iación" .UNAM, 
ENEP Acatlan/México1996>: :: ,',:·':~~'._- ;L{ __ · ·~ .. ~-·: ~ ·.--:,, . . )<:,,., .· .. 

~ ~:;~u~~~ .~:~~s¡~~~t.1~s~~~~'.~2i;~~~··t~'f sl~~~"··;~~~;ic~/9:89 .. Editorial 

~{ Aznar Min~Uef~P·iia0.ff;f:~f¡~f:éJ·~%·e~~~~'¿i6:~}~~·~n·)l~fr~;c~~strúctlvista" 
EditoriaLTirant.loBlanch'>Valencia'1999;:· ;¿; '.'.>·;: .... ·e '•i.• 

~~ de ~Iba .41ici~(r¿~-~~ciLl~~o~J)1'~:J;;~J~~Í~~62u~%~~~i~~~~iJ'·~i~dr~.ª1.··~uevo 
milenio"; CESU; C~ntro

0

d~ Est;;dÍcis sob~~ 1d·u~i~'e'~~iciá~(UNAM;•México 
1997, 2da_r;diéi6~; \' ' ':t~"':: r··.:~ ,, ·~:'" \ ;:~j • ,: ' ."i> 

:~~ de Alb~ Alici~.··;;¿u~~í·c~1ci%~isis.thit~,~-,;i~~~~é1iv~·t;'~~e~tra·-d~~studios 
sobre la Univérsidá~(CESU, UNAM; Méxiid't99i;'ie~ci e'~ff~ión.' ' 

• >¡."_;.,• ·-::.7:_·;· .. ;_/:_:~',.'_'~' ;·-..'~_:> ·:e,''';·{."" ;-;'·i:,'}.~~{;.>/i>-·:~·-,:· .. ':- •(,, 

,, ~:~,~~;;:;~<B:;~~:~:~. ~¡~;~~:':~'i";íj';,i,i~g:;~i'. f ~!'''·''' 51910 
.. -.· . . .~< ;;,, . 

,. ~:;,"~~~'M;;,;,' ;~;~'f ,J~,~~jJf ~~Jti~J{~f~!AJJ•Edltoclol 
""" Bourdieu Pierre; Passeron' Claude; ~La' Reprpéíúé:ción'; Editori.al Fcirítamara, 

México 1979 3ª Edición. · ·· : ;,; i:':~:;~~:.:v;t~' ·::L '(: · ~L'.:'(;::~1(> < · 
: _:· {;\ ,:;~-.;:::~/~D:<:-¡!~f::f~'.'::-~;::::·>._;_,_:,é::\:r~~:P~·,\:/}: :;,~::_:.o:·...,~·;· .. , 

~ Bourdieu. Pierre, "Sociología y Cúlturcí .. ;·Editor:ial Grijalvo;'~éxiCoJ996 
lera edición. . .. ·· :\'.i :~·;· ,;.',;'.},:·:·.·:: ... :• ... ' ·. 

m Bowles Samuel y Gintis Herbert/Lci r'~~~~u¿fü~ E~di1~~~n· la.América 
capitalista", Editores Siglo XXI, Méxi~oJ986; 3ª edición,· · .. 



~f Broccoli Angelo, "Antonio GratTlsci y laEducación cciltlo hegemonía"Editorial 
Nueva !magen, México 1977, lera edición~ · ·· · ·· · · 

e Collins Randall, "La teorfo de(c6nfli~to Y.L~ f~o~Íafunc.id~al de la . • .. 
estratificación educativá'~~ En'el:debat'e so~iÓ(e~-torno a la .educa.ción, serie 
Antologías UNAM, ENEi>;:'Aéát1a•ri;1991. l~ra ~-dibdn: '. · · ' 

., ::i~::'º '""" ~~,;:tº.\~it A~~~l~f '1t~,~a,g~~;~#¡~¿'~?f · 7'. 

~: Día; Barriga Ángel. "E~~l~~~J~~~,<l~'Ü~;J~;~;~1rÍ~s":·;~~·~¿t~~fa ~~bre sus 
opiniones, CESU, Centro d~. E.stucÍtos :;()~re' l~(Ql)i~~rsi~ad{yr)J'~M ;; México 

.. ::: ::::,:::::,·'.:::2~1~Jf~~1~~0~;~1rf r,i:.;{L. 
Rei Argentina, rnstituto de Estudiosy'.a¿cióri·'scicial?Ai(¡ú({GrlJpo' editor 
2da,edición. .. · .. :·.: •• ;,~::·\\ ;.-"{l~t~ú·\·'> . .. 

~ ~~~~!~;r~~::;~:~~~:.t~a¡;~J¿s1;~~~7ilf t·f~~~~;~f~~sfa~~i{f is'.?~if.icativo" 
~ Dieterich Heinz. Chomsky Noam, '.'La sib1~~~~~-~~~a1~:~i:~~-~i~n.Mercado 

y Democracia. Editorial Contrapurit~s/~é~!hei)995';1~/edi.c;i'ón~ .... 

: :::::::~:~:~::::.:li~l~J~~~t:.:::~:~:::.::, 
de la racionalidad curricular, didáctica aplicable',' Editores Siglo XX!, 
México 1994, lera edición. · .. ··;; ··> ·.·. 

~ Fernández Pérez Miguel. "La profesionalización del docente"; 
perfeccionamiento, investigación en el aula, análisis de la práctica, Editores 
Siglo XX de España S.A. Madrid España 1995, 2ª edición. 

~ Garay S. Jorge Luis. "Globalización y Crisis", Editori~(coldencias TM. 
México 1998, lera edición. 

IB 2 



- ~- -- -- ----. - --,-- --. --- ·.-· -·--

@~ Giroux A. Henry .. "Los Profesores como'.Intelectuales", hacia una pedagogía 
critica del aprendizaje; Editorial Paidos; España · . 

· .. -.·-.-->~>. >->.' ·. ·._.· ·•' .. · ·,.·_ .. : ... !·_ .. ·'.<· 
L<m Giroux A. Henry.,Teo~ía }'resisten¿¡~ ~n educacidn; Editbrial. 

Siglo XXI, México 1995, 3ª edición. . .,,. · . 

l<m Giddens Ant~~~y.•"Consecu~ncias ~e la Moder~i~d~.:;~8itoriC!Í LJnep, 
Sao Paulo, 199I;le'ra edición. . , r. ':~:' · . 

[~ González Casanova Pablo, "La Crisis del mundo dctuéi'!y iC!s Óéndas Sociales 
en América Latina, México 1990. · ¿7; ,;, · 

~.f:f;\···./::· _.~:·-,,.,,, 

~ González Casanova Pablo y Florescano Eririq~~ U'C!~~~i~~do~Í::~).:México Hoy" 
Editorial Siglo XXI 6ª edición, México 1?a2/?5;\!f:~.J:'' ,: \:f'. ... 

[•)J Gramsci Antonio, "Cuadernos desde la ¿Clréel'.',~~i-~Íl~'¡J1 Litl\G~~. Madrid 
1983, 1ª edición "•,j ;-.. ··,~;~_'.?·/;:<. ~ .. ::~-~ -·:2··'' ;o,~-c;·-·' 

~J Ianni Octavio, "La Aldea Global~'Editci~~~;~~~:1;.~~~V·1A~~¡¿~1996, lera 

edición .. ·;·· ..••. ,;, •. ·, :.:J·~~·~··;r~~1~<·;1~-).1!i~:F~~s;;ti;<:~~: :··.· .. ··• 
~ Jiménez CabreraEdgar/''.EI Moé:ielo'.Neoliberal en América Latina en 

~ ~~~;;~:~j~~;~~j1~~~~1~~t1~ii~';\'~~L,,, ,,,,," 
~J Marx ·cari "El cap·itá1~· .-,TOtTúl-r:i:/Edit.o·r¡a1.-~mag~~i;~é~iéo ··1976·, tera 

edición. . .· .. :·y: ":·i·' ·.ri.)2'.i:• t·.~ ... ··f ~;,~.~~)f j~~ÍJI~~ff ;~&;;,O!.y ::;e: '.\ ... 
@'il Moctezuma Barragán Esteban;,4,'La,Edu~ació"ri'p~blicc¡'frente a Jos nuevas 

realidades": úno: 'visión dé. la 'iTiod~ril'i~dCi6n%~i~.~,¡;éxi2o. F;~r1.ci6 'de cultura 
Económico. M°éxi~o' 1'993~~ •. ·•·;j;'}r'(.~";f;¡;;:;q}!:~I .. ,;>¡;:: T.J'.' \'J /;( .. •· } <· · 

-; '••A•. '"í;;;.: ,• '···~·',._' :v< ' '~ :,, 

IR3 



- - ' . 

~ Palacios Jesús, "La Cuestión Escolar" critic~s y alternativas, Editorial Laia 
Barcelona España 1984, 6ª Edición. 

[Eg) Pansza González Margarita (coord.), Pérez Juárez Esther, Morán Porfirio 
"fundamentación de la Didáctica Vol. r; Edidones Gernika. México 1986 
3ª edición. 

. . 

~ Pansza González Margarita (coord.); Pérez J~ál"ez Esth~r; Morán Porfirio 
"Operatividad de la Didáctica" Vol; II Ediciones Gernika; M~xico1987 
2ª edición. : . < .·· ' • . 

fgJ Pérez Gómez A.I. "La Cultura i~cola~ ~r Id :_So'ci~dad Ne'oliberal;; Ediciones 
Morato SL, Madrid, Españal998lera edición.···;;··: ,,, . -. ,;: · ·· 

~ ~~::, ~:;~;,"~~~~;~~~{;i~~~~1íi~~,~¿¡1~~~;A~&I~ 
~ Revueltas Peralta Andrea;"Las Tra~sfiirmad<ines'~el Estado mexicano" 

universidad AUtonoma Metropolit~~a/UAM:xd~himirc~;. í999) ·. ·. · 

· _.····• > _; ; ··::::~ .j:~;~_;;~~~~,,;>·¡, .. t/I:!Jti~yJ;iJt.~~rj.:_.:i:L:·· :. . . .. . .· .· 
rg¡ Sacristán GimenoL"ElcúrríCulo:üna reflexiónsobr~la práctica'' Editorial 

Morato; Madrid Españd'19_9,7 iª. edición. . . . . ·' :,/ .:~ ... 
-~:·>· ·'~,:-;-.'.,_:'., ·"'-··-~~-::'>'·~--·~-·':·'.»~:>~' 

[EgJ Sacristán Gimeno J~"P~d~Fi~ !~estables en edl.lca~ió~"/Edit'ciHal Morato 
Madrid, España 1998- 2_ª·-·edi~ión. ·- - ;·, !.:: ·~·~:;.~.::-'-~ _, · · .- · 

.· . :·: ._;j'. .,: .. , ,: ,.~ ," 

~ Sac~istán Gimeno J. y Pérez Gómez A.I. "Comprende~ 9,',t·~~;,~f'()rmar en 
educación", Editorial Morato, Madrid España 1998,7ª edición .. > 

rg¡ Schultz w. Theodore, "Capital Humano". Enciclopedia internacional de las 
Ciencias Sociales, España 1979. Tomo II. 

184 



HEMEROGRAFIA 

~ Bourdieu Pierre, "El Oficio del Sociologo" la construcción del objeto de estudio, 
en material fotocopiado. 

t2l del Valle Jorge "Implicacion~~ del TLC en México, en antologías de ENEP 
Acatlan, UNAM. . 

: ~~;~~0J ii~~~~~t~f~J~f f ~~~t~~~:.::. '" 
l·~ Guzman·· E~u~·~·~º;:~~;Ó1,A:.·~u~~-~~sf~;;~·~~~ici%i~·.i6~c~~~éyjJ~dui~· H.· v~la. 

UNAM Facúltád d~'_E~onomía;'1987i".~NAM,: Cr,isis yD~mO'cra:cia''.; e~'' 
Material fotoi:o.piado:7;; .• : };';· .. J : ·. ).J .• (:':{;,¿~! .~· .. ··~; ·;: . . . · ·· · 

t21 Limón· Rolas M'i~~~(5~~7~iii~1~-"~~·éd~dd~i·~*}~¿¡,'[¡~:~i~~~}.i~C:¿~~~~···. 
rntern.acioncil de Educációh''., f ebreroi99,7~'en.~1.Universal ;; ~úplemento 
Bucareli a.······· ... · .. '}~'· !#.,'''' ,;>i:,;.::{,:i~~.~;~~}ifiX};:'·c~t·'::. '.' 

'" ~~~i~f¡~;f HJ;~oi;'i~~~?j~b;[f ,~~fJ:~'J~;~~o1/F:~10.uNAM" 

: ~::,:::::~:;~1~;~1í~~!l1i~~~~~J;~~lii~;:Mm.mx 
el Nacional, Política NÓ'73 ;·27,~de dicYembre~199ó:'·:\''.f" )~i 

.. l~:~;:;,~:~~~:,~;~f t~~;~~~~~~~:!,,~);~?;1~• Jfi;,óié,•iol 
--- - -·-- -¡·-;·:,--,. - , -

~ Jimenez Teran y Mier Fern6ndo,"Ld UNAM e~ la~proximid~des del siglo XXI, 
en material fotocopiado. · . . 

¡.B5 



~ Tenti Emilio. "Elementos de una teoría. y anéílisis historico en Gom~z Campo; 
Universidad, profesiones: crisis y alternativas, editorial Mino: Buenos Aires 
1989, en material fotocopiado. ·· . . . · ' · 

:.·~--:~ > . ~. -

~ Urias Chavez J ose." lUna Universidad para Id C!d~adelicia?¡!;Antologías, UNAM. 
ENEP, Aragón. ··· ·· ·. ,;, :/· :/<. ;, J;:~ ? .. , 

@::] Villaseñor Guillermo, "Teoría UniversitO'riCI .. ;: 5~·~ie1iht0~l~~i~~;UNÁM, ENEP 
Acatlan. · •::•:c:é. < /:.·, .. : ..•. • .. : ... ·· ....... ~ ;·;,; ,:.:::;. ;: · 

·- ;·)· 

l!!J Apuntes de curso de Teoría y Prd~f\cd·i~~~r~·¡~~~~~i~~-~i6~ ~ociopedagógica 
II, UNAM, ENEP. Aragón; Marzo~[~lioj~~g~·'.i· '' ·:;; . 

~ Apuntes del curso de EcC>~ciml~d~'IX·~d~~~:iti6~i.;'l_JNAM, ENEP, Aragón 
Marzo~Julio 2000. · ::;·+ ';/'; ' · "-'' ·' · '; . : 'é ·• ~'. · 

~'' ~ . 

· .. ·~'Ap·lÍ~tesd~lcJ~s~de,Pr6bl~~d~'EdÚc~tiv~~ e~·Amé~ica Latina, UNAM, ENEP 
• 

0

Ar~gón, Agosto~Di~i~mbré 2000 · 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Marco Neoliberal en México Dirigido al Ámbito Social y Universitario
	Capítulo II. Aportaciones de las Teorías de la Reproducción al Campo de la Educación Universitaria: UNAM
	Capítulo III. Elementos para Resignificar los Discursos  Reproduccionistas en la Prácticas Pedagógicas de los Espacios Sociohumanísticos en la UNAM
	Conclusiones
	Bibliografía



