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INTRODUCCIÓN 

Las sociedades en el mundo contemporáneo ven confrontadas sus estructuras polftico~ 
económicas. Se producen aceleradas transformaciones a nivel global, ataviadas de un marcado 
carácter comercial y financiero. Sus alcances sugieren una "'interdependencia" econónlica entre 
naciones: interdependencia que se halla signada por movimientos de desregulación, 
descentralización, privatización y monitorización de las economlas nacionales. Ante esto existe aún 
un gran desacuerdo respecto a la denominación que debe llevar este tipa de procesos, llámese 
Mundialización, Capitalismo Tarálo, Sistema Mundo, Neoliberalismo, etc... Se suele convenir en 
que estos procesos se encuentran ligados a un término de uso corriente: la Gk>balización. En 
América Latina y en México especlficamente, la globalización ha implicado entre otras cosas, la 
adopción de politices económicas que establezcan las bases de una regulación y armonización 
económica con respecto a los pafses altamente industrializados. Lo cual induce a reducir al mlnimo 
la capacidad del Estado en el control económico y asl liberar de trabas proteccionistas el 
intercambio de capitales. Es decir, que existe un contexto mundial propicio para el despliegue de 
reformas y ajustes económicos, particularmente para aquellas economlas en transición (como la 
mexicana). Sin embargo, la implantac~n de estas políticas globalizantes es algo m*5 que el 
desarrollo y la apertura de la actividad económica. es a su vez la redefinición de aas politices 
sociales, el recambio en la definición de los bienes y servicios. La globalizaclón tiene un carácter 
expansivo que no se agota en lo meramente económico, sino que este hecho, esta ligado a un uso 
condicionado de fas tecnologfas y los medios de comunicación. Asl podemos hablar de la 
globaJización como un proceso de integración económico-polltico engarzado a una serie de 
procesos socioculturales. La globalización en México posee un carácter expansivo e intrincado, su 
repercusión toca esferas sociales, culturales, educativas y fonnativas. 

Un rasgo distintivo de este escenario es la tensión que se establece entre ias politices que se 
emplean en la reproducción del capital a nivel global-local y que se entrecruzan con las pollticas 
sociales, las polfticas educativas, las pollticas del conocimiento, las polfticas culturales, etc... Ello 
entrana complejos procesos en la constitución de la subjetividad social, que dicho por Brunner, 
supone un contexto cultural y poHtico donde: •Ja organización capitalista de la economla, imbricada 
como se halla con la organización cultural de masas se conjugan entm si y cman e/ soparle ,,.,. el 
desarrollo de los fenómenos de cxmtro/ social, los cuaés a su vez tetroalimentan a esa 
organización de la economft1 y Ja cu1tura•(Brunner. 1992). De este modo la globalización, deja 
apreciar un esquema de desarrollo económico, que permea politice y culturalmente a la sociedad. 
Ante ese horizonte, las esferas culturales, aquellas que educan y fonnan, son repensadas y de 
hecho adquieren un lugar preponderante en la generación de formas de pensamiento y 
conocimiento que respondan a las imágenes funcionales de las exigencias económtcas actuales, 
inclinadas a la integración y el consumo. 

La globalización como ftujo incesante de significados enfrenta directamente a la cultura y a la 
economfa, en este entamo se replantea la función de las instituciones; su papel y el sentido que 
imprimen en la conformación de los grupos sociales, y la dirección que ak:8nzan en el tejido 
sociocultural. Centrados en una trama cultural •bierta al dominio económico-polltico del 
capitalismo, y en una época laqueada por la desesperanza social, es dificil precisar cuál es el 
sentido que esta tomando la subjetividad y por ende los agentes, actores y grupos sociales que se 
organizan entorno a ella, y sobre todo se hace complicado definir cual es el sentido de los sujetos 
inscritos en estos procesos de formación. Lo es más aun, porque generalmente se reduce la 
fomiación de la subjetividad a un mero renejo, de lo que un determinado modo de visión 
globalizadora propone, lo cual trae como trasfondo la idea de que la relación entre sujetos y mundo 
social (cultura, instituciones y actores) esta fija y asegurada, con un curso inatterablemente 
dispuesta por las fuerzas dominantes. 
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La globalización socava nuestra realidad. revelando una crisis de percepción, representación y 
formación social, de hecho desacraliza los espacios hasta hoy considerados sustantivos en la 
conformación humana, estamos hablando de las instituciones. aquellas que posibilitaban la 
coexistencia y el desarrollo social e individual. Actualmente las instituciones educativas, se 
repiensan, se desdibujan, se rescrtben, se pone en entre dicho. La relación entre sujetos e 
institución, inserta como esta, en una compleja confabulación, propicia el replanteamiento del papel 
de las instituciones en la constitución de la subjetividad y los sujetos, su pertinencia pedagógica 
estriba en que la globalización implica procesos•de recambio y transformación estructurales y 
experenclales, procesos que responden a complejas fomtas en que se objetiva la cultura y la 
educación. Las diferentes instituciones escolares ven cuestionados sus fines, sus propósitos y sus 
medios de acción. este cuestionamiento se eleva al rango de crisis, ya que los distintos discursos 
globalizadores insisten en una critica directa, a la educación en general y la escuela en particular, 
el tipo de globalización que vivimos hace patente .. el fracaso de las escuelas en aquello de 
capacitar productivamente a la población, en su cometido de crear una conciencia nacional, y en la 
instauración de conocimientos válidos para establecer el vinculo con el aparato productivo". 

As( se entiende que ta globalización no se centra únicamente en la integración económica sino en 
una integración cultural, e incluso en una globalización de los procesos educativos y formativos. 
La extensión de la globalización hacia las esferas de formación humana, creadas y disenadas para 
el efecto de educar. se transforman ostensiblemente. dicha transformación lamina estructuralmente 
(organizativa, administrativa, de planeación y gestión) a una buena parte de las instituciones de 
carácter social, y pedagógicamente emite una serie de decretos culturales (conocimientos. 
habilidades, valores y actitudes) que reposicionan de manera especifica el espacio social en que 
se desenvuelve el aparato escolar. Ahora bien, es la educación superior la que muestra más 
decididamente las transformaciones que la globalización produce. la educación superior a través 
de la universidad ha estado ligada a funciones diversas de acuerdo al contexto socio-histórico. Sin 
embargo en la generalidad latinoamericana se asocio a los procesos de reproducción social, a la 
acumulación y la evolución del conocimiento, lo cual finco la idea de que la untversidad promovla el 
desarrollo económico. la equidad social y se erigla como agente de cambio. Especlficamente las 
universidades publicas son impactadas por la globaliz.ación (recordemos que se redefine la 
pertinencia social de lo publico y el papel del Estado en la responsabilidad de su aplicación y 
desarrollo). de acuerdo a esto el sistema público de educación superior muestra fa asimilación de 
palfticas institucionales dirigk:las por discursos y prácticas que enfatizan el valor del dinero, y la 
búsqueda de mecanismos que procuren una administración sana, el desarrollo de dispositivos de 
racionalización institucional y pedagógica. 

La universidad pública mexicana igualmente enfrenta diferentes desaflos derivados del contexto 
polftico actual, en él se observa una demanda enorme de acceso a Ja educación superior, 
dificultades referidas a su financiamtento, a la pertinencia de sus planes de estudio, a la mejora en 
la calidad de la ensef\anza. etc ... Desafíos cercanamente refack>nados con los imperativos de la 
globaltzación. En este sentido los procesos de forTnación de sujetos se conforman entre la tensión 
que producen los procesos de desarrollo internacional y las particularidades socioculturales de 
nuestro pats. Es decir que las universidades públicas son condicionadas por el entamo global y 
nacional, a partir de politicas que buscan reestructurar sus funciones - y por otra parte - son 
convulsionadas por una dinámica social concreta (impulsada por sectores diferenciados de actores 
y agentes con diversas expresiones sociopoUticas y culturales que recrean los procesos 
educativos). Ello nos ha llevado a pensar que. la redefinición de fas universidades públicas 
transgrede ampliamente la noción de que la globalización implica cambios estrictamente 
estructurales que conducen dócilmente a los directamente implicados (sujetos) hacia una 
subjettvidad consumada. en infinita correspondencia global. 

Dicho de otro modo. el nodo problemático que nosotros encontramos y que hemos pretendido 
desarrollar en este trabajo, radica en que las universidades públicas están inmersas en un contexto 
complejo de globalización (económica, poHtica, social y cultural) que conflictúa a las universidades 
interna-externamente, que la sitúa en una especie de necesidad por renovarse y reestructurarse; 
reestructuración emanada por una tendencia social global. tendencia que marca procesos de 
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racionalización en 'ª institución: "'organizativos y de sus procesos educaHvos'". A esto se suman los 
referentes culturales incorparados como valores y actitudes que se intercambian a través de los 
medios de comunicación y tecnok>gfas en bogia. Todo esto pennea la definición polftica de la 
institución universitaria, tanto sus ámbitos de educación formal. corresPondiente a la formación de 
habilidades y destrezas profestonates, asf como los contenidos e instrumentos de la acción 
educativa, cuestión que al redefinirse, es participe en la confonnación del espacio social 
universttario. De tal modo que atraviesa contradictoriamente tanto a los soportes de la educación 
como a los sujetos universitarios que la componen y la actúan. Lo que viene a significar a las 
universidades como instituciones seriamente confrontadas en las funciones consideradas como 
sustantivas (la investigación, la docencia y la extensión de la cultura) y compelida a redefinir su 
papel de lugar privilegiado, en la producción de personas, de sujetos, de actores, de agentes, de 
profesionistas y de profesionales vinculados de un modo u otro a la cultura en términos amplios. 

Es pertinente reftexionar acerca de eómo la universidad esta ligada a la producctón y reproducción 
de significados y sentidos, sociales y culturales, polfticos y profesionales. Pedagógicamente 
hablando es adecuado preguntamos fXlr los procesos educativos que se elaboran actualmente en 
las universidades públicas, a su vez , es preciso analizar cuál es el papel de la univer5idad en la 
confonnación de sujetos, ante la proliferación de modos y forrnas de socializar, de educar y formar 
que rompen con las maneras tradicionakts de producir subjetividad, asf presentamos algunas 
reflexiones respecto a: ¿Cómo la untversidad contribuye a fo miar sujetos?. ¿Es la universidad un 
espacio cultural que origina nuevos sujetos o reproduce socialmente a los indtviduos?, ¿La 
untversidad publica es un escenario propicio para la cancelación de modelos educativos y la 
aparición de nuevos propósitos sociales?. En este sentido ha sido necesario leer pedagógicamente 
el papel de la unweradad, como institución, como dispositivo, como espacio de creación y 
recreación de la cultura y la sociedad. Nos lo parece, en tanto se le hacen reiterados reclamos 
acerca de la viabilidad de su proyecto o función soclal, pero sobre todo fx:lr que ofrece espacios e 
instrumentos que colaboran para dotar de sentido y significado a fos sujetos que educa. 
La universidad al ser una institución social, confronta en su interior diversas exigencias, sociales y 
pcliticas, económicas y culturales: algunas de ellas antagonistas y contrarias, fenómeno que marca 
contrad\ctoriamente tos procesos de educación, y que entromete a la universidad en una discusión 
sobre el cambio social y el desarroUo nacional en este principio de siglo. Y devela corno los 
cambios acaecidos afectan profundamente k>s mecanismos por los cuales se forman los sujetos, 
pues ya que "Formarse en la institución, por obra de la institución, quiz•s no plantee problemas 
cuando se trata de una formación técnica, del aprendizaje de capacidades práctk;as (savoir faire). 
Pero cuando la formación concie"1e a la estructura personal, a la manera ele percibir, de sentir, de 
juzgar, la contradicción es flagrante "(Gilles Ferry, 1997). Por lo que ha sido menester nuestro 
aludir crfticamente a los proyectos de formación que la universidad impulsa, a los soportes que 
dinamizan el desarrollo de la fonnaclón de sujetos, a los disfx:lsitivos pedagógicos que se utilizan y 
que están instaurando modelos forrnativos acritlcos, ahistóricos y narcisistas. Los cuales 
reposicionan los modelos educativos clásicamente asumidos, definidos en función de una serie de 
discursos y acciones que fo11Tian parte de la modernidad; una modernidad que siente derruirse el 
status hegemónk:o que predomino por largo tiempo, y que moldeo el desarrollo y la organización 
social que se deriva de las instituciones. Por ello la globalización evktenda un desplazamiento det 
estado actual de la universidad, hacia cambios que desbordan aspectos estructurales de la 
institución, pero también la definición social de ésta, lo que muestra un cambio organizativo y de 
sentido. Esto nos ha indicado entre otras cosas una modificación en los contenidos que la 
universidad provee, es reconocida la tendencia hacia "'cierto" tipo de saberes que privilegian la 
destreza y la habilidad y el .. conocimiento útil". Cuestión que nos ha llevado a observar més 
detenidamente la producción de subjetividad que se despliega en este terreno educativo, pensando 
en el papel que presentan los sujetos emanados de la universkfad en espacios sociales más 
vastos. de decisión o creación educativa, cultural y política. 

Como parte de esta presentación que hacemos del trabajo de tesis, creemos pertinente ubicar 
algunas de las implicaciones que tuvimos al problematizar a la untversidad pública mexicana y su 
papel en la formación de sujetos. Lo cual nos ha sugerido, abrirnos a una di&cusión en distintos 
planos de articulación, pare no subordinamos a una visión limitada de· lo que se considera 
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comúnmente el hecho educativo (entendido como la transmisión cuttural que socializa. a partir de 
una institución), por lo que es necesario comprender que los procesos pedagógicos estén ligados a 
procesos sociales más amplios. A este respecto, nos valimos más de conceptos que de teorlas. 

Al esgrimir la necesidad de configurar un campo problemático de la pedagogfa, Intentamos: 

1) Reconstruir un marco contextual que recupere e integre los procesos de globallzaclón 
hegemónicos y su impacto en las polfticas sociales y educativas en fa Universidad pública. 

2) Analizar a la Universidad pública mexicana como una institución sociocultural con 
conocHTiientos, espacios y relaciones que organizan y ordenan la experiencia social 
universitaria, como una producción subjetiva de la misma. 

3) Replantear las interacciones y los procesos de fOrTnación universitaria como mediaciones 
de la producción subjetiva de la sociedad, tomando en cuenta las pos;bilidades que se 
tienen de forjar nuevas formas de razonamiento critico respecto de las universidades y los 
sujetos. 

Ante la necesidad de procurar un marco que nos ayudara a estructurar nuestro trabajo y de igual 
manera, originar una forma critica de pensar el objeto de estudio, nos valimos de una metodologfa 
que fungiera como fornia de razonamiento ligada a la reconstrucción articulada, para lo cual 
recurrimos al pensamiento de Hugo Zemelman, que plantea el concepto de método como forma de 
razonamiento y como un modo de observación de la re81idad, el cual se basa como sabemos "en 
supeditar lo teórico a Jo epistemológico" y cuya función es evitar reducir la objetividad a una posible 
derivación teórica, y en cambio se privilegia la manera en que se construye el conocimiento. Esta 
forTna de razonamiento posibilita reconstruir el contexto y los procesos en que se ubican y se 
constituyen los sujetos, el pensar en estos términos a nuestro objeto de estudio, nos ha permitido 
definir una trama de relaciones. en la que pensamos se halla envuelto la universidad y su papel en 
la forrnación de sujetos. En este caso creímos acertado reconstruir "'La relación entre Universidad y 
la producción de subjetividad ... en tamo se forma un vinculo que se produce entre "'la subjetividad 
social y los fenómenos de globelización .. , lo cual nos permitió reconocer "'la formación de sujetos y 
el papel del conocimiento .. , como elementos interactuantes y decis;vos dentro de la Universidad. 

La relevancia metodológica de esta penopectiva, estriba en no reducir la subjetividad a mecanismos 
individuales (psicológicos). En este sentido, intentamos una reconstrucción articulada, que 
consistió en observar el fenómeno de la globalización y la subjetividad, desde un contexto posible 
de reconstruirse, cuyas relaciones hay que descubrir, para lo cual nos movimos desde un 
Problema definido o Eje: La Formación de sujetos y subjetividad social. Para delimitar la 
problemática fue necesario definir los Universos de observación ( o campa de observación que se 
recor1a de la realidad ) a través de Conceptos ordenadores que ubican u ordenan la realidad, que 
en nuestro caso partió de: "Los procesos pedagógicos que tienen Jugar en la Universidad pública 
mexicana actual" , tomando en cuenta que optamos por definir a la universidad, desde una 
perspectiva que evidenciara rasgos y caracterfsticas comunes de las instituciones de Educación 
Superior, susceptibles de ligarse al concepto de universidad en témlinos amplios. untversidades, lo 
que posibilita una relación más operativa con lo empírico y lo teórico de nuestro objeto de estudio; 
seguidamente ublizamos conceptos que cumplieron la función epistemológica de newo mediador 
(organizar las vinculaciones posibles con la articulación o totalidad), estos Conceptos ordenadores 
do? base fueron de mayor abstracción, pues se relacionaron de forma inclusiva a todos los 
conceptos, que fue enunciado como: La construcción sociocultural en los procesos de 
globalización. Lo cual nos propuso ordenar y articular el problema en términos crecientes de 
complejidad. Una de las cuestiones que se desprende de lo hemos mencionado, es que 
nuestra intención ha sido analizar a los sujetos desde las interacciones y fas prácticas que a 
nuestro parecer los constituyen en tanto entran en juego por la iación de distintos soporte 
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y dispositivos pedagógicos, a partir de un marco de referencia especifico (susceptible de 
inclusiones). Por lo que utilizamos a La Universidad pública mexCana como un nucleamtento de lo 
colectivo, ya que valló como detonante en la definición de observables referidos a La formación de 
sujetos en consonancia con procesos socia~s y culturales amplios. En este marco se eligió a la 
Universidad publica mexicana diferenciándola de otros componentes del sistema educativo 
nacional y del subsistema de educación superior en particular, como pudieron ser los institutos 
tecnológicos, las universidades privadas. las escuelas de capacitación o de educación terminal, 
etc ... ello nos ha pemiitido de manera general articular distintos nive'8s donde se posibilrta la 
formación de sujetos, los que cuales fueron dentro de la universk:lad, pensados como espacios que 
traducen y producen expresiones y practicas que tocan social y culh.Jralmente a los indiYiduos. 
tales espacios fueron pensados principalmente como instancias que extienden diversos 
dispositivos y soportes de la fonnación. 

Metodológicamente se intentó reconstruir los procesos de formación de la subjetividad pero 
nucleados grupalmente en la universidad, por lo que se consideró adecuado articular los diferentes 
elementos que la producen o coadyuvan a forjarla. descubriendo las relack>nes posibles que se 
establecen, k>s entrecruces de lo dado-dándose, y primordialmente lo que producen, es decir lo 
que significa y el sentido que proporciona en las sujetos universitarios. Esto significó centrarse en 
las mediaciones que procuran participar en la fonnación de sujetos y por lo tanto en la ordenación 
de la subjetivk:lad de los universitarios desde lo grupal. De tal modo que se destacó la dinámica 
social imperante y se consideró asl, desde la definición de polfticas socioeconómk:as dominantes, 
pasando par la conformactón de discursos que enmarcan e las instituciones educativas y 
culturales, hasta llegar a la entronización de poJfticas del conocimiento y experiencia (de lo 
educacional a lo ocupacional, y de lo formativo a lo profesional). 

En suma, en un plano general podemos afirmar que la fonna de expcsición que posee este trabajo, 
pretende en un primer capitulo construir una especie de ptataforma contextual, a partir de ta cual, ef 
fenómeno de la globalizaclón adquiera sentido como un proyecto ligado al capitalismo neoliberal y 
a las fonnas de expansión y dominio que actualmente ejerce • escala global, como una suerte de 
sustrato. En ese intento de reconstrucción se recrean lo que consideramos los puntos de 
entrecruce que la globalización experimenta junto a otros procesos socioculturales, como lo es Ja 
llamada condición posrnodema. Dichos entrecruces afectan cardinalmente a la educación y a las 
instituciones escolares, y muy particularmente a las instituciones de educación pública. Entre ellas 
están las instituciones de educación superior, que presentan una crisis que ha derivado en una 
serie de reformas a través del despliegue de politicas de reestructuración, organizativa y de 
gobierno, y que como trasfondo presentan una erosión al carácter cultural que estas instituciones 
escolares simbolizan. Situación que viene a perfilar nuevas funciones respecto al ejercicio que las 
universidades venlan cumpliendo, por lo menos una década atrás, funciones que se van 
inscribiendo en el cuerpo social de las instituciones universitarias, para lo cual hemos empleado la 
figura que representa Ja UNAM dentro de las universidades públicas del país, una institución que 
pensamos de a peco deja ver las huellas de la globalización en su estructura. 

En el segundo capítulo. hemos querido centramos en algunas relaciones especificas, suponiendo 
que las polfticas educativas en educación superior hallan concreción en las universidades por 
diferentes vfas. Por ello partimos del influjo que pasee la metéfora del mercado sobre la producción 
del conocimiento y la ordenación de la subjetividad. La metéfora del mercado funciona como una 
poderosa imagen que circula dentro de la cultura, y que afecta negativamente • las prácticas y 
discursos que proyectaron el concepto de formación a un plano estelar en la constitución de 
sujetos. Dicho apartado pondera el hecho de que la globalización y la hegemonfa de un modelo 
dominante como es el capitalismo. establecen lazos de dominio muy fuertes, múltiples y complejos, 
que alteran tanto discursos y prácticas como las maneras de experimentar la globalización. En ello 
la gestión que se hace del conocimiento dentro de la universidad esta ligado a políticas 
estrechamente dirigidas a la funcionaliZación y mercantilización del conocimiento. Queriendo con 
esto. vislumbrar de algún modo, el impacto que esto le significa a las untversidades y sobre todo a 
los procesos en que se elabora la subjetividad de los universitarios. 
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En el tercer capitulo, nuestra intención es en principio proponer una serie de elementos que 
ayuden a problematizar no sólo la categorla de sujeto como un concepto que esta siendo reducido 
a un papel secundario, polftica y culturalmente hablando, sino también proponer que es posible 
mirar pedagógicamente y de manera compleja, Jos distintos procesos que ligan a la cultura con la 
formación, y a su vez a ésta, con el desarrollo de dispositivos y estrategias de conocimiento que 
potencien al sujeto mismo. El hecho de sugerir una problematización, se hace con la intención de 
romper de algún modo con la lógica de los dos capftulos anteriores, suponiendo que para nosotros 
era necesario advertir posibles ángulos de reflexión, desde los cuales pueden obtenerse más y 
mejores forTTias de comprensión respecto a las universidades y Jos sujetos en una fonna 
especifica. y de una manera general tambfén como formas criticas de reconstruir el saber 
pedagógico. Para lo cual utilizamos al Inicio del capftulo una breve distinción en lo que 
consideramos las posiciones que el sujeto adopta en las universidades, posiciones que la 
universidad contribuye a forjar, y en las que la subjetN'idad ocupa un lugar destacado en este 
proceso. En este apartado aspiramos a resaltar que todo proceso de subjetivación es un hecho 
cultural. que ocurre dentro y fuera de la universidad. Para esto utilizamos una concepción de sujeto 
ligada a lo puede representar potenciar la conciencia de los individuos, en ese sentido manejamos 
como una f'gura de aproximación, al sujeto moral griego, más para posicionar una concepción 
amplia de éste, que por fijar apologéticamente ciertas caracterfsticas esenciales. En la parte última 
hemos querido proponer ciertos elementos y ángulos que consideramos nos proporciona la 
pedagogfa de frontera para redimenslonar a las universidades como objetos de estudio cultural, 
Politice y pedagógico, que posterionnente posibiliten vislumbrar espacios y sujetos dentro de las 
universidades, que ensanchen y no reduzcan los procesos por los cuales se constituyen los 
sujetos, los discursos que los enuncian y las prácticas por las cuales son modeladas sus 
identidades y subjetividades. 

El presente trabajo no tiene otra labor que intentar reflexionar en distintos niveles la problemática 
que vienen enfrentando las universidades publicas, por lo tanto hemos querido - y asf lo hemos 
hecho - extender nuestra mirada en base a atgunas líneas generales, lineas que han sido 
extrafdas de Jos paradigmas que la globalización exhibe con una fuerza sobresaüente, tanto a 
manera de discurso como en forma de prácticas que dirigen a sujetos e instituciones. Nuestra 
reflexión sobre las transformaciones que las universidades advierten actualmente, no deben 
entenderse como un juicio sumario a la globalización, sino como una contribución que si bien parte 
de una mirada general, pretende la comprensión cultural y pedagógica que la globalización 
encierra. en eso de definir el comportamiento de las instituciones y las subjetividades. Por lo que 
los alcances y limitaciones inherentes a este trabajo van en relación directa al modo en que nos ha 
interesado *aproximarnos*, pues concurrimos en jntentar comprender Jos modos y fonnas que la 
globalización neoliberal promueve en la sociedad contemponinea, que bien pueden generalizarse 
- con sus excepciones - a las instituciones de educación, y a todos aquellos espacios que 
contribuyen a formar sujetos y coadyuvan en la generación de la subjetividad social. Consideramos 
cierto que la globalización no se reduce al neoliberalismo, pero también asumimos y defendemos 
que buena parte de las transformaciones estructurales y culturales que experimentan las 
uníversidades no podrían comprenderse sin Ja presencia y hegemonía de este tipo de 
globatización, en la vida social y política contemporanea de nuestras instituciones educativas. 
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CAPITULO l. 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN: CRISIS Y REFORMA UNIVERSITARIA 

EN UN CONTEXTO NEOLIBERAL 

Cada uno. cada cual, 
se sienta a mirar T. V y devon1 su rajada. 
¿ La sonrisa es honJCJgt§nea, la pasión t!IS unl'kJnne ? 
LB espea.n.za sed~ reza el conlfteslonario. 
el amor no con~uye alinna el noticiario. 
Hoy vale vender o CO"'Pmr; 
inclusive la muef'le ya no anda silenciosa, 
hoy es una muerte rnacFDCósmlcB con audio y video. 
La rnuene se torna un fetiche Hght 
un espectáculo noctul'T1o en ring-6ide. 
Ya no se habla de la rnuene en santa paz.. 
No. la muene intesta los días y la noche 
con su voz almidonada en playback. 
La 1nuene viste pipa y guante. mlentrBs 
se instala en su promontorio traSnacional. 
con cámaras y flashes, por aqul por allá. 
Un.s '71Uerle neoliberal. con sex appeBJ. 
con censura y sin censum. soh-ponio o ITes x. 
En los campos - algoddn. 
en los sueños húmedos de la Educaddn Superior. 

Ale/o Pachelanl Raven /¿Ésta neurona es mía? 
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Las universidades públicas mexicanas se han visto transformadas en poco más de diez anos a la 
fecha, transformación que podemos identificar, ya no sólo como parte de las poltticas y programas 
de fndole gubernamental en materia de Educación Superior, sino sustancialmente por que estas 
acciones de recambio universitario, entrenan " nuevos .. planteamientos en discurso y práctica, 
cuestión que muchas veces, enfrentan a nuestras instituciones de educación superior, y que de 
hecho. se hallan acopladas contradictoriamente a un contexto sociopolltico y cultural cada vez más 
cambiante. 

Tomando esto como referencia, podemos senalar que existe actualmente una serie de impulsos 
'"renovadores", cuya velocidad y complejidad, mezclan el asombro y la incertidumbre social, 
muestran la continujdad y ruptura cultural. Podrlamos decir, que "Vivimos en una era ele cambio 
rápido y permanente, donde la innovación tecnológica trae aparejadas obsolescencias 
instantáneas y sensaciones de evanescencias. Al mismo tiempo, las estructuras /X)llticas y 
económicas, asf como los patrones culturales, muestran fuertes continukJades, que a veces se 
manifiestan como rigideces y cristalizaciones. O sea, coexisten e interactúan el cambio rápido y la 
inercia" (Jelin, 2001). 

Estamos hablando de la aparición de fenómenos de vasta envergadura que se mezclan, que 
cruzan fronteras, que fluyen territorial y culturalmente, que pueden ser simbolizados de alguna 
manera, a través de los llamados nuevos movimientos sociales (nuevos en tanto están compuestos 
por sectores sumamente ampltos y heterogéneos, rompiendo con la compasición tradicional de 
clase. de generación, de objetivos, de nacionalidad, etc ... Que van de las llamadas organizaciones 
anticspitalistas hasta llegar a revivir distintos fundamentalismos ic:lentitarios), de iniciativas 
económico-sociales depredadoras, de la reconversión valoral y polltica de las instituciones, del ftn 
a la bipolaridad entre EE.UU. y la URSS, de la transcutturización de actitudes y símbolos, de la 
asunción de la tercera revolución tecnológica (clonación y nanotecnologfa) y de la recomposición 
geopolltica del mundo contemporáneO. Todo ello forma un contexto que se comprime, que se 
revuelve en un espacio y un tiempo inédito. 

Los sucesos antes mencionados forman parte de una extensa gama de fenómenos que exhiben 
algunos de los puntos salientes de la historia presente, y que son agrupados no sólo porque 
fonTian parte de nuestra actualidad. sino que siendo tan diferentes (en efectos e impactos, asl 
como geográfica y socialmente) provocan un sentido de " interconectivldad ", una especie de 
estimulo hacia la integración, una sensación de .. interrelación". un anudamiento de historias , que 
pese a todo, esta cubierto de inestabiHdades y contingencias. Eventos que envuelven la visión del 
mundo. un mundo multiforme pero fntimamente conexo. Estos acontecimientos tan diversos 
dibujan de principio - en sentido estricto - el movimiento histórico de Ja sociedad contemporánea. 
El origen de estos sucesos, crea lo que al parecer, es un paso inédito en la conformación social. 
polftica y cultural del mundo. A este respecto, existen varias y serias discusiones que intentar 
definir la fuente real de todo esto. Lo cierto es que estamos asistiendo a hechos que conftictüan la 
producción sociocultural existente. Mucho de lo que ocurre hoy dfa, se define con el nombre de 
Globalización. Término que sirve como verdadera tabla de salvación, ideológica, teórica, analltica y 
académtca. Asl la palabra Globalización es utilizada para responder o justificar los cambios que la 
soc1alidad abstracta y concreta del ser humano esta experimentando. En realidad parecerla ser, 
que todo aquello que ocurre en la actualidad, encontrara significado en la globalización, que 
bastarle con invocar .. la palabra" globalización, para hallarle '"su lugar" a los enigmas de nuestro 
tiempo. Pero ¿que es Ja globalización? porqué están fuerte una pa'abra que alcanza el orden de 
mito fundente de nuestra civilización. ¿Cuál es su sentido, qué tiene que ver con la confonnación 
de la cultura en la sociedacl, con los valores que ele ella circulan, con las actitudes, con las 
instituciones y sujetos que la com/X)nen? ¿Que tiene que \l'&r con Ja educación, con la formación?. 
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Para intentar responder a éstas y otras preguntas, vamos aproximamos a lo que paradójicamente 
la globalización suscita y oculta. 

1.1 EL SUSTRATO GLOBAL ACTUAL: LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL 

Para tratar de responder a la cuestión planteada inicialmente, podríamos senalar que con la 
expresión Globalizaclón se ha intentado dar explicación a distintos fenómenos. Por tanto, 
partiremos en aceptar que en alguno de sus sentidos, la Globslización puede ser descrita como un 
término polisémico, con significados diversos y variadas aplk:aciones. La literatura sociológica, 
antropológica y económica, presenta trabajos muy extensos al respecto, con resultados muchas 
veces contrapuestos entre si. La Globalización vista así, ocupa sitios diversos en los discursos que 
la utilizan como explk:ación o teorización. Sin embrago también es cierto, que dicha utilización esta 
oscurecida por un manejo d;scurstvo apclogético o demonizante de la globalizactón, lo cual 
presenta un escenario en el que resaltan dos lecturas que aunque no son las únicas, funcionan 
como verdaderas antfpcxlas. Por un lado, están aquellas que alejan a la globalización de la 
instrumentación y actuación humana, en la cual se prescinde de toda practica y responsabilidad 
poHtico-social, ya sea en el desarrollo de los mercados locales y globales, o en el disefto de las 
pollticas que estructuran a éste y que forma parte de una presunta evolución naturalista de la 
historia o lo que Francis Fukuyama designa la Post-Historia. Por otro lado se encuentra, la posición 
que contacta directamente el desarrollo de la globalización, con el poder politice predominante a un 
grado extremo, al nivel de explicar todo los fenómenos ligados a la globalizaclOn como un mero 
reftejo o detenninación de los movimientos impersonales del capital. Estas dos caras, no obstante 
mostrar dos aspectos decisivos de la globalización, suelen poseer un mismo efecto: encumbrar el 
despliegue de la globalización, al margen de actores aociaJes y polfticos concretos. Es decir, al 
presentar la globalización como una fuerza natural u omnisciente, se la muestra Independiente de 
toda socialidad y cultura humana. Cuestión que colabora en buen grado e su mistificación. Ya que 
Ja globalización bajo estas dos lecturas, se mueve bajo el impulso de una fuerza meta-histórica e 
ineludible en su control y desarrollo. 

Intentando mostrar el campo conftictuado en el que la globalización avanza, vale citar a García 
Canclini respecto algunos rasgos que la globalización exhibe: "'No es cierto mucho de lo que se 
dice sobre la globalización. Por ejemplo, que uniforma a tocio el mundo. Ni siquiera ha conseguido 
que exista una sola definición de lo que significa globalizarse, ni que nos pongamos de acuerdo 
sobre el momento histórico en que comienza ni sobre su capacidad de reorganizar o descomponer 
el orden social .. (Garcla CancUni, 1999). 

Sin aceptar totalmente lo que Garcla Canclini senala, es curioso encontrar serias divergencias 
sobre la construcc\ón teórica que sobre la globalizactón se realiza. Estás se dan dependiendo de la 
suscripción ideológica, conceptual, disciplinar o metodológica de la que se parta. Podrlamos 
parafrasear a Garcla Canclini al indicar que la globalización es un objeto cultuml no identificado, o 
por lo menos no tan claramente. ya que es diflcil encontrar una teorla que agrupe unitariamente los 
imaginarios que la globalización ofrece. De este modo circulan por diferentes rumbos, tos discursos 
que intentan .. aprehender"" a la globalización como parte de nuestra realidad, en base a los 
segmentos difusos que lo social. lo cultural y lo polftico nos muestran. Realizando un breve 
excurso. señalarfamos algunas pasiciones que respecto a la globalización se han tomado: Aldea 
global le llamo Marshall Mcluhan a "la comunidad mundial, concretada en las realizaciones y 
posibilidades de comunicación, infonnación y fabulBCión abiertas por la electrónica... Tercera ola 
anuncio Atvin Temer, Sociedad informlltica sentencio Adam Schaff, al hablar de un proceso de 
produccKJn, reproducción y universalización cultural impulsado por • tecnología. En contraparte, 
nos parece que una visión un tanto relegada es la expuesta por Samir Amin, él aenala que: 
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"el discurso dominante lrnpuso desde hace 20 anos, el uso del término "Mundialización" 
( a veces escrito en frangles : g/oba/isatlón ) para designar de manera general, los fenómenos 
de Interdependencia a escala mundial de las sociedades contemporáneas. El término nunca es 
relacionado con las lógicas de expansión del capitalismo { ... ] Esta falta de precisión deja 
entender que se t:ri'ta de una fatalidad, que es Independiente de la naturaleza de los sistemas 
sociales. La Mund/al/zación se Impondría a todos los países de la misma forma, sea cual sea su 
opción de principio ( ..• ].y que actúa como una ley de la naturaleza producida por el 
estrechamiento planetario [ ... ]. Este tipo de discurso es un discurso Ideológico destinado a 
legitimar las estrategias del capital lmperla/Jsta dominante en la fase actual" 1 

Las maneras en que la globalización puede ser conceptualizada, consigue ser tangencial a lo 
económico o circular a lo tecnológico, central o transversal a lo polftico. Dicho en otro tono. fa 
globalización es económica, polftica, social o cultural, en correspondencia con la ubicación del que 
la nombra y de acuerdo a fas aspectos que prioriza: históricos, tecnológicos, lingüísticos, etc ... 
Este plano multireferencial que tiene la gtobalización no debe obstaculizar el intento por avanzar 
hacia la identificación de lo que podríamos considerar el sustrato de la globalización. De acuerdo a 
esto, hay autores que insisten en la idea, de que existen rasgos básicos, de lo que se ha dado en 
llamar Is tesis de la globalización, cuestión que si bien puede ser ligada a una de las dos antfpodas 
arriba mencionadas. en términos generaJes compartimos con Ellen Meiksins Wood: 

"'A principios de los 70s el mundo entró en una n~va época de globa/lzaclón marrada 
por una creciente Internacionalización del capital -no sólo como mercado global sino una 
producción Internacionalizada, e Incluso una clase capll:allsta Internacionalizada como el FMI., 
Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio; rápidos movimientos del capital financiero 
acelerados por las nuevas tecnologías de la lnfonnación; la transferencia de capitales desde 
economías con a/tos costos de rnano de obra a economía a baJos salarios- que sirven como 
JustiFicación para fa disminución de salarlos y los ataques a Jos beneficios sociales en paises 
capitalistas avanzados, y un d~plazamiento de /a soberanía hacia filera ele los limites ele-/ Est:ado 
Nación" 2 

Baste senalar que los fenómenos que la globalización intenta explicar son tantos y conmueven de 
tal manera, que seria imposible inventariar todos sus cauces heurísticos, además de que no es 
menester nuestro realizar una genealogfa de la globatización, sino una aproximación a la misma. 
Por tanto, para una revisión más exhaustiva véase '"Teorfas de la globalización" de Octavio lanni, 
"El Modemo Sistema Munclial " (en tres tomos) de lmmanuel Wallersteln. "La Globalización 
Imaginada" de Néstor Garcla Canclini, "La Aldea Global .. de Marshall Mcluhan, '"La Tercera Ola .. de 
Alvin Toffter, especial atención merecen obras como .. Las Resistencias Mundiales (de Seattle a 
Porto Alegre) "de José Seoane (compilador), "GJobalización, Imperialismo y Clase social .. de John 
Saxe-Femández y .James Petras, "Estudios latinoamericanos sobre cultura y transtbnnaciones 
sociales en tiempos de globalización" de Daniel Mato (compilador), los cuales problematizan e 
intentan comprender el tema de la globalización, desde diversos ángulos. 

Debemos entender que la globelización, dados los diversos significados que posee, no va a 
proporcionar una teorfa única, que venga a ordenar y dotar de sentido, a todos y cada uno de los 
procesos que vivimos, y que no hay una concepción un;versalmente aceptada. Sin embargo para 
fo que aquí nos ocupa, Ja globalización posee por fo menos dos significados que consideramos 
puntales. porque facilitan una aproximación al término, al tiempo que aportan dos visiones lo 
suficientemente amplias, y que bien pueden articularse en un panorama global: 

1 Seoane, José, et al. (comp.). Resistencias mundiales (de Seettle 11 Pano Alegre). p. 15. 
;z /bid., p. 72. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 14 

Primero- La globalizaci6n es el resultado de las sucesivas expansiones y profundizaciones del 
sistema capitalista (cualitativa y cuantitativamente), estos procesos de ordenamiento, penetración y 
producción del capital produjo la creación més recientemente de redes económicas (TLC, CEE, 
etc ... ), organismos supranacionales (FMI. OCDE, BM.) con fuertes concentraciones de capital 
industrial y financiero. suscritos por la Internacionalización, la regionalización y la 
trasnacionalización. (Amir, 2001; Wallerstein, 1974, 1981, 1989). 

~ La globallzación es una serie de expresiones con la cual se connota a la 
universalización de ideas y patrones socioculturales, ligados al capitalismo, como un proceso que 
agiliza la desterritorializaclón de las personas, de las ideas y las cosas, es un redimensionamiento 
de espacios y tiempos. (lanni, 1999). 

Pensamos que no obstante que la globalización puede y debe ser pensada, desde ángulos 
diversos, existen algunos que no pueden ser omitidos. Por lo tanto sostenemos que la 
globalización es una categorla cientffica, académtca o teórica, es decir, un conceptote acepción 
múltiple, que independientemente de su enclave disciplinar sirve para problematizar los fenómenos 
con que la globalizaclón es asociada, y a su vez, la globalización debe ser tratada, como categorfa 
histórica, es decir, la globalización funciona tanto como un ténnino con el cual se pueda 
problematizar la comprensión o la explicación de la Mundialización del mercado o·de la cultura, 
pero también como una categorfa histórica, que ofrece un referente histórico que es equivalente al 
horizonte del desarrollo capitalista, "desarrollo multisecular de la intemacionalización económica 
en el mundo", como un proceso relativamente abierto a "grandes y crecientes nujos comerciales y 
de inversión de espita/ entre nackmes"(Saxe Femández,1999). Dtcho Jo cual, la tesis que 
proponemos y afirmamos a lo largo de este trabajo, se inicia bajo la articulación de los dos 
momentos antes expuestos, ofreciendo a continuación una noción, que aunque provisional, intenta 
salir de la ambigüedad genérica que despierta la globalización en a~ún momento, que nos 
posiciona y que nos posibiHta una definición operativa y de proximidad a cerca de lo que la 
globalización representa dentro del capitalismo expansivo. 

~ ~ globallzación es predominantemente,. una serie de procesos histórico-sociales, marcados por la 
expans16n del capitalismo, capltahsmo que ha supuesto fenómenos de homogeneización y diferenciación del 
mundo que hoy denominamos modemo. Históricamente la globahzacl6n ha reordenado, real y 
simbólicamente, formaciones, organizaciones, Jnstltuclones y sujetos, y no obstante su hegemonla, lo ha 
hecho de manera compleja, contradictoria y aslm8tric.a (exclusión-incluslón), por 10 tanto no necesariamente 
es un fenómeno nuevo ni Ineluctable. Por una parte, la globahzaclón come la expansión del capital, funciona 
como una tendencia histórtca de producción dominante, con su respectivo modelo civillzatorlo Uberal
moderno, y por otra, la globalización es un t~rmJno que en las últimas d~c.edas ha desempeñado un papel 
central en la conformación del vasto espectro politice y discursivo que actualmente domina, erigiendo en 
este proceso, una mezcla de metáforas que pers1stentemente abrevan de un revrs1tado modelo económlco
politico liberal (neollberal) y de la afinidad que éste posee ron algunas Uneas posmodernas que le sirven de 
correlato, lo cual a tenido unzi fuerte penetración ldeol6g1ca, cuya acción m6xima, ha sido la de procurar una 
reestructuración radical en la actividad económica, social y p0Ht1ca de los Estados-nación. La superioridad de 
la globallzac1ón neohberal, ha llevado a considerarla como un punto y aparte en ta historia, este hecho en 
algún sentido es cierto, pues nunca como antes, esta generando fenómenos de subsunción e lncorporaci6n 
cultural, en tanto asimila o disuelve los proyectos y expresiones que de manera •lterna han surgido, que si 
bien est6n compuestos por distintas fuerzas y poderes culturales ,y han florecido de matrices histórlco
socutles amphas y en ciertos casos contr•puesta5 al mi5f"TIO cap1tall5mo, pero genaralmente han sido 
trastocados o refuncionallzados por la fuerza de éste. Asf, La globallzación como capitalismo expansivo se 
halla inextncablemente ligada a un dominio que se desarrolla en diversos planos, niveles y esferas. que 
posibilitan en algún momento su hegemonra; la expansión e impacto del capitalismo depende tanto de la 
1ocahzac16n geopolltica de los centros de producción global, como del lugar que ocupen las periferias donde 
se asimile el tipo de global1zac1ón imperante. El carácter múltiple de la global1zac16n capitalista le permite 
condicionar el diseño,. planeao6n y eJecuc1ón que tienen las 1nstituc1ones y sus respectivas pollticas 
socioculturales, en este proceso de global1zac1ón se detona o inhibe valores, comportamientos, actitudes y 
relaciones entre Jos sujetos, de acuerdo a una reglamentación económica, pol/tica y cultural que se Inserta 
dentro del Imaginario social. La globalización tal como la vivimos es simult6neamente (aunque en distintos 
grados) la resultante de un entrenamiento económico, social y cultural neollberal, sobre este proceso se 
organiza la experiencia globalizante y para decirlo en pocas palabras. al amparo de este marco contextual 
se establecen los vincules pedagógicos que organizan la experiencia de formarse y coexistir en un mundo 
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global; estos vfnc:ulos están signados por una ntc1onalización centrada en la competencia y consumo de la 
educación, cuestión Que ha dilapidado el status y la condic16n socutl y cultural del aparato escolar y sus 
dísttntos proyectos de formación•.J 

Es conveniente reca•car que el capitalismo expanshio por si mismo no es la globalizaclOn ni mucho 
menos se la explica únicamente a través de él, de ningún modo estamos suponiendo que todos los 
fenómenos asociados a la globalización, independientemente de su carácter y sentido son 
derivaciones o sobredeterrninaciones def capitalismo. Pero ejerce una preeminencia hacia los 
procesos con los que pennanente o eventualmente se vértebra, marcando las orientaciones y el 
curso de los procesos que se derivan de estos entrecruces.4 La globalización suele ser confusa, 
pues tiene diversas traducciones y modos de incorporación, que implican diferentes interacciones 
entre elementos, factores y componentes. Sin embargo, bajo la articulación del capltalismo 
expansivo. conforman un marco referencial fuerte, de ideas, practicas y pollticas especificas, que 
funcionan regularmente como paradigmas de globalización politice, práctica y discursiva. 

Ahora bien. la globalización del capital expansivo es llevada acabo por actores concretos 
(empresas multinacionales, grupos polfticos locales y globales de interés, actores nacionales o 
supranacionales), agentes con vasto margen de influencia, cenidos a una dinámica en la cual se 
mezclan y a través de la que se enfrentan con otros proyectos o desarrollos históricos, con 
consecuencias contrastantes. Debernos resaltar que los procesos de globalización empleados por 
el capltafismo, no son uniformes y se dan según el tipo de interacción y la fuerza que se utiliza. Es 
tanto una generalización excluyente de las condiciones reales de vida (se homogeneiza 
asimétricamente, hacia la supresión económica, social y pofftica) como un proceso revestido de 

J El sentido de esta noción se planEe, en dos momentos· oomo·1a apertura de un concepto que posee une función 
epistemológica, ·esb es, estabktoer une relación de posibilidad entre k::>s conceptos y avanzar en la especificación 
medien te la reoonstn.Joción de Je articulación, r. .. ] Se plantee asl especificar los conceptos originarios pare adecuados a 
le situación que ee moonstru)llB a partir de los universos sticulados· {Zemelman, 1992). Y como, une oonoepb.Jalización 
del contexto sobre el que se despliegan k>s oembi:>s politico-discursivos, de practicas y relaciones, de acbJres y 
sociedades, de la racionalización gklbal, que dieron cuenta del colapso de los modelos conoci'*>s como desarro/Mstas. 
Es un meroo inicial o básico, que intente raconstruir fos puntos nucieares de le realidad gk>bal, y que puedan 
despegarse en niveles crecientes de compQ¡Jdad sin perder espectf'icidad. Al asumirle como tal se iltanta forjar une 
plataforma dispuesta e ser constituida por contenidos sin perder de viste, lo que nosotros flamamos el fenómeno 
expansivo de I• gJobalizllCión del cllf)ital. Es necesario explK:its que nuesra nocK>n obedece a une articulacibn e 
interpretación propia, por lo que las criticas a esta. no son neoesariamentl!I imputabms a los cuerpos teóricos y a los 
eubres sobre fos que ae basa. Dichos aJID'9s, obviamente nos sirven de refemncia, y permiten un abordaje más hacia 
la complejidad que le globelización supone. Para esto damos un "acuse de recibo" a la obre de lmmanuel W11/ler.stein, 
centrado en le dinámica que le realidad económica y politice del capitalismo moderno o capitalismo histórico. he venido 
teniendo, Para asi ir constru~ndo su hegemonia Y al cual llama Sistema-Mundo, textualmente nos dice: •un sistema 
mundial es un sistema social, un sistema que posee limites, estructuras. grupos. miembros, reglas de Jeg!fJmación y 
coherencia Su v;ds resulte de las fuerzas conftictivss que lo mantienen unido por tensión o lo desagregan en le medida 
en que ceda uno de los grupos buses eternamente remodelarlo en su benefiao. Tiene /as características de un 
organismo, en cuanto a que tiene un tiempo de vide durante el cual sus características cambien en algunos de sus 
aspectos y permanecen estables en otros• (Wallerstein, 1979). Este idea nos parece sugerente, ya que oontempla la 
oonst'ucción del capitalismo moderno oomo un reoonido plagado de tensiones y oonfüctos. En este mismo aentido 
hablariamos de Octavio lanni, proponiendo que la globalización &e realiza a travl!ts de múltiples mediaciones (culturales, 
socie5es y politices), en diversas dimensiones (esteticas, educativas, 8ticas, tecnológicas, etc ... ). Esto es importanm de 
subrayar, ya que se intenta recuperar no sólo las dunensiones eoonómicas, sino la producción, reproducción y 
resrstencia de les condiciones reales e imaginarias, materiales y espirituales de vida en la globelizeción 
' El heeho de sitJamos bajo esta perspecbva, se funda entre otras cosas. por el co11trol que ejerce el capitalismo 
contemporaneo, en diferentes embitos, claramente remarcados por Amin· • ( i ) el monopofo de las nuevas tecnologias; 
( ii) el del control de los ffujosfinancu•1vs a 111vel 1111111dia/; r iú ) el conrrol de /o.t; rcc111·sos 11arurales d..-1 plan • .'la: 
f "") ,.¡ canrrol de /o.r medios de comunicación; ( iv) el monopolio de las armas de destrucción masiva. (Amin, 1996, 
1997 ). La implementación de estos monopolios es operada por la acción conjunta, comp1Bmentari11 pero t•mbien a 
veces conflictivt1, del gran c11pital de /llS multinttcionttles induslrittles y Wn11ncierss ... Tom.:Jos en oonjunto, estos 
monopolios delnen nuevas formas deltt leydelvttlormundit1/izttdt1 ". (Seoane, José Op. Crt ., T 'IS CQ N 
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universalización ctvilizatoria. Donde la retórica global, persuasivamente retoma "principios 
democráticos y humanistas para justificar su impulso globalizador en torno a la extensión del 
capital y sus formas polftico-sociales de convivencia". 

En la noción precedente, que posiciona al capitalismo expansivo como una fuerza chfilizatoria, 
histórica, polftica y culturalmente dominante, no ha sido de nuestro interés explicar cuál ha sido la 
génesis de la gk>balización como capitalismo, si hace 500 o 5000 anos. Si tuvo origen con el 
descubrimiento de América o anteriormente con el viejo comercio colonial europeo. En cambk> la 
noción adoptada, nos parece atrayente. ya que contempla la globalización como un proceso 
dominante. pero inacabado del capitalismo moderno, proceso lleno de trances y resistencias. Nos 
interesa la huella de esta globalización del capital, en la fonnación polltico-económica y socio
cultural actual, vista como una formación histórica y relacional. Aún cuando se suponga lo 
contrario, en la globalización, la economfa y la sociedad, así como su producción material y 
subjetiva. se enlazan en "un juego politice- cultural contradictorio" (juego, en tanto esta reglado y 
sin embargo presenta rupturas y reelaboraciones dinámicas), sumamente paradójico y desigual 
.. pues combina aspectos cNilizatorios, sociales, mundiales, regionales, individuales, étnicos y de 
autoconciencia; y lo hace en sentidos opuestos: bien hacia la concentración o diferenciación, bien 
hacia la homogeneización "(Gimeno Sacrtstán, 2001 ). 

Fundamentalmente pensamos que la gk>balización es un proceso constituido por procesos 
múltiples, polfticos, sociales y culturales, que conronnan un entramado COfTlplejo, pero que pasee 
por cara dominante, el desarrollo histórico del capitalismo. Podrfamos decir que la globalización en 
sus versiones pop, suele ser presentada recurriendo a ideas que falsean y reducen el papel del 
capitalismo. es lo que llama Carlos M. Vilas, /a kleologla de fa globafización. Basado& en este 
enroque - y si la analogia vale - la globalización se exhibe con un rostro inexpugnable y un 
movimiento impredecible, sin embargo creemos que posee a su vez, un corazón delator: el 
capitalismo expansivo; es éste la voz rutilante que magnetiza el circuito global contemporáneo. 5 

Digámoslo sin ambages, el sustrato gk>bel actual es de un capitalismo expansivo que se ampara 
en una complejidad inusual, no totalizante pero si hegemónica. Las sociedades contemporáneas 
se hallan signadas por una globalización que detenta un fuerte condicionamiento sobre los 
procesos que la constituyen. Este condicionamiento se funda en un penetrante modo de actuar y 
comprender la globalización. En donde el capitalismo como base de la globalización, envuelve 
diversas actividades, en que fécilmente se confunde (deliberadamente o no) la contabilQad 
económica de una empresa con las necesidades més apremiantes de una sociedad.e 
La globalización entendida asf, eleva al rango de fuerza normativa y administrativa. una 
racionalidad que adopte entre otras cosas: 

5 Car1os M. Vilas estab5eoe ·seis ideas consideradas falsas, y que refutan de alguna manera k:> que se considere la 
1deobgia de la globalizeción, hoy tan ·aceptada·: ·1¡ la globalzación es un fenómeno nuevo; 2.]se trM11 de un fenómeno 
homogi:neo; 3] es esi mismo, un proceso homogeneizedor: gredas e la globalzsción todos seremos. 5'7tes o después, 
iguales. y en perbculer los /atmoamericanos seremos iguales en desarrollo, culture y bienestar a nuestros vecinos del 
norte y de Europa; 4) Ja globehz&dón conduce al progreso y el bienestar individual; 5). la gfobelizeción de le economie 
conduce a la globalización de la democracia; 6) la globslzeción acarrea la desapanción progresiva del Estado, o al 
menos una perdida de importancia del mismo. •. 
e Es necesario remarcar que nuesra visión de glob•lización se •Jeja de • aquella que proyecta una imagen .,,.rquic• y 
caóbcs del sistema intemadona/, como si es~ no tuviese reglas, normas y capacidades difetend•les ff disdplmrniento 
y represalias. y como si cade peis pudiera actuar 11 su antojo sin temer por las consecuencias de sus actos { .. ]donde 
Entes se predicaba le nstumhdsd de su armonía y su • interdependencia· ahora se plantea le inexorabilidad de sus 
ant3g-;,--11smos y la impunidad de sus conductas• (Boron. 2001) La fuerza normativa del capitalismo e:ir:pansivo. es tal 
que recubre buena parte de las actividades que se desarrollan actualmente y de las cuales saca partido Simplemenla 
para abonar le memone. diremos que. el 20% de la población asociada a la hegemonía transnacMJnal se apropia del 83% 
del PIS mundial, controla el 82% del comercio internacional, absorbe el 95% del total de prestamos, en oontra parte mil 
doscientos millones de personas sobre\lh.len oon menos de un dólar por die; pero k>s aetivos de los tres principales 
multimillonarios son superiores al PIB combinado de los paises mas subdesarrollados y sus eeiscientos millones de 
habitantes. ( información recabada en el Informe Sobre el Desarrollo Humano del PNUD del 2000 ) 
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.. 1.) La apropiación de todos los b~nes materlales de producción (la tierra, los aparatos, 
los Instrumentos, las máquinas, etc ... ), como propiedad de libre disposición por parte de 
empresas lucrativas autónomas 

2.] La libertad mercantil, o sea la libertad de libre mercado 'rente a toda /Imitación Irracional de 
Intercambio 

3.] Técnica raclonill, o sea, contabl/izilble al nhixlmo y en consecuencia mecanizada 

4.) derecho racional,. es decir, derecho calculable. Para que la exploración económica capitalista 
se procese racionalmente es necesario que confie en que la justicia y Ja administración seauJrán 
determinadas normas. 

S.] Trabajo libre, esto es, que existan personas, no sólo en su aspecto jurídico sino también 
econórnk:o, obligados a vender libremente su actividad en un mercado. 

6.) Comercialización de la economía, bajo cuya denominación se comp~nde el uso genera/ de 
títulos de valor, para los derechos de participación en las empresas e Igualmente para los 

'/:;:!~":,::Z~";::,';;~~e:·~",,:;!':r:J:~s~ª./:,º:/~~':;:0 d~eu,::n~~';"d:C::~tae~~f~:;a7 en 10 que se 

Apreciada asr, la globallzación es reconocida como una Mundiallzación del capital, económico y 
cultural, de bienes y servicios, de slmbolos y códigos, de dictados y persuasiones, de acciones que 
se debaten entre continuidades y n.Jpturas. La globalización de la que hablamos, encama hoy una 
propensión especifica, una predilección: el Neoliberalismo. 

La globalización a la neoliberal, obUga a entender1a, minimamente como el discurso y practica 
hegemónica de un modslo cívilizatorio capitalista en continua expansión, es clB hecho la suma 
contundente de los supuestos de la sociedad liberal moderna (Lander, 2001).ª Las sociedades 
actu.ales son neoliberales, pues la correlación de fuerzas y actores, provoca que el neoliberalisrno, 
se halla vuelto el sentido común de nuestros dfas, se ha edificado como un lenguaje que lamina el 
entorno global, mediante centros, espacios y enclaves del poder instituido y a través de un discurso 
proclamado como único, natural y objetivamente irremediable: 

"El neollberallsmo es un excepcional extracto, purificado y por ello despojado de tensiones 
y contradicciones, de tendencias y opciones c/vlllzatot1as que tienen una larga historia en la 

~ /anni. Octavio Teorías de Is g/obalización pp. 93-94. 
E A su ve.::. el neollberalismo puede ser considerado oomo un liberalismo ·revisitado •• -corregido y aumentado·. Ahora 
bien, El liberalismo ae presenta oomo la suma de distintos desarrollos históricos, ·desde el inmovilismo de é economía 
medieval. el antropooentnsmo renacentista, el taeionajsmo, el utlitarismo y el protestantismo ", que he ic*> oonjugindoae 
por siglos. Existen diveraos liberalismos: políticos, filosóficos, económicos e ideológicos. Sin embargo tienen au be• en 
el llamado libeflllismo clilsico, que se remonta a John Loar.e y Adam Smith, sus principios remarcaban que: •e/ indiWduo 
es la ti.Jente de sus propios valores morales; el pmoeso de cometcio e intercambio entre individuos tiene tanto 
propied8des de eficiencia para logrsr el bienestar colectivo . como de exaftsción de la Nbertsd; el mercado es un orden 
espontáneo pers le asigneaón de recursos. el intercambio entre las naciones no sólo acrecentara la riqueza mediante la 
dmsión mtemacionel del trabajo. sino que tenderá a reducir les tensiones políticas y la gue1Ta: y fine/mente. la política 
púbflca oeberB hmffarse a las pocas preocuptK:iones comunes de los individuos, la libertad. la seguridad. /ajusticia, etc ... -
(Beiarano. 1999). Este mismo autor enumera algunos rasgos distintivos, que oonribuyen a la definición política e 
ideoK>gica de la sociedad liberal en base a: A) un compromiso con I• ibertad persone/, de6nid11 como /11 no interlerencia 
en las creencias y en Is búsqueda de objetivos privt«Jos; 8) Una política de lbertsd económica, • le que h11Jbitu11/mente 
se denomine /Sssez !aire y C) Una doctrina de gobiemo Imitado y restringido s asegurar lllS funciones basicBS de la 
organizsción de IB sociedad, particularmente /a lbertad. Es pues el liberalismo la fuenll!t ideol6gica del neoliberalismo. 
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socled.,d occidental. Esto le da la capacidad de constituirse en el sentido común de la sociedad 
rnodema. La encacfa hegemónica actual de esta s;ntesis se sustenta en fas tectónicas 
t:ranskJrmac/ones en las relaciones de poder que se han producido en el mundo en las últimas 
décadas. La desaparición o derrota de las principales opciones políticas que ha enfrentado 
históricamente la sociedad liberal (socla/lsmo real, y las organizaciones y luchas antlcapltallstas 
en todas las partes del mundo), así como la riqueza y el poderío militar sin rival de las 
sociedades Industriales de los países del Norte, contribuyen a /a Imagen de /a sociedad liberal de 
rnercado como la única opción pos/ble". 9 

El neoliberalismo hace resurgir las k:teas liberales. este renacer se desenvuelve quizá desde los 
anos setentas con más soltura y predominio. El neoliberalismo es Introducido como un 
requerimiento de transformación económica, que altero la intervención del Estado, hasta entonces 
agente económico y polltico regulador de las acciones pú~icas. El neoliberalismo critica al Estado 
de bienestar que presuntamente debía garantizar el acceso a un minimo de servicios, por ejemplo, 
el pleno empleo, perrnrtir el acceso a la educación, la salud, la vivienda, etc ... Podemos identificar 
perfectamente las ralees del neoliberalismo en el liberalismo clásico. Y senalar que este funciona 
como modelo poUtico, ideológico y económico, pero tendrfamos que anadir, que es posible 
descubrir simultáneamente al neoliberalismo como un poderoso influjo cultural, asociado a 
contenidos y replanteamtentos, polftico-4tconómicos y estructurales de las instituciones y 
actividades públicas y privadas, pero tambtén como un influjo que cala en los procesos 
experenciales y subjetivantes, que son difuminados y hechos circular en la sociedad. El 
neoliberalismo es ante todo .. el compaltero de cama gubemarnental del capltalismo salvaje"' 
(Melaren, 2002), es acaso su núcleo ideológico, su linea dtscumiva preferida, su con-elato, su 
golem perfecto. 

En América Latina, el neoliberalismo comenzó a expandirse desde los anos setentas10
, en México 

específicamente, encontró un contexto favorable en los anos ochentas dada la •petroliZación ele 
nuestra economla, el enorme crecimiento de nuestra deuda externa y una JNDfunds crisis en el 
gobiel710 de José López Portillo" (Campos Vega, 2001). Con el neoliberalismo se busco enfrentar 
dicha crists, con un conjunto de pcllticas económicas, que realzaba ampliamente (y eleva desde 
entonces) un discurso que senala errores, desajustes y desequilibrios provocados -a decir de este
par un Estado asistencial ineficiente y centralista. Este Estado benefactor es presentado como 
.. costoso .. , pues malgasta los recursos a su alcance, asl como por ser el "culpable" de impedir la 
participación de otros actores sociales en la administración de los recursos; es ante todo una 
introducción y posterior profundización de una racionalización económica, que en Jo fundamental 
es un reajuste en la polltica económica y social.11 

En México la globatizeción neoliberal ha implicado entre otras cosas, ta adopción de pollticas que 
establezcan las bases de una regulación y armonización económicas. Esto conllevo la asunción de 
pollticas de ajuste que pretendfan una estabilización de la economfa, a partir del recambio de un 
modelo de industrialización que fue denominado Industrialización por sustitución de importaciones 
a uno de estabilización conocido como ajuste estructural. Dicho ajuste fue monitorizado por 
organismos financieros internacionales (FMI, BM) con el objeto de reducir los déficit fiscales 
gubernamentales, entre los cuales, los gastos sociales sufrieron una gran depresión. Las politices 
desplegadas par k>s gobiernos en tumo desde principios de los ochentas, inducen a reducir la 
capacidad del Estado en el .. control económico y polftico, para asf liberar de trabas proteccionistas 

SI Lander, Edgardo. et si. {comp.). LB c0Joni11/idad del saber. eurooentrismo y ciencias sociales. (pe~v11s 
latnoarnen~snas) p 12 
·: Pa::-10 Genti\1 señala que fue la República de Chile el marco inicial de entrada al neol1berah~mo en América Latina. 
daoa Ja situación de dictadura que prevalecia entonoes. También los regimenes políticos "democráticos~ de carácter 
tutelar y con un atto grado de ccrrupcón ( v. gr. México) 
11 En distintos circulos se haoe hinca,;>;é, en la pA!tponderancia de'"E/ pensamiento económico conftJmporllntJO {que •.. ] 
estil impregnado por un11 suene de fascin11oi6n t!ll1 lo que 1espect11 11 los esquemas oonoeptu11les de oafÍICtfJr c"'sico y 
neocliJsico, m;smos que, medü1nte une refuncionatzllCión y actlJelizeción de su discurso, actualmente se ha difundido 
como penssmiento o modelo neoibera/•(Mfranda, 1995) 
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el intercambio de capitales". Es decir que, existe un contexto polftico, económico favorable en el 
concierto mundial para la expansión de reformas y ajustes económico-sociales, particularmente en 
aquellas .. economfas en transición como la economia mexicana". El neoliberalismo se plantea, o 
podrlamos decir de mejor forma, la retórica neoliberal, se propone una refundación social y polltica 
(no únicamente económica) y ubica su discurso en base algunos principios básicos: 

Equillbno Apertura externa: a partir del propósito de renegoc1ar un espacio mas eficiente en el 
cancierto mundial 

Economía de mercado: de acuerdo a la concepoón liberal en la que de ninguna manera se debe 
Impedir el librw movimiento de r9cursos y fi1ctores p,.oduc:t1vos. 

No 1ntervenc1ón del Estado en la esfer-a económica: importante en la medida en que• este se le 
identifica como el pr-incipal elemento distor-sionador- del mer-c.ado. 12 

Como se planteaba anteriormente. la globalización como capitalismo expansivo a través del 
neoliberalismo, como práctica y discurso hegemónico, no se desarrolla por igual en todas las 
latJtudes, pero se efectúa, o se implica de algún modo, variando su implementación, ya sea 
ajustando políticas, creando tratados, estableciendo prescripciones, aislando economías, 
condicionando prestamos, supervisando o monitorizando programas, sJrviéndose de agentes 
pcllticos, soslayando o subsumiendo otras expresiones. etc.- La globalización neoliberal no es ni 
lineal ni necesariamente progresiva, pues esta franqueada por variados fenómenos o desarrollos 
históricos, que le imprimen un perfil combinado tanto en el despliegue de sus polfticas y prácticas, 
como en la conformación de su discurso. La globalización neoliberal halla encuentros y 
desencuentros, evanescentes o marcados, de sus interacciones con otras expresíones culturales o 
pOlíticas: desde los avances tecnológicos a la crisis de la mOOemfdad. Sus movimientos son 
consistentes y sólidos, pero aún asf la globalización neoliberal, no es transhistorica o metahistórica, 
en tanto •no es el libre desarrollo del mercado el que detennina las pollticas, s'1o que son las 
pollticas las que definen el sentido y el comportamiento de los mercados. No son fuerzas 
inevitables e impersonales, sino poderosos gruJXJs de interés, con sus ffnes humanos y 
contingentes, /os que deciden, proyectan y aplican tas estrategias del capdal" (Díaz-Polanco, 
2002). Es la correlación de fuerzas politicas, económicas, ideofógicas y mifitares, las que le 
procuran un predominio al capitalismo expansivo, una superioridad con rasgos · •histórico
universales "nunca antes vistos, (como alguna vez Marx y Engels senalaran). Es este pues, el 
sustrato global acb.Jal: un capltalismo expansivo que se despliega a partir del entrenamiento de una 
globalización neoliberal, globalización compleja y contradictoria. La gkJbalización neoliberal es 
dominante y hegemónica, pero no totalizante ni Infinita, es un proyecto histórk:o, con rasgos 
inacabados y desiguales que componen la civilización capitalista actual. La globalización neoliberal 
se posesiona del horizonte social y político, pero sigue - y esto habría que decirlo - obedeciendo a 
procesos humanos y contingentes. 

1.1.2 ENTRECRUCES DEL NEOLIBERALISMO Y LA CONDICIÓN POSMODERNA 
EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

:..a globalización tiene una forma expansiva de desarrollarse - sin menoscabo de lo ya ser.alado -
,o se agota en el impulso de las estructuras económicas. por lo menos tendríamos que concebirla 
11ás allá del flujo comercial y financiero. de centros de poder omnipotentes, sin rostro ni ubicación 
pasible. más allá de la circulación del capital que se realiza a espaldas de los sujetos. Es decir. la 

,; Cfr Ansya Dusrte, Gererdo. et al. {c::omp ). Neolibersismo. pp 19-20 
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globalización es a'9o más que una entelequia monetaria; es antes que nada un proyecto polftico
cultural hegemónico que a través de actores bien concretos lmpfernenta estrategias de dominio, no 
sin conflicto y comp~jidad. Por lo que no mueve a placer a todo el mundo, pero lo persuade de 
múltiples formas. Sin embargo, dado el signo expansivo de la globalizaci6n {ya que toca esferas 
sociales, culturales, educativas y formativas). su hegemonfa se basa precisamente en el poder de 
cristalizar en distintos ámbitos y espactos. En este sentido la globalizaclón neoliberal configura 
dfversas practicas y discursos tegltimantes de su dominio, su lógica penetra obviamente a las 
fronteras económicas, pero fundamentalmente (y aqul habrfa que poner el acento) penetra en las 
formas de organización polltica, social y cultural con las que coexiste. Un rasgo distintivo de este 
escenario. es la tensión que se establece entre las polfticas sociales (entendiendo a estas como el 
diseno, organización y ejecución de proyectos y programas por parte del Estado, conformadas 
alrededor del bien común: salud, vivienda, empleo, trabajo, educación). y también con las prácticas 
discursivas que fomentan, el insistente d'5curso de que el Estado se aparte cada vez más de estas 
prerrogativas sociales. las cuales recubren la reproducción del capital no sólo a nivel mundial sino 
local. La globalización como flujo incesante de polfticas y practicas con significado neoliberal, 
opone directamente a la cultura y a la economla (no las aleja pero redefine sus modos de relación), 
de hecho existe una contradicción, que subyace o se muestra más decididamente, respecto al 
proceso de economización que esta experimentando la cultura. El proceso en el que se Intenta 
reducir lo cultural a lo económico, se establece dependiendo de las diferentes mediaciones que las 
enlacen. Cuando hablamos de cultura y economla, lo hacemos considerando ia interrelación de 
éstas, para lo cual, remarcamos el efecto diferencial de un proyecto hegemónico neoliberal, que 
prodiga sus innuencias y condicionamientos como productos so::iales y culturales. Que en el 
trayecto por la búsqueda del consenso, la globalización neoliberal vJa sus actores y sujetos 
sociales. asimila o refuncionaliza otros fenómenos politice-culturales, Inclusive alternos a ésta. Por 
lo que en ese proceso de incorporación algunos de los componentes de esos "otros .. fenómenos de 
carácter polftico-cultural con los que la globaliZación neoliberal se entrecruza, son acentuados, 
apropiados, soportados o resignificados, par lo que a~unos de los elementos constitutivos de tales 
fenómenos, son de un carácter permanente y que se extienden, mientras otros, son disueltos o 
perdidos en esta relación dictada, por una lucha por el dominkJ cultural y polftico global. 

En suma, debemos resaltar que toda contonnación hegemónica, es al fin y al cabo, un problema 
vinculado a la producción de una unidad cultural sobre"/a base de una común y general concepción 
del mundo"'(Gramsci, 1981). Dicho de otro modo, la hegemonla se consigue estableciendo 
determinados vínculos polftico-pedagógicos entre fas fuerzas dominantes y las fuerzas alternas, 
vinculo que se genera a través de un proceso complejo y asimétrico, caracterizado por la lucha. 
Esto es importante de senalar, ya que anterionnente se comento que la globalización neoliberal se 
trenza con otros fenómenos con los que mantiene una relación intrincad•. que aviva y da contexto 
al escenario de desabrigo y mutación, que están experimentando las instituciones, las 
organizaciones, las relaciones, las practicas y los sujetos actualmente. Y que viene a redefinir las 
fornias en que clásicamente se asumfan. Son mUltiples las manifestaciones o fenómenos culturales 
que se vertebran con el neoliberalisrno y fa globalización, pero vamos a centramos en dos de.ellas. 
que presentan un particular relieve, pues imprimen y dan su toque particular, en la transformación 
del estado actual de cosas: la tercera revolución tecnológica y la condición posmoclerna. 

Tercer• Beyoluc16n Tecnol6gtg: .. •lude con esto,• el •v•nce de I• tecnologl• en los últimos •ffos 
del siglo XX, como le lnform&§tica, el Internet, la fibra óptica, I• telefoni• celular, que deriv• en la 
aceleración de procesos ya existentes (Iniciados con I• televisión, la radio y el teléfono) pero que 
significan lnnovantes formas en la manera de expenmentar y experenctar la realidad, en el uso del 
lengua1e, en las formas de leer v escribir y de comunicarse en genentl dentro del mundo actual 
(Sacnstan, 2001). Se conciben como formas novedosas de ampliar la comunicación, la percepción e 
rnterac:c:1ón, que emparentadas con el desarrollo de otras formas de avance tecnol691c:o y c1entlfico 
(clonac16n y nanotecnologia, etc .•• ) presentan un honzonte medito, y abre distintas pos1bihdades, 
asl como conflicto!:. de diversa magnitud (cultural, ética, Jurídica y pollt1ca ). 

El avance de Ja tecnología, trae consigo un ace'8rado proceso de extensión de fa gtobalización, y 
es precisamente la tecnologfa la que ha facilitado una s:x>tenciación de fenómenos de muy amplia 
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resonancia planetaria, y conjuga de igual modo experienc;as comunicativas, formativas y de 
alineación. La introducción de nueva tecnologfa desborda los procesos espacio-temporales en una 
comunicación más veloz, en un intercambio más profundo de mercancías. de códigos, de sfmbolos 
y prácticas (decididamente cercana a la modernización. entendtda como la automatización de la 
modernidad). Desde luego ésta globalización de la tecnologfa. nunca es simétrica ni homogénea, 
ya que depende de la posibilidad de acceso, incorporación e lnternalización material y subjetiva 
que se tenga de ella. La cual no es precisamente popular ni necesariamente extensiva a todas y 
cada una de las diferentes capas sociales. Sin embargo la idea de que el mundo se halla 
conectado permanentemente y libre de fronteras, recala Poderosamente denb"o del imaginario de la 
gente. 

LA Condlc!6n Pgsmodern51: la crisis provocada por el fin de la hegemonía bipolar'", ha llevado a 
discutir la f1mtud y los alcances del proyecto de la modernidad, esto ha traldo entre otras cosas, una 
critica y eF""oslón de la época que vivimos, que se caracteF""iza por .. un desvanecim1t~nto y la carenda 
de fundamento de los Qrandes relatos [ ... ] la //nea de relato enQlobadora mediante la cual se nos 
COIOCd en 111 histori• cual seres que po~en un pasado determinado y un futuro predecib/e"'(G1ddens, 
1993). Asr como "la crftJCJJ hisrórJCA a Jos desarrollos unilaterales e ins.ttt1sfactorios de la 
modernidad, [y ... ] hace referencia a un penS1Jmiento que enfatiza Ja dJSGrJntinuktad, la c:arencia de 
fundamento, la p/ur•lidad, la diversidad y I• int:2rtldumbr@ ·cpl(i,.ez G6mez, 1998). 

Al igual de lo que ocurre con el ténnino de globalización, la Posmodemldad alude a una 
complejidad de referentes discursivos y a una dtversidad de acontecimientos históricos. que en 
este caso critican, erosionan, abandonan, recomponen o reniegan de la modemtdad (de cualquier 
modo siempre en trato o referencia a fa modernidad). Una modernidad que habría que decirlo, esta 
definida por una condición de encumbramiento a la '6gica de la razón, "'/a razón como instrumento 
predilecto, asistíendo si ser humano, con Is cual puede acceder e ordenar Is actividad cientffica y 
técnica. Dirigir y dar sentido a Jas personas, administrar las cosas, sin la utilización de poderes e 
innuencias exteriores o extraordínarias ... 13 En ese entendido. nos parece inestimable Ja relación 
que se produce entre la gk>b•lización y la posmodernidad. Af intentar encuadrar las 
conceptualizaciones que se refieren a la posmodernidad, se puede encontrar tanto autores 
diversos, como con posiciones disfmiles que son consideradas posrnodemas14

• Sin embargo corno 

13 Según Alain Touraine, M8x Weber carac•riza e la modernidad oomo un proceso primordialmente de racion•lzacibn, 
donde el hombre y Ja sociedad han sido aometidos a una oonflgul11Ción mentlll, de comport•miento y mo¡vfEión que ae 
corresponde con el modo en que estructuralmente fueron org.,iZilndose les instituciones y por ende /e producción y 
Is Bdministrsción pübica. Tourai'le, desde su particular perspectiva supone que este se debe a "La conaepción cllls/ca 
de Ja modemidBd es pues, ante todo, Is construcción de une imsgen racionslistB del mundo que integre el hombre en la 
naturalezB y que rechaza todas las formas de dualismo del cuerpo y del alma, del mundo humano y de la trascendencia· 
rrouraine, 1994) 
14 Las formulaciones sobre Ja posmodernidad son múltiples y se acuñan desde disbntos enfoques, seria imprudente 
establecer de antemano una generalización esquemética o equivalencia a priori. pero es posible articular e algunos 
aubres y sus planteamientos, en base a la idea del debilitamiento del pensamiento moderno o .la erosión de algunos de 
sus elementos. Por tal motMJ, nos vamos a permitir realizar una muy pequeña revisión acerca de algunos de sus 
exponentes y sus postulados, asegurMdo que no forman una oorriente homogénea, pero in•ntmido presenlllr una 
visión un poco más amplia del fenómeno posnodemo: 
Fedenco Ntetzsche es calificado como el precursor de la pOsmodemidad, de hecho Htlbermes k> cataloga como /a 
plataforma girstorie de la posmodernidad. desarrollando criticas a la fllosofie, la metafísica, la historia, le ética, que de 
alguna suerte engloban el pensamiento occidente/ Por algunos ot"os, es considerado como antimodemo. ya que critica 
ta:ito la ra=ón ética como práctJca. rechaza la racionahdad moderna y reclama le preponderancia de las pulsiones 
esponteineas de Ja imaginación y Is sfecbvídlKi (poético-dionisiaco). 
Jean Francois LVotard, plantea que el pensamiento moderno se caracteriza por estar guiado por metarrelatos de todo 
bpo. relgiosos, rlJClonalistas, t!lspewlativos, cienti6cistas, emencipaton'os o cCestT'Ólfcos, que tenian la misión de 
predecir un futJJro universa/. Cuestiona, el funcionamiento, 111 presunta unidad y armonía de 111 sociedad. Por Jo que 
propone la aparición y construcción de los pequeños relatos en diferentl!ls csnpos, con tempa,.,.dttd y regionalidl!ld 
propia 
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parte de una presunción habitual que de la pasmodemidac:J se hace, vamos a registrar ciertos 
rostros inevitables con los que regularmente es asociada y cmtalogada la posmodernidad, como 
horizonte de una cultura, propiamente posmoderna, vale la pena citar la apreciación que hace 
Cesáreo Mora'8s a este respecto, la cual confiere a éste horizonte rasgos caracteristicos: 

AJ Resistencia a Integrarse en un cuadro conceptual sistemático y coherente. 

B) Red de mundos heterogéneos. 

C) Redescubrimiento de la contingencia y Ja dlh!rencla. 

D) El fin de: - los grandes horizontes 
la historia como acontecer teleológlcamente ordenado. 

- Universalidad etnocéntrica 

E) Oleada de lndlrerencla anh!! los poderes: 
- Política 

- Y del Estado. 

F) Fin de la racionalidad '1ncadll en Jos terrrnos de I• ~nlad definitiva. 

G) Apertura a nueviJs corrientes social~, polítk:as y culturales, distintas de las que 
presidieron la modernidad ••• 1 s 

La impresión de desfondamiento, vaciamiento y erosión que ofrece la posmodernidad. nos invita e 
un momento de refinación de ciertas calegorfas o conceptos, en -•• tono, sin el •nimo de 
clasificar. es pertinente anotar en extenso, la diferenciación que plantea P~rez Gómez 
(apropiándose de les posturas y el pensamiento de Hargreavas y Schwadt) sobre la condición 
posmodema y las relaciones que establece con otras de sus unidades hist6rico-cuttura'8s. OK::ha 
dtstinción es k> suficientemente comprensible y con la cual concordamos para ir ubicando les 
relaciones posibles de Ja posmodernidad, no sók> como categorfa problemlfltica sino como 
referente histórico: 

Michel Foucautt. analiza las formas y discursos t.iE de Netzsche y Freud como de Mane. Adem.tis plantea el car*1::ter 
dual de la filosofía occidental, pone énfasis en la dispersión, recupera de Nietzsche la critica de la histori11 a trav9s de Ja 
geneafogla inoorporaru::k> le dimensión que E escabulle a la razón, la predicción, la unidad, la completud y 111 wrdad 
absoluta de los proossos históricos. En el lengut1je, eJqJOne que hay dos sospechas: una es que el lenguaje no dice 
exBCtamente lo que dice. trsnsmffe algo y esconde otrs cosa. La otrs sospecha es que el lengullje rebasa Is forma 
verbal. puesto que hay otras cosas que hablan y no son lenguaje 
Jaooues Derrida pen&ador de le diferencie. l"ltenta salvaguardar la diferencia en ~s interpretaciones, '8 otorga un 
carilcter determinante a la indivff::luttción, la materisld-1 y la temporalided en la oonform11Qón de Is dilerenQs; a a-eves 
de une hermenéutica metafórics, rea/iZe una Cfftic11 • I• meMffsice de I• prmenoia y del logocenttismo. 
Gianni Vattimo, sostiene que le modemid«I en sus 11.s¡pectos e•ncieles h• conctJido, ya que la histeria no proporciona 
un proceso unitario oon un centro fijo, sostiene CJJe • no h.Y une historie única, hey imágenes del 1Msedo, pfDPUllStas 
desde diversos puntos de vjsts y es ilusorio penur que h•y un punto de vista supmmo, comprensivo. capaz de unikar 
e todos los restantes ". {Cfr. Buenfil Burgos, 1995, Beudiot. 1997). Es necesario señalar que los autores mencionados 
no se autodenomina:i posmodemos, y algunos de ellos han mantenido serias divergencias entre si (v.gr. el debate entre 
Foucault y Derrida sobre razón. textualdsd y discurso) pero forman parte del pensamiento contemporáneo, junto con 
ob""os mes, que idenbfican la precariedad de los limites oonoeptúales de la modernidad, de sus elementos y prooesos 
históncos, sin que t>men una posición obligadamenta para&ela: Mlrtin Heüegger, Gi/'9s lipowamki, Je.-. Bauctilan:I, 
Richard Rorty, Daniel Bell, aon aeñalados continuamente, cu.-.do ce alude ha fl9jn rugo que pudiese evocar le 
posmodernidad. 
1 ~ Qt Pos. De Alba, Alicia. et el. (oomp.). Posmodemided yeducadón. pp. 13 ... 135. 
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.. La postmoc:H!rnldad o condición postrnodema, podría definirse como una condición 
social propia de lil vida contemporánea, con unas cara~ristlcas económicas, sociales y 
políticas bien determinadas por /a globallzaclón de la economía de libre mercado, la 
extensión de las democracias formales como sistemas de gobierno y el dominio de la 
comunicación tele.nlática que firvorece /a hegemonia de los medios de comunicación de 
masas y el transporte Instantáneo de 111 Información a todos los rincones de la tierra. 

{ .•. ] El pensamiento posmoderno o fllasar1a postrnodema hace re~rencl11 al pensamiento 
filosófico y científ'lco que se desarrolla tanto por la critica histórica a los desarrollos 
un/laterales e ins11t1sractor1os de /a modernidad como la proll,eraclón de altrmatlvas 
marginales y a /a cobertura Intelectual de las condiciones sociales y formas de vida que 
caracterizan a la post:Tnodemidad. La filosofía postrnoderna es lo que más se identifica con el 
término genérico postmodernldad que se utiliza habitualmente. Hace reh!rencla a un 
pensamiento que enfatiza li!I dlscontlnuldad1 la carencia de fundamento1 la plura/ldad1 /a 
diversidad y la Incertidumbre en /a cultura, las ciencias, /as fi/osorliJs y las artes. 

{ .•. ] El postrnodernismo por otra parte hace referenclia a la cultura e ideología social 
contemporáneas que se desprenden de y al tTJlsmo tiempo legltlrn11n Jas hJrmas de vlel6 
Individua/ y colectiva derivadas de /a condición postrnodema. En este- concepto debe Incluirse 
la cultura "popular .. , caracterizada por la tTJezc/a de toleranclll, Indiferencia, pluralidad, 
ambigüedad y ~Jativlsmo, que se esta oenerando en Ja sociedad global de lntf!H·r•mblo 
mercantilista y nnanclero {en que ... ] se mueven la economia, la política y la vida social de 
los grupos humanos ya Integrados o exduldos en la denominada .. aldea globar .1 15 

Conviniendo que lo que se denomina posmodernidad o condición posmodema es aún discutible: 
como constructos teóricos de amplia base conceptual y epistemológica, como prácticas 
discursivas, corno teorlas, como momento histórico. Más aún si es o no pertinente senalar si 
Latinoamérica vivió. vive o supero la modernidad y debate desde ahf la posmodernidad. 
Cuestiones que nos estarr1os en condiciones de concluir ni es nuestro ftn ilustrar, pero consintiendo 
que los fenómenos con la que es relacionada la posmodernidad, comparte espacio con sucesos 
concretos y generalizad<>& - geográfica e históricamente, marcados por una infinidad de sucesos 
polfticos: la caída del muro de Ber1fn, el fin de la hegemonía bipolar entre E. U y la URSS, la 
recomposición de Europa del este, etc ... - que recubren a diferentes manifestaciones culturales, con 
sus debidas equivalencias, subordin•clones y fugas, en un horizonte polltico-soclal •mpHo. 

Asf nos ubicamos preferentemente en la noción de que coexistimos en una condición posmodema 
y en base a un postrnodemismo recalcitrante, que se define en tanto la posrnodemidad es una 
condición concomitante del horizonte actual, orientado por el Impulso de un modo civilizatorio, que 
parte de la linea argumentativa de que vivimos una globalización del mercado, que atiende sus 
expresiones y cristalizaciones especificas, como pueden ser sus politices de racionalización, sus 
proyectos de mercantilización, sus establecimientos en modos de vida e ideologfas varias (donde 
sobresalen las merttocráticas, individualistas, hedonistas o nihilistas). Le condición posmodema es 
un componente de vida asociada al neoliberalismo, los cuales no pueden ser tomados como 
sinónimos, pero si como unidades empalmadas junto con otras más, en un contexto histórico V8Sto. 
Ello exhibe un horizonte que sirve de contorno pues predomina en •1. de fonna contrmdictori•, una 
interpelación y critica necesaria a muchos discursos ciertamente ret.sados, pero en la que 
igualmente se produce una acotación y marginación de los discursos y pnllcticas que 
proporcionaban sentido a los sujetos y las instituciones de la sociedad. 

La globalización ligada a los avances tecnológicos. a la condición posmoderna y al dominio 
neoliberal de las sociedades, se ostenta como una oleada de significados contrapuestos sobre Ja 
sociedad moderna. Ogados a sus impulsos de dominio y extensión cultural, económica, polftica y 
social. Sobresale en este horizonte, une cultura y un legado cultural que sirve de nutriente material 

16 P8rez Gómez, Angel. l. L11 ooltura escolllrenle sociedad neoiberal. p. 23 
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y simbólico en la pennanente construcción de los individuos y sus relaciones. Hoy dfa, con la 
asunción del neollberaltsmo, con el sentido ambiguo que la condición posmodema procura (Y aquf 
también el pensamiento posmodemo). Son precisamente las mediaciones sociales y cuttura'8s de 
las que se vale la formación y la educación, las que se hallan en aprietos. Como parte de los 
complejos procesos de globalización que vivimos, ésta socava nuestra realidad, revelando una 
'"crists de percepción, representación y formación social", tanto es asl, que "desacraliza Jos espacios 
considerados sustantivos en la CXJnA::>nnación y organización humana .. ; nos referimos a •/as 
instffuciones, aquellas que pf'Dclujemn los juicios de nonnalidad, las normas codificadas que 
posibilitaban el orden, el desarrollo y la coexistencia sooial" (Touraine, 2000). 

En este momento, &as instituciones y los sujetos, se repiensan, se desdibujan. se rescriben; la 
presunta secuencia lógica entre lo indrvidual y lo colectivo, la correspondencia normal entre sujeto 
y cultura, entre comprensión y destreza, es puesta en duda. La globalización neoliberal pondera 
un mundo social que refteja inevitablemente las condiciones reales y simbólicas de existencia, de 
hecho damos e incorporamos el sentido que esta ofrece, en suerte que tutela de atgún modo 
nuestras acciones, en tanto acota el contenido de la cultura en base a formas particulares de 
infonnación, de valoración, circulación e instrumentación de las que &e vale. La imagen que 
poseemos hoy dfa de la cultura, es el de una cultura globalizada y posrnodema, que pene de 
rodillas a'aunos de sus elementos y valores considerados "'esenciales". Una cultura plegada • 
ideas e irnégenes sumamente potentes, como contradictorias: homogeneización, mutticutturalísmo, 
libre mercado, privatización, competencia, individualismo, etc ... 17

• 

1.1.3 EL DESGASTE DEL RETRATO MODERNO DE LA EDUCACIÓN 

Si algo se halla seriamente conmovido en la globalización es la cultura, aquella que dota de 
sentido, y da rumbo al carácter y al comportamiento de los sujetos que la componen. Y que dados 
los abruptos movimientos de aceleración y cambios económicos, poHticos. tecnológico• e 
ideológicos que la gk>ball.zación supone, la cuttura se dispone a desprenderse de formas cuttu,.lea 
previamente producidas y hace circular otras, sin que desaparezcan forzosamente las anteriores. 
Lo cual proyecta un proceso de cambio constante y contrmdictorio, esto perturba tegltimidmdes y 
poderes establecidos. La globaHzación ligada al neoliberalismo, al avance tecnológico y al 
horizonte posmodemo, genera un estado de mutación donde se yuxtaponen, subyacen, ae 
mezclan, se penetran, se producen y se alteran: ideas, valores, prácticas, sujetos e instituciones. 
Proporcionando una imagen cultural borrosa o cuando menos confusa. Que en este caso. es una 
cultura rodeada de fuertes des~ualdades, que se orienta como una cultura abierta y asimétrica, 
sobresaltada en este momento por los demonios del mercado y la racionalización del capital. 
El desarrollo de las representaciones y de las formas dominantes de socializar, educar o formar a 
los individuos, están indefectiblemente ligadas a los procesos de globelización cultural, palftica 

11 Conviene subrayar que nos reterimos el conmpk> de "culuta ",*=>mando el sentido que empMta Ángal l. Pérez Gómez 
en su libro Lt1 ailtum esoo.lar en /a sociedad neolberal, al senelar "-'ª •cultura es e/ conjunto de signilc:EJos, 
expect8fivss y comportamiemos compartidos por un determinado grupo social, que ftteilt11n y on:Jenan, •mitan y 
potenosn. los intercambios sociales, las producciones simbóHcas y maten'ales y lt1s reslizaciones indMduales y 
coJec:tivas dentro de un marco espacial y temporal determinada·. Para nosotros la cultura globalizada debe entenderse 
como una construcción social que interactúa y se genera en un maroo politico y ea:mómioo neoliberal, dicho marce 
cxmserva un grado més o menos permanente, un estado que se oomparte, que posibilita ""e haya un arraigo y una 
subsistencia de sus significados y e~ctativas. Esta claro - por oW'a parte - que las relllciones que torm..-. la 
construcción social que se desarrolla en la gk>balización no son unilatera~s ni mecántcas. ye que si bien a.e ocnfiguran 
alrededor de exigencias ligadas al maroo de deserrolo {político-.oonómico), pero también cmrcmias al despliegue de 
resistencias y alternativas de sus influjos. 
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y económica, por tanto "lo que afecte a Is cultura en general afecta a la educación, ·por la 
sencilla razón de que bs fenómenos educativos son también de encultumción "(Gimeno Sacristén, 
2000) 18

• 

Existe pues un contexto en el que pueden ser enmarcados (pera los fines de este trabajo, 
considerados centrates) dos elementos culturales seriamente erosionados por la globalización: le 
educación en ténninos amplios y Ja escuela publica en un plano especffico. La relación entre sujeto 
y cultura, entre sociedad e indhfk:tuo, Inserta COl'Tio esta en una compleja trama globalizada, con 
multitud de referentes, atgunos més fuertes que otros. unos més consistentes y sólidos, plantea 
seriamente la obsolescencia, la viabilidad o la pertinencia de transformación que las instituciones 
están realizando. Las instituciones educativas como expresiones culturales y como mecanismos 
especificas de encutturación y socialización, y sobre todo como mediaciones necesarias para la 
formación de los sujetos, quedan expuestas al arbitrio instrumental de la racionalidad neoliberal. 

El cuestionamiento profundo se ubica en el plano de considerar que las instituciones educativas 
paseen limitactones sociales y politices, fundamentadas tanto por su relevancia histórica, como por 
su pertinencia cultural actual. Este cuestionamiento adquiere plena consideración, si observamos 
que nunca como hoy las instituciones de educación, son reiteradamente impugnadas por los 
discursos lntimamente ligados el mercado. Si a&go se ve afectado, y redefinido en la gk>balización, 
son los estabtecimientos educativos que soportaron junto con otras instituciones, elementos e 
imágenes, el programa de la modernidad, que se desplegó en proyectos, pollticas ptíbHcas y 
pollticas sociales, que en pocas palabn1s se constituyeron como una serie de ideas-fuerza de 
enonne trascendencia social y cultural. Tal vez el aspecto sustantivo de la sociedad y la cuttura 
moderna es la legitimación que obtuvo y alcanza la educación escolarizada. a nuestro parecer no 
existe una creación cultural més fuerte y vigorosa que se halla derivado de la modernidad, que la 
idea de proporcionar educación como un bien untversal. Cierto es que la extensión de la 
escolarización (como toda obra humana) se halla ligada a un proyecto o modelo de sociedad. Asi 
ta escolarización en principio se desarrolló en una sociedad incipientemente modema, que se 
identificó por un naciente modelo capitalista y asentado en una culbJra occidental que vio crecer 
ante sf, una presión N1dustrial y urban• excepcional. El lldvenimiento de la modernidad como 
acontecimtento hiat6rico, introdujo una ruptura del viejo y el nuevo orden (del •ntiguo ~gimen 
absolutista a la liberalización del Estado), lo que definió la platafonna sobre la que se instauraron, 
las nuevas sociedades concretadas como naciones. Si bien la construcción inicial y la 
consolidación del Estado tuvo un desarrollo histórico prolongado (que no deseamos ahondar). i6ste 
presumfa reunir a la comunidad territorial, de lengua y de cultura en base a la idea de igualdad, lo 
que confirió un canllcter supuestamente •homogéneo"', al desarrollo de sus procesos sociales y a la 
implementación de sus proyec1Ds de constlución nacional. 

Las escuelas tal corno las vemos y conocemos hoy, han tenido cambios considerables, pues 
responden a los contextos a los que se hallan asegurados, y que son conformados por una 
amalgama de distintos reskiuos, estamentos e innovaciones polltico-<:ulturales, propias del 
discurso y prédica, que elevaron a la escuela corno empresa sociocultural necesaria, es decir, la 
escuela es un producto histórico compuesto por ideas y fuerzas sociales múltiples, por prácticas y 
agentes dfversos que la adecuan a contextos especificas. Sin embargo, las escuelas son y han 
sido atravesadas por la fuerza y hegemonia de un proyecto histórico capitalista que estableció un 
amplio consenso en los ideales que debian ser promovidos por la educación • travi6s de ta 

1! Esta posici6n nos perece pertinente, ye que oompartimos le idea de que todo prooeso socisf responde a complejas 
formas de sistemstizsción de fs cultura y de fs educación (Puiggrós, 1994). Les cueles no se restringen (aunque las 
contempla} el establecimiento de instituciones edrficadas para el efecto de educar, ya que adquiere una dimensión más 
21mplia. al ligaMo a k>s procesos de fonnación, que &e srtUan tanto dentro de le educaci:m escolarizada, contemplando 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje, la delermiiación y producción de sus inst'Umentos y practicas de realtzaci6n, 
Como por los prooeaos de ene*>, b"ans y multiculbJracK>n que M edific•n • partir del prooeao de aubjetivación de la 
cultur21, es decr un aprendizaje de y por medio de ta aJftura, lo aJ•I proporciona no 861o une forma de proaeder sino el 
sentido y propósito de tal hecho pedagógK:x:>-cutturel. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 26 

escuela. 19 Y que de un modo u otro, las escuelas siguen proporcionando sentido 
(contradictoriamente si se quiere) actualmente a lo que la educación, la encutturación y la 
formación pueden proporcionar a los individuos a partir de la objetivación de la cultura. En este 
plano se consiente junto con otros autores. que podemos distinguir aunque de manera paradójica, 
algunos motivos que recubren la escuela y especfficamente a &a escolartzación aun hoy dia (como 
legado o influjo) en un sentido plenamente moderno: 

" A) /a reproducción o transmisión de /11 cultura objl!!tlvada - la tr•diclón cultural codl'1cada 
disponible, Formada por el conocimiento, las 'Onnas estrfrt/c:as, habll/dades diversas, etct.!tera - , 
así como la de los métodos para crrarta y las actitudes y los valores para retdsar o crear todo 
eso. B) el cuidado del desarrollo y consolidación de la personalidad global de sujeto Inmaduro 
dejado en manos de la educación escolarizada (versión actualizada y dulcificada del 
dlsc/pllnamlento). C) la socialización de ese sujeto dentro de un marco de valores de rel'erencla 
que potencien comportamientos responsables como ciudadano y miembro de una sociedad (bajo 
la guía kantiana de una moral autónoma, la/ca). DJ Ja preparación para su participación 
eficiente en las actividades productivas, reales y posibles, de la sociedad prrsente o 'utura. 
Estos cuatro grupos de Impulsos están presididos por un principio común a todos ellos: La Idea 
de universalización de lo que representan esos bienes en condiciones de Igualdad para todos, 
como Ideal democrático .. 20 

La educación constituida a partir de la escuela surge ante la necesidad de cohesión social y 
gobemabilidad, es tanta su predominancia, que se habfa explanado la idea moderna de que la 
educación sólo es posible si es definida, preferentemente a través de la escuela (esa idea no 
significa que la educación sea sinónimo de escolarización ni viceversa). Las dive~as 
manifestaciones de escolarización que han incorporado el legado moderno de la educación, han 
acunado singularidades, dependiendo del contexto, las fuerzas y agentes sociales que ta imputsan 
o la subvierten, y que en todo caso, podrlamc:. decir que la modelan hacia 8 complejlzación de sus 
funciones. Les creaciones culturales que ae enc.ramaron sobre el programa de la modernidad y 
que se reunieron alrededor de las ideas de progreso, lbertad y justicia se fundaron como grandes 
narrativas que acampanaron y dieron sentido a los fines y las prácticas de la educación moderna, 
que en sus distintas dimensiones se busco contribuyeran a: 

A) la dtfuslón, reproducción e lnnov•dón del conocimiento • trev6s de I• culture objetlv•d• 
(como la demostr•ción m's poderos. de la escol•rlzaclón, en su dimensión recion•I ) 

B) la Inserción de los Individuos en el mundo soci11I y productivo (como un• dimensión pragm,tlco
funclonal) 

is Las escuelas estan i"lsufladas por el esplntu de la modernidad, t'as la victoria de la re110ilción francesa y el triunb de 
la re'VO/ución industiial, se produjo un estaHido oolomado fuertemen~. por un espiritu ligado a la cosmovisión 
sea.1/arizada del progreso, en base al dessrro//o cientí5co, fincado en le razón y p'9gado a ideas fuerza oomo las de 
lbertad, igualdad y sobe1W'Jía popular. Las wales • vieron como propósitos idealizados por las aoQedades y los 
hombres. Estl originó la predisposición de la modltmKilld, a generalizar, dos condiciones raaoendentllJes: como primera, 
el progreso ligado al continuo perfeocionamiento del uber cientifico, tácnkx>, arti&tico y • todo aquel inA"umenlD que 
sirvieran para resolver Jos problemas que pre•nlB la naturaleza y la aociedad; a:>mo Mgundll, oanb'"ad• en el 
mejoramiento de la oondición moral y espiritual del homb'9 . (Gimeno Sacrislim, 1998; Dlaz Barriga, 1995) Martfnez 
Bomm y Narodowski d1sbnguen claramente el problema de la universalización esoolar, vía el proceso de inoorporación y 
discontinuidad que provoca: 1...a escolarización contiene algunas lineas constantes que psreoen sttr típ;cas de Is cultura 
occidental, pero que sufren un proceso de edecu«ión histórica y que pueden expreStJrse regional. nBCionsl o 
localmente. En tanto histórioo. este proaeso supone /11 existenci11 de discontinukJedes 11 lo largo del tiempo, por lo que, si 
bien es posible distinguir una linea general de esool•rizadón, I• mism• esta compuesta por estratos distinguibles en 
ténninos IM'Jalíticos, aunque ~IMTIBn múltiples relaciones entre si. Este prooeat0 supone 111 existencia de distinciones 
técbcas. ltmitsdss por lactotes de orden económioo, po/11ico o geo~lllco .. (Mstinez Bomm-Nan>dowski, 1996) 
20 Gimeno Sacristim, Joae. Poderes inestables en educación. p. 182. 
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C) la función dvlllzatoria y discipUnadora (como una dimensión gubennent•I de reproducción social y 
cultur-al) 

O) la cultivación pare al desarrollo, bl•n•star y 1'811cldad de los sujetos (coma la dimensión 
humantzante e ilustrada de la •ducaclón) 

En América Latina, el cruce de la escuela, los sistemas educativos y la constitución de las 
sociedades modernas e independientes, se vio articulado por un eje aglutinante y fundacional: el 
Estado nacional. 21 En este sentido y suponiendo que América Latina supuso procesos históricos 
permeados en algún grado por la mcxlemidad, la ubicarfamos como una modernidad 
sui géneris: Tan:Ha e inconclusa, diferenciada, combinada, con conflictos lrTesuehos entre sus 
distintos proyectos de constitución como sociedades independientes, en la desigual y nunca total 
incorporación al pensamiento liberal-moderno, que atravesó por distintos momentos de opacidad y 
brillo en su despliegue discursivo y práctico. Y que fue (y es) asumida de diferentes formas por las 
instituciones y por los sujetos latinoamericanos, encontrando acomodos o fugas diversas a su 
desarrollo. Una modernidad unida a la idea de progreso, progreso mutado en desarrollo y 
desarrollo vuelto dependencia. Una modemk:lad funcional o modemizante, es decir. una 
modernidad edificada en América Latina como modernización 

El Estado nacional latinoamericano (por llamarte de algún modo) fUe pieza clave en el avance, de 
la extensión de la educación a capas amplias de la poblae16n, intentando formar ciudadanos y 
constituir una nación que reuniera a los sectores heterogéneos, cultural y socialmente diversos que 
Ja componfan. Siendo un signo moderno, la instrucción pública se tomo en el émbito que podla 
ligar la constitución de la nación, lo mismo que la encutturación, el disciplinamiento y la posibilidad 
de ascensión social. en pocas palabras, la escolarización en América Latina adquiere perfiles 
fundamentales, un dispositivo con rasgos polftico-pedagógicos muy evidentes; la inserción cultural 
y polftica de la población escolarizada. 

En México se estabteció un sistema educativo que podernos llamar moderno, soportado, en una 
tipica cultura de la UustTación y enlazada a un control estatal. De hecho ta educación publica nace 
con el liberalismo (1833) al declarar libre la ensenanza y al secularizar un conjunto de instituciones 
para ofrecer servicios educativos, que con aún un efecto limttado, sentarla las bases para el 

21 Podemos señalar que oon a.is variaciones, y sin aob"9si'Tlphficar el proceso de rupb.Jra en~e la c:obniZaciOn y le 
independencia de la ma)!Orla de Jos pai•s latinosneric.,os, oou que m..-.oeria una reoonstucción hist6rica profunda, 
pero oon la intención de mostrar que \l!I Sioorporaoión de las idea& y el eapirib.I de la modernidad fue cxmftk:tiva, estamos 
en capacidad de señalar que Jos Estados nacionales en Am9rica Latina t.Jeron edificados oonlBmpll!lf'ldo las siguientes 
ceracteristicas: Paises marcados perif9ricemente por le colonia o considerados da modernización tftmprana. los cuaies 
tuvieron una débil asimilación de su población indígena y en cambio una gran ina>rporación de inmigrantes europeos 
que posibilito una mayor homogeneización e independencia (sobre todo Argentina y Uruguay), estan lllmbW.n, los Países 
marcados por su multiculturaíidad, de amplie base indígena y am débil herencia liberal-burguesa (Méxkx>, Guatemala, 
Colombia, Peni, entre otros). Y por otro lado se enruantran. los Estados nacioneies definidos oomo Estados 
oligárqu1oos, oon grupos de inter6s oompiejos, pero con una limitada representatividad política, dominados por los 
propietarios de le tierra y le in~ien9 burguesia urbana que poseia oontactD oon el exterior. (Cfr. Ocaenbacti SaJter, 
Gabriela. Estado y educación en América Latina ap•rfr de su independencia (siglos XIX y XX). Revista lberoemericena 
de educación, número 1, enero-abril, 1993. Es por demis in'9reun'9 reviur aobnt IDdo, el ap.-18do n1'9rido •e/ 
tTansplante europeo de Estado liberal a lberoemérica oontem¡)lado en e• mismo número. En esllt mismo aentido Carlos 
Alberto Torres define que existen tres grandes formaci:ines soc:ia'8s en América Latina (derivadas par supues\:> de 
re\JOluciones socia~s) que desembocaron en regímenes po\itloos en el que han imperado tres tipos de Estado· el Estado 
lbersf conservador. el Estado desarroll1ste y el Estado neoliberaf Modelos marcados por expresiones de autoritarismo 
oe caracter popular, corporati\l'O o militar (d1ctatonal) En este supuesto, el Estado ibera/ conservador formo k:ls sistemas 
educativos ente 1880 y 1930, marcados por Ja crisis del 29, la segunde guerra mundial y el Mnperia/ismo 
norteamencano. El Estado desarrolist• se pre.ola a med6ados de bs cusentas, como eje rec\:>r y regulador de las 
actividades publicas, en base a un patrón de modemiz.aoión, que inftu~ en la del9rminaci6n de la esaolariz8ci6n CIJmo 
base pera la formaoón del capital humano, y después mp.-ti' de los ochentas, el Estado neolberel con cu modelo de 
estabilización y ajustes estruclJral 
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desarrollo de la educación publica, gtafuíta y laica (inclinados en ese entonces al enciclopedismo 
pedagógico europeo), derivados tanto de la lucha de refo1111a como del triunfo de la corriente 
liberal. El sistema educativo mexicano, como tal, es el resultado de la asunción del control del 
Estada de la educación y por la institucionalización de la educación publica (del efecto compuesto 
de la instrucción y la escolarizaci6n}22

• La consolDación de la educación a través de la escuela 
públtca, su universalización ligada a un pacto de desarrollo social y humano, ha contribuido en 
mayor o menor medida, a fundamentar, dirigir y organizar el ideal de progreso como un valor de las 
sociedades modernas, la modernidad se universalizó, asumiéndose real o retóricamente las ideas 
de la ilustración. 

La educación escolarizada se ha convertido hoy dia, en una representación casi obligada, por lo 

~~~~~t1~eg~~~~~:~~~~~~~:~:~;;~cerá:~:s~~~nu:t1!~T~n~~~~e~~~rad~~e~~~~~~~n~~~~~~~~ 
local o r8Qional, nacionar o internacional, y a sus promesas incumplidas de emancipación, es una 
institución cuasi inevMble en las sociedades actuales. Esto provoca un escenario sumamente 
contradictorio, pues no obstante la discusión y critica que se le prodigan a las escuelas, no hay 
fonTia de negarla sin más. Tanto es as( que se estimula la idea, más retórica que cierta, utilizada 
ix:tr los gobiernos en América Latina, de que la educación sustentada por ta escuela es una imagen 
ineludible y propagada como necesaria para el desarTollo de los pueblos. Por lo que se erige la 
imagen borrosa, pero al fin y al cabo como un referente cultural, de que -.O'*>s son educables en 
alguna medida y de que la escolarización es un csrlllcter antropológico de las sociedades 
complejas•(Gimeno Sacristán, 2000). 

Sin embargo, la educación y la escuela pública no se mueven en el vacio, sino dentro y para una 
sociedad históricamente condicionada. Las sociedades actuales son neoliberales, en su centro la 
cultura mcxlema, escuela publica incluida, palidece y su entramado potente de creencias, 
expectativas y promesas. están girando y dando tumbos en un horizonte neoliberal-posrnodemo. 
Los principios que inspiraron a la educación y a su posterior extensión como bien publico, se ve 
amenazada por un contexto violento de devastación social, el cual se puede traducir, tanto en la 
contracción de categorias consk:teradas esenciales en &a determinación de su& diferentes 
dimensiones y propósttos sociocutturates como en el reajuste que hace del diseno de sus 
consumaciones o desarrollos prácticos (llémese fines substantivos y pollticas educativas). L.a 
erosión de la educación y la escolariZación no debe hacemos suponer que estas desaparezcan 
totalmente pero si en su radicalización. Al plantearse la insuficiencia del fundamento que impulsaba 
la educación, en la implementación. organización y diseno de la educación, corno ilustremente se 
pensaba, se lleva al Umite su papel, a partir principalmente de un asalto doble: del desfond•miento 
de la racionalidad, y ta asunción de la globalización neoliberal, de la cual, valdrla comentar los 
efectos contrastantes y combinados que produce en la educación en general y en la escuela 
principalmente. 

Particularmente a partir de un tremendo desfondamiento de la racionalidad obtenida, incorporada y 
asumida en la modernidad, que trae como principal consecuencia la generación de un proceso que 
podríamos ubicar en dos ntveles - por una parte - desemboca en el desvanecimiento y la 
relativizactón de los relatos, como fines últimos (perdida de fe en el progreso Ilimitado, justo e 
igualitario de la humanidad). Lo cual "' redefine " politicamente el poder sustantivo de ta razón y 
sus varias creaciones socioculturales (El Estado y la escuela. por ejemplo ) situación que devela 
que no fue el carácter renexivo de la razón el que domino el horizonte sino la lógica instrumental, 
es decir, no hubo modernidad sino una funcionalizactón de ésta (modemizaci6n). 

z:. Adnana Puiggrós en su libro Imaginación y crisis en la eductteión Jstinosmericana, elabora un diagnóstico mas puntual, 
cuando se refiere al sistema educativo mexicano, como un sistema colmado de combinacklnes y antagonismos : 
-México, donde se desarrollo temprBnamente un sistema educativo complejo, constituido por escueles y programas 
educativos culturBles diversos, que credó el rttmo de ltJ construcción de I• hegemonla estatal. Probllblemenle México es 
el psis que ha logrado articular mejor Uflll enorme cantidad de fotm11s educGva-culurB/es, muchas de las cuales tif!lf1en 
profundos conlfctos errtre si, en un mismo sistema. La mediación ha sido la lucha profunde entte /as culturas populares 
tradicionales y la moderna, en e/ marco de la cual se subordino, negó, efmino a las priments"(Puig~s. 1995). 
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La modernización pe1T11eo decididamente &as categorfas que daban sentido a la escuela moderna. 
publica y gratuita, y erosiono sus propósitos y dimensiones socioculturales. Esto se manifiesta en 
una resignificación y un reajuste de la escuela. El cual se traduce en la conmoción de sus diversas 
dimensiones o posibilidades de creación y fonnactón humana. Un reajuste radical de 
sobresimpliftcación (en témiinos reales y discursivos) a dos de sus dimensiones, la pragmático
funcional y la gubermental-disciplinaclora (de inserción al mundo social y productivo, y de 
reproducción sociocuttural). Esta situación tiende a reducir Jas posibiHdades de fo1T11ación y 
educación alterna a la dominante, si pensamos que la educación mediante las escuelas, aún 
puede fungir como un espacio sustantivo en la producción cultural de individuos. Pero que en 
nuestros dlas contribuye a sobredirnensk>nar como perspectiva estrat~gica, el desarrollo y la 
mercantilización de Ja educación. Proceso que además esta invadido pcr formas de vida y 
pensamiento ligadas al desencanto y la indolencia social y polttica. Que alcanza sentido dentro de 
contextos diferenciados, pero fuertemente modelados por enunciados que se han vuelto el canon 
de nuestra era: eficiencia, eficacia, competencia, mercado. , etc .. 

Esto se genera a su vez, en un contexto de intercambio e interpenetraclón de discursos y 
prácticas, que dependiendo del lugar de colocación social y politice del que se originen (Estado, 
empresa, escuela, sujeto, sociedad o movimiento social, etc ... ), es complementario o subsk:Siario, 
sometido o attemativo al entrenamiento cultural de éste canon y horizonte globalizador. Eahl 
diversidad de discursos y practicas interpenetradas por la globaJización y la posmodernidad, no son 
totalmente un peligro, pues presentan el reconocimiento de la diverWdad cultural y la contingencia 
de los procesos hiStóricos, k> cual es un hecho necesario y saludable. Se viene a significar corno 
una dificultad, porque origina una sensación de querella cultural y de desazón polltica. dado el 
sentido ambiguo y relativizante que proporciona a las distintas encamaciones materiales y 
simbólicas ligadas a la educación, y que rebate el modo en que las relaciones, procesos e 
instituciones, narrativas e imaginarios emanados de la modernidad se fueron edificando. Hecho 
que obedece a una refuncionalización de ciertas prácticas y discursos, ligados a la lógica 
dominante. Lo que crea un efecto de superposición cultural de expresiones dominantes sobre otras 
menos potentes, donde aa superioridad se ejerce de manera atenuada o blanda en ciertas 
ocasiones, o clara y profunda en otras. Lo cual en cierto modo abre la puerta a invenciones 
argumentativas como el fin de la historia, el fin de las ideologlas o el reinado irremediabJe del libre 
mercado en todos Jos ámbitos de vida. 

Nosotros identificamos que la condición posrnoderna y el neoliberalismo interconectados, 
demandan una naturaleza hibri·predaforis de vaciamiento y ruptura social, poUtica y cultural de las 
instituciones educativas y de los discursos humanistas sobre educación, que hallaron sentido en el 
programa moderno. El retrato moderno de la educación y la escuela publica se transfigura, se 
desmantela o se radicaliza su papel como institución social (Debemos remarcar insistentemente 
que la interconexión entre neoliberalismo y posmodernidad, si bien es constante, nunca es total ni 
homogénea y mucho menos se puede delimitar los alcances de su interrelación, si no es que a 
partir de considerar sus representaciones metafóricas y reales como parte de le dialéctica de la 
totaltdad). Cuerámoslo o no, la escolarización ha sido una representación colectiva potente que la 
educación ha adoptado. La universalización, la obligatoriedad y la institucionalización, de la 
educación pública con sus múltiples variantes lo definen así. 

El problema de la educación y la escuela pública, es que ya no dota del mismo sentido que la 
acampano históricamente o por lo menos ya no sostiene una idea lo suficientemente amplia que 
sostenga las complejas dimensiones o funciones con las que era asociada. La educación 
considerada como un carácter moderno que prodiga "'efectos positivos" sociales e individuales, a 
través de la escuela publica, a modo de agente especializado de socialización, educación y 
formación, que pretendla cultivar, moralizar. civilizar, disciplinar y concientizar al indrviduo, en 
nombre de la igualdad y la justicia, esta concurriendo a la ruptura de su monopolio de 
enculturación. La construcción de significados a partir de la educación moderna, halla trastocados 
sus dispositivos y sus discursos legitimadores, en tanto son quebradas sus lineas de resolución 
básicas: el deber del Estado a ofrecer educación pública y grabJ•a. el sentido racionalmente social 
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y laico de su realización. Y la posibilidad de ofrecer un espacio sustantivo a la producción de 
conciencia social. Cuestión conftlctuada por cuanto, se resumla que Ja educación escolar iba a 
extenderse de igual fonna a toda la sociedad sin distingos de ninguna especie, como modelo único 
de emancipación humana. 
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La globalización neoliberal ha conseguido movilizar de manera negativa y por diferentes flancos, 
las representaciones que han venido sosteniendo a las instituciones emanadas de la sociedad 
moderna. De manera particular, por lo menos en las Uttimas dos décadas, las representaciones 
que e manera de modelos o proyectos sociales, guiaron la comprensión y la actuación de los 
sistemas politices, y junto de las cuales se constituyeron las formaciones sociales que tuvieron a 
bien promover Ja educación y la formación cultural de k>s individuos, están siendo desmanteladas. 
En este tenor, el llamado Estado as\stencial (por muchos otl'"os vinculado al Estado popular, social 
o keynesiano) alcanza una replica de alcances monumentales. El Estado popular asociado al 
crecimiento económico. pero relacionado a la garantía de preservar y desarrollar los derechos 
sociales básicos de una sociedad como son los servicios dedicados a preservar y extender 
educación, salud, trabajo y vivienda al grueso de la sociedad. Dicho Estado es acusado de costoso 
y centralista, y por lo menos en América Latina ha sk:Jo sustituido por un reajuste polltico. 
económico y social. imputsado por el neoliberalisrno. Un neoliberalismo que se edifica como el 
sentido común de las pollticas y los acuerdos gubernamentales efectuados en Am6rica latina a 
principios de los ochentas. Las criticas realizadas a este Estado asistencial, alcanzan no sólo al 
mcxtelo de desarrollo que fonnulaba, sino también a algunos proyectos que le servfan de 
certificación social. En este sentido, son las polfticas sociales dirigidas al sector público (la 
producción y distribución de bienes y servicios), las que son impetuosamente atacadas, dando por 
consecuencia, un recambio en la fHosofia que se utiliza para ordenar y dar sentido. a k>s distintos 
fenómenos de refonna y recambio que se buscan desa"ollen las instituciones. Cuestión que ha 
impOcado también, una senal incisiva que se dirige a la educación y la escuela, elementos que 
sirvieron de legitimación para la ejecución de dicho modelo. Mas aún, se suele marcar que existe 
una crisis, la cual no ae limita a los modos educativos que se disenaron y que ax>r largo tiempo 
coexistieron (no sin contratiempos). sino al sistema escolar en su generalidad. 

1.2.1 LA CRISIS DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SUPERK>R 
EN AMÉRICA LATINA 

La perspectiva neoliberal distingue a sus ojos, una crisis de e'ficiencia, eficacia y pn:xluc:Nvidsd de 
los sistemas educativos. es este al parecer un acuerdo global neoliberal. Ahora bien, de5de esta 
perspectiva se elabora un diagnóstico que exalta el contrastante crecimiento cuantitativo de los 
sistemas educativos. en detrimento del desarrollo cualitativo de estos; según nuestra opinión, este 
representa una parte medular del juicio que cerca a los sistemas educativos en general a partir de 
k> que el neoliberalismo considera un déftctt de calidad educativa. T•I c:Htficit representa 
propiamente una tesis, respecto a lo que el neoliberalismo piensa de la org•nización y 
administración de los sistemas de educación, tesis que puede integrarse en b'es proposiciones 
principales. que a modo de criticas, pintan de cuerpo presente la perspectiva neoliberal en materia 
educativa: 

A) los gobiernos na sólo han sido incapaces de asegurar calidad y cantidad, sino que son 
ellos son estructuralmente ineptos pdra cornbinarambas dinámicas. 
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B) La expansión de los servicios eduCdtivos es un ob_jetivo ya conquistado por casi todos tos 
países de América latina, siendo los índices de exclusión y marginalidad educativa 
expresión clara de la 'alta de eficiencia del slsterna y no de su escasa universallzaclón. 

C) La pos/bllidad de combinar la calidad y cantk:lad con criterios Igualitarios y un/versales es 
una falsa prornesa de los Estados Interventores y populistas (Gentlll, 1998) n 

Es esta la manera en que se entiende el problema de los sistemas educativos, por parte del 
neoliberalismo, una crisis que afecta cardinalmente el carácter pUblico y estatal sobre el que 
funcionaron los sistemas educativos latinoamericanos, que ha atterado la pretendida naturaleza 
publica y el privilegio del Estado en el diseno, organizactón y financiam~nto de los mismos. Y que 
en suma, debilita nociones o acuerdos forjados sx:>r pactos sociales que reivindicaban el beneficio 
de las colectividades. Al perturbar el orden y el sentido del patrón habitual de sx:>IJtica~conómica, 
de diseno e instrumentación social, que proporcionaba consentimiento y cimentación a la 
educación con un carácter público, marca de inicio, un contexto de redefinición de las instituciones 
escolares y su relación tanto con la sociedad como con el Estado, al mismo tiempo, se ve alterado 
el sistema educativo nacional en su totalidad (recordemos que la redefinición se establece en 
función de la pertinencia social de lo publico y en k»s términos de su fomento y extensión o su 
diferenciación y restricción). Especlficamente la Educación Superior (ES) ésta hallando 
problemáticas nacidas entre otras cosas de las nuevas condiciones de ajuste estructural y 
regulación normativa de la globalización, junto con las aceleradas condiciones de producción y 
transmisión del conocimtento. 

Podemos senalar sin temor a equivocarnos que es un tema recu"ente hablar actualmente de crisis 
en la ES. Ya que la educación superior es desafiada por los condicionamientos de agentes 
económicos y gubernamentales, los cuates suelen inculpar1a de una profunda " incapacidad " en la 
labor de estrechar su funcionamiento al aparato productivo y en la creación de conocimientos 
útiles, no obstante la extensión de las oportunidades educativas desplegadas. Que la fuerzan a 
conducirse por un camino centrado en la en la reorientación que deben fomentar en su dinámica 
las Instituciones de Educación superior (IES). hacia la "'necesidad de una sociedad con 
requerimientos de incorporación social y laboral, de saberes y habilidades para responder a las 
pretensiones de los mercados de trabajo'"._ 

La crisis vuelta hoy un lugar común en los procesos que vive la ES, encuentra un agudo cauce en 
uno de sus elementos estelares: las Universidades. Las universidades como instituciones hislórico
temporales, al formar parte del sistema educativo no son ajenas a los vaivenes de la gk>balización. 
son parte del reposicionamtento educativo de los úttimos anos. Y aunque nunca han sido un 
producto cultural homogéneo, su recambio es visible en la mayorfa de las universidades de 
Latinoamérica24 

:: Alva~ez- Uría Femando et al (comp.). Neohberslismo 'tlersus Democracia p 106 
;• Las instituciones que reciben el nombre genérico de UniversidBd, surgieron como parte de diferentes desant>Uos 
históricos, que han ido mutando según el oontexto de origen. Considerando algunos an~oedentes podríamos decir que 
estas insbtuciones pomten ligas mils o menos di'ectas con las culb.Jras griega y romana. Sil embargo fue en Europa 
occidental durante el medioevo que ae formaron las primeras univers;dades {Bobnia y Paris) con una idea de 
universidad que se sostenía por instituciones Mamadas studium genera/e entonces orientados a la enseñanza de artes 
liberales como las leyes. teología y medicina. En el siglo XVI las universidades se diversificaron, pero el modelo francés 
se impuso de algUn modo con tres vananMs· e/ modelo colegiado con enseñanza descentraltzads, el modelo 
centra!t=ado y con form8Clón de especis/1stas. y el modelo intermedio que combinaba una sdministración central con 
calegios pequeños (este es considerada el germen de le universidad moderna pues adopta la estructura de colegios de 
entrenamiento profesional y une Unica administración). Las funciones oon las que es asociada son mUltip/es, es acaso 
John Henry Newman quien definió e la universidad de un modo mils preciso: L• universidBd es e/lugar donde se enseña 
el cocimiento universal. Esta oonoepción ha permeedo el crecimiento de les unNarsidades y su ewluoión, se ha i<*> 
diversificando, pasando de pequeñas oomunidades e complejos estabie'cimientcs oon poblaciones heWogtiJnees e 
intereses variados, pero oonaervando algunas camcterisicas <J.Je peae a los cambios, ae oonstitu)llln oomo 
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Constituyéndose el sector publico corno la zona más danada en el espacio social y politice de la 
globalización neoliberal, las universidades públicas reciben una critica radical, sobre la que se 
generan las nuevas maneras de intervención politice del Estado (a través de su modernización y 
refonna. que se aleja apresuradamente de la centralidad con las que manejo las relaciones con las 
universidades públicas). Las universidades publicas se establecen en esta reconstitución 
sociocultural y polftica como .. estratégicas .. para la retórica y práctica globalizada, tanto por las 
posibilidades de desarrollo técnico-productivo como por el peso polftico social que representan. 

Los cambios propuestos por el neoliberalisrno encuentran diferentes semejanzas en casi toda 
América latina, sin que esto suponga una operación univoca y directa en la asimilación o 
resistencia hacia tales pollticas; tos efectos son generalizados, ya sea por elección de la dirigencia 
gubernamental, por correlación de fuerzas de los actores en pugna dentro de las instituciones o 
correspondencia con una dinámica estructural más amplia 25

, o la interacción compleja de éstas, 
pero que en determinado momento responden a una k>gica de actuación, cercana a las redes del 
poder instituido. 

Dicho de otro modo podemos consentir en que las transfolTTlaciones que están experimentando 
las untversidades públicas y la ES, forman parte de un marco textual del que es posible extraer una 
caracterización general (aUn aceptando las diferencias de la incorporación de estos referentes y 
reconociendo las disputas de fuerza derivadas de su adecuación o subordinación). Las IES en 
América Latina vivieron periodos de expansión de la ES, que se presume se prolongaron desde 
mediados del siglo pasado y que terminaron alrededor de los anos noventas, Brunner identifica 
cuatro procesos de transformación en ese trayecto de expansión: 

permanenles, estos podrian aar las func10nes a las cuales clá&icamenm es asociada /s intl'f!JStigación, le docencia y Is 
extensión de sus servicios y apoyos. Asi como raagos que t>rman parte ya de QUS proce8Cs politico·pedagógicos: 111 
aulonomiB y Is lbertBd de oiltedrs. En Amitrica latina, se utilizó como modelo p•as las demils • La liliver.sidad de 
Salamanca. las primeras universid.:Jes latinoamericanas fueron Las de santo Domingo, la da México (1155) y la de Perú. 
Acb.Jalmente las unMtrsidades oon'9mplmi una infrlidad de csreras desde disciplinas humanas, mciales y exactas; 
diferenciilndose entre p(Jblicas y privadas, extl!lndiendo la educación que proporctonan a sistemas escolsizados, de 
universidad aberta y Ultimemenle e distancia. La fonnación de personas en base al saber disciplinar y el cultivo del 
conocimtento ae cruzan con la reproducción de habilidades y la certificación de tibJlos y '1"ados, su actuación ha 
contribuido históricamente a recra• ta cultura moderna. Lo (J.le cabria añadir es que las unNersidades han convertido 
en verdaderos espacios de disputa donde propiamente la dimensión uniwrsa.I de estas, es lo (J.le ae pone a prueba. 
25 José Joequin Brunner establece que existen por lo menos hs formas de interpretar el impackJ de la globalización en 
le educación: el primero •ria el de la sobredeterminadón ideológica de I• glob•zadón. que oonsiste en adjudicste una 
ortent8ción ideok)gica univoca (neoliberal), el segundo es el de la caisaldad conctltensda, que hace responsable a la 
globehzación en ulbma instancie del estado de indefensión de los sistemas educativos , y como tercera. aquella que 
interpreta e le globehzeción ex>mo una cause genemizedB e '1medists. Brunner plantee la idee de que la interpretación 
idónea, es que Is globslización es sólo el entamo en el que se desenwel\ole '8 educaOOn. Les interpretaciones que él 
plantea como erróneas les apoyemos. el suponer que '8 gbbelización no sobredelermine a la educación ni que se realiza 
una relac1on de causa-electo entre le globalización y los s;stemas educabvos, pero diferimos &ustancialmente, a.Jando 
esgnme su interpretacCm, porque no procura una articulación de los distinlos elementos"-'ª identifican a la globalización 
ni de los procesos históricos que la constituyen, ni muaio menos da lo& poderes establecidos e tra..-s de los cueles 
suele condicionar; ademi.as de que nunca explicita cual es tipo de relación "-'e ae produce ni que ae debe enbtnder por 
entorno, dejando el contexto como un esoenario politico social ihdiferenciado y relativizantBmentlt vacio (Cfr. Brunner, 
José Joaquín. G/obslizac:i6n y el futuro de /a educación: tendencias, desafíos. estrategiss. Séptima Reunión del Comité 
Regional lntergubemamental del Proyecto Principal de Educación en América Latins y el Csribe, 11ño 2001). Nosotros 
pensamos que la globalización es un proceso construido por mU/bples procesos, pero de los cuales el capitalismo 
expansrvo presenta les manifestaciones más salientes y sC>lides, aün cuando el modo de enlazarse con los disbntos 
elementos sea drferenciada y asimEttrica, dados los contextos de asimilación, adecuación o resistencia. Con todo ello es 
posible considerar rasgos oonstantes y generalizados, discursiva y empíricamente. racionaliación, reajuste, 
desoenlre/rzeción, modernización, federalización. Los cuales son parta de las categorias que inundan los prooesos de 
ree1uste social y económico, tankJ en las IES como en la ma)IDr pste de tas esferas e instituciones mcialDs y cutturates 
de Americe Labna. 
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En 1950 se hablan creado 75 universidades de carácter público u oficial (estatales o federales, 
nacionales, •Staduales o provinciales, subsidiadas por el erano público) y para 1990 ex1stfan 
300 unlver!Jdades oficiales, cerca de 390 universidades privadas y en el nivel no-universitario 
eran alrededor de 3.000 Instituciones, 1.215 ot1c1ales y 1710 privadas. Según el Banco 
mundial, los sistemas de educación superior en Améru:a Latina se catalogan como 
.. diferenciados pClblleos versus privados"'. Sistemas en los cuales coexisten 1nst1tuc1ones de los 
dos tipos, que sin embargo toman como patrón el modelo de la un1vers1dad pública no obstllnte 
que existe un alto grado de diversificación en este sector, en base a la antlguedad de las 
instituciones y su tr•Y•ctor1a desarrollo, su tamaño {número de alumnos matriculados) y 
complejidad organ1zac1onal; su carácter nacional, regional, prov1noal o local v la naturaleza de 
su dependencia administrativa; su emplazamiento en ciudades de d1st1nta dimensión y nivel de 
desarrollo; su mezcla de funciones de 1nvest1gac1ón y docencia y la diversidad de áreas de 
conocimiento que cubren. Sólo entre una y diez universidades, dependiendo de cada sistema 
nacional, pueden Cli!lsificarse como "'un1vers1dades comple)as"(que desempeñan labores de 
docencia e invest1gac16n y estudios de pre y postgrado, las cuales en su mayorla son entidades 
públicas. Las instituciones no universitarias presentan más diversidad, pues se extienden en 
institutos y escuelas polltécn1cas o tecnológicas, centros o 1nst1tutos técnicos, institutos técnico
profesionales y escuelas normales {d1ferenaados según el tipo y el nivel, asf como el pa!s). 

2. Creciente participación del sector Institucional privado 
El aumento de la participación del sector privado, se e3emplifica en el número de instituciones 
privadas que en paises como Bn11sll, Chile, Colombia, El Salvador v Republlca Dominicana, 
representa la mitad o más de la matricula del tercer grado, en tanto que en paises como 
Mé)Cico, Perú o Venezuela se da alrededor de un terete. Las 1nst1tuc1ones pnvadas son también 
vanadas, ya sea como universidades o Instituciones que son consideradas no-universitarias, se 
clasifican como: universidades confesionales o católic.s. Que funcionan de manera mi!!is 
selectiva, preocupadas de crear una tradición académica (son peculiares el caso de Chile con 
seis universidades católicas). Universidades de elite, no confesionales fuertemente selectivas 
desde el punro de vista •cadémico y social. uniV9f'Std•d•s pnv•d•s, cread .. • por lo menea en laa dos. Ult1m•• 
década• en torno • un nUcleo de C.rTeraa de •Ita d.-nanda, operan como verd.::terea •fabrcas de tltuloa~. 
En cuanto a las Jnstituciones privadas no-unlversitanas estan, las que ofrecen educación en 
.. ciclo corto .. promoviendo técnicos y espe:oahstas en cursos de dos o más semestres a través 
de instituciones .. espectahzadas"', centros tecnológicos ligados a la producción, de formación 
comercial, de entrenamiento en la rama informática, etc ... 

3. Ampliación v diversificación del cuerpo docente 
Los docentes en educación ~uperior han tenido un aumento espectacular, entre los años 1950 v 
1990 ascendió de 25 mil a 600 mil aproximadamente, para el caso de México un estudio 
mostró que de 1960 a 1992 se incorporaron 9 docentes por dla. Del total de docentes 
estimados en Amerlca latina sólo un 10 por ciento son profesores Investigadores con docencia 
dedicada al postgrado v a la Investigación. Un número variable pero cons.ldereble (dominante) 
de docentes se concentra en las instituciones oficiales o publicas, hallándose agrupados en 
sindicatos. Los docentes del sector universitario privado son contratados de forma parcial v no 
participan en la designación de las autoridades institucionales, cuestión que repercute 
necesanamente en la práctica docente (y que regularmente no son sindicallzados). 

4. Aumento dt!!I nUmt!!ro y variedad de los graduados 
En 1950 las universidades de la región graduaban alrededor de 25 mil estudiantes anualmente 
{en su mayoría en carreras como Derecho, educación y med1c1na), v se calcula que el total 
regional de titulados profesionales no superab11 los 600 mil (CEPAL 1968). En 1990 el sistema 
latinoamericano de educación superior graduab11 anualmente a 700 mil estudiantes {un 75 º/o 
egresa de las Instituciones de nivel universttario). En Ja actualidad existen diplomados que 
aumentan estas cifras que provienen en primer lugar del llirea de educación, en segundo del 
área de comercio y administn11ción; en tercer lugar del área de ciencias médicas y selud v en 
cuarto lugar del área de ingenierfas y tecnologfas. La mitad de los estudiantes se concentra en 
carreras vinculadas al área de serv1c1os de la economla. La distribución de la mi!ltrlcula por 
áreas de conocimiento poco tiene que ver con la d1ferenciac1ón pubhco-pnvado, por eJemplo en 
srstemas predominantemente públicos pueden tener una matricula alta en derecho, c1enc1as 
sociales, comerc10/admmistrac1ón, educación V humanidades (casos de Cuba V Costa Rica). A 
su vez, paises potarmente distintos comparten ciertos rasgos del perfil de d1stribuc1ón de su 
matricula, ba3a proporción de alumnos en Ciencias naturales, matemáticas y ciencias de la 
computación {como son Chile v Cuba). ~ 

25 Cfr. Brunner, José Joaquín. Educación Superior en América ldns: una agenda de problemas, polfticas y debMes en 
el umbral del año 2000 (trabajo fins/ del ·p10yecto de politices de Educación superior}. 
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Como producto de un profundo proceso de masificación, los sistemas de educación superior en 
América Latina se extendieron diferenciada y heterogéneamente (en distintos grados y según el 
caso) en niveles de complejidad crecientes, que tuvieron una sonada ruptura con la modalidad de 
organización que •os albergo por mucho tiempo, aquella que regulaba /a relación entre las 
instituciones y el gobiemo nacional y que algunos autores asocian al .. control burocrático, al 
dualtsmo publico/privado, al poder institucional corporativo de grupos de interés y a la mutación del 
mercado estudiantil, académico, de recursos, de trabajo, etc ... "(Brunner, 1993; Schwartzman, 
1993). Y que dados los cambios de paradigma en las politices publicas, provoco una crisis (esto 
fue manejado principalmente por diferentes voces gubernamentales y de fuerzas directivas al 
interior de las instituciones), que fue (y ha sido) manejada, a través de "'renovados discursos"' que 
proclaman diferentes seriales como indicios de desgaste, los cuales se perciben como: 

Sfntomas de de501yge cst;ryctyra! 
Los cuales se establecieron por una dlverslflceción y diferenciación entre los niveles (agotamiento de la 
d1vis16n binaria, universitario y no universitario, pues aparecieron expresiones que escapaban a esta 
clasificación), saetares (agotamiento de 11 distinción publico y privado), •sf como a lo fue llamado 
"1nenoaz •rQult~tura o diseño organlz•Cionar. 

Sfntomas de p1nU!sis !nst!tyc!on•I 
Esto se Identifica en la celdl de l•s Inversiones presupuest•rias (hablamos de los •ñas ochentas) en 
lnfn1estructur•s (bibliotecas y equipamiento), lo que trajo consigo una rigidez de las posiciones 
académicas (salarios mal pagados). Aunado al Incremento de las Instituciones prtvadas, en la abson:lón 
de la población estudiantil, y la legtt1macl6n creciente de 4stas, ante la pen:epclón social de las 
instituciones superiores publicas. 

S!ntomas de mal fyncionamjento 
Diversos analistas de las Instituciones (ligadas a funciones directivas o gerenciales) y agencias 
internacionales (Banco Mundial), expresan que los slntomas de m•I funcionamiento, se presentan 
sustancialmente en tres dimensiones: EscaSll c.lldad de los procesos y productos, baja equidad de los 
sistemas y abundantes problemas de eficiencia lntem•. 

Slntomps de agotamiento del modelo de coordinación 
Esto se ejemplifica en la ruptura del pacto de relación entre el Estado y las IES. dicha coordinación 
gln1ba entamo a un Estado benevolente en la asignación de recursos y una regulación discrecional, 
basado en asignaciones anuales destinados principalmente a la universidades publicas. Lo que establece 
un vfnc:ulo entre el Estado y las instituciones (marc.do por un e11r6cter de relación, de fuera, 
negociación y presión entre estas). 

La crisis ha sido de algún modo amplia en toda América Latina • el modo de encararla más 
dispuesta a la asimilación y el plegamiento de tas poUticas de racionalización es también un rasgo 
extendido, al punto de vislumbrarse desde hace algún tiempo, la adopción de medidas en ese 
sentido .. del cambio .. en las IES de prácticamente toda la región 

1.2.2 CRISIS Y REFORMA EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA MEXICANA: 
DE LA RACIONALIZACIÓN ESTRUCTURAL A LA RADICALIZACIÓN DE SUS 

FUNCIONES SOCIALES 

El caso de México no es ajeno a la reposición de las esferas políticas y sociales del orden 
neoliberal (en Latinoamérica se han ido incorporando sus discursos y practicas, por medios y vf•s 
distintas, y como consecuencia de la relación de fuerzas desiguales, con resultados diversos, pero 
con un impulso orientador consistente). Las IES en México, de hecho comparten el auge y el 
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agotamiento del modelo de organización institucional sustentado en la centralidad del Estado 
benefactor. El caso del sistema de educación superior en México estuvo ligado por mucho tiempo a 
las expectativas de desarrollo cifradas en la expansión del mismo. Cuestión que a partir de los 
ochentas presenta un trastocamiento en varios sentidos: recortes al financiamiento, reducción a la 
matricula, desplome en los salarios de los docentes etc ... 27 

La relación entre las IES y el Estado mexicano. en un contexto neoliberal y de condición 
posmoderna, ha estado viviendo un reordenamiento, asunto que marca sin ningún duda, el 
estruc11.lramiento, la organización y las relaciones, consigo misma, con el estado y con la sociedad 
en general; esta modificación se debió tanto por la aparición de nuevas elites gubernamentales 
(tecnocréticas) y por el asenso de elites unN'ersit:arias (inteligencia técnica) que pudieron acoplarse 
perfectamente a las condiciones imperantes. La relación entre el Estado y las IES. ha tenido un 
patrón de intervención que ha ido variando con el tiempa (según la etapa histórica y las 
condiciones politices que se vivlan): 

Una etapa de débil ingerencia estatal que va de 1917 hasta fines de los años veintes 

71. Debemos reoordar que nos estamos enfocando a un periodo de recorte que va de los años ochentas hasta nuestros 
días, ye que se piense, que es en éste Bpso en el que existe la aparición y el desarroUo de los cambios más 
significetNos en las universidades publicas, ex>mo resultado del nuevo enlomo gk>bal y la aisis del Estado asistencial. A 
su vez, podemos considerar junl? oon otros. que existen anteoeden9es de las IES en México, algunos señalan que estas 
son descendientes directos de las escuetas aparecidas en le colonia (Real y PontificWI Universidad de México), las cuales 
tuvieron une historia disoontinua por k>s cierres y aperturas ~e realizaron k>s gobiernos liberales y conaervadores. Asi 
como le (re) fundación de la Universtdad Nacional en 1910, en eae enmnoas le institución fue creada por la integración 
de las eSOJelas profesiona~s exislentes, con la escuela praparatcrie y la de Attos Esb.Jdios. El sistema de educación 
superior desde enbnoes lleva la orientación profesionalizan9e del modeb t"ano9s. Por ora parte, las IES en nuesro 
pais. guardan una enorme dMtrsidad, es esta tal wz au caraclltristice mas R!llevante. Las lnstib.Joiones que conforman el 
sistema de educación superior sciuelmen9e son 1,259. La diYersidad esta motivada por dos tipos de factores· 

Factores de cariu:l.er normetivo y orgsnizativo institua·onal 
1.) el diferente estatus juridioo de le institución: publica, particular, autónoma, no eut:>noma, federal, estatal, et:: ... 
2.) La nab.Jraleza institucional universidades, institutos tecnológicos, de educación normal y otras. 
3.) La oferta educativa: de amplio o reducido especiro 
4.J El nNel de los programas que conbrmen ta o•rta educativa; de educacEn media superior y lfcenciatura; 

exclusivamente licenciatura; ltoencietura y postgrado; y exclusAfmnenm postgrado. 
5.) La forma de organización académica: facultativa, departamentalizade, matricial. en campus o unidades, etc ... 
6 ) El tamaño de le matricula que puede tener un rango muy amplio 

Factores concernientes B mU/tJples fenómenos internos y externos del desarrollo institucional, reletrvos a las autoridades, 
a k:>s academicos, e k:>s ek.Jmnos. e los rerursos económicos disponibles, y e les caracteristJces del ent:>rno social, 
politice y económico de la entidad Le IES se definen por la mistan que desempeñan, por las áreas de conocimiento y el 
espectro de programes que conforman su oferta educativa (los programes pueden ser pr8cticos, cientifico-prilcticos, 
pr8cbcos-ind1vidualizados, básicos e intermedios). Además de una diferenciación según /a n.ruraleze funcional 
académica, en base a tres clases: 

1.) Instituciones centradas pmponderantementa en la transmisión del conocimienlD 
2) Instituciones orientadas simultimeamente a la transmisión, transmisión y aplicaci6n del conocimiento 
3.) Instituciones preponderantemenle orientadas a la generación y apliceción del conocimiento en el nivel del 

postgrado. Y por Breas especificss del conocimiento. como instituciones especializadas en una o dos afeas del 
conocimiento y en instituciones con prt:1gramas acad0mioos en mBs de dos Breas del conocimiento. 
(Cfr. ANUIES. Tipologia de instituciones de educación superior (Aprob8da por la XXIX sesión ordmaria de la 
asamblea general- Guanajuato, Gto) 
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A lill cual le siguió una •blpa •n la cual. fa Univ•r-~dad nacional consiguió su autonomla, 
subslguientement• el modelo de universidades autónomas se extiende en diversas •mtid•des del 
pals. Asl como la aparición de universidades que se Integran como corpor.clones publicas al 
entonces Estado posrevolucionario (caso de la Universidad de GuadalaJara). Sin emb•rgo, tanto las 
Instituciones basadas en la autonomla como las que se Integran al Estado, M caracterizan por 
mantener una relación conftictlva, en un periodo compr-endido de 1928-1934, hasta el carden1smo 
en 1934·1940. 

A partir de 1940 el .5istema educattvo superior, s- diversifica V se expande. t.. relación entre l•s IES 
y el Estado se halla marc.do por "la lnteo.-.d6n funcional de la educación superior a los provectos 
del Estado y e los procesos de tn1nsformacl6n de la soc1ed•d mexicana •(Fuentes Molinar, 1983). 
Por lo que hubo une amplla of•rta •ducat1va (t!!n relación, al pasado r•c1ente), que tuvo su cumbre 
en los aRos sesentas v setentas, v que desdt!! tos años ocht!!ntas es el centro de criticas y procesos 
de cambio. Entre 1984 y 1994 el Estado instrumentó acciones destinadas a regular el desempeño 
del sistema de educación superior, tEI cual sentó las bases de una nueva forma de control e 
Intervención estatal, prlm~ro con el gob1emo d~/1Jm•dríst1J caracterizado por fu•rtes restricciones 
financieras y una dtEbil implementación de pollticas a este rubro, pero con una ruptun1 clara al 
modelo de coordinación con las IES: •1) prop1oar un crecimiento más equilibrado y ordenado de la 
matricula de los niveles medio superior y superior; li)la vinculación más estrecha de los planes y 
progn1mas de educación superior con las nec:e.sldades de desarrollo de la sociedad, y 111) establecer 
mecanismos de coordinación con el sistema nacional y los sistemas estatales de planeación del 
desarTolJo•; segundo, con el gobierno salini~•. que se beso en una polltica agresiva hacia la 
educación supertor donde la evaluación se ligo al t11ma del financiamiento y a la mod•mlnclón de la 
educación &Uperior: .. 1) deac»ntraliZar el slst•m•; 11) vincular más estrechamente • I• educación 
supenor con las nec:eSidades de le sociedad; 111) promover las reform•s jurfdicas par. sustentar el 
Sistema de Planeación Nadonal de la Educ.clón Superior; lv) est•blecer mecanismos de 
coordinación y concertación entre l•s instituciones de este nivel educativo; v) r•vlsar las formas de 
organlzzición Interna de dichas lnstltudones; vi) mejorar la calidad del slstema .. Jmpulsando el 
posgrado, la Infraestructura académica y estimulando el tiempo completo de los profe5or9S y los 
Investigadores. así como el papel del bachillerato en el sistema; vil) definición de una polltica 
racional para el posorado; vlii) impulso a la educación supenor tecnológica, tx) Impulso a un 
sistema nacional de orientación vocacional y educativa, y x) aumento del financiamiento al sistema 
de educación &uperior pero modificando las pollticas de aslgn•ción de los ntcurwos, cuyo criterio 
rector seria que r•dbirfan m•YOr9s r9Cursos •quellas lnst1tuoones académicas que Impulsar.in 
medidas eficaces pat11 de elevar su calidad .. (lnformaclón extraida del Pl•n N•cional de De511rrol/o 
.19B3-J9BB y Salinas de Gorteri, 1988). ~e 

Las cuakts de atgún modo centraron su eje en Ja calidad y eficiencia y no en Ja expansión y el 
desarroUo. El tipo de relación del Estado con las untversidades se toma más directo, pero menos 
visible en primera instancia, es decir la intervención no cesa sólo adquiere sofisticación. La crisis 
de las IES en México. particularmente ta que enfrentan. las universidades públicas es retevante, en 
función de su relación histórica y fundacional con el Estado mexicano, por su peso político, por su 
monopolio en la educación superior. por su incuestionada trascendencia académica y cientffica, y 
su predominante papel en la formación de cuadros profesionales en el sistema de educación 
superior.29 Este fenómeno de trance, se expresó corno un viraje violento, a una relación que se 
basaba en el respeto a la autonomia de las IES, a cambio de recursos y legttimidad polftica 
(Acosta Silva, 2000). Lo que redundo en distintos efectos: La revisión de los mecanismos y 
procedimientos de asignación de recursos, la subordinación de los recursos al cumplimiento de 
ciertos objetivos y la evaluación de resultados. El impacto real de este cambio en la relación entre 
IES y Estado, es la manera de concebir a la educación superior. de ser considermd• un "proyecto 
de interés social y polftico. paso a se,- un asunto de carácter financiero y estratégico". 

Como parte de una nueva pauta, las universidades se han desplazado de la modalidad antigua de 
relación corporativa, polftica y burocrática a una coordinación fincada en el ajuste de su 

;:,.. Cfr Acosta. Silva, Adnán. Estado, polibcas y universidades en un pen·odo de transición (enillisis de tres experiencias 
instrtuciontJles en México). pp. 97·104 
2S Cfr. Rubio Oca, Julio. et. al. Las flCCiones de transformación de l•s universidlldes púbicas mexicanas 1994· 1999. p. 
21.Tan sólo por ejemplificar este hecho, anot11111mos ~e en 1998 l•s IES pUblicas emodian al 73.5% de la maticule de 
licenciatura y s:x>sgruc:k>, de este, el 59% correapondia a las unhlersidades publicas Su participación por áreas de 
conocimiento en ese mismo año era del 40%, por 25% de las particulares y 15% de otras instituciones. 
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financiamiento y en el acogimiento de controles de eficiencia, emanada de un escrutinio 
sumamente negativo (de las autoridades oficiales). En este marco de reorden, se vislumbra el 
curso de acción, orientación y diseno que las universidades publicas viven, en el que se percibe 
una racionaUdad neoliberal que se distingue en dos momentos: el que va de 1982-1988 signado 
por la planificación, que dio por resultado la creación del Programa Nacional de Educación 
Superior, PRONAES (1984-1985}; el Sistema Nacional de Investigadores, SIN (1984); el Programa 
Integral para el Desarrollo de ta Educación Superior, PRO/DES (1986-1989). Y otra que va de 
1989-1994, marcado por la evaluación, que produjo el Fondo para la modernización de la 
Educación Superior, FOMES (1990), y el Programa Nacional de Superación del Personal 
Académico, SUPERA (1994-1995). Accediendo en que se hallan tendencias que podemos 
designar como generales, que con múttiptes contingencias, sirven para forjar los marcos de 
actuación y discusión que sobre la educación superior se hace en este momento, estamos en 
condiciones de senalar dos fenómenos de transformación, que en si mismos corresponden a dos 
niveles de cambio, pero que se articulan en un mismo plano de mutackJn polftica e institucional. 
Que han modificado paulatinamente el paisaje de la unN'ersidades públicas mexicanas, de los 
ochentas en adelante y en las cuak!s nos detendremos un poco: La racionalización estructural y la 
radicalizacíón de las funciones substantivas. 

LA RACIONALIZACIÓN ESTRUCTURAL 

La transfonnación de &es universidades publicas en las últimas dos décadas, ha transitado de un 
modelo gubernamental desarrollista a un modelo gubernamental neoliberal, que ha provocado la 
instauración (lentamente) de '9Qlmenes de gobierno universitario30 que han asumido (no sin 
conflicto) nuevas prácticas discursivas ligadas a la lógica de argumentación de fa eficiencia, 
eficacia, calidad y excelencia. Las formas de organización de las universidades públicas, 
registradas en ésta lógica de globalización, se sitúan en una linea de racionalización radical; "'una 
vez conseguida la masificación del sistema se tiene el imperativo de hacer mucho con poco y de 
ese poco hacerte mejor "'. Cuando se asimila el deber de cambio y transfomiación universitaria, se 
evidencia una presión combinada, de gobierno y dirigencia de las instituciones pero también cada 
vez més, de otros agentes externos: Estado, empresariado y organismos Internacionales, y esto 
puede ser visto, según y conforme. como una necesidad, una elección o un condicionamiento. Los 
cambtos que pueden ser denominados pollticas de mtbnna, son introducidas por medio de la 
revisión de las polfticas públicas aplicadas al sistema educativo y a la ES31

• 

:...: At hablar de los regimenes de gobierno. aludimos no Unicamente a la estructure de gobierno de las universidades 
(que puede ser sintetizado en la relación de sus aparatos y componentes con respecto el Estado. a le sociedad y sobre 
si misma ).También a los espect::>s de interrelación y dLsciplinamiento, de control e inlegración, Et\J.-do lbarre añade e 
todo ello que: •e/ regimen de gobierno supone los modos de '1tenlenci~lación que rigen el oomport.amiento de las 
instrtuCJones que integran el sistema universitario y de los modos de conducción/control que opentn pare gobernar los 
comportamientos de los agentes que participt1n en los espadas de la un;versidcJ" (lberra. 2002) 
31 El ooncepto de politicas publicas se explica en dos sentidos, el primero como un campo multidisciplinario y profesional 
que ha obtenido desarrollo en les sociedades liberales. que dedo el caso designa un especial discurso disciplinario o 
sistema d1sc1phnario de discurso, el enfoque que distingue a esta perspecbva es su nab.Jra~za cientifico técnica. que 
posee la capacidad de dar explicaciones causales acompañadas de presaipciones En segundo termino esta, la politice 
pubfJca que designa a la política gubernamental o estatal en un pais determinado. La politice pubhca en este ceso, 
designa las estrategias de l!ICción que le son inher1mtas al gobierno, las ~ buacan enmendar un problema o corregir las 
poSlbles distorsiones provocadas por politices antllriores Además de e>mar en a.ienla que politices públicas y políticas 
gubernamentales no son sinónimos Son politJcas publicas cuando COfT'esponde al intarés <X>mUn, debido al resultado de 
las voluntades individuales y al debata abierto de éstas. (BazUa y Vei9nti, 1993) 
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La incorporación de estas polfticas de reforma tuvo mediaciones diversas. una muy importante ha 
sido el papel desempenado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUJES), que de atgUn modo decreta y opera las acciones y pollticas del 
gobierno (Acosta Silva lo llama "interprete y legislador de las pallticas federales'"). Desde hace par
io menos, dos sexenios atrás (1982-1994) se idearon las polfticas educativas en educación 
superior, que supusieron un reordenamiento y control del sistema de este sector, por medio de una 
planeación institucional. Dicha pianeación en las universidades públicas se tradujo en la operación 
de diversos programas que buscaban cumplir con las "'nuevas reglas del entorno", que se sintetiza 
en Ja mejora y el aseguramiento ele la calidad de las universidades públicas. La definición de los 
elementos considerados básicos para una politice nacional de educación superior (cuestión que 
podemos afirmar sin temor a equ;vocamos. traza la fase embrionaria de la gestión neoliberal en las 
IES) se plantea en sumo grado hacia ta: 

A) Redefin1cl6n de la misión general de la universidad mexicana v de la rmsión de cada Institución 
universitaria en part~cular. 

B) Creadón de un sistema nacional de acn!dltación 

C) Instltudonallzadón de referencias mlnlmas de calidad pan• el funcionamiento de las universidades 

O) Establecimientos de nuevos fundamentos par-a los procesos regulares de asignación presupuestaria 
v para los de asignación de los fondos extraordinarios para proyectos especiales 

E) Definición del status qua de la carrera ac:adémic:z1 del personal docente y de Investigación 

La resolución de la politica nacional en esta materia, permitió a su vez, delimttar lineas de acción 
que fueron consideradas prioritarias. las cuales se extendieron en este sentido: 

1. Actualización curr-tcular v mejoramiento de la calidad en la formación de profesionales 
2. Formación de profesores 
3. Formación de investigadores 
4. Revisión y readecuación de la oferta educativa 
5. Definición de una Identidad ln&titucional en materia de Investigación v postgnido 
6. Actualización de la lnfrae5tructura académica 
7. Reordenación de la admlnlstntción y le normativ• 
B. Sistema lnstltucion•I d• Información 
9. Diversificación de las fuentes de financiamiento 
10. Impulso a la participación del 5ector social y productivo en las 'reas de educación superior. 

Entre estas lfneas prioritarias y pollticas de renovación se entretejieron afgunos temas, no menos 
importantes: 

Procesos de evaluación (autoevaluación, evaluación externa de pares). 

Definición de estándares nacionales de calidad (criterios e indicadores de de-mpeffo, 
acreditación de programas acadc!micos .v de Instituciones) 
Mejoramiento del nivel de ingresos del person•I docente, v elevación de los montos asignados a 
los niveles del sistema Nacional de lnvestigadores. >::? 

X' Rubio Oca, Julio. Op Cit., pp. 1""2. Tanto los elementos pare una nuev11 politice ns:ion11lde educttdón superior, como 
las linees de acción priortt11n·as para el mejoramiento de 111 caldad de la educación superior en México, son pnxluck> de 
un estudio realizado por las propias IES. Que se llamó ·Avstaes de la universidad púbica en MéJOco"', que de&de ya, 
mostraba el grado de inaetriorizaci6n del nue\C marco de acción. 
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Una vez "'propuesta .. la transformación de los regímenes de gobierno en s umversidades 
pubHcas, y en la ruptura a la antigua coordinación con el Estado, se pueden apreciar "efectos .. en 
la composición estructural de las Instituciones, que muestra, la nueva lógica de eficiencia que la 
racionalidad neoliberal produce, que en palabras més, palabras menos, forma parte de un marco 
operado por la fiscalización y el rediseno de dispositivos gubernamentales de ordenamiento 
institucional y ele profesionalización SC&dém;ca (autonomfa regulada por una vigilancia a distancia 
por entidades de acreditación, organizadas en tomo al FOMES, a la Comisión Nacional de 
Evaluación .. [ CONAEVA ); al Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario [ PROADU ]. 
Programas de actualización y forTTiación académica, la creación del Programa para el 
mejoramiento del Profesorado para las Instituciones de Educación Superior [PROMEP))'", que 
como impacto fundamental ha tenido por bien generar un contexto donde sobresale: 

.1. ..El surgimiento del "Estado auditor"", que opera por mecanismos de v;gi/ancia 
a d5tancla centrados en la evaluación de Jos resultados, dejando la 
conducción de los procesos a las Instituciones (Power, 1997; véase también 
Neave, 1990 y 2001). 

2. El tomento de nuevas 'ºf'TTlaS de financiamiento apoyadas en una vinculación 
más clara de la universidad con la economía y lit soc;edad, para en,rentar 
recortes presupuest:ales derivados de la crisis Fiscal del Estado y los 
crecientes costos de la crisis fiscal del Estado y Jos crecientes costos de la 
educación y la ciencia; aquí se Incluyen la diversificación de las Nen~ y Ja 
operación de programas de financiamiento extraordinario a concurso basado 
en Indicadores de desempeño (Johnstone, .1998) 

3. La diversificación y esuatlncaclón del Sistema Nacional de Educación 
Superior para alcanzar el balance adecuado entre educación universitaria y 
tecnológica, y entre la ronnaclón mediante programas académicos de os 
años y aquellos de cuatrD y cinco años y que se extienden al postgrado. Este 
proceso supone la coordinación nacional de un sistema cada vez más 
abierto, Integrado y complejo, "3rtaleciendo con ello su posibilidades de 
participación en las redes globales de la producción del conocimiento 
(ANUIES, 2000 .. Currie-y Newson, .1998; Bond y Lemasson, 1999) 

4. La mo~rnlzaclón administrativa de las Instituciones, que deberán orientarse 
cada vez más por crltr!!rios claros de eficiencia, dejando de lado el "modelo 
político .. de conducción utilizado en el pasado. Nos reh!rimos, en otros 
términos, al surplmlento de /a universidad emprendedora (Clark, 2000), al 
capitalismo acad~mlco (Slaugther y Les/le, 1997) o a la consolidación de la 
ernpresarialización de la universidad (Ibarra, 2001). 

S. La operación de programas extraordinarios de remuneración, basados en la 
evaluación del desempeño- académico individua/ a partir de Indicadores de 
productividad. Entre tales programas se destacan el pago por merito y por 
desempeño (Hansen, 1998; cfr. Hurnane y Cohen), apoyados en e/ diseño 
de tabuladores cuantitativos y encuestas de opinión que hlvorecen el trabajo 
lndlviduiJ/ y lo orientan hacia ciertas actividades consideradas corno 
prioritarias (Ibarrll, 1999Bb: 305 ss. Y 2000) ;u 

El legado de las pollticas educativas de los gobiernos neoliberales en México, particularmente las 
dirigidas a las universidades públicas. han mostrado un claro deslizamiento semántico (discursivo y 
práctico) que pretendfa generar un cambio permanente a nivel organizativo y administrativo, que 

D !barra Colado, Eduardo. La 'nueva universidad" en México: transformaciones recientes y perspectivas. Revista 
Mexicana de lnvestigscibn Educativa, enero-abril 2002, vol. 7, num. 1•. pp. 81-82. 
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ha. cum:>~ido el fin en,¡ monopolio escolar y profesionalizante de la universidad publica:, a través 
de la drversificaci6n y el control regulado de las IES. El gobierno foxista a este respecto y en bese 
a los planteamientos de su documento, Bases para el Programa Sectorial de Educación 2002-
2006, avizora lineas de continuidad con las politicas de sus antecesores, ya que se centra en 
problemas previamente senalados: la búsqueda de la equidad y la calidad, en reiaci6n directa a "el 
desarrollo humano"', .. requerimientos de la sociedad" y "al entorno internacional ... Apartir de ciertos 
instrumentos que posibilitarlan su consecución, y que guardan relación estrecha con los 
dispositivos y operaciones anteriores, las cuales se han (por lo visto se seguiriin) distinguido por la 
configuración de programas de evaluación, certificación y acreditación, lo que puede condensarse 
en pocas palabras "'en que las polfticas gubernamentales siguen operando la practica y 
argumentación de exigir calidad sin establecer condiciones reales para su realización ... 

LA RADICALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES SOCIALES 
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Las untversk:lades publicas se encuentran en un periodo de asimilación y acoplamiento de las 
nuevas condiciones de racionalidad (recordemos la transición del modelo taylorista/fordista a un 
modelo empresarial de sociedad admSlistrada) y ejercicio organizativo, lo que provoco la ruptura 
del modelo de regulación estatal que las universidades publicas mantenlan. En los últimos anos 
(por lo menos las dos décadas anteriores) las universk:lades públicas han vivido un periodo de 
transformaciones (en grados distintos) que es reconocida de maneras diversas: modernización, 
evaluación, planificación, fiscalización, etc ... De cualquier modo, ha suscitado en las Instituciones 
un recambio notorio en el contenido y organización del quehacer universitario. Alcanzariamos a 
identificar mas o menos este proceso, como un movimiento de racionalización estructurBI en las 
universidades públicas; que como se ha apuntado. esta encaminada a regular el comport.-niento 
de las instituciones. Pero esta orientación, significa tambi6n una modificación o resignificación de 
sus funciones sociales y la misión cultural que desempena, que le han permitido distinguirse dentro 
del sistema educativo como una institución cercana al ascenso social, al crecimiento económico y a 
la emancipación por medio de ta razón. La universidad publica como instibJción escolar que es 
asociada al progreso. pervive con dificultad, como representación de las més altas aspiraciones 
humanas. El recambio neoliberal y la organización posmodema comparte el abandono de las 
formas de conducción y sentido que aes uníverskiades planteaban. 

Las universidades publicas mexicanas, sin haberse significado como un cuerpo homogéneo de 
instituciones, sino más bten heterogéneo, debido a su naturaleza normativa, organizativa y a 
múltiples fenómenos externos e internos que han definido su desarrollo institucional en varias 
direcciones (ya sean, autónomas, estataJes, "'tecnológicas"', etc ... ), que le confieren un valor y 
función igualmente dNersa; se han significado por ser un .. referente cultural básico de la sociedad 
mexicana"'. Que caracterizada por su autonomla institucional y la libertad académica, era ligada 
comúnmente a un .. enfoque participativo en el aprendiZaje y en la investigación, un gobierno 
interno de colaboración. admisiones irrestrictas y una creencia en el conocimiento por el 
conocimiento mismo".:w Més all• de que como re"'rente, este (o haya estado) fundado en 
valoraciones ficticias o débiles, la universidad ha disfrutado de un alto nivel de respaldo en el 
desarrollo de las actividades consideradas substantivas: la docencia, la investigación y la extensión 
de la cultura. Las unhfersK:tades mexicanas, como muchas otras de América Latina fueron 
vinculadas clásicamente (aunque nunca fueron delimitados sus alcances y responsabilidades) a 
funciones de: 

3'I Cfr. Senb.Jario Alcintara, Armando. etel. (ooord&.). Educación, Democrscia y Destino/lo en el In de siglo. pilg. 141. 
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No obstante el debate que sugiere la función o funciones que la universidad publica ha 
desarrollado, se tiene por bien consentir en que ésta, ha permanecido expuesta al desempeno de 
múltiples papeles, que potencian o contraen su despliegue sociocultural, pero que debido a su 
carácter autónomo, relativaza el impacto de los cambios históricos en los que se hallaba inserta. 
Pues bien, el común denominador de las transfonnaciones que viven las universidades en nuestro 
pafs. ha sido producida por una modificación seria, que Podría identificarse como el nuevo patrón 
de división del trabajo, que a adoptado el discurso de la excelencia. el cual encontró reaJización, en 
la implementación de mecanismos de evaluación, los cuales pretenden "recomponer"'a las 
instituciones y a los sujetos como entes "responsables". Los cambios asumidos adquieren formas 
especificas, que se basan en la diferenciación de las instituciones, tomando en cuenta, la misión 
institucional, el tipo de programas, los "usuarios" atendidos y las formas de organización. Este 
proceso de .. reinvención universitaria " se distingue por su radicalización respecto (sobre todo) al 
papel social (como vehfculo de equidad social y conciencia crftica de la sociedad) que ha venido 
desempenado, y que se haUarfa connotado por la sotxesimplilicación de su papel , ta contracción 
de sus dimensiones de posibilic:lad formativa a dos dimensiones preeminentemente: la función 
civilizatoria y disciplinadora (como una dimensión gubernamental encaminada a la reproducción 
social y cultural) y la inserción de \os indiVkiuos en e1 mundo social y productivo (como una 
dimensión pragmático-funcional). A este respecto, diVersos autores catalogan a la universidad 
actual como una institución que paulatinamente (cabria decir, en diferentes grados) comienza a 
operar, bajo un modelo mercantil autodirigido, en una sociedad neoliberalmente administrada 
(véase el trabajo de Schugurensky, 1999; lbarra, 2001, 2002).35 Y que es denominada Universk:lad 
empresarial. Universidad heteTÓl10n1a, Universidad COIJXJtativa, etc... Que se caracteriza, entre 
otras cosas por el desarrollo de: 

La universidad como in5tltud6n proveedor• de servicios, no de derechos, que se apoya en una 
capaod•d de gobierno y 11dminlstradón flne11da en formas de evaluación constante, donde se 
estructura la reposición de los •o•ntes sociales con mayor Influencia •nte posibles e11mpos de 
acción y dirección. Lo cual ha pennttido modos de calculo (racionalización) que vayan regulando el 
acceso de los recursos, la captación de usuarios y la oferte de servioos. La libertad de ecclón y 
dirección de las universidades esta cada vez ml!is esociada • I• disciplina organlzaitlva y la 
autonomla (o libre determinación) al autocontrol. Las universidades pensadas asl son competentes 
en tanto su capacidad de gobernabilidad este sustentada en el desempeño y la estabilidad. L.a 
adopción de modalidades de regulación voluntaria, están basadas en la extensión de la participación 
financiera de sectores amplios de la sociedad y el fomento del autocontrol sooal, en donde la 
rend1c16n de cuentas derivadas de la evaluac6n (construidas en un mercado de desempeños) no se 
realiza a la sociedad en su conjunto, smo al sector gubernamental que distribuye el finanoam1ento. 

Capitalismo acadt!imico, que se posiciona en un contexto donde perdura el crecimiento de los 
mercados globales 1 el desarrollo de las pollt1e11s centradas en la investigación aplicad• y la 
innovación, la reducción ostensible del subs!d10 directo del E&tado • les universidades, y le 
Interconexión del sector •cadlimico con el mercado. Asf el capiUlllsmo acadt!mlco se refiere •I uso 
que hacen las universidades públicas de sus activos reales: el c.pit•I hum•no de sus académicos, 
con la intención de competir por rwcursos siempre condicionados v escasos. Existe tambilfin un gran 

Y. /bid En este mismo libro, Daniel Schugurensky en su texto La reestructuración de Ja educación superior en la era de 
la global1zación: ¿hacia un modelo heterónomo?. Remarca que •/as universidades están eJq:Jen·mentando una transición 
(algunas veces voluntaria. generalmente obligsds) hacia un modelo heterónomo. Siguiendo 11 Weber, una instituc;;6n 
puede cxmsidemrse heterónoma cullndo su misión, ll{1f!l"JÓll y tesultllldos son del nidos en mayor proporción por controles 
externos e imposiciones que por sus orgM"lismos internos de gobierno. De esta l:Jrm• Is universidad heterónoma es 
aquella que cada wz es mt!lnos CoaJJaz de diseñar por ai misma su propio desMTOllo, y aJ)O 9xito derit111 de /a rapidez y 
eficacia de su respuesta a fas demsidas externas". 
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impulso a la modificación de l•s estructuras de organización V dirección de las universidades, se da 
un desplazamiento de las fonnas colegiadas (que nunca fueron propiamente democrét:ic:as, pero que 
poslbllltaban un margen de parttclpaci6n de amplios sectores) haoa estructuras ejecutivas con 
mecanismos selectivos de consulta dirigida, donde las cúpulas dirigentes establecen sin cortapisas 
los tiempos y las modalidades de partldpac16n (lejos, claro esta, de expresiones disidentes o 
alternativas, las cuales suelen se:r vistas como perturbaciones al ~stema). 

Vislumbrar las transformaciones que experimenta ta universidad pública en México, no significa el 
rompimiento total de la universidad en todas sus dimensiones y posibilidades sociales, por lo que 
son necesarias algunas precisiones: 

La relación del Estado y la universidad ya ha pasado por momentos de condicionamientos y 
subordinaciones (del primero a las segundas), sin embargo, el nuevo patrón establece un control 
fén-eo de monltoreo estatal y de sujeción más claro al sector hegemónico. dominado por el 
mercado. Pero esto no supone la total devastación de las Instituciones y la autonomla universttarla. 
supone en cambio un proceso de recomposición y redefinlclón. 

Supone, una lógica de actu•ción centrada en la lntemallzación de motivos y nuevos propósitos de 
acción y conducción, Incorporadas a las actividades cotidianas v sustantivas de la universitaria, las 
cuales guardan una •strecha relación con el Estado y el merca.do, y son vistas como necesarias. 

Los cambios estrucb.Jrados a partir de la asunción neoliberal y la condición posrnodema en las 
universidades, se significan, a primera vtsta, como mutaciones a la estructura nonnativa, pero en el 
fondo simbolizan mucho más, encaman una modificación a las formas de representación social, 
donde las dimensiones politice y cultural de la educación superior, estén siendo reconducktas, 
hacia la mercantilización de la practica y el conocimiento universitario. Esta etapa de incipiente 
mutación, es un proceso contradictorio, y definM:to por el obstéculo, de moverse entre visiones 
distintas, pero en las que indefectiblemente avanza la idea de mercantilización hacia un consenso 
o predominancia. La universidad publica se esta radicalizando, el reordenamiento estructural 
corresponde sólo, a una unidad de practicas más amplias, de ejercicio del poder neoliberal. las 
cuales intentan por medios diferentes, con impactos y resultados desiguales, la orientación de 
conductas, comportamientos y actitudes, lo que denota procesos de modificación en la 
subjetivación, fonnación y el saber de los sujetos universitarios. A continuación y a manera de 
ejemplo, presentaremos un caso particular que no pretendemos agotar. pero si delinear de algún 
modo, bajo to que nosotros pensamos son las huellas del tatuaje neo/ibera/ (un poco en el sentido 
que le oto11;;1a Santos Guerra) en nuestra máxima casa de estudios: la Universidad Nacional. 
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Las Instituciones, las escuelas y especfficamente las universidades están inmersas dentro de una 
sociedad que esta orientada a poseer una racionalidad neoliberal. en ésta cumplen un papel 
importante de reproducción y creación cultural, situación donde prevalece la tensión por asimilar o 
resistirse a los influjos que recibe. La universidad publica debe concebirse asf, como una institución 
compleja, en tanto se constituye por interacciones de orden dN"erso, entre agentes y grupas, al 
interior y al exterior, con fuerzas, estrategias y poderes diferentes, lo cual produce impactos 
sumamente desiguales en sus diferentes estructuras y organizaciones. La universidad publica en 
México, se encuentra en un proceso dentro del cual esta asimilando nuevas ocupaciones, por lo 
que se le han encornendado nuevas lamas, nuevos papeles, como establecimtento social y 
educativo. La configuración de una institución universitaria se debe tanto a la incorporación de los 
sistemas educativos a .. los procesos de modernización económica y de los mercados laborales y 
polfticos ", como a "la negociación y al enfrentamiento de los actores irnphcados en la tarea de 
promover cambios o reivindicaciones institucionales, que sin duda constituyen un marco de 
producción no sólo profesionalizante sino eminentemente subjetivo".36 

En esta perspectiva, y sosteniendo que el proceso de recambio que viven las univen;ktades 
publicas en México, puede ser visionado como un conjunto de refonnas que se establecieron 
dentro de una atmósfera general de condicionamiento e influjo neoliberal, nos pennite realizar 
algunas consideraciones que creemos pertinentes para el curso de este trabajo: 

Prlmen!!I considenición: Cuando hablamos de universid•d•s public.s nos referimos (V nos hemos 
estzido refiriendo) a las instituciones de •ducadón superior que debido 11 su régimen son catalogadas 
como públicas y urJiversit:ari•s, que pnmorcli•lmente rw:•llzan •ctividades de docencJ•, lnvestig•ción v 
extensión d~ I• cvltura, dentro de las cuales bien pueden encontrarse tanto las unlversid•des estatales 
v feden!!lles del interior de la republica como las •sentadas en el Oist:rito Federal, •demás les es 
consustancial la libertad de dtedra y el libre ~x•men de las ide•s. Que por su magnitud albergan un• 
alt41 CDncentración de m•tnc:ul•; que se distinguen por las diversas ~re•s d~ a:>noc:imlento que 
manejan, y que por el tipo de nivel que cubr.n. oscilan entre el rubro profesional y de especlallzac:i6n, 
•si como por recibir buen• P•~ de su fin•nci•miento del gobierna federal. Estas. Instituciones 
emprendieron reformas derivadas de crecimientos altos en su m•tricula, de escasez de recursos 
financieros, de conflictos lnstltucion•les internos, pero que sustancialmente fueron producto de un 
nuevo cambio en la actitud del Est•do mexic.ano con relación • I• educación superior, que se ~dujo 
en la creación v a~mllación de mecanismos de c:ontrol, que h•n est•do lntent•ndo tr•nsformar, 
diversas esferas de gestión, organización V estructura un1ver5itaria. Hasta aqul hemos considerado un 
marco sumamente amplio que aglutina a diferentes universidades públicas, nos a]ustamos • lo que a 
nuestro parecer, son ra59os ~Jement•les que 1dent1f1can a la universidad en base a una comprensión 
global en el orden v caractenzación de éstas, v que corresponden a un reglstro plenamente posible del 
1ma9mar10 sociai con el que regularTnente puede y son asociadas las un1vers1dades pubhcas. De otro 
modo tendríamos que realizar una tipologfa de IES en el sector publico, contemplando las diferentes 
tensiones lnst1tuc1onales qu• s. presentaron, los cambios que particularmente se han originado, el 
grado de Influencia externa v la prevalescenda de •gentes de lndole Interna; o por otro lado,. la 
peculiaridad de las instituciones, d•do s.u modelo de desarrollo, bien un1versid•d-pu•blo, unlv•rsidad
industria, etc .•• lo cual excederla los fines y •lc•n~s de este tnib•jo. 

Segunda consideración: las reflexiones •qui presentadas form•n p•rt• de una •rgument•clón general 
que halla significado en la necesidad de comprender a las universidades publicas, como espacios 

:x.. Acosta Sitva, Adriitn. q,. Crt., p. 54. Para Aoosta Silva las instiruciones pueden ser enlendidas como ~reglas de juego, 
o como imitaciones diseñadas para d•r forma a las inte111cciones, las instituciones son espacios destinM/os • estimular 
Jos intefC8mbios entre grupos e ;,divicJuos de le sociedad. La institl.Jciones. en est• perspectiva, no son cosas, o 
formBciones sociales con arquffectunr simb6ica o normativa precisa, mesuntble, sino conjuntos de reglas formales e 
informales que ordenan /as interacciones en ilmbitos especílcos de 111 tetñdad, con el objeto de reducir /11 incertidumbre 
y el conjunto de elecciones posibles 11 individuos y grupos de I• socied«r. 
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altamente complejos y diferenciados, que han asimilado y rw5'stldo de diversos modos los 
condicionamientos de la globalizadón y el neollberalismo, que con huellas distintas, han ravorec1do o 
menguado los esfuerzos de cohesión sooal de la nuevas condic1ones de relación Estado-universidad, 
pero que sin menos e.abo de esto, son susceptibles de una lectura panoram1ca, que atienda los puntos 
y lineas m6s prominentes del desarrollo de estos procesos de "' recambio ... Y que con cierto 
atrevimiento podemos aceptar, que las universidades publicas guardan una relación estrecha de 
Identificación con el desarrollo que ha venido teniendo la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) dentro de este contexto de global1zao6n; suponiendo -como lo hacemos- que la UNAM no sólo 
forma parte del universo de instituciones d• educaaón superior en México, sino que exhibe una serle 
de problem,ticas en d1st.1ntos gr.dos y •mb1tos relativos a la Institución, los cuales adquieren 
dimensiones nacionales, pues sus problem,tlcas despliegan resoluciones y conflictos pan11digm,t1cos, 
en relación a Ja organización, estructura y sentJdo social de la misma, lo cual pennea a todo el 
subsistema de educación superior del pals. La UNAM posee no sólo buena parte de las c.racterlsticas 
con que históricamente ha sido definida la educación universitaria en términos generales: libertad de 
c6tedra, unidad en la diversidad, libre examen de las ideas, función profes1onahzante; sino también 
con muchas de las problem.tticas con que son asociadas por ejemplo su relación con la alta 
concentración estudlentil, la enonne infraestructura, la diversidad inst1tuc1onal que presenta, su 
carácter nacional, gratuito y público, 11tc .•• , asimismo es evidente su supremada dentro del imaginario 
socusl, al ocupar un lugar privill!!glado (con sobresaltos y vaivenes) en la sociedad mexicana; y 
part.1cularmente porque dentro de las instituciones de educación superior, la UNAM ha sido el centro 
predilecto de diversos experimentos, criticas y menoscabos neoliben11Jes, respecto a su desempeño y 
pnpel educativo, social y cultun11I. 

Esto no significa que lo que sucede en la UNAM admite total correspondencia con el sector público 
de la educación superior (aceptando el riesgo de una simplificación), pero que se posiciona como 
un ejemplo de la enorme complejidad que en este tipo de procesos se han venido observando. Por 
lo que subsecuentemente se aludiré a la categorla de Unfversk:lad, tomando en cuenta e la UNAM 
como una institución en reestrt.Jcturactón organizativa y de sentido, para lo cual se retoma como 
espacio sociocultural de referencia. 

LA UNAM A MANERA DE EJEMPLO 

Hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México, es hablar de una institución sumamente 
compleja. pues corresponde a una institución educativa muy peco común, no sólo dentro de el 
sistema educativo mexicano o como parte del subsistema de educación superior, sino incluso en 
América Latina. Tanto por sus dimensiones materia'8s, sus actividades y prácticas realizadas 
cotidianamente en atgunas de sus instancias académicas, o bien por sus inmuebles de enorme 
magnitud, asf como por ser de las pocas instituciones que lo mismo, brindan educación media 
superior como superior en el pais. Pero sobre todo por la alta incidencia social, cultural y polftica 
que ha venido construyendo a lo largo de la historia. La Universidad Nacional Autónoma de México 
es la institución educativa de mayor importancia en la república mexicana, re-fundada en 191 O, 
pero con antecedentes que datan de 1551 cuando se crea la Real y Pontificia Universidad de 
México. La UNAM de atgún modo ha marcado la paute en el desarrollo y la creación de la ciencia, 
la cultura y las artes de México y América Latina. La UNAM he transitado por diferentes momentos 
históricos de expansión y desarrollo que la caracterizan como una universidad grande y compleja, 
y sin afán de proporcionar una lectura pormenorizada, podemos senalar de modo esquemético 
algunos momentos y cifras al respecto: 

Entre 1940 y 1950 se origina una etapa de expansión y masificación de la UNAM, en el que se 
prcduJc un creclm1entc de la población estudiantil que ulto de 15, 135 a 24, 054; para 1970 la 
pobl11c1ón era de 107, 056 y en 1983 se contaban con 255, 834 estudiantes. Este proceso se 
caracterizó por la alianza de I• intelectualided liber.I y el Estedo (en les affcs cuarenta) le que 
permitió el desarrollo de la UNAM como modelo profeslonaUzante y la eJtpanslón de la 
matricula. 
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H•cla 1945 la UNAM re•lizaba un papel crueia/ en e/ desempeño y la consalid•ción no sólo de la 
educ:.aclón superior sino del Sistema polltic:o social del pals, cuestión asociada a: 

1. La formación de la elite polltica dirigente 
2. La custodia de la trad1c16n cultural 
3. La reproducción de las profesiones liberales 
4. La cntlca constructiva del orden social :J7 

Posteriormente en los af'ios de la maslfl0tcl6n, expansión y modemizad6n (70s y SOs) se 
tn1nsfonno diametralmente a la UNAM, tanto en su perfil académico universitario (currlculo, 
lnvestlgad6n-docencia y extensión de la cultura, como un hecho significativo de esta etapa, en 
197<4 se crean las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) por acuerdo del Consejo 
universitario), como las relaciones UNAM-Estado v las relaciones oferta-demanda de los productos 
universitarios ( Guevan11 Niebla). 

Actualmente la UNAM es considerada la máxima casa de estudios del pafs, como universtdad 
pública tiene •ta misión de impartir educación superior para formar profesionales, investigadores, 
profesores universitarios y tlicnicos útiles a la sociec:J8d"; organizar y realizar investigaciones, 
prrtcipalrnente acen::a de les conc:llliciones y los pn:Jblemas nacionales, y extender con Is mayor 
amplitud posibles los beneficios de la cu#ura ... La UNAM recubre con amplitud buena parte del 
espectro de la educación superior, su configuración vigente, permite una radiografia de su 
organización y administración como institución educativa pública de vastas dimensiones: 

La UNAM es definida como una corporación pública - organismo descentralizado del Estado -
autónomo y dotado de plena cap•cidad jurldica, que le penn1te autogobernarse. 

Las funciones substantivas de I• UNAM son I• docencia, la Investigación y I• ext.nsl6n de le cultura, 
su estructunt posee tres subsistemes lnterconect.dos: el primero referido, • la docencie que cubre 
también al bachillerato, el segundo, que desmrTolla actividades de Investigación en dos niveles 
(c1entfflca y sociales y humanidades) y el tercero de difusión cultural, 

Para re•lizar sus ectivldades de doc:.nci• cu•nta con 29, 296 profesores, que atienden a 269, 516 
alumnos, diseminedos en 22 facultades y escueles, donde 14 son pl•nteles de bed"llllerato; en el 
nivel profesion•I Imparte 68 carreres; 17, 896 son alumnos de postgrado (1 de c•da 5 en Múleo), 
además 1 de cada 2 doctorados son otorgados por la UNAM. 

Para las actividades de Investigación cuenta con 39 Institutos v centros de Investigación; 3, 779 
Investigadores y técnicos de tiempo completo; ej•rce el 23º/o del presupuesto t.deral en clencle v 
tecnología; geneni 50º/o de toda la investigación del pals; represente me& del 30º/o del Sisteme 
Nacional de Investigadores y publice 12, 500 ertlculos cientfficos al eño. 

En lo referente a la extensión de la cultura, cuenta con 143 blbliotec.-s {l de cada 5 de le Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas), 13 museos y 18 recintos históricos (entre ellos el Museo de 
Ciencias -universum .. y el Centro Cultural Universitario) y adem6s de una n1diodifusora (Radio 
UNAM); edita 3 libros diarios en promedio. 

La responsabilidad de decidir dentro de la Institución tiene por soporte las autoridades colegi•das, 
como son la junta de gobierno; el consejo unlverslt.rio; el rector; el patronato; los directores de 
hlcultades, escueles e Institutos; los consejos técnicos de facultedes y escueles. asr como los de 
Investigación dentifica y de humanidades. 

El interés de centrarnos en la UNAM, como parte de las IES, se funda en el hecho de que ha sido 
prácticamente un .. patrón .. para las demás instituciones y universidades públicas. Dados sus 
alcances (amplía cobertura a nivel bachillerato y profesional, su infraestructura y su extensión 
demogréfica), al grado que algunos autores han pensado incluso que "'fo que hace la UNAM posee 

37 Guevera Nieble, Gitb~. Masifcación y prol!tsión ac.dénHce ., '9 tkJivetsided Nedonel Aufónome de MélÓCO. 
Revista de la Educación Superior, número 58. 
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una extensividad casi inmediata hacia las otras instituciones de educación superior"'(Casas, 1998). 
Sin que esto sea enteramente cierto, la UNAM ha sido espacio de diversas experimentaciones en 
la educación superior en México. La UNAM presenta una complejidad que cabrla llamar de sui 
generis, que la diferencian de otras instituciones. Si en otras IES ta& procesos de diferenciación al 
interior de cada una es complicada (por su composición social, por ejemplo), la UNAM puede ser 
considerada un sistema universitario en si mismo, por lo que es parte de una arena sociocultural 
múltiple, donde cohabitan sus diferentes grupos, sectores e instituciones, k>s cuales sostienen 
proyectos variados, algunos antagónicos entre si, derivados de su sitUación y ubicación polftica 
dentro de la institución; y en virb.Jd de las disciplinas o el subsector al que pertenecen (docencia, 
investigación o extensión de la cultura), y dependtendo de su colocación, ya que no es lo mismo 
una facultad al interior del campus central de Ciudad Universitaria (C.U) que una Escuela 
periférica, asentada en el área metropolitana o el estado de México (no lo es tanto por la 
asignación presupuestaria, y si no habrla que recordar el presupuesto asignado a la ENEP Aragón; 
como por el status de unas y otras). Por estas y por otras razones, la UNAM exhibe más 
decididamente la complejk:tad sobre la que se mueven las universidades a principio de milenk>, 
sobre todo si tomamos en cuenta la confrontación que se produce por las concepciones distintas 
de unNersidad que se tienen y por las variadas misiones y objetivos que las acampanan, y que 
propiamente representa a un segmento social y por lo tanto a una visión social particular, de lo que 
es y debiese ser la UNAM; que en un plano de debate constante resumiriamos en dos proyectos: 
&a universidad corno ¡xoyecto social y por otra la universidad como Industria, y de las cuales se 
cruzan como temas centrales: 

La relación de tas UNAM con el Estado mexicano: Que sirve de marco pan1 un amplio 
debate acerca de el carácter gratuito de la •ducación superior, la naturaleza publica o 
pnvada de las lnstitucion•s, los proc•dtmientos pare la 11signaci6n de financiamiento, la 
expansión o contn1cci6n de universidades publicas y el aliento a la apanción de IES 
privadas, etc ... 

La relación de la UNAM con la sociedad: Lll misión de la UNAM d•ntro de la educación 
5Upenor en México, su papel con respecto a la formación profesional, su relacl6n con el 
aparato productivo, con la Industria y el mercado; con le pancl6n de nuevos lengua1es y 
saberes, etc ••. 

La Universidad Nacional Autónoma de A/léxico (UNAM), encarna lo que podemos denominar, un 
caso paradigmático de incorporación acotada y de resistencia constante, al proceso de 
modernización educativa que se presento de manera consistente alrededor de los anos ochentas 
en nuestro pais (que para a'9unos ya se anunciaba anos atrés}. Es paradigmMico, dada ta 
reJevancia y trascendencia de ésta institución dentro del sistema de educación superior y en el 
sistema educativo nacional, asf como dentro de la creación y extensión cultural en general. Esto 
genera una percepción y constitución estructural no necesariamente total, sin embargo. la UNAM 
ha vivido procesos de incorporación acotados por su composición y spartir de refonnss que 
conseguimos denominar más bien estratégicas (considerando a la elite tecnocrática de la 
institución) y de resistencia constante en función de la correlación de fuerzas pollticas al interior de 
ésta. 

Estos cambios que hoy miramos, propiciados por las condiciones de 1• nueva relación con el 
Estado, el financiamiento asignado a las universidades públicas, y el progresivo avance 
tecnológico, asi como ta edtficación de un paradigma racional neoliberal que ha perrneado a las 
instituciones, vislumbra a~unos antecedentes. La UNAM a este respecto ha experimentado 
procesos de reforma a lo largo y ancho de su historia - algunos más claros que otros- para lo cual 
es indrspensable situar un periodo entre 1973 y 1980 que se distinguió por un proceso de mutación 
en ·esta institución. el cuat esta marcado por la e>epansión acelerada de la matricula, lo que permitió 
un acceso amplio a grupos socioculturalrnente diversos, además se desconcentró geográfica, 
funcional y académicamente a la UNAM (creación de tas ENEP), sin que esto se significara corno 
una perdida del poder politice y administrativo del Campus central. En este marco de acción 
universitaria se contrastaron dos extremos, por senalarlos de algún modo. podriamos decir que la 
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diversificación curricular y académica osciló entre el fonnafismo llltcnocnlltico pero poco imaginativo 
y por otra parte, el impulso critico poco proposttivo. Sin embargo es justamente en el periodo de 
rectorado asumido por Guillenno Soberón Acevedo, que encontrmmc. propiamente, el primer 
embate claro de modernización y reforma en la UNAM ligado de algún medo a una 
reestructuración polltica y social més amplia, Rollin Kent nombra a este proceso como 
modemízación conseTVSdora, que por lineas básicas tenia : 

"'El enfriamiento político de I• universidad mediante llJ contención política del sindicalismo 
y la desactivación de los movimientos estudiantiles; establllzaclÓn del crecimiento del 
bachl/lerato/ la clesconcentrac/6n geográfica ele la licenciatura en cinco planteles de las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales; el control del mercado y la profeslonallzaclón académica; 
el Impulso decidido a la Investigación y la expansión y diferenciación del aparato burocrático que 
se atribuyó Importantes espacios y poderes como Instrumento de contienda contra el 
slndlcalismo1 convirtiéndose de paso en un mercado político por cuenta propia y en canal 
privilegiado de funcionarios universitarios hacia posiciones altas en el aparato estatal"' 38 

Bajo este contexto, la UNAM se condujo hacia una incipktnte transfonnaciOn, que se oriento en 
primera instancia hacia la contención del crecimiento del bachillerato, que por movimiento clave 
tuvo a bien aplicar una cuota méxlma de primer ingreso a partir de 1974 que consistla en ta 
aceptación de 40 000 alumnos. La eliapa de GuiUerTTio Soberón al frente de la UNAM se caracterizó 
por una fuerte ruptura con la concepción democr6tica y nacionalista implementada por los 
anteriores rectores (.Javier Barros Sierra y Pablo Gonzélez casanova), que radicaba en diluir el 
fenómeno de masificación iniciado con Gonzélez Casanova, hacia una polltica de estabilización 
que derivó en una creciente segmentación de la universidad, intentando preservar (a consideración 
de éste) núcleos vitales de la misma (las funciones sustantivas, particularTTiente la investigación). 
Este proceso denominado de Modernización conservadora p:.Jsee un sallo que coloca a la 
masificación de la unNersldad como una entlpoda de la calidad de le enseltanze, y comienza a 
esgrimirse una idea que después se tomaré recurrente: I• calided de la ense/tanza universitaria 
sólo puede atender a núcleos reducidos de 111 población. Lo que acarreó una cancelación drástica 
de la extensión de ta educación superior como bien educatiVo y cultural dentro de la UNAM, asl 
como la tendencia a contener cualquier "' anomaHa o perturbación • poUtica, y que puede 
sintetizarse observando: 

La desactivación de potencial político y educattvo de las masas dentro de la UNAM en ese 
periodo 

La aparición lenta de una universidad que no sólo educa y contribuye a formar 
profesionales y ciudadanos, sino una universidad que administra a las masas 
estudiantiles 

La Modemlzaci6n en la UNAM significo entre otras cosas, también el ascenso del aparato 
burocrático. 

Este Pf"OCeso posee un ingrediente adldonal, la confonnacl6n de una red de vínculos con 
el sistema político nacional y con sectores del emp~sariado mexicano, de tal suerte que 
~~~:;~nad~::';~º~!::eae:,';,n a3~uel tiempo, el tipo de dirigente universitario que grupos 

Ja Kent Serna, Rollin. Modemización conservadotfl y crisis 8Cadémica en le UNAM. pp. 11·12. 
J:9 Cfr. Kent Serna, Rollin. Modemizeción conservadora y crisis et»démice en le UNAM. E..,.ci .. men'8 el caplbJlo 
·organización universitaria y masiftcación•. pp .. 68-132. 
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A partir de 1982 la UNAM se vio envuelta junto con el resto de las instituciones de educación 
superior en una serie de polrticas de rediseno financiero y polftico, que desencadeno recortes 
presupuésta'es y reestructuraciones institucionales, a través de un impulso demoledor de la 
entonces llamada ptanflicación eclucattva. Cuestión que condicionó a las universidades a ajustarse 
a "criterios académicos"' dictados por la Secretaria de Educación Pública, que fue conocido como 
proyecto federal de revolución educativa. Desde entonces, ya se presentan avisos de una nueva 
relación del Estado con las IES, en la cual ya era motivo de observación, la exigencia del Estado a 
las universtdades de generar aumentos en cuotas de inscripción y servicios a los estudiantes, de 
separar al bachillerato de las untversidades, etc ... Como uno de los rasgos más prominentes de la 
nueva relación de las IES y el Estado mexicano, y como parte sustantiva de las •nuevas'" 
condiciones politices, sociales y económicas que el pafs enfrenta, se muestra un naciente proceso 
de estratificación y competición académica, al crearse el Sistema Nacional de Investigadores (que 
en algunas de sus interpretaciones cabe la idea de enfrentar directamente este organismo con la 
UNAM o de menguar su papel en la sociedad y la educación superior). En este mismo contexto, se 
instala el programa para la Modernización educativa (PME) 1989-1994 que presenta los nuevos 
objetivos de las IES, y que pueden ser ilustrados resumidamente asl: 

Reforzar los mecanismos de •ctuallzadón, evaluación v promoción del nivel acmdllmlco. 
Conciliar las prefe~nclas de los estudiantes con la oferta de carren1s profesionales priorltanas para 
el desarTollo 
Establecer una pauta nacional de o-lter1os de excelencia 
Determinar, en un proceso nacional de evaluadón, los actuales rendimientos, productividad, 
eficienoa y calidad d•I ststema de educaoón publico, con base en la participación Institucional y 
reglas claramente establecidas 
Hacer que las universidades con m.ts de 30 mil alumnos de llcencaturas racionalicen su crecimiento 
Establecer convenios y contratos de ""prestación con empresas publicas y privadas, como formas de 
vinculación con el sector productivo y fuente altemat1va de financi•miento"' 
Equihbn1r terntorialmente I• m•tr1cula e Incrementarla en ciencias b'sicas, ingenierías, tecnologlas, 
y en último término, humanld•des -o 

Curiosamente este programa provoco "'reacciones inmediatas" como medidas que debiesen 
Impulsarse para la creación de una •nueva universidad pública'". que huelga decirlo estaban en 
correspondencia total con el programa antes planteado: 

Atomizar a las universidades m's populosas en Instituciones de 10 mil a 15 mil estudiantes 
Mientras se extingue el subsidio del Estado, otorgarlo en función de criterios que propicien I• 
eficiencia 
Asegurarse de que los recursos se ejerzan de maner• optima y de que las c.rTeras tengan 
""mercado .. 
Cobrar cuotas y colegiaturas apegadas al costo real de Jos servicios y suprimir la idea de que la 
gratuidad es gan1ntla de seguridad social 
Estimular la planeación de las carreras y la lnvest1gaclón conjuntamente con la industria 
Que se modifiquen los marcos Jurldicos internos y externos de las universidades, 
Establecer un sano equilibrio entre ciencias sociales y administrativas, y naturales, médicas, de 
Ingeniería v exactas ·0 

Habremos de indicar que este contexto en que las universidades se hallaban insertas, era parte 
integrante de políticas de mayor alcance que venia experimentando la sociedad mexicana, a nivel 
polltico y social. El discufSO educativo del gobierno desde entonces ha estado ligado a conceptos 

' Martinez Della Rocca. Salvador. et al UNAM: espejo del mejor México posible (la universidad en e/contexto educativo 
naoonsl). p. 115 
41 Cfr. Todd, Luis Eugenjo_ Visión de la universidad mexicana. 1990. Que por ese entonces fungí.a como subaeaelllrio de 
educación superior, así como puede c:onfrontanm el doa..unento tlb.Jlado Estrstegias pare mejorar le caidad de la 
educación superior en México, que se realizó por el Conejo ln9macional p.-a el De&STOtk> Educativo (ICDE) a petición 
de la SEP. 
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como el de calidad, eficiencia, excelencia, proc:Juctivid&d. cOfTlo tas categorlas que elevan el sentido 
de sus proyectos de modemización educativa. En esta etapa de Soberón se observan sintomas de 
transformación, ligada a la planeación como elemento de cambio interno y decididamente inftuidas 
por un recambio en &a fonTiulación e implementación de p:>Uticas públicas, que tenlan ya, la 
concepción de acercar B academia mas estrechamente a la "sociedad". entiéndase el aparato 
productivo. Estas nuevas orientaciones, tuvieron fuentes diversas de acomodo dentro de la UNAM, 
algunas de ellas se exhiben como intentos de Modernización. En 1986 como parte de un marco 
envueho en una crisis económica, y la constante demanda de vinculación de las universidades con 
et sector productivo, el entonces rector de la UNAM, .Jorge Carpizo presentó un documento muy a 
tono, Utulado •Fortaleza y debilidad de la UniversKJad NackJnal Autónoma de México• que 
presentaba una imagen •alarmante .. de la institución, a partir de un dictamen sumamente negativo 
(Ordorika, 1993), que atentaba - a decir de éste documento - en contra de la congruencia de sus 
funciones y finalidades sustantivas, emanados de diversas causas y expresados de múltiples 
maneras, ya sea por el descenso de la eficiencia terminal, la relajación de la actividad académica, 
los bajos prectos de cuotas y servicios. etc ... pero que en palabras más palabras menos, ubicaban 
a la masificación y el crecimiento de ta UNAM como los responsables del deterioro académico de la 
institución. Aportando diferentes cifras, sitúa una deficiente utilización de las capacidades 
instaladas de la institución, referidas al acceso, la permanencia, la evaluación, el egreso y las 
condiciones académico laborales de la planta docente, este diagnóstico se basaba en 30 puntos 
problemáticos, de los cuales ubicamos los que pensamos son més 61gidos, pues se refieren a 
cuestiones sustantivas de la UNAM, es decir, aquellas que representan diversas prácticas 
pedagógicas, latx>rales, politices y organizativas de la institución, Cerpizo seftalaba asi: 

"Tenemos 11 una unlversid•d gigantesc:.s y mal organizada; en •IQunos •spect:os se da una fuerte 
oentn1/aaci6n que ahoga 11 las dependencias aa1dt!mJa1s, y en otrcs no existe ningún control [ ... ] La 
gr•n magnitud de la institución h• tendido a favorecer un• g,..ve inercia e inamovilidad en su más 
diversos •spec:tos. En varias facet•s I• universidad h• perdido el buen sentido de competitividad 
pan. super11rse y ser mejOr ••• 
LJJ universid11d ha diseñado muchos phtnes de estudio en forma tr•didonal. OrientAndolos a la 
formación de pro'9síonisus cuyo enfoque de los problem•s que plantea I• re11/ldad es fragmentario 
y esza desvinculado de otras a1rreras y especialidades. Alf/unos alumnos ~ben patentes 
profesionales, sin que se Plantee •bierr:. y r11cion11Jmente una función que cumplir en la realidad 
nacional, o si van 11 estar en condiciones de ocupar un /ug•r productivo en I• fuerza de trabaja. 
Pareciera en e&os e.sos que I• universidad se conforma con identific.ar 11 sus egresados con 
mllrbf!!tes profesionales, sin preguntdrse por la Indo/e de los profesioni&as que requiere 111 
socied•d ... 

lJls labo~s de planeac:Jón y evaluación, en muchas dependenci•s se perciben como un trámite 
burocrático más. ~ evaluación parece hacerse m.ts por un• actitud de desconfianza o de promoción 
polftica que por una activa y genuina p~cupación por el de511rro/lo integf7111 de nuest:r11 universidad; 
en alQun•s dependencias, la planeactón esta desvinCJJ/ada de la toma de decisiones y por ende, 
parece inútil y engorrosa .•. 

L4 productividad y el compromiso del personal aG11dém1co del personal admlnistn1tivo no siempre 
son los deseables; en diversos asos no tiene /11 prepar11ción o e/ cumplimiento adecuados, el 
ausent1smo y la interrupción de labores no son infrecuentes, no existe supervisión eficiente de/ 
trabajo, hay c.arencia o deficienc~ de instrumentos p11r11 I• regulariZ•ción del tr•bajo, I• f•lt• de 
responS11bilid•d par• re•lizar las l•bores y pef"'S/Qnlll que se escuda en I• lm•gen del Sindicato p•r• 
no cumplir con lasa Ureas a que esta obl1g111do ••• 

Faltan nJec.niSmos de premoción al desarrollo de .tre•s nuevas y al de las que tienen import•nci• 
en el país. Al no considerar las circunstancias especfflcas de aad• .trra en e/ e.aso de conceder 
promociones o contratos, se fomenta un desequilibrio, pues se •poya más a las ár-eas de excelencia 
acad~mit:d en det:nmento de ac¡uellas que todavla no lo han logrado .•• 

En muchas Facultades y escuelas, existe un gran rezago en la utlllzacl6n y dlFuslón de 
técnicas modernas que meJoren la calidad de los servicios educativos .•• 

De- acuen:lo con lo .seltal•do aon nu•st:r• legisl•ción, los exámenes e.xtr•ordln•rios tien•n aomo 
propósito •valuar I• c.ap•cit•t:ión de los estudiantes qu• por diversos motivos no hayan •aedltlldo 
/as materias correspondienres. l-os exámenes extraordin•riOs deben .er pror:»dimientos de 
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eutoepción y no mec.nismos n.Jtinarios en Ja vida escolar de-/ e~ud1ante [ .. . } las fac::ilid•des y el bajo 
p~ del examen extr-.orc/inario han a;,nducido a los estudianms • una actitud de mlnimo esfuerzo, 
casJ de sometlm~nto a/eg~ a lo que les depare la fortuna y no sus conocim1entos. Como resultado, 
kl lnstltucidn desperdicia enorme cantidad de recursos y •bate las exigencias •c.adt!ml~s .•• "' ~~ 

A este diagnostico le stguló posterionnente una serie de modificaciones que fueron 
presentadas al Consejo Universitario los dlas 11y12 de septiembre de 1986, que se derivaron 
sustancialmente de la percepción de la rectorfa, el cual encamo en otros 26 puntos, contenidos 
en un paquete de iniciativas, que ostentaron desde ya, lo que podemos considerar las lineas 
mas prominentes y polémicas de la Modernización de las universidades publicas, proponiendo: 

Ingreso a /a lior:nclatura excluslvarnente a travtfs del concurso de sel~dón, s.lvo para los 
estudiantes del bachillerato de la propia unwersidad que hayan ~a/izado ese ciclo ac.adémico 
en tres años y hayan obtenido un promedio mlnimo de B. 

Regreso a /a c.allfioac:ión numéric.s para la evalu•ción de conocimientos. 
C~ación o, en su caso, consolidtJción del sistema de exámenes depart•mentales, por área o 
porm11tena. 

Intensificación de los cursos de forrn•dón docente. 

Rt!fvisión y actualización de la seriación acadtfmlca de /as matt!frias qut!f Integran los planes y 
progn.mas de estudio los planes y programas de estudio. 

Evaluación real. Por los cons~jos tJl!cnlCDs, de los informes de labores, y emisión de una opmlón 
sobre Jos programas de trabaJo del personal 11Cddtfm1t::o. 

Incrementos de l•s cuotas de e~ial¡zación, rnaesUI• y doctorado. 

Incrementos de las cuotas de servicios t:Dmo son ex~menes extraordinarios, ex•men m~ico y 
expedición de certJ,icadas. 

Refbrzamiento del dialogo entre los universlt:arios y el sedar productivo, tanto público y social 
como privado, oon el propósito de que se ~ali~n programas conjuntos con met.lls concretas 
para benefioo del pals.•;r 

Este ha sido más claramente - el inicio de un proceso de reforma. que supuso divel'llas 
propuestas, enfatizando la racionalización de los procesos que dentro de la institución se venfan 
desarrollando, que se orientaba a exaltar el mejoram~nto en la calidad del servicio educativo que 
ofrecfan a partir de una evaluación interna, provocada a su vez por una serie de evaluaciones 
externas. que suponfa - ese era el discurso - .. una verdadera articulación con la sociedad y el 
aparato productivo". Este proceso de racionalización (que pensamos no ha concluido) ha 
madurado de modos distintos en la UNAM, ya sea sesgada, contradictoria o limitada, pero que en 
cierto sentido han sido el reflejo de las políticas internas de la institución como de los amplios 
procesos de racionalización neoliberal que imperan desde hace ya largo tiempo. Uno de -tos 
procesos de reforma al interior de la UNAM. ha sido conocido como "'el pmyecto de la 
academiz.ación de la unNersiclacl", que con sus ·variaciones y diferenciaciones en texto el sistema 
UNAN1. desplegó una recomposición que intentaba una refonna gradual, algunos de sus puntos 
fuertes consistieron en: 

CJ Cfr. Carpizo, Jorge. Fortaleza y debildsd de la Universidad Nacional Autónoma de Mé.Jdco. Oowmento emitido el 16 
de abril de 1986 
4.:libid 
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Fortalecimiento de la Investigación: que cons1sti6 en \a incorporac16n (lenta) de la invest1gac16n 
como un punto central en la •oenda de la academia universltana v donde se busco estrecharla a las 
actividades de docencia. Esto trajo consigo la creación de "'bolsas 111con6micas"': la creación de 
grupos de lnvesUgacl6n liderados por un Investigador reconocido (con Doctorado), en la cual se 
sometiese s.u proyecto a concurso y evaluados (evaluación por pares). 

Estimular el lnterc.mblo intemaclonal: dentro de la nueva lógica del SIN, se halla la dlspostclón de 
publicar no sólo en nuestro pafs y en pubhcaciones reconocidas, sino en publicaciones en el 
extranjero. 

Establecimiento de los programas del postgniido centrados en la investigación: reduciendo I• edad 
pan11 acceder a un postgrado y empenndo a incorporar • los estudiantes del postgrado a grupos 
establecidos de lnvestlgaci6n (los intentos han sido vanables y en algunas facultades y disciplinas, 
por ejemplo en Ci•ncias, Ciencia Sociales y algunas otras). 

Modiflcaci6n de la profesión acadámlce: se estableció una reforma al estatuto del personal 
acad"mtco, donde se creo un programa de estfmulos económicos a partir del rendimiento. 

Creación embrlonana de grupos de excelencle: este fue un hecho que se desarrollo en algunas 
carreras y hlcultades, con resultados no muy bien vistos por las comunidades de procedencia. Ya 
que se basaba en la conformación de grupos de elite o alto rendimiento (que requerfa de calificación 
de 10 pant la Incorporación de algún •lumno). 

Reformas de flex~blllzaclón curricular: proceso que aún es Incipiente, pero que en •lounos casas 
llevo a la modlflc.cl6n de planes y progr•mas de: estudio, que: ·intentaban ponerse al dfa de las 
nuevas condiciones del contexto social, polftlco en que se: sustentaba el conocimiento •ccomo parte 
de estas modificaciones, puede verse las que procedieron en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades). 

Refonnas sobre la pennanencla de los estudiantes: conocidas como las reformas del 97. 
introducidas en el C.C.H, reglament.aron a t1"1!1vás de una limitación, la permanencia de un alumno 
en la Institución, se estableció como un candado, que: los estudios de un ciclo por alumno deb1an 
cursarse como mlllximo en el doble de tiempo de duración. Se presento edem•s la contracción de 
sus cuatro tumos • solamente dos. 

Reglamento general de pagos: este ha sido quiU el gran escollo de la autoridad unlversjtarla en el 
Intento de modiflcac1ones y reformas al interior de la UNAM, la cueles han deutado el descontento 
en por lo menas dos ocasiones, en 1986 V 1999 dertvadas en gr•ndes movilizaciones y huelgas. 

Las iniciativas de reforma en la UNAM han sido diversas y se han registrado en distintos niveles, 
que consideramos han sido graduales, algunas de ellas provocaron una pugna amplia al interior de 
la institución universitaria, y que de hecho son identif"tcadas como parte de los intentos sisteméticos 
por reformar neoliberalmente a la UNAM.- otras han sido asumidas y que no obstante ta 
polarización que han despertado estas intenciones de recambio, la UNAM se ha visto lentamente 
reformada (baste un dato, poco saben del proceso en el que participo la UNAM a nivel 
internacional, denominado Proceso de Revisión de la Calidad de la Internacionalización (IQRP), 
dentro del Programa sobre Gestión Institucional de la Educación Superior (IMHE) de la 
Organtzación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que implicaban ta 
supervisión de sus actividades a nivel internacional y una posterior propuesta de poltticas al 
respecto). las huellas neolibera~s guardan aquf un significado especial, puesto que se debate 
entre otras cosas, la manera de incorporarse a la globalización (no se plantea la pregunta de si es 
necesario o no) y la condición del horizonte posmodemo. 

Podemos admitir que la UNAM es parte de un contexto propicio de efervescencia llamada algunas 
veces Modernización o reforma, pero ligada al argumento supuestamente académico de la 
ineficiencia e incapacidad de la institución (la cual habría que agregar, posee desde luego 

'4 Los distinto& problemas que he enfrenta'*> le UNAM se ubican preponderan'9men9 en la iniciativa de reformas al 
reglamento de pagos en 1986 (C.E.U); el movimiento de los estudian~& excluidos de la educeoi6n media aiperior y 
superior en 1995; el oonfticto por la reforma de los planes d9 estudios en el C.C.H dl!t 1996; y la larga huelga de la 
UNAM por la modificación al reglamente general de pago& en 1999 (C.G.H). 
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profundas inercias e inmovilidades de todo tipo). Pero dichas modificaciones y recambios. distan 
de ser el resultado de consensos o acuerdos amplios en la misma. Y si pueden ser vistos como 
una aceptación tácita de las nuevas condiciones polttico-sociales que el pafs enfrenta. Cuestión 
que planteó (y plantea aún) no sólo la revisión estructural y organizativa de la UNAM, sino una 
discusión más profunda respecto al tipo de institución universitaria que se requiere y el tipo de 
sujetos que debe educar y contribuir a formar, es decir, se generaba desde entonces la necestdad 
de discutir crfticamente las nuevas condiciones politices en que se hallaban las IES y desde luego 
los nuevos propósttos que las acampanaban, dado que algunas de las méJdmas lineas del discurso 
educativo del Estado hablan comenzado a cambiar y en algunos casos a materializarse en nuevos 
escenarios de formación unN'ersitaria. El caso de la UNAM es paradigmático, en función de que 
ésta, manifestó profundamente con sus intentos de reforma. el problema que suscttaba el 
neoliberalismo en las universidades, respecto al financiamiento federal hacia las instituciones 
públicas, la contracción del acceso a la educación y de manera muy vetada o incipiente, la 
pertinencia de el modelo académico y de las formas de gobierno hasta entonces vigentes. 

La inscripción del neoliberalismo en el cuerpo social de las sociedades contemporáneas, esta 
significando una laceración sobre aquellos acuerdos estructurales (sobre la administración y la 
organización) y de principios (sobre el papel y la misión social que deben desempenar las 
universidades en general) que sostuvieron a la universidad pública mexicana y que le prodigaron 
cierta estabilidad y desarrollo. La globallzaclón provoca una nueva reinvención de tas 
universidades, diversos documentos considerados estratégicos pera la dlrtgencia universitaria y el 
Estado mexicano k> constatan, los que desde hace atgunos aftas han comenzado a tornar fonna, 
su materialización es aún lenta en atgunas universidades o progresiva en atgunas otras, o inclusive 
combinadas en una sola institución (por niveles crecientes de diferenciación intrainstitucional o 
disciplinar), pero algo es claro, se han sentado las bases ideológicas, polfticas e institucionales 
para Ja introducción de un tipo nuevo de universidad mexicana (sin que esto signifique que se parta 
de cero). con sus respectivos rasgos caracteristicos: individualismo, excelencia, eficacia, etc ... 
Donde la educación superior •se concibe como insumo del proceso productivo; campo de inversión 
y comercialización, y corno oporlunic:Jacl realmente abierla sólo aquellos segmentos sociales que 
por su productivk:lad escolar resulten ser més rentables para /a inversión educativa pública• 
(Aboltes, 2001). 

Esto pertenece no sólo a un problema de insumos y ganancias, sino también a un proceso de 
desplazamiento conceptual y político acerca de lo que tas universidades hacen, cómo lo hacen, 
con qué lo hacen y por qué lo hacen, y sobre todo a un movimiento de transfonnación dentro del 
imaginario social. sobre lo que la universidad representa para la sociedad, es decir, que existe una 
crisis de representación acerca de la cultura que la universidad ha hecho circular y los sujetos que 
se están fo1TT1anclo a partir de esta cultura escolar universitaria. De esto podemos desprender que 
la UNAM ha experimentado cambios, como resultado de sus modificaciones Internas. algunas 
lentas y muy poco visibles, por lo menos en lo que se refiere a fa estructura, organización y formas 
de gobierno, asf como al ámbito académico, pero que en lo referente a su acercamiento a la 
~sociedad~ y el aparato productivo se ha incrementado, y que de acuerdo a ciertas 
consideraciones, ha establecido un nuevo contrato social entre la academia y la sociedad. El cual 
se distingue por la comercialización de las actividades académicas, hecho que significa el 
nacimiento y desarrollo de una cultura universttaria basada en valores de tipo empresarial. ·~ Así 

~ Cfr. Casas, Rosaba. et. al. Gobiemo, Academia y empresas en México: hacia una nueva reoon&guración de 
relaciones. pp. 176, 185. La idea de un nuevo contrato social entre academia y sociedad, adquiere relevancia al 
plantearse la necesidad de vincular la acbvidad universitaria, en general a te sociedad. pero que en planos concretos &e 

s1grttfK;O como le creación de rmumerables mecanismos institucionales que estrectlaran a la Uf~AM con el sector 
productr"o asesorando, oon servicios de consultaria, cx:m la formación de recursos humanos, algunas de ellas emanadas 
de la administración central, o bien por iniciativas de le drigencia de les esa.ieles Roselbe Cesas señale e este 
respecto." Las nuevas relaciones entre le UNAM y 111 industria hllf'I dado lugar • la modi6cadón y sutgimiento de 
mecanismos institucionales diri~dos • promot1er t. llinculllción. Entendemos por meoenismos desde le clf!»Ción de 
instancias administrativas, el esteblllc:imiento de progfllmes académicos de diverso tipos, tento en le edminístr.::ión 
central de Is UNAM como en las distintas dependencias, hasta el estmblea·m;ento de ld•ºcomisos y cuerpos aolegiedos 
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es necesario hablar de una crisis institucional de las universidades publicas con respecto e su 
manejo, administración y organización (que tienen que ver con las dlspcsiciones que soportan 
estructuralmente a las universidades), pero de igual modo - y esto es lo que nos deberla importar 
- de una crisis acerca de los procedimientos de encutturación, formación y educación, que se 
están utilizando, para prefigurar a los sujetos en esta era, lo cual pude ser tdentificado como un 
cambio cultural. Hasta aquí hemos intentado mapear conceptual y contextualmente la 
transformactón global de las sociedades contemporáneas, asf como la recomposición que han 
experimentado las universidades públicas dentro del neoliberaHsmo. Nos situamos en el nivel de 
tas polfticas y paradigmas referenciales (las cuales no agotamos y que merecerlan un trabajo 
amplio y profundo en alguno de sus rubros), que impactan a nuestras instituciones educativas; 
pero habr(a que remarcar que estas disposiciones, son de algún modo generales, que están 
moviéndose aún, que alcanzan entrecruces con otras expresiones culturales fuertes y que 
funcionan a manera de ordenamiento social. Cuestión que nos posiciona en ta perspectiva de 
reflexionar sobre los modos, los procedimientos y los dispositivos que propician la construcctón de 
la subjetividad en las un;versidades públicas, pero de igual fomia en términos socioculturales 
amplios, dicho de otro modo, la manera en que se pedagogizs a los sujetos universitarios a través 
de la cultura, una cultura institucional abierta a otros influjos, dentro de un mundo globalmente 
neoliberal. ......... 

con la partic:ipBICión da! sector privado. { •. )Los mecanismos son aquellos prcmovidos en gflln medida por el sect:>r 
pn·vado a través de diferentes actotes, y que tienen como 09rf1Cteristica fundllment:IJI 19 perticipeción directa y formal de 
Jos empresarios en órganos o mecanismos eres/os en e/ interior de las univetSidtldes, para orientar sus ectivfdades 
haaa la satisfacción de sus necesidlldes .. _ 
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La cullu!'B depredadora es la gmn inpos.,m. Man::a la ascendencia de la Jmaglnacldn deshldmtada 
que ha perdido su capacidad de satfar. Es la culura de las tticdmas ero/izadas y de las 
revoluciones descaKeinadas. Nosotros somos sus hi/OS y sus hi,Jss. El miedo capltalista que 
abastece a la cultum depradadom 'i.lnclona a nñlel mundial a lnltlflls '* la instaulaC//dn de las cdsis 
necesarias, tanto económicas conJO sociales. Las Oldenadon!'S se han convertido en los nuevos 
empresarios de la historia, mientnls que sus usuarios se han vistos reducidos a las sobnls de 
maquinaria Hgurativa, a sujetos pan::iales en la lrBperia de la cultura depredadora, a alegorías 
maniqueas de << nosotros>> contnl << ellos >> o de << uno mlsn10 >> contra << el otro >>. 
Lo social, lo cultural y lo humano ha sido subsunMdo en el capital Esto #!l'S la cullum depfl!ldadom. 
Diviértete. 

Peter Melaren 
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La posibilidad de meditar los diferentes cambios que (han y) vienen experimentado tas 
universidades públicas en un contexto de globalización y neoliberalismo, nos ha llevado a 
conskferar algunos elementos que se entrecruzan de manera fina y compleja, suponiendo - corno 
lo hacemos - que corresponden no sólo a ciertos significados conceptuales o teóricos, sino que 
reconocen y están vinculados de múltiples maneras a la producción y generación de 
subjetividades, reconociendo a la universidad como un espacio social dentro de un contexto (que 
se da en este trabajo, a partir de una aproximación o tratamiento general) pero que vislumbra 
modos de organización, que son expresiones de tales espacios. Espacios que se estructuran y se 
ordenan como mecanismos de regla académica y cultural. Tal significado, obedece a que los 
espacios sociales se implican en culturas cada vez más abiertas al consumo y al mercado; al papel 
de las instituciones y sus modos de relación en conteldos socioculturales vastos, que por decirlo de 
algún modo, forman parte de una reestructuración como tendencia global, para lo cual se ponderan 
dos constderaciones interrelacionadas a lo largo de este capitulo: la edificación de una lógica 
neoliberal que a manera de ordenamtento simbólico, practico y de conocimtento (transmutado en el 
mayor signo de nuestra época: el mercado), pennea los distintos hilos de la urdimbre cuttural 
global; y la constitución de diferentes tensiones y problemáticas que esto implica en la 
reestructuración de las instituciones y los sujetos, a partir de poner en entre dicho buena parte de 
los discursos o ideas-fuerza que los soportaban y les otorgaban legitimidad, cuestión ~ue labora 
directamente sobre las maneras de organizar la experiencia y práctica universitaria 0 

• Que en 
télTTiinos amplios pueden plantean.e corno la ascensión del mercado como motor de la razón 
actual; y la transfomiación que esto implica en la universidad, especlficamente con la aparición de 
ciertos saberes o conocimientos que vtenen desplazando a otros y que &UJXJne la emergencia 
gradual de nuevas prácticas, del mismo modo en que se generan nuevas disposiciones y 
destrezas. 

2.1 LA METÁFORA DEL MERCADO COMO ENSEÑANZA PÚBLICA Y 
EL PROBLEMA DE LA FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

LA METÁFORA DEL MERCADO COMO ENSEÑANZA PÚBLICA 

Establecer los limites sociales es una tarea, en a)gunas ocasiones escurridiza y muy poco precisa. 
Lo es más si pensamos en que resulta claramente imposible separar el mundo social amplio 
(cotidiano, vital, existencial) del que se desenvuelve en espacios con dinámicas ordenadas 

-0 Nos estamos refiriendo a la • orglllf'lizeción pedegógica ·no ún~ntB, como la ordenación de la en•1"anza y el 
aprendizaje de manera sistemática denlro de la academia o el aula, &ino a la organización como un titrmino que 
contemple y conjuga enseñanza-aprendizaje ( que ae de&arTolla de manera sistematizada en una aula o oomo parte da 
una academia, y por lo tanto fije dentro del dominK> de lo escolar ). así como con una ubicación del control que se 
e:.-.pande en un contexto miss amplio, ya no reducido a lo instituc1onal, sino e Jo sociocultural, y que puede transaibirse en 
b Que Eduardo !barra denomina - Organizscción.. !barra Colado lo detalla de este modo. "'De manera mas precisa, la 
orgamz&eeión y su desdoblamiento en estrategias, estructuras y eventos, nos permh.en a prea·ar los procesos de lucha y 
negooación, que se plssmsn en politjcas, progmmas y metas con WnslidtJdes de inlervenciónlregulación de poblaciones 
y de conducción/control de indMduos,· pero también en /11 detemJinedón de espacios-tempo,.les en los que operan 
normas, tecnologias y procedimientos, con 111 ln.,dad de conducir, delmit•r las relaciones y los comportamientos lujo 
un cierto modo de raciontddad"(Cfr. lbarra Colado, Eduardo. Universidad y Modemiz11c:ión: formas de gobiemo, 
rel8Ciones de poder y subjetivklad. p. 5) 
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sisteméticamente (las es.cuelas como ejemplo máximo de ordenación y estructuración cultural, que 
no obstante poseen dinámicas peculiares), y en ocasiones es poco convincente la elaboración de 
categorfas que remarquen los alcances de tales encuentros o disociaciones. Sin embargo es 
necesario reconocer el aliento de nuestra época, de tal suerte que registremos ja lógica que ya 
sea en polfticas permanentes o ambiguamente articuladas (no únicamente económicas sino 
socioculh.Jrales), impera en muchas de nuestras sociedades (sobre todo las constituidas corno 
"soctedades formalmente democráticas}. 

Dicho de este modo, podemos afirmar de manera un tanto dogmática, que existe una racionalk:lad 
tecnocrática y neoliberal, una forma especifica de representar y actuar la realidad, que se halla 
ligada a la idea de que el mercado posee un lugar de privilegio en la ratio neoliberal, noción de 
mercado que se Inviste de una función metafórica, esta afimiación se sustenta en le gran variedad 
de trabajos que se han desarrollado tanto en la economfa, sociologfa, psicologfa, como en los 
estudios culturales (que van desde la pstquiatria en tiempos de neoHberalismo hasta la sociologta 
de la educación en sociedades de consumo) son stgnificativos, pues intentan rastrear los puntos de 
contacto de la hegemonla actual (registrada como capitalismo expansivo, neoliberalismo, 
globalización, etc ... ), y enfatizar las lineas de asimilación que se muestran más perTTianentes, asf 
como las lineas de ruptura a dicho orden. La función metafórica de la que hablamos, se puede 
comprender, como una fuerza aglutinante que en discursos o slmbolos tiene la capacidad de 
exponer y al mismo tiempo organizar los distintos émbitos de acción y pensamiento cultural, 
tomando como escala, la esfera del mercado; es una manera tácita de orientar persuasivamente la 
percepción y el comportamiento que se desarrolla en una sociedad, (apartir de la disolución de las 
tuerzas sociopollticas que se movian en una suerte de contrapeso en ta construcción y edificación 
social. y desde luego, al posterior entrenamiento de un modelo polltico cultural neoliberal). Que en 
un efecto de translación dentro del imaginario social .. hace suponer que la lógica sociocultural, 
admite los mismos registros, comportamientos y ordenanzas que sigue el mercado.•• 

La metáfora del mercado, procura verdaderamente una prescripción de lo que se puede decir y 
hacer en nuestros tiempos, ya no sók> en ámbitos o esferas económic:as, sino que su fuer.za radica 
precisamente en el despliegue que tiene en los más diversos espacios culturales. Dicho 
ordinariamente, es prácticamente el sentido comUn que une nuestro trato social actualmente, es un 
peco lo que Raymond Williams Hama .. structure of feeling" o "estructura de sentimiento"', es decir, 
un dejo o pulsión que identifica la coñciencia o el esplritu de una época, lo es, en tanto representa 
un estado de ánimo cultural, que puede parecer intangible, pero que produce grandes significados 
e incluso busca la manera de justificar sus propias producciones culturales. De ningún modo es un 
estado de sentimiento definitivo o totalizante, pero de algún modo recupera de manera decidida las 
expresiones más prevalecientes de una sociedad. Y que en palabras de Rendueles Olmedo: 
"constituye el significante central de las metáforas dominantes, es decir, aquello que, 
inconscientemente, nunca se pane en duda, porque correspande a la Autoevidencia"'. 

Consideramos de cuenta nueva que la metáfora que se hace del mercado, pertenece a un 
horizonte de globalización neoliberal y en cierto modo a un cruce cultural posmoderno. Nos 
estamos refiriendo a eso que algunos suelen llamar "las a'finidades electivas entre la condición 
posmodema y el neoliberalismo•(Terrén, 1999), es decir, al cruce que hace permísivo la edificación 
de una racionalidad focalizada en el mercado (como un ámbito metafórico potente), que tanto 
pregona el neoliberalismo y que expresa el horizonte posmodemo. Esta racionalidad admite una 
sustancial diferencia en la manera en que se concibe, el desarrollo y la organización de la realidad, 
en términos discursivos y prácticos. al menos se diferencia de la que patentizaba anteriormente el 
liberalismo clásico. para éste, sólo habla dos tipos de reaUdades, las naturales (que escapan al 
control humano y que se hallan sometidas al principio de causalidad) y las artificiales (aquellas que 

.i.c La noción de mercado admite distintas consideraciones, sin embargo aplicamos estl! término en 6U sentido más laxo, 
en le cual ... ,a noción de men;ado se refiere a cuakluier situación micro o mesosocial en la que impere en mayor o menor 
grado Is libertad de elección individual, ya sea para demandar, para ofertar o ambas"(Bazüa Silva, 1998). La rual por 
cierto, no se restringe a le eoonomie y bien opere dent'o de ilmbitos y espacios distintos, y que como señala Bazúa 
Silva, me1CBdo signffica .. reino de Is #bertad indMdutJ/ .. y en conSBCUenda, .. reino de /11 competencia inMrtnditlidu•r. 
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el hombre introduce, y como productos humanos suponen fa libertad del sujeto que lleva acabo esa 
producción, las cuales pueden ser artefactos técnicos o instituciones, por ejemP'o), en tanto que el 
pensamiento neo/ibera/, acepta una tercera forma de realidad que transgreden las anteriores, que 
podría significarse como una realidad que es propiamente 111 pnx:lucto humano pero que escapa al 
control humano (Muguerza. 1998). Este tipo de concepción, hábil y tendenciosa, pretende hacer 
creer que la realidad puede organizarse y plantearse a partir de que ta sociedad comparta ciertas 
reglas (de mercado), que sirvan de principio para ordenar la vida social, pero que después 
respondan a una lógica pretendidamente propia, natural y espontánea: 

.. Para el neo/iberalismo, por tanto, la soc/~ad e/vi/ es ante todo, sociedad mercantil, 
sociedad de merCddo, es un producto humano, pero que escapa a nuestro control y se halla 
sometido a la causalidad social, por ejemplo la ley de la oferta y la demanda. En consecuencia, 
el 'unclonamlento de Id sociedad h.:1y que dejarlo a la espontaneidad, de suerte que los 
Individuos puedan perseguir sin interferencias sus objetivos privados y no sentirse estorbados en 
el disfrute de la liberrad requerida para hacerlo así .. •s 

La edificación de la globalización neoliberal como lógica hegemónica, y por el efecto de distintos 
recorridos históricos, hace que se perciba la realidad, desde un establecido y poderoso universo de 
signtficados (aunque no sea el discurso económico el único que circula, pero si el més enérgico), a 
los cuales le atar.en caracterfsticas de sentido, función y práctica cultural, dicho en otras palabras, 
la hegemonia neoliberal provoca connotaciones més allá de la esfera económica, que produce 
huellas de distinto tono e intensidad en la experiencia social; ésta es una fomia de contemplar la 
preponderancia de ciertos valores y significantes que se hallan superpuestos como algo no 
exclusivamente valioso, sino ineludible. Es asr que la idea del mercado se mueve como una linea 
elemental que permea todo tipo de realización social y por consiguiente, también nos referimos a 
ella, dada la capacidad de penetración que tiene sobre la sociedad en un contexto de 
globalización, y especfficamente hacia ia construcción de lo humano. El efecto de la econom(a 
como practica social; con un desempeno parametral, es una forma narrativa que ahoga muchas de 
las interpretaciones que antes daban sentido al progreso, ta historia y la libertad social; al estar 
confonnada por una constelación de elementos de djyerso orden económico-poHtico, el mercado 
como metéfora constituye una forma economicista de entender y actuar la realidad humano-social. 
Un ejemplo de esto, es la preponderancia cada vez més marcada que tiene la economia por 
encima de la polftica, o de cómo la argumentación respecto al proyecto de universidad, y de 
sociedad, y del sentido que debe acampanar sus desarrollos, cuestión que se traduce en una 
reducción alarmante del financiamiento educativo, la exaltación de la muerte de los metarrelatos o 
lo que es lo mismo, et imperio de un solo metarrelato: la idea de el mercado como pensamiento 
único. 

La metáfora del mercado es en cierto modo simbólica (debido al uso de esta figura literaria) pero 
del mismo modo innegable, pues expone a través de una comparación la regeneración del 
liberalismo. un liberalismo revisttado y encumbrado en un marco social sin una verdadera oposición 
de fondo, y sobre todo despojando al tipo de polibca que enunciaba, de todo rastro de ética. Ante 
este hecho se suscitan una intenninable serie de discursos y racionalizaciones que legitiman desde 
ángulos diversos, las polfticas neoliberales y sus efectos socioculturales, retomando argumentos 
pretendidamente "cientlficos" que legltiman y fortalecen el lugar de privilegio que mantienen, que 
Arvarez Uria llama .. retórica neo/ibera/ pues su principal función es la de operar a/ servícKJ de Is 
primacfa del mercado". Desde cierto ángulo de cuestionamiento, existe un discurso globalizador c:Je 
la globalización que se ha emplazado como una moda acrftica, como suelen ser las modas, y 
superficialmente asimilada, por la gran mayorla, rnayorla seducida por la suerte de mitologta que 
emplea. El discurso globalizador, plantea que la globalización es '"una mutación histórica ahistórica, 
ya que no tiene precedentes, y es inevttable" de tal manera que edifica un paradigma de la 

<e Alvarez· Uria, Femando. Op. Cit. p. 23. 
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globalización. La globalización al asumirse como un paradigma, representa el peligro de que "el 
estudiante, el empresario, el Tuncionario, el académico o el banquero adquieran al mismo tiem/X' 
alguna suerte de teor/a, de método y de nonnas, casi siempre en una mezcla inseparable"( Saxe 
Fernández, 1999). 

Es esencialmente el carácter cientffico que le imprimen en algunos casos los neoliberales a sus 
discursos, que allana de antemano el camino, pare cuak:¡uier tipo de discusión u oposición 
posterior. Puede sonar exagerado. pero su intemalización halla algún reducto en el inconsciente 
social, de tal modo que conceptos como competencia, excelencia y eficacia nunca son discutidos, 
sólo son asimilados como rasgos ha alcanzar para entrar al juego de la globalización. Este asunto 
es de suma importancia, ya que por un lado plantea la naturalización de una realidad neoliberal, y 
por otro, la permanente práctica de despolitizar y desresponzabilizar el comportamiento de los 
sujetos que encumbran a los saberes económicos. los cuales fundamentan la k:fea del mercado, y 
que son sometidos a meros cálculos que explican y orientan los procesos humanos. En tanto en la 
lógica neoliberal, cualquier comportamiento que exceda las polfticas vigentes son y deben ser 
vistas como anomalfas o perturbaciones, susceptibles de reajuste, delante de ello: 

"El discurso neo/Ibera/ en el árnblto social complementa y a la vez sirve de pantalla a los 
modelos económicos neo/ibera/es. Sirve de pantalla porque obliga a leer los fenómenos 
vinculados con la pobreza en términos de comportamiento, al margen de la economía de 
mercado, corno ef'ectos imprevistos ... "'6 

Ya Georg Simmel citado por Touralne nos dice que "el esplritu de empresa, Is ganancia capitalista, 
el dinero mismo, destruyen las construcciones, los principios del orden social anterior". El paso de 
una soctedad fincada en la producción se ha ido transformando en una sociedad de consumo, lo 
cual desemboca en la pretendida y muchas veces resuelta idea de liberalizar la economfa de toda 
coacción no económica - llámese polftica o social, ética o moral- y también en la expansión de la 
economla a una lógica global sin trabas.'7 

Tal vez uno de los mayores conflicto&.. que entrena la metáfora de vivir en una sociedad de 
mercado es la ruptura que este tipo de racionalización económica tiene con respecto a las formas 
de intervención polftica e inctustve burocrática que se venlan manejando (Estado benefactor o 
papultsta, etc ... ), que si bien transitaron por diversas etapa de bonanza y crisis, de iguat manera 
sostuvieron (precariamente) sus proyectos sock>pollticos, es decir, el mercado al no constituir sino 
una estrategia (que retóricamente se enuncia como una lógica no controlada por el entorno social) 
de acción mercantil, no puede por anadidura cimentar un proyecto o sistema sociat que aglutine, 
una visión y práctica cultural a seguir; y por el contrario hace retroceder k> mismo al Estado que 
aquellas instituciones que podian garantizar la cuestión publica y social. Este proceso de 
disociación se denomina ciesocialización dado el proceso de extenuación de las mediaciones 
políticas y c:JespoliUzación en tanto debilitamiento de ics mecanismos de integración social 
(Touraine. 2000). 

"'lbid. p 374 
e Góme~ Llorente, Luis Educación püb/ica. pp 26-27. Gómez Llorente recurre a la tradición humanista para criticar Ja 
pretenc.osa idea. segun la rual. la economía deber ser liberada de toda traba política o disciplina social, él hace una cita 
e~t..i::>e:ida para ejemplificar esta situación ~Nsce [el constJtucionalismo ] psra servir e Jos hombres f8Cift8ndoles la 
reai.::aCJon de SLJS fines humanos. y si en una pnmera etapa creyó su6ciente, a este propósrto, la libertad civil. la garantia 
personal, en una segunda estimó que ers necesariB Is voJuntt!ICI poi/tics y dedujo que requeris ésta, como forma 
mstrumentBI, IB democracia. Y ahora, en una tercem etapa histórica, snte ltJ presión social de nue1tas fuerzas, tinte Is 
expen·encia de siglo y medio de maquinismo cap;talista y el requerimiento ideal de hombres de tendencias muy varias, 
comienza a haDar realización inequívoca el constJtucionalismo social, que sólo es posible negilndole e /as oosas lo que 
es privetivo de las personas: la libert.ad •. 
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La separación de las esferas económicas de las culturales no significa que no halla un punto de 
contacto, lo que debemos entender, es que las mediaciones, entiéndanse las escuelas en este 
caso, que las hacian converger en una especie de arreglo (quizé aparente, conb'adictorio o 
lncomP'eto) pero que las. integraba en un proyecto (el de la modemtdad, discutida o no), están 
desapareciendo o siendo sustitUidas, por la predominancia de la esfera económica, prevalescencla 
que ahora asfixia a la cultura. Y que en lodo caso proporciona la k:lea de una cuttura reducida a la 
esfera económica y esta como una esfera reducida al mercado, cuestión que exhibe por una parte, 
la separación creciente de la economla como una esfera en dominio de la sociedad y sus 
proyectos, y por otra parte, presenta a la economfa como el patrón más significativo de la vida 
social y cultural contemporánea. 

A este respecto tanto los procesos e indivtduos son vistos como demandas de consumo y no como 
expresiones y encamaciones culturales, sujetas a derechos y prerrogativas ... 8 • Los discursos 
neoliberales al ser hegemónk::os, circulan e Inundan de maneras diversas el entorno; y al elevar las 
bondades del mercado, contribuyen a forjar procesos que hacen de ciertos retratos mercantiles un 
ejercicio de Hturgia, al presentarse de manera constante y por diversos canales o medios, se 
transforman en e6gún tipo de ensenanza, que ofrece un soporte para ir fraguando imágenes 
sacralizadas, las cuales están Hgadas a Individuos emprendedores, exitosos, autónomos y seguros 
de sr. Instituciones e individuos que son disciplinados, que son .. obligados a ser libres y 
competentes• en un clima sociatmente atrofiado, pues de antemano existen diferencias que se 
ocultan o soslayan, para aquellos dispuestos a ascender socialmente y legltlmamente por medio 
del simple esfuerzo y la llana voluntad, sostenidos por la fe que el libre mercado y la libre 
competencia concede. 

La metáfora del mercado alude por otra parte, a ese tamiz que permite entender que la producción 
de la sociedad no esta ligada únicamente a las Instituciones que la representan y perpetúan por 
vras de escolarización o socialización que han impulsado modos de ensenanza laxamente o 
sistemáticamente acoplados y que en cierto modo la suelen explicar, por ser parte de espacios en 
los cua'8s se desarrollan procesos educativo-pedagógicos más identificables, sino de todas 
aquellas que representan una expresión susceptible de experienciarse, de aprertderse, de 
apropiarse, la metáfora del mercado es dable, en tanto es una serie de enset\anzas que se venden 
(por ubicar1a en la jerga del mercado ) en casi cuatquier parte, sirviéndose de la precaria oposición 
politico-cuttural que el contexto presenta, y por Inundar vias u émbltos netamente culturales, lo cual 
se refiere a la reproducción y producción cultural de visiones y comportamientos, y que en el mayor 
de los casos es dificil delimitar (lo cual se refiere a los modos de apropiación y re&ación que las 
condiciones imperantes generan). La metáfora del mercado es pues el espfrttu con el que se puede 
no sólo explicar sino comprender nuestra época, este tipo de cultura (llamando asl a los sfmbolos, 
los significados, expresiones y prácticas más cenidamente Ugadas al neoliberalismo global) ofrece 
una multitud de referentes pedagógicos, en cuenta de que el neoliberalismo, la globalizaci6n y la 

.-e Una idea que circula bastante bien, y que nos oontentaremos oon bordear - romo una suerte de expresión pujante • 
es le que surge bajo la meta.fara del mercado y en función de ciertos cruces posmodemos (hgados al dest>ndamiento 
racional moderno y la peneb"ación de los medios de comunicación masivos}, la que supone, que los sujetos (existimos} 
dentro esta lbgica como un organismo acoeoorio, canjeable y siempre de recambio, ya que por lo regular existe por un 
modelo mejorado) que no permite fronteras ni distingos rulturales, awdimos asi, no total ni definitivamene, pero siendo 
parte de este horizonte a Ja era de los productos instantáneos (entiéndase cultura pop-oom, fast food o sopas 
instantáneas) , dicho en otro lona, a le procuración de relaciones y procesos momentáneos o efimeros, que poseen un 
vasto espectro de posibilidades ( pues siempre hay de donde a>mprar, en sabor, color o textura), re8oiones que son 
parte de procesos de subjebvación. muchos de ellos secundarios. supletori:>s y prescindibles, pues siempre habrá de 
e.,.1st1r une instancia óptima que perrmta postergar la angustia provocada por el abandono de une oonvicción, un 
entJS1asmo, un canño, una fe. un ideal y que no obstanm, siempre hay forme de aEnuar o de plano borrar el 
desgarramiento que esto provoque 
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condición posmodema, en una suerte de articulación electiva, son algo más que discursos que 
pueblan de signos mercantiles, los cubfculos y las academias de las elites dirigentes de nuestras 
universidades. o los programas sociales de los gobiernos en tumo, también son formas potentes 
que se hallan circulando de manera resuetta dentro de Ja cultura, en términos amplios, y 
especlficamente en el centro de la cultura popular, que introducen códigos especificas de sentido, 
ensenanzas que a fuerza de repetirse fomentan un universo cultural confuso, dados los cruces y 
las desapariciones forzadas que provocan, de prácticas, slmbolos y discursos ahora consideradas 
en inútiles, pero que se articulan sus expresiones de tal modo que la experiencia y el trayecto de la 
formación humano-social, se ve seriamente conflictuada. 

Es importantfsimo senalar que la ensenanza, el aprendizaje y sobre todo la formación, esta siendo 
soportada por modos de vida y de comportamiento, que están cada vez más alejados de los 
recintos escolares o la familia, el problema aquf, es que de hecho existe una gran desventaja 
respecto a los medios masivos de comunicación y entretenimiento, sin que esto signifique e1 fin de 
éstas. Este conflicto, es un cruce de senales que a traviesa a todos los espacios culturales, que ha 
adoptado dtversas locuciones, y que en el campo pedagógico permite vislumbrar, que la metáfora 
del mercado va en contra de pactos o alianzas considerados decisivos en la consoJidación y 
progreso de los pueblos. En estos, las escuelas como "sistemas legitimas de encutturación y 
civilización, presentaban saberes objetivos derivados de discursos y practicas consolidadas e 
incuestionables". A sus pies .. doscientos anos de modernidad .. han significado un sustrato vital 
para los discursos y leerlas pedagógicas que se centraron en el idealismo, la emancipación y la fe 
en una organización racional de los procesos pedagógicos, lo cual fue el hilo conductor de los 
intentos de expansión educativa de los Estados-nación, donde se apreció una enorme 
contradicción (y hoy se aprecia más que nunca), derivado en un serlo problema que diluye el 
intento de los sistemas escolares y las instituciones por responder a la generalización de las 
oportunidades de acceso a la educación, a favor de la exigencia de una fuerza de trabajo 
conformada a través de una división especializante. 

La producción cultural de nuestras sociedades, es aun tiempo, parte de procesos de socialización 
a los cuales se debe, pero así mismo tiene que ver con soportes o elementos colaterales de 
formación subjetiva, aunque la experiencia derivada de estos procesos sea en ciertos casos 
verdaderamente efimera o superficial. La metáfora del mercado permite descifrar el curso cultural 
que vivimos, un curso cultural que no necesariamente es asistida por la escolarización (desde 
luego en ella se da, pero no se restringe a su espacio), la cual encuentra sus entresijos y ligas con 
las instituciones, por el hecho de no contar más con el monopolio de la educación o de estar 
fuertemente condicionada a sus designios. 

EL PROBLEMA DE LA FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

Más allá de vislumbrar el porvenir de las instituciones universitarias. es posible entrever el impacto 
que tienen las polfticas neoliberales que están siendo instrumentadas en la generalidad de 
nuestras escuelas. Es factible ante esto. suponer que el recambio de éstas obedece no 
únicamente a un reposicionamiento estructural u organizativo. Sino a un reordenamiento social, 
simbólico y profundamente politice. Lo cual entrana, la irradiación de un signo de crisis a estos 
procesos. a este respecto. la pretendida modernización con que son revestidas y enunciadas las 
prácticas de reordenam"3nto que esta teniendo la universidad. Ello genera. entre otras cosas un 
escenario de sobre posición .. donde Jo viejo no acaba aun ele morir y lo nuevo no termina por 
nacer", as( "las viejas prácticas y tradiciones unWersltarias del sigk::J XIX coexisten con la 
modernidad que se perlita en el siglo XXI; el trabajo intelectual artesanal con la transmisión del 
conocimiento en serie; el humanismo clásico con Ja cibernética; la llamada eficiencia con la 
deficiencia acac:Jémica"'(Ramfrez, 1990). Aún conskterando que las universidades públicas articulan 
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perfectamente modelos, practicas e inclusive proyectos diversos en una misma institución, 
podemos senalar no sin reseNas, que tas universkiades están sobresirnplificando sus tareas, o 
dicho de otro modo, hoy más que nunca están excluyendo no sólo personas sino saberes y 
prácticas que no cuadran con la lógica de racionalización instrumentada desde hace ya varios 
anos. Como principio educativo, y como parte de una máxima asumida por el neoliberalismo, las 
universidades tiende a ser cada vez més instituciones escotartzadas y escolarizantes con una 
resuelta flexibilidad curricular, con funciones sociales profesionallzantes y expertas, hoy dependen 
tanto, o más del contexto y la corriente pública que le sirve de contorno y marco, como del clima 
artificial o innovante que produce en sus interiores. 

La sobresimpHficación de la que hablamos tiene que ver con la contracción de su papel a tareas de 
capacrtación profesional. al desarrollo de investigación útil o aplicable y a su constante 
subordinación polftica del mercado. Con esto queremos llamar la atención. sobre el hecho de que 
la unjyersidad es atgo més que un lugar de edificación profesional o una instancia definida (por 
cierto cada vez menos) por la movilidad socioeconómica que proyecta. es desde luego una 
institución con un estatuto académico y social privilegiado dentro de la educación superior, pero es 
sobre todo un tugar de aprobación, selección y legitimación de cosmovisiones, que ebria que 
ser.alar. son intensamente neoliberales: 

"La repercusión de estos procesos en la universidad se refleja en nuevos discursos y 
prácticas que hacen hincapié en el valor del dinero,. la responsabilidad socia/, /a planeación,. las 
opciones para elegir, el análisis costo ene/ene/a, la administración sana, la distribución de 
recursos, tos costos unitarios,. los Indicadores de desempeño y la selectividad. La Inmovilidad de 
Jos puestos académicos esta siendo atacada, y las disciplinas deben probar su valor mediante su 
contribución a la economía" " 9 

Como parte de este rasgo slmpUficante, la universidad pública es identificada ya no sók> como una 
institución destinada al cultivo y a la transmisión del saber como pensaba Kant, o una universidad 
ligada a lograr la claridad y el rigor cientlflco, lejos de todo fanatismo (Weber), y en cierto grado, es 
menos ligada a una universidad identificada con la conciencia. La universidad es aún tiempo 
histórico y social, que ha venido mutando con el paso del tiempo, lo mismo innuye en la sociedad, 
que se alimenta de ésta, productor y reproductor de cultura, por tanto es necesario reconocer que 
ha servido a múltiples finalidades, dando giros positivistas y humanistas. Pero aún asf articulando 
la pluralidad cultural y politica que puede llegar a encamar la diversktad de conocimiento. Desde 
este punto de vista, la universidad en América latina y en México como" formadora • de cuadros y 
generaciones polltlcas, cientificas y profesionales, le proporcionaba un amplio espectro de 
formación, de educación y de referentes pedagógicos-culturales a la sociedad, al fin y al cabo 
heredera de ideales humanistas que han contribuido en •gran parte [. .. } a configurar el paisaje 
cultural de Occidente, es corresponsable, con otras muchlsimas instituciones, de la condición 
humana que gozamos o padecemos• (Pif\ón G, 2001 ). Tal hecho ha provocado variadas facetas de 
la imagen que podernos obtener de la universidad, sin embargo, también ha posibilitado 
(algunas veces más débil o tras más fuerte} pero como parte de un continuo, la conformación de 
una conciencia ligada al conocimiento unNersitario teniendo en la universidad publica su espacio 
de realización, sino plenamente reconocida, si como un ángulo de sus variadas caras 
(universidad social), donde se tiene claramente dispuesto que la autonomía, la libertad de céitedra 
e investigación, asl como el resguardo, extensión y prOOucción de la ciencia solamente son las 
condiciones de sus múltiples funciones, no asf su razón de ser, pues esta razón tiene por esencia -
creemos nosotros que como idea-fuerza- contribuir al cambio social, es decir, apoyar 
universitariamente a la transformación de la sociedad. Esto es importante de senalar, ya que el 
mundo de vida en términos generales, como se sabe, halla el sustento de su construcción social 
tanto en su tradición cultural, su capacidad de integración a ésta y la socialización individual. 

.csi Alcéntare Santuario, Armando. ~· Cit., p. 119. 
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En ese sentido, el tipo y el modo de socialización y educación, que establecen las posibilidades de 
formación y subjetivaci6n dentro de la universidad, obedecen hoy a procesos de racionalización 
neoliberal, JX>r una parte glorificados, ya que no admiten un examen o reflexión critica, lo cual 
desemboca en su naturalización y aceptación tácita; como en un proceso indiferenciado en el que 
se expanden sus valores y prácticas sin ningún tipo de distingo, pero de cualquier modo son 
asumK:las como legltimas e incuestionables. Concebkta la univer5idad como una posibilidad de 
expresión colectiva de la conciencia y la acción social, forjada a través de ideales humanistas -si se 
quiere subvertidos- y modelados por una fuerte idea de emancipación a través de la cultura y la 
razón, que como una mediación poderosa entre sociedad y conocimiento, pudiese incorporar la 
cultura previamente producida, pero con miras a su recreación y transformación posterior, esta 
siendo ank:luilada. Entender asr a la universidad, es saber que se ha constituido como una pieza 
clave en la racionalización social, de tanto, que lo que ahf acontezca tiene una pujante penetración 
en sus diferentes émbrtos de relación: ocupacional, laboral, profesional, académica, intelectual, de 
conocimiento y desde luego pedagógica. En proporción a esto, Zemelman es tajante sel"aa1ando los 
efectos que ciertas prácticas de expulsión y bloqueo, se están sucediendo en los .. nuevos procesos 
de racionalización que el neoliberalismo provoca'": 

"De lo que se trata es de que la gente no tenga necesidad de realidad, sino que se satisfaga 
con aquello que se le ofrece como tal. Me atrevería Incluso a hacer un pequeño analoglsmo entre 
este fenómeno de la no necesidad de realidad y de conformarse con lo propio, con lo particular, 
con lo atomizado, con respecto a esas lógicas zoológicas, en que los animales se les ubica en 
ciertos territorios donde todo es perfecto, el único problema es que no se salga de ese territorio. 
Eso es lo que hicieron muchas dictaduras militares, compartimenta/izaron a la gente; no 
solamente tendieron a la automatización de sus propias organizaciones y visiones del mundo, 
sino que los ubicaron en territorios; el punto era no salir del territorio en fol7TJa tal de 
transformarse en una fuerza cuestionante del orden, como era aparecer en el ágora moderna; 
eso no, podían hacer lo que quisieran en su casa, pero no en el ágora. Ese fenómeno esta detrás 
de lo que estoy señalando, la manera en que se pretende que la gente no necesite realidad y por 
lo tanto utopía, que no desarrolle ninguna disposición para crear alternativas" so 

Asl, las universidades publicas pu_eden ser identificadas sin ningún problema, corno sitios que no 
sólo poseen desempenos reproductivos, que le generan algún tipo de utilidad a la sociedad, 
educando y proporcionando profesionistas de todo tipo, insistimos en ese hecho, dado que los 
procesos educativos se aparejan a fenómenos complejos, en el que también se constituyen 
'"bienes simbólicos"', "un alumno no sólo aprende conocimientos en el salón de clase, también 
desarrolla formas de pensar, de valorar, también se integra como persona y como ciudadano• 
(Dlaz Barriga, 1 998). Además porque el estudio de la unN'ersidad presenta actualmente nuevas 
interrogantes, tocante a las posibilidades y consecuencias sociales y pollticas de las 
transformaciones que actualmente experimenta. Al hablar del papel de la universidad y su 
contribución a la Formación de sujetos y subjetividades, es preciso atender que el concepto de 
formación y las diversas prácticas pedagógicas en la cuales se halla envuelto. están mutando, ya 
que este proceso de compartimentalización que menciona Zemelman, es un hecho provocado no 
necesariamente dentro de la universidad, es parte integrante de un contexto cambiante que 
permea a las instituciones, y que al hacerlo las ordena de manera real y simbólica, que décadas 
atrás ya Marcuse senalaba como .. un cambio cualitativo que establecerla instituciones 
esencialmente diferentes, una nueva dirección del proceso productivo, nuevas formas de 
existencia humana .. , el cual desde entonces estaba marcado por una contención al cambio sociat, 
y este se vefa como el logro más singular de la sociedad industrial avanzada. ¿Pero cuál es 
problema de la universidad en su contribución a la formación de sujetos?. Si pensamos que la 

5.: Pu1ggrós. Adriana et al. (coord.) Alternativas pedagógicas. sujetos y prospectivas de la educación latinoamericana. 
pp. 31-32. 
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univeraidad esta siendo atravesada y en algunos casos desbordada por los procesos de 
globalización neoliberal, y el peso cada vez más exorbitante que tienen los medk>s de 
comunicación en el proceso de enculturación, educación y socialización de una persona, es 
pertinente pensar en una ruptura del monopalio escolar universitario, monopolio situado bajo la 
idea moderna de un pacto o alianza entre Estado y escuela, entre padres y maestros, entre 
sociedad y Estado. Esto derivaba en algunos de sus sentidos, en que las escuelas y más 
peculiarmente las universidades, contribuyeran a forjar cieno equilibrio en la designación de 
papeles o funciones sociales. 

Ante una cultura massrnecliá6ca y un ataque neoliberal, las unN'ersidades y prácticamente las 
demás instituciones educativas se hallan en una situación de indefensión, donde algunos de sus 
conceptos más valiosos. son alimento perecedero, fugaz, de recambio. Esto es y debe ser 
nombrado como un problema de alcances monumentales: la reconstitución del discurso 
pedagógico que emano de la modernidad, y que fungió como un proyecto politico-cultural de ésta, 
se transforma en un proyecto cultural de distinto orden. Al existir un desalojo, una supresión 
motivada por los afanes de una atmósfera de mercado que rttualiza la excelencia y la competencia 
en nombre de un presunto confort y status pe~onal. A ello le podemos llamar la contracción de la 
universidad pública en terrenos dtscurstvos y en la ordenación estructural de sus funciones, que 
por expresión minima, esta dando el salto semántico (en tanto un movimiento de barrido 
conceptual y politice, de diseno e instrumentación) al vacfo de la capacitación profesionalizante y el 
universo de la instrumentación, este movimiento golpea una y otra vez a diferentes tradiciones 
culturales y pollticas; el cimiento de este movimiento responde más al naturaleza material de vida 
económica, que al mundo de los ideales clásicos. La aparición - 6enta si se prefiere - de nuevos 
disposttivos, por ejemplo los de "profesionalización académica '"los cuales establecen las bases de 
funcionamiento en los procesos de "forTnación .. a través de la docencia, cada vez más cercanas a 
la capacitación: vocación untversitaria versus capacitación untversitaria (véase la aparición del 
PROMEP, PROINOES. PROCADO, etc ... ). dispositivos que vienen a reconfigurar las prácticas 
pedagógicas, y que deben su aparición a la transformación de los regimenes de gobierno de las 
universidades, la interpenetración de contextos disciplinares y la dOfllinación de áreas cientlficas 
respecto a las humanidades y las artes~ que bajo la conducción y control de unidades de 
evaluación, fabrican nuevos modos de relación entre los sujetos, los saberes y las instituciones. 
Como parte de algún tipo de modernización, estos dispositivos de capacitación y evaluación 
tienden a reducir el amplio mundo cultural a un mundo donde reina la mentalidad de gobierno. 
Especialmente, se desdeMa a una modalidad de práctica y pensamiento que representaba -a decir 
de nosotros- lo más insigne de la politice cultural de la modernidad y la ilustración que es 
sintetizada en un concepto clave, tanto para la universidad y las pedagogias de nuestro tiempo: la 
fonnación. Que si bien es verdad, nunca ha permanecido intacto o en estado puro, es decir ha 
mutado en discursos y prácticas dtversas se le menciona como un concepto capilar en la 
conformación de subjetividad, mentalidad y conciencia, con un amplio rango de penetración en la 
valoración estética y moral del sujeto. 

A este respecto, cualquier propuesta de formación, explicita o impHclta, contempla sin lugar a 
dudas la constitución integral de un sujeto, pero cada una de estas propuestas sgnifica algo 
distinto, tanto por su manera de visualizarte, los medios utilizados para contribuir a su desarrollo, 
los modos de comprender el proceso de formación (lo que supone teórica y pedagógicamente), asr 
como su alcance politice-social. Lo que observa elementos axiológicos e ideológicos en su manera 
de concebir dicho proceso. En ello también se expresa el discurso pedagógico en boga, puesto 
que mediante de él se racionaliza a la práctica pedagógica, lo que en palabras de Rodrlguez 
Mckeon presume "una práctica de intervención educativa y por lo tanto de representacKJn, 
imaginario, espacio de aspiración y deseo''. En ese entendido. el espacio de acción que posee la 
racionalidad instrumental es vasto, la acción social sobre el sujeto tiene significado polftico, pues la 
racionalidad hegemónica expresa una idea bastante preescriptiva, que antepone la adquisición a la 
comprensión, por ende es una forma de ordenar y estructurar el sentido; obstruyendo las 
posibmdades de constituir perspectivas ya no sólo distintas sino antagónicas. Es este el sentido en 
el que podemos situar algunas racionalidades de suma importancia para las prácticas 
pedagógicas, hablamos ast del concepto bildung o formación, pues logra un sentido diferente al 
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originado por la educación y la socialización; para la historia de la educación y la estructuración de 
las tdeas pedagógicas. este concepto ocupa un lugar importante en el imaginario e ideario 
pedagógico de occidente, aceptando que se ha presentado de manera dtscontinua en América 
latina, como motor de la practica educativa e incluso de manera ambivalente en los discursos 
pedagógicos (al ser parte de un contenido y motivación humano social fincado en una tradición 
especifica, pero también como parte de un discurso retórico que fue refuncionalizado por Ja 
necesidad de constituir el poder y la cohesión estatal). 

Este concepto es significativo, porque de alguna manera ha colonizado le constitución de las 
instituciones culturales y educativas por distintas vlas y ángulos, estableciendo proyectos que se 
sobrepusieran (en su momento histórico determinado) al utilitarismo ilustrado. El concepto de 
formación, forjado a través de diferentes abrevaderos teóricos (por ejemplo, la poesfa 
neohumanista de Herder o Goethe) es identificada como proveniente de la tradición alemana, y 
adquiere carta de naturalización como un proceso que "'se presentaba como un momento que 
inclula y a la vez negaba y superaba a otros: el cultivo - que equivaldrla a la paideia griega -, Ja 
disciplina ~ue podemos interpretar como Ja socialización- y el proceso de transmisión de la cultura 
- o enculturación"'(Vurén Camarena,1999). Esta diferenciación en modo alguno es excluyente ya 
que: 

"Mientras que el cultivo se refiere al proceso de desarrollo del educando como particular y 
ve al rururo pero referido sólo a la vida del educando, los otros dos procesos - la transmisión de 
la cultura y la socialización - lo vinculan con la sociedad en la que el sujeto se desarrolla, con la 
cultura ya dada, con el pasado; estos dos procesos constituyen el reconocimiento de los otros, la 
posibilidad del paso del yo al nosotros. La fonnaclón contiene, niega y supera estos procesos por 
cuanto es proceso de constitución del sujeto mediante sus objetivaciones y el reconocimiento de 
Jos otros, y no ata al particular al pasado sino Jo ubica en el presente para ver hacia el futuro .. 51 

La importancia de un concepto corno el de forrnación es mayúscula pues se ocupa de la 
constitución de un proceso continuo de surgimiento y generación del sujeto, dicho proceso esta 
signado por la negatividad de apropiarse de lo dado, siguiendo cierta socialización, pero rompiendo 
con esto; el sujeto se .. constituye como tal sólo cuando se objettva, cuando se vuelve otro. Por 
consiguiente, no es el maestro el que lo fonns o modela; en el proceso de formación, el sujeto 
produce cuffura y se produce a si mismo"'(Vurén Camarena, 1999). Vista asf la formación, es una 
formación del sujeto a través de la cultura, en la cual nace y se aparta, donde se apropia de ésta 
con el firme cometido de superarla, al negar1a y transtorrnar1a. En ese orden de ideas. es preciso 
resaltar que la tradición alemana dispone del concepto de formación como uno de k>s elementos 
caprtales del humanismo -que por una parte- es llamado a cristalizar y ubicar epistemológicamente 
a las llamadas ciencias del espfrttu con respecto a las ciencias naturales -y por el otro- la formación 
alude perfectamente a la posibilidad de articular en una per.:>ena, la sensibilidad y el juicio racional 
a fin de desafiar los avatares del presente, es decir construir la vida efectual de Jos sujetos, 
cuestión planteada con simpatías y desencuentros por dtversos autores; Meneses Diaz anade 
algunos rincones de reflexión que deben tomarse en cuenta al referirse al problema de la 
formación: 

" a) Recuperación de lo que Kant llamo obligaéiones consigo mismo. b) el problema de la 
formación es genuinamente hlst:órlco. e) la formación es condición de existencia de la Filosofía. 
d) el hombre necesita de la formación pues por naturaleza no es lo que podría ser. e) el 
proceso de formación es el proceso en que el espíritu asciende a la generalidad y renuncia a sus 
intereses Incultos y egoístas (ecos roussenianos del contrato socia/). f) formarse no sólo es 
acceso a la teoría, pero tampoco es mera contemplación práctica. g) Reencuentro de Ja 
conciencia consigo mlsrna, a tr.,vés de la relación con el otro, la inhibición del deseo y la libertad 

s1 Yurén Cemerene, Maria Teresa. Formadón. Horizonte 111 quehaoer aoaditmico. p.28. 
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para que este se ob.Jet:ive: es en síntesis una dialéctica de ena.}enación/ recuperación a través del 
Uabajo. 52 

Este proceso implica desde luego la realización de valores y valoraciones, en contextos amplios y 
especificas, las cuales a medida que se avanza en un proceso de formación, se relacionan con sus 
intereses y sus necesidades de formación, pero nunca al margen del "'otro• o los "otros", y en este 
sentido es propiamente la clase y el tipo de relaciones y vfnculos que la universidad puede 
procurar, que la significan un espacio sustancialmente diferente de otros establecimientos 
educativos y sociales, pennitiéndonos pensar: 

"Desde esta perspectiva, [que] es valioso todo aquello (objetos materiales, formas de 
interacción, formas de Integración social, regulaciones sociales, Ideas, sentimientos, actitudes, 
cosmovisiones, saberes, etc .•. ) que : a) Favorece la slntesls del particular (la persona total) con 
el universa/ {la generlcldad)/ b) permite elevar el nivel de conciencia y autoconciencia,- c) hace 
propicias la acción comunicativa, la racionalización socia/ y la Interacción social con la 
naturaleza; d) facilita la objetivación del ser humano y su constitución como sujeto, y e) 
favorece la realización de la libertad genérica. Por tanto, real/zar valores slgnlnca llevar a cabo 
acciones tendientes a conl'erlr a la realidad cualidades que no posee por sí y que son preferibles 
porque responden a necesidades radicales" 53 

Visto de este modo, el problema de la formación, debe plantearse entre otras cosas, corno la k!nta 
modificación de ciertos contenidos o elementos curriculares que como valores, saberes y 
conocimientos cultos en aigún momento fonnaron parte del cuniculum untversitario (cuestión que 
en cierta forma esta aconteciendo més visiblemente), pero que no debe reducir el problema, a una 
cuestión técnica o de diseno curricular, o de mala ~aneación, lo que debe importamos es el 
desvanecimiento de dichos saberes de las diferentes esferas culturales de la sociedad, es decir, no 
sólo se significa corno un prob4ema, p::>r que bajo la lógica imperante han cafdo en '"desuso ". o 
están siendo violentados o subverfjc:Jos estos saberes que gufan detennlnadas practicas 
pedagógico-culturales dentro de la universidad, sino sobre todo y contemplando lo anterionnente 
expuesto, es un problema porque las instituciones culturales están de atgún modo fijas en un 
contexto neoliberal y de cierto horizonte pcsmodemo, en el cual deben ser comprendidas. El cual 
presenta un modelo de ejercicio del poder sin verdaderas mediaciones poHticas, y ello dota de 
significado y sentido a éstas, dado lo cual las instituciones que se organizan ante este clima van 
incorporando practicas discursivas y de instrumentación definidas por una lógica muy cercana a los 
'"valores de la vida empn;1sariar: rendimiento, productividac:I y meritocracia. Lo cual provoca una 
exacerbada tendencia a la cuantificación, para decir1o toscamente: las sociedades actuales estén 
siendo definidas por una serie de ideas dominantes que presionan a las universidades públicas 
desde afuera, y en ese tono, a la bildung dentro de las universidades le han extirpado 
progresivamente los elementos crlticos que heredo del proyecto moderno, y se le presenta como 
un mero refiejo de productividad, de capacitación profesionalizante. Si pensamos que el sistema 
educativo mexicano (junto con otros de América Latina) obtuvo suministro ideológico y teórico del 
proyecto moderno, (incorporado y articulado débilmente) e intento mediar entre la creación de un 
Estado y el desarrollo de cierto tipo de progreso, a partir entre otras cosas de la escuela, 
conciliando el beneficio privado y el bienestar público, debemos sostener que eso que hemos 
estado llamando crisis de la educación y la escuela, es un cuestionamiento que exhibe una falta o 
déficit de legitimación, no sólo sobre la institución escolar, sino sobre la legitimidad alcanzada por 
el proyecto educativo moderno. Al quebrarse en algún sentido la legitimidad de la modemkiad 
como proyecto educativo, se esfuman o debilitan también los supuestos y puntales en que se 
construyen, seleccionan y distribuyen los conocimientos. 

~ Meneses Díaz, Gerardo. ForrnaQón y teoria pedagógica. p. 76 
~ Yurén Camarene, Maria Teresa. Op. Cit., p.34. 
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Ante esto es posible reconocer que ciertos saberes ligados al proyecto y/o discurso ilustrado, 
moderno o humano, los cuales son vistos como anacrónicos, pues su imagen se contrae, se 
opaca, se diluye la posibilidad de que estos discursos y saberes, se hagan circular y as( favorecer 
la constitución de un sujeto con capack:Sad de lenguaje, conocimiento y actuación dentro de la 
universidad, a partir de considerar que en algún momento dichos saberes formaron parte de 
dWersos discursos y prácticas que guiaron los procesos educativo-pedagógicos dentro de la 
universidad y fonnaron parte de un contexto sociocultural amplio; la estructuración de los procesos 
pedagógicos están mutando en una instrumentalización del mundo universitario; dicho de otro 
modo, el problema de la formación apunta desde luego a su A) construcción conceptual 
(dimensión histórico-filosófica), como lento desvanecimiento del discurso filosófico humanista
emancipador; que requerirla de una reconstrucción histórica. valorando su peso y ubicación en la 
elaboración de conocimiento (véase el trabajo de Meneses Dlaz), pero sobre todo visto como una 
plataforma amplia, de varias capas y con diversas derivaciones, centradas en el efecto que 
producla, como discurso que proporcionaba cobertura y sentjdo; también en su relación (V en este 
trabajo son cardinales los s9guientes puntos), 8) al problema de la constitución de sujetos 
(dimensión subjetiva), aludiendo al proceso por el cual un indNiduo se produce asi mismo 
recuperando su experiencia con los otras, a partir de soportes y contextos de aprendizaje y 
formación; C) a la generación de sentidos y poderes, que posibilitan la organización electiva y la 
puesta en marcha de proyectos par parte de los sujetos (dimensión po//tica), como parte de una 
entronización racional neoliberal que edifica ciertas précticas, valores y saberes en detrimento de 
otros: D) y a las dNersas formas de concreción, relación y soporte de la formación (dimensión 
práxica, comunicativa y didáctica), la formación surgida de un proceso constituido por relaciones, 

:~~e~~aa~el~ ~~n~~~ª~eª :O~~~~ói~el~~:b!~Je::;e:~~~0~a~~ ~~u:sfuª ~~~r:s:c~~~~:re9~~~~ª';~; 

s. El problema de la formación esta caracterizado por múttiples quiebres y repuntes, tos cuales varían según el enooadre, 
disciplinar, epistémioo y leóriex> que los conduzca, pero que en un ejercicio apretado de sintesis, podemos consentir que 
se despliega en un proceso compuesto por tres momentos ooyuntlxeies, k>s cuales responden, a decir de Meneses Diez 
{en su libro ·Formación y teorie pedagógica· ), e momentos de 1. perfección hum1111a (mistlco-reiigoso), 2. bildung 
(cientificidad filosófica) y 3. capacidad de aprendizaje (proceso sistémico social). que pueden ser representados asl: 
1. oerfección humans concepción que alude a procesos tBcnicos y nstumles de todos los entes, /o cual supone 18 
relación negt1tiva entre contingena·a y experienGMJ. orientada a Is sfirmt1ción de kls formas. equi la perfección abre un 
espacio psre la intervención de la religión dentro de la educación, dado que esta es insuficiente p11ra alct111zar la 
perfección. El hombre es interpretlldo como negatfv;dad, por tanto se contemple la idea de equiparar Je gradación del 
sistema escolar B partir de aoeptar que la naturaleza responde a cambios graduales psra su evolución, "perfección, el 
menos entre los fil8ntropos, significa el desarrollo proporcional de todss ltts disposiciones inn8tss del hombre. Esto hace 
que fs educación contlibuys s hipostssiar la idea de e\IO/uci61J social y en lo humano. que pueden logmrse s partir de Is 
eXJStencia de instJtuciones y Is uti/1zaci6n de métodos·; 2. bildunq. surge como parte de un contexto en que IB idea de 
perfección ligad8 s Jo misbco y religioso es puesta en duda. y como la asunción de que Ja moral y la naturaleza es 
su6oente para la perfección humana, ·e/ concepto de formBC1ón. destace cuatro Bmbrtos temBticos: el hombre como 
realidt1d autorelerenoable (sujeto): las antinomias entre el mundo intenor y el exterior; el concepto de forma: y la 
educa::10n (erite'Jd1da ésta. como conformación de Ja rea!idad o forma interna) La formación eXJge así. colaboración de 
quien se esté formando, Ja pedagogis fomenta dicha colaboración. La formación es~ Ja forma de relación interior con el 
mundo·. A partir de Kant, Ja moral no depende de Ja educación. sino ésta de la moral que. en fotma apnoris&cB, ds lugar 
a una nueva teorización de lo educativo, menos empinSts y tecnológ;cs. que replantea el sentido de los efectos de esta 
prBctJca. al ponderar la cientiñcidlld y Is individualidad. En esle contexto. ciertas idees se dirigen a representar tJ la 
educación como idealización de Ja indillidualdsd, como el encaminamiento a una función para representar s lo general. 
La mente e este respecto es elemento clave al que apunta Is enseñanza en la teoría y la prBc:tiCl!!I. Este puede ser 
concebido como un rasgo plenamente moderno. entonces '8 ensefümza se liga a la invest:Jgedón cientlfica. asi fas 
U'"l11.'er.;1da:íe-s son consideradas las insttuc1ones educatii.'BS por ex:;elencia El fen6meno de la forma:::ión admrte en este 
tra'1stto reutilza=:iones y subordinaciones de distinto orden. presentando a la formacKJn ·como un sustr.uto para la 
educ8Clón que aparentemente inteMene siempre que se trata de sobre llevar la falta de orientación mediante Is 
referencia a algo valioso. Hay una perdida de rigor conoeptual y la formación se disuelve"; 3. csptlcidad de aprender. 
responde ante la necesidad de teflexionar al sistema educativo y a los sujetos del espacio escolar, establece /a 
preponderancia del revrsar el vínculo entre desa"ol/o personal (form11c:ión o aufo"8Blización) y Jss obligaciones de los 
sistemas escolares (prestaciones socisles de adaptM:ión a las exigencias soci11les. Este cambio entraña un 
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objeto dos precisiones, \a primera supone que la formación como concepto nace y se desarrona 
como práctica discurstva o saber, de la tradición alemana, iniciada por Hegel (que no reducida a su 
pensamiento), e imbuida por Ja concepción de que el espirttu (compuesto o integrado por la razón. 
la negatividad y la reflexjón interna) se debe fusionar con lo absoluto, que entrena en atgún sentido 
tareas y deberes trascendentates con tránsitos mistico-religiosos y filosófico-cientlficos, dominados 
a su momento teóricamente por el derecho, la moral, la religión y la razón, y que a nuestro juicio 
comix>rtan limitantes de tipo histórico-social y cultural (recordando algunas criticas vertidas por 
Marx a este respecto) al .. desatender .. algunos elementos que sirven de margen y condicionantes 
para el desarrollo de tal esplrrtu absoluto, pero que por otra parte, procede a establecer a la razón 
negativa como un principio fundente. e incluso un motor optimista del proyecto humano social que 
ha acampanado a la modernidad, sin el cual seria poco menos que imposible entender la 
búsqueda de autoconciencia y sentido, lo cual ha producido verdaderas constelaciones teóricas y 
pollticas de distinto tono, las ligadas a tradiciones fenomenológicas o hermenéuticas (desde 
Heidegger a Gadamer), o bien las posturas dialéctico criticas (marxistas o neomarxistas) de las 
cuales evidentemente no se agotan ahf, pero que a diferentes niveles y con distintas tonalidades 
(primaverales o efecto invernadero) han sostenido de manera constante la necesidad de lograr un 
estado espiritual o material diferente a través de grandes proyectos de emancipación individual o 
social, que en palabras de Meneses Diaz. nutrieron a la mayor parte de las pedagogias clásicas: 

'"De Herbart, Comen/o, Pestalozzl, Rosseau, Dilthey, Natorp, Kant, Herder, entre otros 
{que] mostraban Interés en la problemática de la Tonnación del hombre; Tueron pedagogías 
sirnpatlzantes de la filosofía como soporte Intelectual, pedagogías optimistas de la razón y de la 
especificidad pedagógica: la construcción de Jo humano .. 55 

En segundo lugar, pensar que el pro~ema de la formación se esta produciendo de manera un 
tanto paradójica es sustentar que la formación (no obstante estar inundando de múltiples maneras 
las reflexiones pedagógicas, las cuales no necesariamente corresponden a la tradición alemana, 
sino a derivaciones o perversiones propias del transito histórico de una tradición a lo largo del 
tiempo, pero al cual se le nombra ambiguamente, pues se alude formación sin determinar del todo 
si se le refiere en relación al blldung alemán o la fotTnation norteamericana o incluso a la llana 
capacitación, pero de igual forma se le asigna Ja capacidad de abrir todas las puertas pedagógicas, 
una especie de ábrete sésamo, situación que ocurrló de igual modo con el concepto marxista de 
Praxis en su momento), debe ser considerada, no únicamente como un concepto abstracto sino 
como un tamiz de elaboración experencial o práxico, que fijaba al ser humano en un camino ha 
alcanzar, esta idea va siendo fracturada, al elevar la formación a un ámbito únicamente de 
funcionalízación social; lo cual corresponde a una transformación eminentemente cultural, fijada en 
una sociedad que reniega en un alto sentido, de la reflexión y recuperación de la experiencia de 
irse formando, en pro de un ejercicio que pueda reconocer lo útil de lo inútil, representado por un 
universo de artefactos cambiantes y sustituibles. donde la mayor amenaza recae en el 
empobrecimiento de sentidos posibles que podemos afirmar ha alcanzado a las pedagoglas 
criticas en mayor o en menor medida: 

reposicionamiento en el que la capacidad de aprender transforma el prooeso educativo, httsta entonces centrado en /a 
eutoreferenciah"d«J, 11hon1 se fomenttJ el ll{Jrendizaje del 11prendizaje, lo cual eiq:Jlícitsmente tnrnslorma /11 idea de 
privilegiar el aprendizaje pues este prepara para el estudio. pero no para la vida.". Aun más, -mientras Is antropologle 
de Ja perfección humana resolvia el problema de la estratificación social sobre la base de una perfección de acuerdo B 
un mvet social. la forma~ón lo reso/Vló por medio de un punto de culmina-c1ón ideal que hacia converger las diferencias 
de formaCJon y de estratJ/ic8Clón en las e/ases cuftas -. En cambio. la capscidl!ld de aprender pertenece a une sociedad 
funcionalmente dtferencif.Kla· pero lgsda a ob/Jgaciones dentro de ella. En suma, Meneses Diez aprecia le cont:lrmación 
de un circuito por la perfección human11-formación-capscidsd de 11pmnder, que de alguna suerte es el trayecto que la 
formación ha desarrollado en las sociedades occidentales. Pare una revisión mas oompleta y tomando en cuenta que 
fueron citados sólo algunos elementos confróntese el libro de este mismo autor arriba mencionado. 
~/bid p. 110 
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"la ausencia de centro, el debllltarnlento de los relatos modernos, /a crisis y el 
desmantelamiento del humaniSmo, dan ple a discursos de crítica a Ja modem/dad y despedida de 
sus promesas no cumplidas. Las consecuencias derivadas de la contingencia como absoluto, es 
decir, del vacío que queda cuando no hay centro, es que Incluso sea posible descubrir 
planteamientos que afirman que /a pedagogía esta aniquilada" 56 

Existe pues una distinción capital ante este marco de globalización y neoliberalismo, la idea de la 
fonnación que esta conducida por el bildung y por otras versiones criticas y en cierto modo 
emancipadoras del sujeto son "'inoperantes"". por lo menos esa es la sensación, descrita 
implicitamente ante las nuevas tareas que 'ª sociedad neoliberal y tecnocrática tmpulsa. La 
formación y su posibilidad de constitución humana, gira como parte de una .. extrana melancolfa ya 
superada por la posmodernidad", donde justo es decirlo, los procesos de formación que impulsa la 
globali.zación confunde de manera permanentemente, los instrumentos y los medios con Jos 
agentes y los fines que persigue. 

Situándonos desde un horizonte que piensa a la formación no sólo como un concepto. sino corno 
un saber que ha tenido un despliegue histórico-social, filosófico y polltico, con sus momentos 
particulares y genera'6s, con una variedad de registros posibles, que a podido encamar en 
diversas prácticas y saberes, reflexivas o pragmáticas, comp'8jas o expertas, mlsticas o cientlficas, 
pero que han ayudado a confonnar un campo prob'8mético para la educación y especlficamente 
para las pedagoglas. Y percibido como un concepto que pemlite comprender y explicar un proceso 
existencial y de vida, que articula las diferentes relaciones que =-e establecen en la sociedad a 
partir de las con1'uencias del poder, el conocimiento, la educación y la cultura neoliberal actual, que 
dentro, sobre, afuera y bajo, los procesos constitutivos del sujeto, posibilitan una capital 
transfomlación en el mismo. Pensamos de este modo, que la forrnac'6n responde tanto a procesos 
amplios de vida como a espac;os particulares de acción y comunicación, social y cultural, que 
crean efectos y producen impactos variados en la subjetivación de los indtviduos, que poseen en la 
gran tradición alemana un abrevadero ético, teórico y filosófico, pero pensada ésta, en términos de 
una apertura hacia la complejización de la misma formación en momentos de máximo apremio 
cultural como los que vivimos. Concordamos junto con Jorge Larrosa en que la formación es un 
ángulo plenamente posible de articulaciones crecientes, que adquieren significado como: 

"el proceso ternporal por el que algo (sea un individuo, una cultura o una obra de arte) 
alcanza su propia ronna. Su estructura básica es un movimiento de ida y vuelta que contiene un 
mornento de salida de sí seguido por otro rnomento de regreso a sí. El punto de partld11 es 
siempre lo propio, lo cotidiano, lo familiar o lo conocido que se divide y se separa de sí mismo 
para ir hacia lo ajeno, lo extraño o lo desconocido y regresar después, 'armada o t:rans,ormado, 
al lugar de origen. Lo esencial de ese viaje de Ida y vuelta es que constituye una autentica 
experiencia. Y la experiencia no es otra cosa que el encuentro de lo mismo con la otredad que lo 
resiste, lo pone en cuestión y to transfonna. Por eso la bildung no es una mera anexión 
mecánica y apropiadora de lo otro, sino que Implica un devenir otro de lo rnismo y, en el límite, 
una autentica metamorfusis .. 57 

Sin embargo, generalmente el problema de la formación es reducido o confundido con otras tantas 
imágenes, las que amarran a la formación a un desarrollo interno o psicológico, las que 
últimamente la encadenan a la capacitación profesionalizante o las que promueven su reclusión 
con el proceso de ensenanza-aprendizaje (que Gerardo Meneses llama prácticas de arrebato 
psicológico. sociológico, etc ... ). La formación se torna un problema, porque en tiempos más 
recientes. comUnmente - pensamos - se le mira y trata con desmesura, como un concepto que 
sirve de tabla de satvación, y se le evoca para resarcir cua~uier peligro, respecto al fundamento 

5t: /bid p. 128 
57 Larrosa, Jorge. LtJ expen·ena·a de Is lectura. Estudios sobre lterstura y formación. pp. 314-315 
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teórico o epistemológico que presenta la pedagogia, en sus rasgos de inteNenci6n profesional o 
de Identidad profesional. Tomemos el ejemplo de la práctica docente, el cual es en cierto modo 
paradigmático, cuando se le refiere más propiamente a la tarea que implementa el docente en un 
centro educativo de tipo escolarizado. Como derivación de este cuadro aparece la figura mltica del 
pigmalión que "crea otro a su imagen, de hecho nos remite a la idea de un escultor labrando la 
piedra" que por simple inferencia, ese otro, que esta siendo "fonnado" siempre se significa como 
pasivo y dócil. Pero existe también su antlpoda. la de suponer que la formación de un individuo es 
sólo y apartir de sus propios medios, es decir, sin ningún tipo de mediación social o cultural. La 
cual nos acerca más a ideas como la de seres ah'5t6ricos o transculturales, sin vinculo o relación 
posibles. Gilles Ferry reconoce que esto pertenece a fantasias que la formación evoca o provoca, 
pero que tienen un ángulo de afinnación importante, ya que •uno se 'fonna a si mismo, pero uno se 
forma sólo por mediación, relación y existencia del otro". Por tanto la formación, es "'una lonna para 
actuar, para renexionar y desaTTDl/ar esta 'forma", es en palabras de Ferry "'la dinámica del 
desarrollo personar. que sin embargo es sólo posible a través de mediaciones y relaciones -
considerados dispositivos o sopones - que si bien no son la formación, establecen las condiciones 
o la procuración de la fonnación. Papel que cumple de forma irregular la universidad. 

Afirmamos que la formación desborda por completo la socialización, la educación y la 
enculturación, no obstante las contempla, establece un proceso de tensión y complementariedad. 
Por tanto, el concepto de formación, sustentado por una serie de ideas o formas de pensamiento 
dertvadas y sedimentadas por e1 programa cultural de la modernidad -como se habla indicado
supuso una amalgama de ideas potentes que se aglutinaron de manera un tanto irregular, en tomo 
al concepto de progreso, el cual se edificó en base a dos llneas de resolución: por un lado, la idea 
de progreso suponfa desarrollo económico, avance y extensión del conocimiento, soberanfa 
nacional y desarrollo democrático de las sociedades, y por otro. (aqul mas fácilmente identificado 
con el concepto de formación) unido a un continuo mejoramiento y perfeccionamiento moral o 
espiritual del hombre. Lo que de atgún modo, puso en funcionamiento, actividad o movimiento, 
dtversos procesos que procuraban de manera explicita y organizada, la educación de los 
individuos, o bien, el desarrollo de la cultura a través de la reproducción y transmisión de valores y 
prácticas fuera de las instituciones escolares, pero que sin duda legaron como producto moderno, 
la idea constante de que se podia contribuir a formar individuos que poseyeran por fines la libertad 
e igualdad como expresiones fijas de una conciencia humana, y estos, al fin frutos de la 
consolidación de la personalidad del sujeto. Donde las instituciones educativas servfan de impulso 
organizado para caminar sobre y para esos fines. Vemos pues, e1 desarroUo de nuestras 
instituciones universitarias, no como establecimientos educativos con cambios desinteresados, sino 
escuelas que están transfigurando sus proyectos culturales, sus formas de intercambio y 
contenido, que posee por signo determinante e (in) tranquilizador el casi otvk:::lo o subversión, de 
una noción antes relevante: contribuir desde ámbitos diversos a la 'formación de sujetos, 
permitiendo atender tanto el progreso intelectual, el desarrollo social amplio y el fortalecimiento 
espiritual. Lo cual implica entre otras cosas la metamorfosis del proyecto cultural moderno -que si 
bien ha anidado en la unrverskfad de manera irregular o precaria, algunas veces percibida como 
retórica - hacia un proyecto cultural mercantil e instrumental, cuestión que admite un recambio de 
racionalidades o dicho fácilmente, presenta de manera alarmante el enfrentamiento que produce la 
globalización neoliberal de la ratio contra el sentido, o lo que es lo mismo, de la razón contra la 
subjetividad. Lo cual nos hace suponer que el movimiento de reestructuración o refonna - corno 
hemos apuntado reiteradamente - es también un movimiento que intenta actuar o de hecho actúa, 
sobre la manera de apropiarse y recuperar la experiencia de existir dentro de ta untversidad, 
perrneando contenidos y prácticas profesionales y existenciales de los sujetos ah( inscritos. 

El recambio es lefdo por Meneses Oíaz como un cambio que "paulatinamente fhs} impuesto el 
sentido explicativo de las ciencias y el aplicatNo de las tecnologías. La formación dejo de ser un 
problema de conciencia e historia, para se suplantado por el tema del aprendizaje y la estimación 
de su rendimiento". A lo cual podemos agregar que es precisamente en los sistemas encargados 
de la formación (aqui nos referimos ha aquellos que son enunciados as(, pero que lo que realizan 
es una función de soporte o contribución a este proceso) que se esta librando una batalla por la 
capacidad y posibilidad de actuar y pensar fuera de los asfixiantes marcos de la razón 
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instrumental; este es un pi-oceso que enlaza a la fonnación, a la universidad, y al aula, en une 
cadena que se halla soUdificada tanto por las polfticas educativas como por la cultura en general. 
La razón que Je adjudica a la universidad un papel trascendental en la formación, se comprende a 
que por una parte cumple la tarea de educar - la ensef\anza como función substantiva - o sea la 
determinación de elementos ordenados o dispuestos sistemáticamente (carreras, profesiones y 
curriculurn), pero también por que produce un determinado clima social que dota de experiencias a 
los individuos, experiencias que rebasan la adquisición de capacidades Intelectuales o técnicas, 
sino que procura verdaderamente competencias culturales, pues se produce la proliferación de 
valores que se aglutinan de manera mas difusa, pero que se han ido Intercalando al calor del 
aprendizaje funcional, de los medios masfvos, de los cambios geopolfticos, etc ... 

2.2 LA GESTIÓN DEL SABER O ACERCA DE LAS POLITICAS DEL 
CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 

Al caracterizar a la globallzación como un capitalismo expansivo no hemos tratado de Ignorar los 
distintos componentes que to acompanan, componentes de djyerso orden: cultural y tecnológico 
por senalar algunos, los cuales se incorporan no sin contradicciones a su Impulso global. Y si algo 
puede k:lentificar nuestra época, son las grandes transformaciones que se han estado 
experimentando y que prácticamente cubren toda la existencia humana. Un rasgo esencial de 
estos cambios, es la imagen interdependiente que se maneja a distintos niveles económico
pollticos ( nos referimos a esa idea de que las sociedades se encuentra en una relación de 
verdadera interdependencia mundial, donde la creación de alianzas o pactos multilaterales, son no 
sólo necesarios, sino inevitables), es precisamente en este contexto en el que" se nos presenta la 
necesidad de un cambio constante .. , que las instituciones educativas son puestas contra la pared. 
ya que son vistas como las instancias que pueden y deben contribuir al desarrollo de las 
actividades económicas, la progresión firme del conocimiento cientlfico y la producción de capital 
humano para el avance social de las naciones. Particularmente las instituciones de educación 
superior y específicamente las universidades públicas (al ser parte de las instituciones 
históricamente ligadas de algún modo, al desarrollo de funciones substantivas en educación 
superior, y como parte medular del imaginario social educativo) lucen problemáticas estrechamente 
ligadas a un contexto en el que la revolución cientlfica y tecnológica es uno de los factores que 
deben enfrentar las IES. 

LAS POLITICAS DEL CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 

lnfintdad de discursos inundan las peticiones de reforma y cambio que nuestras unjyersidades 
deben llevar acabo, que se realizan tomando en cuenta diagnósticos muy profundos, ideados por 
grandes expertos (generalmente provenientes de algún otra latitud geográfica), que senalan 
- casi demuestran podría decirse - que América Latina se encuentra en un enonne rezago 
educativo: que la globalización es una fuerza incontrolable que activa estas transformaciones, que 
se necesitan nuevos pactos politices que fomenten y aseguren la calidad educativa. y que se 
sienten las bases para un nuevo sistema de educación superior, que se promueva un conocimiento 
inteligente, accesible y aplicable; en fin, son muchas las caracteristicas que visten a estos 
llamamientos al cambio. 

Continuamente y a este respecto, se insiste en que el siglo XXI será la era de la sociedad del 
conocimiento, sociedad global - se dice - que se constituirá a partir de que el conocimiento sea un 
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valor agregado fundamental en los procesos de producción de bienes y servicios, es decir, se 
piensa que el conocimiento sea el principal factor de desarrollo de Ja sociedad global y local. Este 
tipo de pensamiento sostiene que dentro del nuevo orden mundial las naciones que prevalezcan 
serán aquellas que "'ademés de dominar y aplicar productivamente el conocimiento logren utilizar 
las fuerzas del cambio [ ... } El desarrollo de las naciones dependerá, fundamentalmente, de la 
capacidad de generación y aplicación del conocimiento para su sociedad""'6 

En este sentido, el valor que posee el conocimiento y la información ha venido a reforzar la 
imagen que se tiene de las instituciones educativas de educación superior, esto supane que el 
papel que desempenan las universidades, fortaJece el desarrollo económico a través de generar 
tareas de "formación'" de profesionales. invesUgadores y técnicos , y sobre todo en la producción, 
aplicación y difusión del conocimiento. La sociedad del conocimiento entrana entre otras cosas, la 
idea de que es a través de éste, que se tendrá acceso el progreso y la competencia global. La 
sociedad del conocimiento además exhibe la posibiUdad de que coexistan las formas "tradicionales 
"de universidad, junto con instituciones .. virtuales .. o la aparición lenta en algunos paises de 
"unrversidades corporatiVas .. creadas por las propias empresas para satisfacer las demandas de 
capacitación constantes de su tuerza de trabajo (vale aqu( anadir una breve acotación. esta 
universidades corporativas no son propiamente universidades, sin embargo poseen una base 
tecnológica que es utilizada para capacitar continuamente al individuo), que en súma ofrecen tanto 
un reto para las universidades tradicionales. como una fuerte competencia dentro del imaginario 
social. 

Con esto se presume de nuevos papeles que las IES y las universidades deben adoptar, en este 
contexto deben ser leidas actualmente las reformas y cambios que están experimentado tas 
universidades publicas en nuestro pais. El cambio constante en el flujo de la información y la 
decidida competencia sobre el conocimiento envuelven en un campo complejo. los procesos 
educativos-pedagógk:os que se dan en las untversidades. Esto mueve o conmueve. tanto los 
contenidos como las maneras de organizar institucionalmente a las universidades, lo cual abre un 
brete importante en el papel que tienen las universidades en la formación de los sujetos. El tipo de 
"'formación'" que la sociedad globalizada exige, prescinde por una pane, de todo aquel 
conocimiento que no cumpla con los estándares de caltdad o certificación determinadas, y por otra, 
insta a .. fonnar nuevos sujetos" (profesores y alumnos) que estén abiertos a las cambiantes 
capacidades del auto-aprendizaje, es decir, integrarse y cumplir de lleno con el espacio global de 
innovación permanente. Las unjversidades insertas en un marco de conocimiento como valor 
agregado, son concebidas como un elemento importante en el crecimiento económico (al asumirlas 
de este modo, se sostiene que la educación en general y la educación superior en particular, son 
factores importantes en ta generación del capital, a partir de la producción de capital humano - ya 
sea como fuerza de trabajo capacitada - y de la acumulación del conocimiento) cuestión que 
admitiría, que es a través de el trabajo calificado - producido por la educación - y la producción del 
conocimiento - a instancias de la investigación dentro de las instituciones educativas más 
cercanas a posibilitar este avance. entiéndase las !ES - que procurarla un vinculo firme de la 
educación con el sector productivo (Schuttz, 1961, Krugman, 1993). ¿Qué significa esto?, lo que 
significa entre tantas pos~bilidades, es que el papel de las unrversidades. de las IES y los centros 
de desarrollo cientffico cambian profundamente por los efectos de una reorganización económico
social más amplia. A partir de la década de los noventa, se presenta una tendencia hacia la 
reorganización de la industria, en ella se ve una reconversión basada en el conocimiento, lo cual 
produce un impacto serio en la cuestión del empleo. la calificación y competencia laboral. De 
hecho esta reconversión es vista por algunos especialistas, como un cambio estructural que 
implica tanto a las producciones de base técnica como a las exigencias de más altos niveles de 
habilidad profesional: 

.., ANUIES. La educación superior en el siglo XXI: líneas estratégicas de desarrollo (una propuesta de /as ANUIES ). 
Libros en linea:< > 
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"Este repunte en el empleo de trabajadores del conocimiento (técnicos y prol'esiona/es) se 
ubica, por supuesto, en la Industria manu,acturera de alta tecnología, pero sobre todo, en el 
sector de servicios 17nancieros, y en los servicios sociales y el Intercambio comercia/. El 
Incremento de habilidades de lmportanres segmentos de la fuerza de trabajo, tiene que ver 
directamente con la rormaclón de investigadores, científicos e Ingenieros, cuyo crecimiento ha 
sido notable en los países que están avanzando en la constitución de economías del 
conocimiento, y sobre todo destaca en los paises del pacífico /asiático . Este avance, contrasta 
con las particularidades de desarrollo de estas capacidades en otros países como México .... 7• 

Estos procesos conjugan productos materia'8s y humanos en la realización de sus tareas, asunto 
desarrollado ampliamente por la aparición de redes de info11T1ación y la producción de proyectos 
multilaterales de investigación y aplicación cientlfica . .-a 

La relevancia de los llamados recursos humanos en las esferas del conocimiento, se distingue por 
la aparición de nuevas áreas del saber y asf mismo, del surgimiento de '"nuevas habilidades" en el 
manejo de instrumentos y lenguajes cientlficos y profesionaJes, escenario que trae consigo un 
requerimiento de .. cambio o transformación '" en los sistemas educativos en su generalidad y las 
instituciones de educación superior y el postgrado en particular. Algunos autores senalan que esto 
implica una reorganización estructural de las instituciones, otros más especulan sobre el 
surgimiento de .. nuevos modelos de aprendizaje o innovantes sistema de ensenanza" A su vez , 
en una sociedad globalizada y capltalista, existen ciertos centros muy próximos al poder 
establecido que " opinan o sugieren " el curso que debiesen tener tos cambios en las IES; por 
ejemplo el Banco mundial (B.M) establece que '" la tarea que tienen las instituciones de educación 
superior es una tarea social que consisten en producir recursos humanos que eteven el desarrollo 
y el crecimiento de la sociedad. Además sostiene que las untversidades en Latinoamérica 
(textualmente Brasil, Argentina y México) han desarrollado un tipo de investigación pobremente 
ligada a la industria y con pocas repercusiones con la economia, por lo que es investigación 
escasamente sujeta a aplicaciones prácticas, materia harto distinta en las universidades del 
sudeste asiético - p::>r ejempto - donde la investigación a aumentado considerablemente. Sin 
embargo el B.M propone que las tareas de investigación en nuestros paises se hallen vinculadas al 
postgrado como un perfeccionamiento del personal, y que se base en un sistema de 
estlmulos/competencias/productos "(Dridiksson, 1998) ... 

Ahora bien, curiosamente la UNESCO, como parte de un contexto que sirve de referente, propone 
que .. no debe confundirse la liberalización de las actividades económicas y la necesidad de 
fomentar un espfrttu de empresa con la ausencia de pollticas públicas en materia social ". Por su 
parte la CEPAL - desde otro frente- ser.ala que los esfuerzos en ~ región latinoamericana son 
insuficientes en el desarrollo de investigación., pues son heterogéneos, de limitado gasto para fines 
de competitividad y predominio amplio de la ciencia académica: este punto es de resaltarse. ya que 
la CEPAL apunta que la enserranza universitaria deberá estimular la evaluación continua de sus 
actividades. tanto interna como externamente y particularmente la investigación llamada 
académtca deberá incorporarse al ritmo de tos avances de la ciencia, de entablar vinculas con el 

"' Mungarey Lsgarda, Alejandro. et al Poftticas póblc11s y eductrción supenor. ANUIES. 1998. Libros en linea: 
< > 
45 Con información obtenida por la OCDE y reoopilade por Axel Dridiksson, se sabe que de 1981 a 1991 el número de 
articules cientificos resultado de le colaboración intamecionel se he duplicado, debido sustancialmente al acceso a gran 
número de información que tienen diferentes investigadores de distintas zonas geograficas, que den entrada a 
1r.ter:::amb10s oe rnforrnación, prueba y resultado de las inY"estJgación que desarrollan 
·~ Las recomendac1e>nes del B. M estableoen que le investigación funcione como parte de un sistema nacional. sistema 
regido por tres pnncipios. 1 • por su estredle releción con el postgrado universitario; 2.· por concentrar la ilvestigación y 
la formación cientifica avanzada sók> en aquellas instituciones que puedml financiar adecuadamente k>s programas; 3.· 
por que les universidades se concent"en en le inwst.igación bP.lsica e ITTterdisciplinaria y que la aplicada la lleven acebo 
otras instituciones púbficas y privadas (CIT. /a enseñanza superior: lecciones derivtlldas de la experiencia. Banco Mundial, 
Weshint?ng, 1993) 
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aparato productivo, impulsar la creatividad, la difusión y el acceso a actividades cientrfico
tecnológicas, sin embargo - y considerando sus matices - aún se puede apreciar que el rumbo que 
se contempla en algunas instancias con un fuerte poder de opinión y decisión -como las citadas 
anteriormente- guardan un fuerte consenso respecto a la orientación que están teniendo las 
polfticas en educación superior en el mundo (Oridiksson, 1998). 

Todo ello apunta, a decir de los .. expertos" a plantear la necesidad de generar un sistema 
articulado por redes y puentes, que venga a relacionar más cercanamente a la sociedad y las 
universidades, Gibbons apunta que: 

"'lo que estamos presenciando es la emergencia gradual de un sistema de distribución 
social del conocimiento más apropiado, en respuesta a la creciente dernanda de conoclrniento 
especia/Izado desde el lado de la demanda. { ... ), el hecho es que son suficientemente profundas 
para amenazar a las universidades en la reproducción del papel de ser la institución central del 
desarrollo de la ciencia y la investigación básica" 50 

Dridiksson presume que la perspectiva de realizar ciencia e investigación bien puede adoptar dos 
modaltdades, la primera referida a palses con un consk::terable atraso cientifico (como México) que 
es descrita por su "disciplinarismo" y la segunda encamada por palses altamente industrializados y 
con gran tradición cientffica, donde la ciencia es definida por surgir de disciplinas y trascender1as; 
la segunda modalidad seña a todas luces la modalidad ha alcanzar y que se caracteriza por que: 

A) el conocimiento se produce en el contexto de su aphcación 
B) es transd1cipllnario 
C) es heterog~neo y su organización es diversificada 
O) fortalece la administración soda! 
E) su sistema de control de calidad es mucho más amplio y participativo 

Por supuesto la manera de producir ciencia en estas dos modalidades es distinta, comenzando por 
que la segunda modalidad abre un espectro de participación más amplio. lo cual determina una 
serie de criterios que toma en cuenta una variedad de intereses que la primera modalidad suele 
restringir. es decir, la modalidad uno mantiene aún cerrado su espacio de producción, difusión y 
evaluación del conocimiento disciplinario, es vertical y resistente a la interrelación disciplinaria, 
curiosamente es tipo de investigación que se relaciona a América Latina. 

Hasta aquf hemos enunciado de manera breve, cual es el entorno que guarda el conocimiento con 
respecto a la vinculación entre sociedad y universidad en un conte>Cto globalizado, y de cómo el 
papel de éste. tiende hacer cada vez más relevante, en la producción de servicios y bienes, asf 
como en la reorganización de las instituciones de educación superior. Como puede verse, existe 
una concepción social de la universidad ligada al crecimiento y al desarrollo económico, cuestión 
que en el mayor de los casos es ampliamente aceptada y muy poco discutida, no se trata claro 
esta. de soslayar las condiciones imperantes o desconocer la predominancia de éstas. además se 
trata de trascender el comentario, a través del cual estas condiciones pueden ser consk::teradas " 
buenas o malas " - ya que no es el caso - mas bien se trata de ampliar la perspectiva desde la cual 
los múltiples cambios que se están generando por la llamada sociedad del conocimiento, se hallan 
literalmente conectadas a los procesos de capitalismo expansivo que lleva acabo la globalización 
neoliberal y que en otras palabras. define la relación entre sociedad-universidad-conocimiento 
como un problema de producción y regulación sociocultural a gran escala. desde esta traza es que 
se plantea, como el conocimiento se ubica y se reconoce como pertinente, y de cómo éste puede 

~ Mungarsy Lagarda, Alejandro. Op. Ot., 
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contribuir a conformar determinadas experiencias en el sujeto a partir de su inclusión en la 
universidad. 

Nos hemos centrado en lo que denominamos po/fticas del conocimiento, considerando a éstas 
como: un conjunto de reglamentaciones que funcionan entorno a sistemas más o menos formales 
de conocimiento, con sus respectivas practicas intelectuales y como parte de un ejercicio 
declarativo, ubicativo y ordenatorio, que dan lugar a la regulación, sanción y selección del mismo. 
Edificando ciertas prácticas, respondiendo a determinadas coordenadas económico-polfticas y 
subsumiendo las restantes posibilidades de ejercicio dentro de su campo de acción. Y que van de 
la mano tanto de las condiciones geopoliticas del conocimiento como del a priori histórico de los 
dfficursos~ 1 • Este plano adquiere sentido, debido a la poca reflexión que se hace respecto al 
carácter de los discursos y al sentido que emiten; para nadie es un secreto que los discursos se 
entrecruzan y pueden llegar a interpelarse o contradecirse. Muchos de los elementos que sirven de 
cobertura a éstos, ocupan lugares muy distintos en la configuración .discursiva de los mismos, 
dependiendo de donde se ubican. en Europa o en Estados unidos de Norteamérica - por ejemplo -
se habla de modernidad al evocar al progreso, en tanto que en América Latina polfticos y dirigentes 
empresariales hablan de modernización, al intentar establecer cierto grado de correspondencia con 
éstos paises (Martln-Barbero, 2002). Queremos llamar la atención, sobre la idea que coloca los 
llamados a reformar o transformar las universidades públicas - y a partir de éstas - edificar ciertas 
prácticas y ciertos conocimientos como los más idóneos, los cuakts a nuestro parecer son parte 
integrante de k>s procesos amplios que la globalización provoca, y que se enlazan con intereses 
especificas (poltticos y por ende de sentido) que ayudan a configurar la comprensión y las 
posibiltdades de acción de los sujetos dentro y fuera de la un;versktad. 

Las reflexiones expuestas son parte - pensamos - de las circunstancias imperantes; dando un 
breve rodeo, podemos estar ciertos al pensar que las intenciones que orientan las reformas 
educativas, funcionan perfectamente al quedar en conexión directa con las polfticas hegemónicas 
en cuestión de conocimiento y educación, y que no obedecen ni únicamente ni necesariamente al 
interés público o bien común. Aceptando que los sistemas de ideas que impulsan y recubren los 
discursos hegemónicos se encuentran tensionados con las sociedades a las que se refieren (a las 
que buscan movilizar en direcciones determinadas, léase Sociedad del Conocimiento). deben 
entenderse como el resultante de procesos históricos que intentan anticipar y orientar las 
representaciones culturales de die-has sociedades. Esto puede desempefiar un papel de 
posicionamiento dominante e imagen de hegemonfa, de lo que social y culturalmente puede 
funcionar en una sociedad globalizada. Ya Jürgen Habermas proponfa el concepto de 
colonización del mundo de la vida, buscando sefialar que: 

.. la colonización rardomoderna no es algo que tenga su locus en los Intereses Imperialistas 
en el Estado-nación, en la ocupación militar y en el control del territorio de una nación por parte 
de otra. Son medios deslingulzados (el dinero y el poder) y sistemas autorregulados de carácter 
trasnacional los que desterritorializan la. cultura, haciendo que las acciones hurnanas queden 
coordinadas sin tener que apoyarse en un mundo de la vida compartido" ~ 

Esta cita nos sirve para ejemplificar que existe una suerte de Colonialismo respecto a los efectos y 
procesos que la globalización promueve -subordinada y adaptativa, tal y como la vivimos en 

~ 1 La noción de politJcas del conocimiento es un inEnto propio, por expresar el sentido de una serie de practicas 
discursrvas. que logran s1gnifi::ado y cuerpo a partr de un conte•to determinado en el que prevalecen por encima de 
otras. nocion fundada en cierto senbdo en lo dicho por Foucault En tanto el a pnori histórico '°entendemos como ~un 
conjunto de reglas anónimas. históricas. siempre determinadas en el tiempo y en el espacio que han de6nido en una 
época dada, y para un área social, económica, geogrBWca o i'ngüistics dttda, las cond;a·ones de ejercicio de Is función 
enuncistJva -. (Cfr. Foucault. Michel. Arqueologis de/Saber. p 198) 
54 Folle.ri, Roberto et. at. {comp.). Enfoque sobre posmodernidad en América Latina. pp 155-162. 
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América Latina- que se da cada vez menos en témiinos territoriales y más constantemente en 
expresiones culturales (aqul no obviamos el carécter hfbrido y de confluencia que la globalización 
puede admitir entre razas o culturas, sino más bien acentuar la predominancia de ciertos códigos, 
lenguajes y slmbolos perfectamente asentados hegemónicamente). 

Es de llamar la atención que en tiempos de globalización, el idioma ingles (por citar un ejemplo) 
ocupe un lugar privilegiado dentro del concierto cultural, ya sea por que es visto como •un 
instrumento que habilita o inserta al individuo que lo maneja, a la cultura global ... pero que a decir 
de nosotros, este acontecimiento guarda relación con las valoraciones culturales y la producción 
discursiva más dominante, lo cual tiene que ver más, con el lugar en que se produce el 
conocimiento o saber - de que el ingkJs es necesario - que con el sentido pretendidamente 
universal o global de un detenninado tipo de saber; es decir, la producción de conocimiento, su 
valoración y su estatus dentro del imaginario soctocuttural posee vinculo inmediato con la 
producción y ubicación geos:x>fltica que éste tiene en el mundo económico, social y cultural, dicho 
en una palabra, que el conocimiento como la economia se organiza mediante centros de poder y 
pcr anadidura regiones subordinadas, periféricas o marginales a éste, lo que sgnifica que el 
conocimiento tiene un sentido geopolitico. 53 

En ese sentido, es dable en pensar que algunas de las repercusiones que puede tener la 
geos:x>lftica del conocimiento en la producción, transfonnación y asimilación de conocimiento en 
América Latina, es enorme; pongámoslo asl, se puede llegar a pensar (y de hecho se piensa) que 
.. el conocimiento" -con mayúsculas- sólo se origina en "'ciertos idiomas y proviene de ciertos 
lugares .. , lugares habitualmente referidos a Occidente. Walter D. Mignolo pone el punto en la llaga 
al recordamos que los principios de la investigación y la ensenanza en el mundo actual comportan 
por lo menos tres preguntas básicas: 

iQu~ t:1po de conocimient:o/aomprenslón (epist:emologfa y hermenéut:ic.a) queremos/ necesitamos 
producir y t:ransmit:Jr? ¿a quienes y para qué? 

iQué métodos/t:~orlas .son relevantes para el aonoe1m1ent:o/comprensi6n que queremos/ 
necesitamos producir y tr»nsmlt:ir7 

t!Con que fines querernoS/necesit:amos producir y t:ransmit:ir t:.al t:ípo de conoclmient:o/ 
comprensión? s.. 

Estas preguntas y las reflexiones que se expusieron anteriormente nos han de servir para situar 
que la globalización esta ubicando determinado tipo de conocimientos de una manera més 
consistente que otros. Tanto en un contexto amplio como en espacios especfficos, como el escolar. 
Como senatamos lineas arriba, la sociedad del conocimiento ha venklo a desestructurar y 
estructurar los mecanismos tradicionales de producción y reproducción del conocimiento. En 
consecuencia, una de Jas proposiciones de este trabajo es que los aspectos de reforma y cambio 

53 Mignolo, Welter D. lndisc:ipln11r /ss ciencias sociales: Geopoftficss del conocimiento y colonialidad del poder. 
Perspectivas de lo Andino (en prensa). El argumento se ajuste a una •rie de estudios que mis recientemente lil8 h., 
realizado en América Latina, y que al principio tenlan por oometido hacer una a-itica al modo en que se llevan acabo los 
Estudios Cult.umles en nuestro continente, pero que después se han centrado "En las Geopollticas del Conocimiento", 
cuyo argumento central es que. ~América Latina es una consecuencia y producto. de Is geopolltica del conocimiento, 
esto es. del conocimiento geopolítico fabricado e impuesto por la ~modernidad·, en su avtodefinición como modernidad. 
En este se.'"ltido, ~Aménca Labna· se fue fabn·cando como algo desplazedo de la modernidad, un desplazamiento que 
asumieron los mtelectuales y estadistas latinoamericanos y se esforzaron por llegar s ser ~ modernos - como si la 
~modemidscr ti.Jera un punto de llegada y no la justi6cación de la colonis/idad del pode~ La importancia de la aitica de 
Mignolo, estriba en que el conocimienk> no es abstracto y deslocalizado, &lno que posee una man;a geohi&tórica, un 
valor y un lugar de origen. Lo cual supone en un punto nada!, que el discurso de la modernidad creo la Ilusión de que el 
conocimiento esta des-incorporado y deslocalizado, y por tanto que es necesario en todas las regK>nes del planeta. 
5".c/bid 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

77 

que pueden tomar representación como una serie de saberes a ser internalizados, pueden y deben 
ser conceptualizados como determinados estándares de conocimiento que han de ser apropiados, 
este hecho supone una preocupación por admitir que dentro del espectro que compone la 
regulación en una sociedad, se encuentra el fenómeno de la escolarización. Nuestro interés se 
ubica, en que dentro del enorme espectro de posibiltdades de conocimiento (acerca de qué, como 
y porqué aprender) ese o esos conocimientos; se presenten como una selección de ciertos 
maneras de razonamiento, privilegiadas que gobiernan, constituyen y evalúan el mundo escolar. 
Cierto es que antes de pasicionamos en un contexto de globalización, evidentemente la 
escolarización ha estado dirigida y proporcionando ciertos patrones a seguir; sin embargo 
queremos resaltar que los elementos que comixmen estos conocimientos hoy dia, adquieren 
sentido dentro de los sistemas de ideas y particularmente de la racionalidad dominante, la cual 
perrnea muchas de las p.rácticas dentro y fuera de las escuelas. Las pollticas del conocimiento se 
hallan interpuestas a las pollticas gubernamentales en educación, lo cual produce un movimiento 
que funciona como un ejercicio de ordenanzas o disposiciones que territorializan y llegan a 
reconftgurar, '"lo que se dice, lo que se publica y lo que se invesUga". Una vez dispuesto este clima 
que ubica la dirección en que se produce el conocimiento, las instituciones educativas son más 
susceptibles o proclives a incorporar los distintos supuestos que "el conocimiento" afirma, esto 
puede expresarse en dos monientos: 

"'En primer lugar, puede decirse que la escuela no contiene cuestiones que desc/h-ar o 
gente que cornprender hasta que se construyan lenguajes que hagan dichos objetos 
distinguibles y susceptibles de ser analizados. Lo escolar es posible a través de la ernergencla de 
sistemas de Ideas y de formas institucionales que permiten que sus objetos sean comprendidos, 
que pueda pensarse sobre ellos y que pueda actuarse sobre ellos. Nuestros modos de razonar 
son sistemas de inclusión y exclusión en los que categorías y distinciones determinadas se 
aplican a las rutinas y sucesos de los escolar [ ... ] En segundo lugar, los sistemas de ideas se 
convierten en sisternas de regulación corno resultado de la manera en que los sisternas de ideas 
construyen objetos a través de las reglas para pensar, hablar, charlar, y sentirse acerca de tales 
objetos. Esta relación entre conocimiento y regulación se tof7la crucial en tanto que Ja escuela 
Implica Ja selección, organización y evaluación del conocirniento .. ss 

Por tanto, las reformas educativas que intentan posicionar el .. conocimiento" - discursivamente 
puesto como neutral, objetivo y libre de contaminación polftica - a partir de las polfticas educativas 
en materia de educación superior. las cuales funcionan como formas de condición y observación 
en la instauración de conocimientos, limitando o regulando por distintos dispositivos su producción 
y difusión (recordemos solamente, la edificación de la evaluación como el principal instrumento de 
control). Esto afecta sin ninguna duda la práctica de profesores, alumnos e investigadores; este 
nuevo orden regula la pertinencia de la producción académica por su importancia material o 
impacto comercial. La vinculación entre universidades-sector productivo es hoy dfa más clara. en 
este rubro las pollticas de ciencia y tecnología en México han transitado por tres periodos: 

"el pr/rnero, que iría de 1970-1980, correspondería a un modelo basado en la autoridad de la 
élite académica; el segundo basado, que correría de 1980-1988, estaría regido por un modelo 
fincado en la autoridad de la burocracia estatal; el último, que se gesta a finales de los ochenta 
y se plasrna en los prilneros años de los noventd, tendería a un modelo de integración de 
mercado" 56 

~' ~o~re\o\1'.:::. Thomas S. Política. conocimiento y poder: algunas cuestiones para el estudio de las reformas educativas 
¡sin paginación) Al hablar de los entrecruces entre escolarización, regulacion social y polibcas educatJ11as (incluidas las 
de conoc1m1ento) nos estamos refiriendo a un entramado complejo, en el cual la noción de poder ocupe un lugar 
importante, noción a partir de la cual - y en un primer momento - los procesos de reforma educativa en nuestras 
escuelas ubican valores para produci" un contexto de dominación y subordinación. Y en un segundo momento - en su 
senbdo productivo - la noción de poder establece que 18 gente en general posee poder y este puede ser redistribuido. 
5(; Casas. Rosalba. Op Cit. p. 72 
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Esta tercera etapa, adquiere sentido en la necesidad de plantear - senalaba el Estado mexicano -
una mejora de calidad al sistema de educación superior en su conjunto, Jo cual demandaba un 
vinculo estrecho con la sociedad, y supeditado a la innovación cientlfica. El viraje que dan las 
poHticas educativas y las polfticas del conocimiento toma fonna cuando aparece el sector privado 
como promotor y garante de este proceso de modernización, ya que al sector privado les es 
intrinseco - se decla oficialmente - la generación y asimilación de la tecnologla para producir 
mejoras asl misma como a la sociedad. De estas premisas, se desprendieron pollticas y 
mecanismos gubernamentales orientados a integrar un sistema educativo superior bajo un modelo 
de mercado, en la que el concepto de calidad e Innovación denotaba una reforma sustancial en los 
discursos hasta ahora empleados. Situación que desde entonces ha sfgnificado, alentar un 
mercado supuestamente académico, Rosalba Casas enfatiza "'el gran saho que esto ha significado 
en la producción de recursos humanos, escenario en la que: 

"Ja formación de proFesionales y técnicos habría de orientarse prlnclpalment:e al 
conocimiento y satisfacción de la necesidades de la soc;edad mexicana. Para ello, se buscaría 
conciliar las preferencias de los estudiantes con la oferta de carreras prioritarias para el 
desarrollo y se buscarla equilibrar terr/Wrialmente la matricula, propiciando el lncremenro de Ja 
Inscripción en las opciones de ciencias básicas, Ingenierías, tecnología y humanidades .. 57 

Como se argumentaba, tas politices del conocimiento son dlsenados de tal modo que se 
establecen innumerables "'disyuntivas" respecto a la práctica y el discurso a los que se refieren, por 
ejemplo Ja misión de fomentar una cultura e identidad nacional respecto a las demandas 
particulares de técnica o conocimiento experto, Jo cual establece una subordinación de ciertos 
intereses en detrimento de otros. 

Tanto el desarrollo tecnológico como el progreso cientff"tco han estado estabteciendo pollticas, ya 
sea por "'sugerencia o conveniencia (por lo menos suelen ser presentados de ese modo) de 
organismos externos a las instituciones educativas (OCDE; Banco Mundial, etc ... ) o por la 
implantación de dispositivos interinstitucionales de evaluación (CONAEVA, CENEVAL; etc ... ), sin 
embargo el impacto da estas politices se ha traducido por un fomento en el aumento de Jos nujos 
de inversión extranjera para introducir tecnologfa avanzada, asr como sx>r la desincorporación de 
centros públicos de investigación (y en algunos casos su desaparición, el CISE por ejemplo), Ja 
creciente participación de empresarios en los órganos de gobierno de las untversidades y la 
modificación de la legislación en materia de patentes para fomentar la investigación tecnológica. 

Cabe senalar que las pclfticas del conocimiento y fas políticas educativas ni son aplicadas 
exactamente igual en todas las instituciones ni obedecen linealmente a las diligiencias 
internacionales, es decir. existe una serie de procedimientos dtt'erenciales aunque pertenecen 
desde luego a un clima social dominante, donde la coordinación de polfticas de conocimiento si 
bien han sido claras respecto a la orientación, su implantación es y ha sido desigual. 

Afrontando todo esta atmósfera. en que el recambio de las políticas del conocimiento ha dado por 
resultado una reposición de los académicos respecto al conocimiento - de manera particular - y de 
la academia frente al sector productivo - de modo más general - las untversidades van 
presentando modificaciones sobre como deben desempenarse tanto las activtdades cientlficas 
como las académicas, así como la condición de desarrollo y presentación de sus objetivos y 
resultados. Para ejemplificar esto, podrlamos decir que, si hasta antes de los anos ochenta, las 
universidades publicas fijaron su misión en cumplir con las llamas funciones substantivas 
(docencia. investigación y ex1ensión de Ja cultura) y su fuente de financiamiento principal era et 
Estado: en tanto que sus ingresos externos ya sea de centros privados o agencias estatales, nunca 
significaron la alta injerencia que hoy en dfa poseen en afgunas instituciones de educación 
superior, las circunstancias están cambiando diametralmente. 

57 /bid. p. 77. 
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El elemento central de estas pollticas es la revalorización del conocimiento - digámoslo de 
una vez, de cierto tipo de conocimiento, inclinado ya no a la producción de ciencia básica sino 
aplicada - donde los trabajos basados en la ciencia académica son desplazados más claramente, 
par la creacKJn de conoc;mientos que se estrechen con el sector productivo y p,-oduzcan nuevas 
tecnologfas, fijando de antemano modelos distintos de hacer, presentar y evaluar la investigación y 
por añadidura el conocimiento. Esto ha significado en palabras de Rebeca de Gortari: .. que en 
varias dependencias se establecen departamentos de apoyo a programas tecnológicos: se instalan 
comités encargados de los servicias tecnológicos y cientlficos con funciones de planeación y 
promoción; se inicia la revisión de la legislación para establecer las normas que deben regir la 
participación del personal académico en la realización de asesor/as y servicios contratados 
respecto a su realización, compromisos adquiridos y beneficios. Por último, se crean órganos 
coordinadores encargados de los proyectos"(de Gortari, 1997). Esta incisiva forma de proyectar la 
actividad cientlfica y desarrollar conocimiento, incluye tanto aspectos educativos (curriculares) 
como aspectos de carácter comercial y financiero. Escenario que comporta una nueva concepción 
del conocimiento y la invesUgación, pues la validación o certificación de éstos ya no atane 
solamente a las comunidades académicas o cíentfficas dentro de las cua~s se originan sus 
procesos de creación, sino comienzan a ser evaluadas por criterios que exceden los marcos de 
acción de tales producciones y que se basan fundamentalmente en conocimientos provenientes 
del mercado y la empresa. 

Que como indican algunos autores, se debió en parte a un proceso de Inducción, donde estos 
cambios se generan por un movimiento casi simultáneo de nueva reglamentación (implementación 
de distintas polfticas educativas y de conocimiento), puestas como condición, y por la asimilación 
de la academia a "nuevos contextos disciplinares"'. La aparición de nuevas pollticas educativas 
basadas en el conocimiento ha puesto en claro la modificación de éstas, en tres sentidos: 

"De una parte¡ propiciando la cooperación universidad-sector productivo; de otra, 
aumentandCI y dirigiendo mayores recursos hacia la Investigación; por último, ejerriendo una 
mayor influencia en el uso y destino del flnilnclamlento" 58 

Como puede observarse, el acento que se expresa en esta concepción. denota la utilización de 
criterios externos, ligados más a la empresa y a una serie de ideas cercanas al mercado, lo cual 
supone un cambio en el manejo de los fondos que las universidades reciben; de sus practicas 
pedagógicas (es decir, en la modificación de sus procesos formales de educación y los referidos a 
la conformación de un determinado tipo de experiencia en sus espacios sociales). Estos cambios y 
nuevas concepciones para catalogar el conocimiento y la investigación, son conceptualizados asl, 
por la extraordinaria presión del mercado en tareas aparentemente bajo el arbitrio único de Ja 
universidad.Recurriendo de nueva cuenta a Rebeca de Gortari (a la que citaremos en extenso 
líneas abajo) y a lo que ella denomina la comercialización de la academia, ésta ha venido 
implicando un incremento constderable, en la injerencia que tiene la empresa en la academia, 
comenzando por inhibir y dirigir en los centros de investigación. los modelos y tópicos ha seguir. 
Introduciendo conceptos que se definen por su naturaleza empresarial (calidad total, 
competitividad. excelencia, etcétera ... ), los cuales son utilizados para operar los criterios de control 
sobre la investigación y la docencia. La introducción de los valores del mercado en las 
universidades admiten tensiones: 

"En primer terrnlno, en relación al rinanciamlento¡ se puede hablar del cambio de una 
economía propia, donde los centros de educación superior contaban con independencia y 
autonomía para manejar sus fondos, a una dependencia financiera, rrente a la cual es necesario 
responder a toda una serie de exigencias y requisitos para tener acceso a dichos lbndos. Con 
ello se establecen d/Ferenclas Importantes entre las diversas dependencias, disciplinas, áreas, 
especialidades y aún ent:re los académicos. En segundo lugar, en cuanto a liJ 'unción de 'armar y 

!.e /bid. p. 138. ES'f'A TES!~',: ,- :;--" ,-.. , ~---= 
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capacJt:ar recursos humanos, si anteriormente los centros de enseñanza superior establecían los 
lineamientos y pautas a seguir, ahora es cada vez más frecuente que esta 'unción éste cada vez 
más ligada al mercado. Un tercer aspecto es el que se refiere a la producción y generación del 
conocimiento, donde su propiedad en otros momentos no se ponía a discusión y donde el 
académica podía Intercambiarla por un salarlo mayor o por posiciones de poder. Actualmente el 
valor del conocimiento que se genera ésta dado por el mercado y su propiedad en algunos 
momentos es compartida con la empresa. Por último, anterlonnente se daba una separación 
cultural del domino académico respecto del comercia/ y del sector productivo, y donde Incluso se 
reconocía la autonomía e independencia del primero. Cada vez más es más fuerte la tendencia a 
que los espacios académicos estén perrneados por los vatpres del mercado". 59 

La puesta en marcha ni es definitiva ni ha cesado, sin embargo sus mantfestaciones pueden 
observarse en la creación de vincules muy claros entre las universidades y las empresas, u otros 
ámbitos del sector productivo. Las polfticas del conocimiento deben ser pensadas entorno a la 
implementación de politicas gubernamentales de más amplio rango, razón por la que el 
conocimiento, su formación y su ordenamiento, sigue de cerca los cambios en los modelos de 
desarrollo en América Latina y las transiciones en el mercado laboral, que en educación superior 
han tomado fonna en procesos de especialización y la llamada diversificación de cursos y carreras, 
lo que advierte una tendencia a desarrollar carreras tecnológicas (ingeniarlas suaves y e 
infol'TTlática) o incluso la aparición de planes de estudio en tecnologlas de servicio; con una 
negativa tendencia a el desarrollo de carreras o profesiones liberales: ciencias sociales, 
humanidades y de ciencia básica (Rodríguez Gómez, 1995). 

Particularmente lo que Rodríguez Gómez llama especialización dentro de las IES ha significado 
entre otras cosas. el fortalecimiento de carreras o áreas dentro de las unNersidades, que ha 
generado una pauta de desarrollo, donde los sistemas educativos superiores tienden a distinguir su 
oferta disciplinaria: predominando escuelas de ingeniarla y tecnologías; asl como establecimientos 
especiatizados en escuelas superiores de comercio, admintstración y negocios; y más 
recientemente de infonnática, de negocios y de artes aplicadas. 

Esta diversifteación recrea plenamente el escenario en que las universidades deberán moverse, un 
espacio donde las destrezas y los saberes fol'TTlan parte integrante del desarrollo económico 
neoliberal, lo cual tiene implicaciones en los sistemas educativos y de fonnación, abriendo 
patrones hacia:"'/a necesidad de generar un curriculum flexible, esquemas de fonnación continua y 
educación permanente, enseñanza de lenguas, y preparación para el mercado global, tanto en 
competencias especificas como actitudes y valores" (Rodrlguez Gómez, 2001). Rasgo que rebasa 
los aspectos educativos, pues como hemos senalado continuamente, la adquisición de 
conocimientos comporta una serie de experiencias que habilltan, en la competencia de lo cultural, 
es decir. como parte de un mundo sensible, habitado por simbolos y significados que contribuyen a 
ubicarnos en él, en un sentu:lo u otro . 

.. /bid. pp. 151-152. 
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2.3 CONSTRUYENDO UNA HEGEMONIA SOBRE EL SUJETO: 
LA PRODUCCIÓN DE SUBJETIVIDAD UNIVERSITARIA 

81 

Hasta este momento nos hemos ocupado -en el primer capltulo- de presentar las afinidades y 
entrecruces, que a nuestro juicio viene desplegando la globalización entorno a la educación, ya sea 
como parte de un contexto amplio en el que proliferan una serie de discursos que comprometen las 
más amplias tradiciones y pactos sociales, que en esta materia se han ventdo forjando, y 
exhibiendo las cicatrices que estos eventos suponen en muchas de las instituciones universitarias. 
Como parte de este segundo capitulo hemos intentado ofrecer - lineas arriba - algunos puntos un 
tanto más concretos respecto a las modificaciones que las universidades experimentan alrededor 
de la formación -como concepto clave - y del conocimiento- como saber dirigido y tremendamente 
polltico - cuestiones que admiten sus enlaces en la conformación de las subjetividades. 

Sin embargo, nuestro interés - anteriormente expresado de manera soterrada o menctonado de 
soslayo - es el por qué la universidad se encarga de contribuir no únicamente en la educación de 
profesionistas de alguna disciplina - tema por si solo importante pero de alguna suerte reducida a 
forjar un perfn profesional - sino cómo además, contribuye a facu1tar cultural, social y 
pollticamente a los individuos, a partir de su inserción en el mercado laboral y también en su 
desempeno cfvico y politice dentro de la sociedad. Lo anterior forma parte de una afirmación a 
todas luces central: "la universidad es una institución educativa conectada de manera 
contradictoria a contextos sociopolfticos amplios; conjuntamente es un lugar que aglutina el efecto 
de las estructuras sociales, el poder de la cultura dominante, sin menosprecio de poseer una 
dinámica peculiar o propia y hasta cierto modo autónoma". Esta cuestión vincula sin ninguna duda, 
tanto los efectos que tas estructuras sociales pueden provocar en las subjetividades que se forjan 
alrededor de tales estructuras, y su relación con el lugar que ocupan las acciones, las actitudes y 
las experiencias en términos de una complejidad social globalizada. 

La linea central de este apartado -y que pemiea a todo el trabajo- es que las universidades poseen 
un papel complejo en la formación de los sujetos (categoria que posterionnente será aclarada, 
baste senalar que no es ni el individuo o el profesionista exclusivamente, asi como tampoco el que 
posee cierta subjetividad o desempena determinado papel social) pues ofrecen un soporte de 
elementos necesarios (materiales y simbólicos) para generar en el individuo un significado propio, 
este proceso de producción de significado en el sujeto se realiza por la interacción de los 
individuos en instancias concretas (espaciales y temporales), pero a su vez también por el 
encuentro con significados ya acumulados, pero que son expuestos de manera jerárquica para su 
apropiación (De la Garza Toledo). 

¿Porqué es importante subrayar el papel de la subjetividad en la formación de sujetos?. aunque 
puede entenderse ésta como una pregunta envuelta en una semántica enganosa o redundante. en 
primera instancia, nos parece justo reconocer que el asunto de la subjetividad ha estado envuelto 
en ópticas que determinan la subjetividad en base a teorías estructuralistas o funcionalistas, que 
según sea el caso, traba el proceso de subjetividad, a una determinación de las instituciones o los 
marcos que soportan dicho proceso. En un segundo momento, esta el hecho de que las 
estructuras pensadas asl, tenninan imponiéndose a los indivkiuos de una forma total y avasallante, 
idea bajo la cual los individuos son percibidos como fuerzas más o menos inennes; y en la cual la 
posibilidad de accionar socialmente queda de lado. en tanto que los conflictos que la subjetividad 
pueda provocar son simples desajustes estructurales. 

En este terreno, vamos a optar por el concepto de subjetividad para intentar comprender la 
formación y desempeno de los individuos en la un;versidad. No solo porque pueden explicar el 
papel de una institución educativa en este proceso, sino porque se puede entender al mismo como 
parte de un entramado complejo de lo cultural, lo social y lo politice. Asi, anotamos junto con 
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Zemelman que la subjetividad es susceptible de fonnar un ángulo a través del cual se puede 
pensar la realidad. En este sentido no vamos a proceder, reduciendo la subjetividad a un plano 
psicol6gk:o o de reflejo macrohistórico. 

Para ello tomaremos el concepto de subjetividad como un termino que facilita la especfflcación y 
comprensión creciente de la categorla de sujeto (referida al tercer capitulo), y por tanto nos 
inclinamos a pensar la subjetividad como un concepto que se liga a la producción y reproducción 
de significados y sentidos - en ténninos de instrumento reflexivo y como parte del proceso de 
subjetivación del individuo (como puede observarse no utilizamos como sinónimo el concepto de 
subjetividad y el de sujeto, pero pensamos que sólo a través de la subjetividad se puede 
comprender al sujeto) - en diversos espacios y tiempos. Vale citar a Emma León Vega respecto a 
la función complejizante de la subjetividad: 

A) .. [ ... ] tiene un amplio rango de incluslvídad de dimensiones,. procesos y mecanismos 
diversos sin que operen jerarquías excluyentes. 

B) Este mismo rango de incluslvidad,. también se liga al hecho de que la subjetividad tiene 
referentes empíricos de distinta densidad social (Individual, co/ectNa,. socletal, 
civl//zatorla,. etc ... ) 

C) Y una cuestión fundamental, el hecho de que es una categoría que pennlte Ingresar al 
problema de la hlstorlzación de los sujetos sociales, dada su capacidad para abrirse a /a 
tempora/lzaclón de sus sentidos y sJgnincados y de su objetNaclón en toda clase de 
productos culturales, políticos, económicos, etc. 

D) Como corolario de todo lo anterior,. se encuentra la posibilidad genérica de la 
subjetividad para vincularse con el plano de las prácticas y acciones sociales 
concretas" 60 

Emma León propone por lo menos dos direcciones de apreciación que puede ofrecer la 
subjetividad, aquella que se refiere a su trayectoria histórica, es decir a los factores que la 
condicionan históricamente, y la que se refiere a los procesos por lo cuales los sujetos se 
reproducen o transforman en contextos determinados; que en suma podrfamos identificar como tos 
problemas derivados de su determinación y de su constitución respectivamente. 

El entrometerse propiamente al ámbito en que se reproducen o constituyen las subjetividades nos 
exige clarificar un poco más qué venimos entendiendo por subjetivtdad (tal clarificación en nada 
regatea el hecho de que la subjetividad se hallé abierta a la discusión o debate, más bien adquiere 
ubicación, tomando en cuenta el estado actual de las cosas). Al intentar no reducir el concepto de 
subjettvidad al plano individualizante que nos proporciona la esfera psicológica, nos adherimos a 
leer la subjetividad desde lo colectivo, desde la interacción cultural o social de los individuos. Esta 
inflexión se liga a la idea de que los nucleamientos sociales (Zemelman, 1997) se conectan y 
sirven de contorno-soporte a los mecanismos en que se produce la subjetividad. La subjetividad 
como proceso por el cual se produce significado y sentido, no se restringe a la labor apropiatoria 
(aditiva o sumatoria) de la psique individual, pues creemos que sólo es posible a partir del 
encuentro, interacción e interpelación de otro u otros, aunque sean en el individuo en el que se 
desarrollen y constituyan los esquemas experenciales subjetivos. 

Hablamos en este momento de subjetividad. ya que pensamos con De la Garza Toledo que 
cualquier sujeto tiene que pasar por un proceso de dar significado y sentido a su mundo y a sus 
experiencias, para poder establecer un curso de elección y acción posterior. El proceso por el cual 
un indivK:luo se halla en estado de subjetivaci6n nunca es cerrado o total, sino plural y polifónico 

a: Zemelman Merino, Hugo. et ef. (coords.). Subjetililidad: umbrales del pensamiento social. pp. 49-50. 
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(Batjin). asf como tampoco es necesariamente un reflejo del entorno o la llana determinación de 
éste; ya que es posible pensar que al producirse sentido y significado, bien puede crearse una 
experiencia que trascienda o establezca stgnificantes alternativos (limitados si se quiere, pero que 
en algún momento sirvan de ruptura).61 

Por lo que la idea de subjetividad hace referencia al proceso (con sus modos diversos) en que e/ 
individuo articula para si una realidad particular, si bien, fija en determinados espacios y tiempos, 
esta abierta a reapropiaciones dinámicas para consigo mismo, pero a partir de lo otro, de lo no 
propio. En este sentido Félix Guattari propone que la subjetividad viene siendo .. un conjunto de 
condiciones por las que instancias individuales y/o colectivas son capaces de emerger corno 
territorio existencial sui· referencial, en adyacencia o en relación de delimitación con una alteridad 
a su vez subjetiva" (Guattari, 1992). 

Ahora bien, al ser.alar a la subjetividad como una categorla sustantiva en fa comprensión de los 
sujetos, necesariamente habremos de mencionar que existen algunos elementos imprescindibles 
que hacen posible la vinculación de las realidades para con los procesos de subjetivtdad, estamos 
refiriéndonos a aque11os mecanismos que median la subjetividad social. Mecanismos que movilizan 
en un sentido más dominante estos procesos de subjetivación, no obstante posean aparentemente 
significados distintos, es decir, que los procesos de subjetividad pueden significar determinadas 
cosas de una manera amplia para un grupa de individuos, pero la orientación o dirección que les 
provoque, puede no ser la misma. 62 

El pensar que el tema de la subjetividad se halla instalada en un primer plano, nace entre tantas 
cosas por la mutación creciente que están teniendo los diversos componentes que sirven de 
contorno, soporte o relacíón a la producción de subjetividad (familia, escuela, partidos pollticos, el 
arte, la cultura popular, etc ... ). en donde cada vez más amplios sectores de la población ven 
modeladas sus instancias de subjetividad; esta acentuación, que en nuestra opinión esta 
constituyendo nuevas identidades, se produce actualmente, parque los umbrales culturales se 
hallan embebidos de mercado, donde las posibilk:lades de configurar alternativas de conocimiento 
y acción se visualizan con harta dificuttad. Precedentemente cuando utilizábamos la noción de 
metáfora del mercado, lo haclamos en correspondencia, a la Intención de procurar un detenninado 
tipo de significado y sentido, el cual se hallaba tendente a una casi aceptación y comprensión 
natural de ésta forma de organización cultural y social llamada mercado, que solemos identificar 
con el neoliberalismo, el capitalismo expansivo o la globalización, que como senala Emilio Tenti 
conduce a nuevas formas de subjetividad, que fomenta la división social del trabajo hoy dia, y en la 
cual "la escuela es una poderosa agencia de individuación y de construcción de nuevas 
identidades sociales• (Tenti, 2001). 

La metáfora del mercado, que como mencionamos va de la implementación de polfticas 
gubernamentales en educación superior, a la modificación lenta en la forma en que el conocimiento 
se gestiona, pero también halla forma en esquemas culturales que históricamente son los 
dominantes (los medios de comunicación) - que lentamente toman su lugar en los Currfculos 
escolares - pero que de cuak:¡uier manera hallan forma de incorporarse como un sustrato 
ineludible para el inconsciente cultural; lo cual guarda implicaciones sobre la modos de 
escolarización pero igualmente se refieren a formas de regulación social. En este marco, la 
predominancia de un concepto como el de subjetividad, es de resaltarse ya que se afirma 
(Foucault lo hace) que Jos procesos de subjetivación en las sociedades modernas se producen por 

~- De la Ga:-U3 Toledo apunta que· "la capacidad de creación subjebva en términos especificos puede entenderse como 
as1:r.::i::;ion molecular de elementos subjetJVos cognro1.:os. valorabvos. senbmentales. de la personahaad. estéticos. 
d1s:;:.;rs1vos. o de formas de razonarmento; o bien la rejerarquización J.' la ruptura entre eiementos. Este proceso 
molea.Jlar que nace de la expetiencia cotidiana retroa/Jmenta a dicha experiencia, sin que nunca e}(]sta IB e;q;erienda 
pura o separada de la signilcación•. 
e¡ Zemelman f..Aenno, Hugo. ~. Clf. P. 114. A este respecto Carto& Guerra Rodriguez establece una diferencia enre 
significado y sentido: "el signi6c;ado es una articult10ón temporal de contenidos del presente y del psssdo; MI cambio e/ 
sentido incluye además la direcciona/idac:J que proporcionan los contenidos de la visión del futuro•. 
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tenues mecanismos de poder. a través de i · · conoc1m1ento. Sin embargo 
las instituciones y aparatos de conocimiento funcionan sólo apartir de estrategias pedagógicas, las 
cuales descansan en dispositivos y tácticas de ensenanza-aprendizaje, y las cuales sólo pueden 
ser comprendidas, conectando al control o regulación social junto con el conocimiento y el interés 
que producen en el individuo.63 

Este es un tipo de encuadre, que eleva a la subjetividad a un plano de gran importancia cultural y 
por tanto pedagógica (si se le mira desde el plano de la educación como transmisión social), y vista 
mayormente desde el plano de la conforniación de un sujeto en base a soportes y dispositivos que 
ocultos o explicrtos ponderan la apropiación de un universo cultural e Mstórico determinado, es 
decir, la proyección de un sujeto (hombre o mujer, individual o colectivamente) que adquiere 
membresra en el mundo, se realiza al dotarlo de sentido y significado. sentido y significado que se 
asume como propJo; por Jo que las instituciones educativas coadyuvan - a decir de nosotros - a 
perfilar actitudes y destrezas que trascienden los marcos en los cuales fueron pensados y 
asimilados. por el hecho de que incrementan la cosmov'5ión de los mismos, dicho en otras 
palabras: las universidades de manera particular (en una faceta que la hace insistir en su papel de 
productora del capltal humano, y orientada a detenninado perfil humano-social, asociado al 
neoliberalismo) contribuye a forrnar profesionistas que se emplean en un mercado que se extiende 
más allá de lo laboral o profesional y que los inhabilita o habilita en la competencia cultural 
dominante. Es necesario remarcar la nah.Jraleza de los procesos de subjetivk::Jad, la cual esta 
definida por su naturaleza siempre precaria y estructurante, no asf las pollticas de educación o los 
modos de ensenanza doniinantes, los cuales están insertos en una trama politice que se define por 
una lucha permanente hacia la transformación o conservación de discursos y prácticas, y lo que 
ello implica en el gobierno de los sujetos (Foucault, 1987). Un ejemplo de la complejidad en que se 
halla envuelta la construcción de subjetividad en las instituciones educativas, lo ofrece James 
Oonald sef'ialando que un programa académico establece mecanismos de control y diferenciación, 
los cuales no se dan apartir necesariamente de sus contenidos curriculares, sino regulando la 
circulación y apropiación de los códfgos simbólicos; códigos que ordenan no sóto el conocimiento 
sino también la realk:fad que presentan. Haciendo un paréntests y a este respecto, podrlarnos 
preguntarnos por ejemplo, por qué en Latinoamérica "'la historia" - con mayúsculas - siempre se 
explica a partir de occidente, por que las expresiones referidas a cuestiones de lo popular se 
restringen a manifestaciones de folklore más cercanas al turismo académico que al reconocimiento 
cultural y polftico que representan, por qué debemos aprender el ingles como primera o segunda 
lengua, o por qué las asignaturas más concurridas en una carrera profesional deben ser vistas 
como una expresión neta de elección personal u objetividad cientffica y no como una expresión de 
ordenación polftica y cultural dominante. 

Vista asf la subjetividad, adquiere una apariencia excepcional en la conformación. desarrollo y 
puesta en marcha de Jos distintos procesos pedagógicos que van conformándose en una sociedad, 
y de cómo estos procesos pedagógicos se traducen en procesos de producción de significado y 
sentido. que pueden llegar a forjar cambk>s verdaderos en las mrsmas identidades y subjetividades 
del individuo. al hallarse sometidos a contextos específicos de practica y discurso. 

Asi como consideramos que la globalización admite distintas caras con sus distintas 
interpretaciones y sus respectivos acentos, pero sobre las cuales domina un capltalisrno expansivo 
y un modelo neoliberal preponderante, es propio indicar que Jos "efectos'" que la globalización 
neoliberal ha estado teniendo en los sistemas educativos latinoamericanos -incluido el mexicano
las han y hemos leido a partir de las grandes coordenadas que obtenemos de las pollticas 

::: Larroza. Jorge Escuela poder y Subjebv&~ión pp 44-45 Recuerdese la aport.sc16n de James Oonald respecto a su 
anél1sis de las escuelas de enseñanza mutua en Inglaterra, donde las formas de disciplina y pedagogia debien seguir 
una sene de pasos, que perrnitian un control detallado de las clases. Y que a deci" de Donald (citando a Foucault) 
procuraria una ·arquitectura que operaria pars frtlllsformar a los individuos: pam actuar sobre aquellos a quienes cobija, 
para proporcionar influencie a su conducta, para cargar los elsctos del poder directamente sobre ellos, para hllOBr 
posible que se les conozca. que se les altere·. 
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gubernamentales en educación superior, de la aparición creciente de nuevos dtspositivos de 
ordenación institucional; de la prevalescencia de un clima ideológico sin muchos contrapesos. de la 
correlación polltica de fuerzas en el mundo. del peso mass-mediático de la televisión y la Internet; y 
que de alguna suerte son las fuerzas del entorno, unas fuerzas concéntricas, que si bien nos 
ayudan a considerar las lineas maestras de la globalización y sus interacciones, y sus traducciones 
más palpables, sigue siendo necesario una serie de análisis cef"lidos más estrechamente a las 
dinámicas peculiares de cada sistema, cada contexto e incluso a sus traducciones áulicas. Sin 
menoscabo de ello - y haciendo acuse de recibo - pensamos que las afintdades electivas de la 
globalización, la condición posmodema y el neoliberalismo nos posibilitan perfectamente ciertos 
registros, por ejemplo, desde este punto de vista, nos parece claro que los sectores dirigentes de 
las universidades, la llamada intelligentsia técnica y los medios de comunCación senalan 
constantemente que la educación - en general - es un instrumento de desarrollo y crecimiento 
económico; perspectiva nada alejada de la interpretación que la gente hace sobre la educación 
(visiones hgadas a la movilidad social y prosperidad material en base al esfuerzo personal), lo que 
deseamos con este ejemplo, es remarcar el grado de alineación social que e)(iste o dicho de otro 
modo: los individuos han llegado a reconocerse no sólo porque obtienen sus soportes de 
subjetividad dentro de cierto contex1o sino porque se hallan sensibilizados por Jos mismos objetos 
culturales. La globalización en este sentido, a producido impactos de distmto tono: decisionales, 
institucionales, distributivos y estructurales en los sistemas de educación, que nunca han stdo 
propiamente lineales, totales, cerrados y uniformes; parte del problema que acarrea consigo la 
constitución de sujetos dentro de la universidad, es investigar en que sentido, con que s~nlficado y 
produciendo que resultados en los individuos. Uno de los puntos cardinales, es qué tanto las 
instituciones educativas universrtarias propician un significado y sentido especifico, cenido a las 
distintas invenciones neoliberales. Esta pregunta es de subrayar, pues precede a la cuestión inicial 
de este trabajo, y que puede plantearse as( ¿la universidad contribuye a la producción de 
subjetividad (es)?, la respuesta es un tanto obvia, es dable· en afirmarse que todo recinto escolar 
propicia la producción de subjetividad, en tanto su configuración matertal y simb61ica se halla 
dispuesta para la elaboración de rituales y rutinas de apropiación cognoscrtiva y actitudinal, las 
cuales se valen de estrategias de todo tipo, aunque con un solo sello: la implementación de 
dispositivos; disposrtivos de disciplinamiento y de acuerdo a cierta nonnatividad, las cuales 
dependen y varfan según la naturaleza de las instituciones (no es lo mismo el disciplinamiento en 
un kindergarten que la escuela secundaria) y la com¡x>sición social, cultural y física de los 
individuos. -

La pregunta que bordeaba el asunto de la relación entre universidad, subjetividad y globalización, 
puede ser resuelta de este modo: toda subjetividad no obstante ser dinámica y abierta a las 
posibilidades de producir nuevos significados y sentidos en el indtviduo, es .. siempre histórica y 
culturalmente específica .. {Oonald, 1997), por k> tanto las instituciones de educación - al ser parte 
de contextos de acción y pensamiento. ya que no· se hallan en el vacio - no sólo respak::tan 
determinadas visiones dentro los currfculos (mediante contenidos que se socializan y se difunden 
fonna\mente: materias y programas, metodologías y formas de ensefianza) sino además afirma el 
ordenamiento de lo simbólico a través de practicas discursivas y no discursivas (fuera de los 
ámbitos explícitos de escolarización pero dentro del imaginario cultural dominante: valores y 
actitudes de consumo que trasminan la escuela) que contribuyen a condicionar la sensibilización 
de los individuos en espacios y tiempos amplios. Ahora pues, esta afirmación no debe ser 
interpretada como una estructura de relaciones de determinación, sino como una configuración 
abierta al conflicto y con momentos diversos de articulación, con sus diferentes niveles y arreglos. 
Si hablamos de que la universidad dentro de sus modificaciones (lentas). están violentando desde 
dentro algunas de sus funciones consideradas substantivas. o bien se están transformando o están 
siendo subsumidas dentro de otras. El motivo de centrarnos en las universidades. y su papel en la 
conformación de sujetos, y leer la constitución de sujetos a partir de los procesos de subjetividad 
en la universidad, se da por dos razones sustantivas: 

a) las unlversidedes públicas comportan elementos referidos • su espacie social y cultural, que la 
diferencian de otras instancias de educación y agenciación subJet1va. Por e]emplo a diferencia de la 
educación bl!iisica en México, Je universidad presenta una autonomla relativa, ligada tanto a su 
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estatuto jurídico, su compos1cl6n social, así como la cons1derac1ón de que sus fines son distintos 
respecto a otras Instituciones, situación que precisamente le otorga un caracter bastante complejo, 
pues la estrecha por una parte, al eJerclcio contradictor10 de su vida Interna y por otra parte, la liga 
a requerimientos que rebasan su propia dinl!imica particular (entiéndase, demandas externas 
sociales y pollticas) 

b) las universidades en general no se restringen a un fenómeno de sociahzac16n o transmisión cultural 
(a la manera de socialización primaria) sino que pos1bll1tan par-ad6jicamente tanto el reforzamiento 
como la ruptura cultural, v m6s especlfic:.amente, la reproducc16n, la resistencia y la transformación 
ind1viduel, colectJvzi y soclzil; zipartir de d1sposlt1vos, estrateglzis, tácticzis y ordenamientos, a los 
cuales los Individuos en el marco de la universidad (mujeres v hombres) responden (aunque de 
modos diferentes V en relacl6n a su ubicación dentro de elle) produciendo experienclzis de 
significado y sentido escolar. social y pollt1co. 

El caso de las unjyersidades en la producción de subjetividades y sujetos es paradigmático, pues 
por largo tiempo desempenó un papel privilegiado en eso de producir sentido y significado en los 
sujetos, sintetizando comprensivamente su tiempo y su historia. Disponiendo de practicas y 
conocimientos que desarrollaban tanto profesionistas como ciudadanos; la situación que 
actualmente prevalece se sintetiza por el .. discurso oficial .. (Estado e lntelligentsla técnica) de que 
las .. universidades son incapaces de expresar y pensar el cambio necesario que la sociedad del 
conocimiento y los nuevos mercados senatan". 

A falta de registros empfricos e investigaciones etnográficas, "conjeturamos" que las subjetividades 
se elaboran por la modificación de los dispositivos y los soportes que las constituyen o apartir de lo 
cual se confeccionan. Mencionando algunas situaciones acerca de los soportes y dispositivos, se 
vislumbra la relación entre formación y subjetividad, si recordamos que la formación en uno de sus 
sentidos. es una dinámica personal de desarrollo (pensando que este es uno de sus más grandes 
signtficados en la nueva constitución de dispositivos de modernización dentro de la educación 
mexicana. significado ligado a la formación de docentes, véase, Gilles Ferry). Incluso con un 
sentido restringido, la formación como proceso que se da por el contacto cultural con los otros, 
sean estos objetos o personas; por disposiciones y ordenamientos formales, lo cual permite 
desarrollar las capacidades de aprendizaje y autoconciencia, lo cual se vincula con la subjetividad, 
porque ésta última dota de sentido y significado propio al individuo, por la apropiación que éste 
hace del mundo, y por la pcsterior toma de acción que tiene en él. Esta noción es valida, pues es 
una tendencia prevalescente respecto a lo que la formación significa. 

La universidad se centra actualmente en una serie de modelos de .. formación"(aunque en realidad 
se trate de capacitación mayormente) centrados en la ínsercíón socíal, donde el individuo a 
formarse se halla dispuesto al aprendizaje de actitudes profesionales y sociales. con fuertes 
implicaciones poffticas y culturales. 

La aparición de nuevas demandas se expresa según Brunner (citando a Bertrand) suponiendo que 
existe un desplazamiento de las destrezas tradicionales a nivel de educación superior a un nuevo 
tipo de destrezas, en las que habria que remarcar que provienen de contextos harto diferentes y se 
refieren a universos sociales distintos, pero son interesantes en tanto son trabajos e 
investigaciones encomendadas a la UNESCO, por lo que resultan paradigmáticas, las cuales 
pueden ser mostradas así: 

Generales 
1. Actividad estable en unzi organización rfgida 
2. trabaJo directo sobre documentos 
3. habihdad pzira recibir y cumplir Instrucciones 
4. trabajo ind1vldunlizado 
S. límitzido horizonte tiempo v espziclo 



Especificas 
N 1vel superior 

1. staff de gerencia general 
2. managers de la empresa y del personal 

Nuevas destngas 

Generales 
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1.- adaptabll1dad a nuevos productos, tecnologlas y métodos de organ1zac16n 
2.- trabaJO abstracto sobre pantalla usando c6dlgos y slmbolos 
3.- autonomla y responsabilidad 
4.- trabajo en contacto constante con clientes y colegas 
5.- horizonte m's amplio de tiempo y espacio 

Especificas 
Nivel superior 
l. especialistas al lado del Staff de gerenc:la general 
2. Staff técnico de alto nivel ,,.. 
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Por otra parte el mismo Brunner (2000) interpela este tipo de apreciación, senalando que el mundo 
laboral implicará a los sistemas educativos no sólo a nivel superior sino a distintos niveles y con 
requerimientos distintos, a partir de sus acomodaciones económicas y geográficas nacionales. las 
cuales se cenirán a una dinámica triple de estrategias: 

a) hacia el aprendizaje pare toda Ja vida 
b) hacia la educ:ac:ión a distancia v el aprendizaJe distribuido 
e) hacia una inst1tuc1onaltzac16n de redes · 

Siguiendo con Brunner. las implicaciones de esta dinámica traerán consigo una ampliación de la 
cobertura en todos los niveles formales y a toda la población, necesidad de repensar el ciclo 
escolar en función del aprendizaje par-a toda la vida; interfaces en educación/trabajo/comunidad 
cada vez más diversificadas e intensas; Aumento y mayor diversidad de proveedores de 
educación, etc ... 

Las supuestas implicaciones que traeria consigo la aparición de nuevas destrezas, no resuttarian 
importantes sino se significaran como componentes de cierto tipo de subjetividad ligada al mercado 
y provenientes de contextos polftica e ideológicamente fuertes. La importancia es nodal, al 
percatarnos que este recambio supondrá Ja modificación o refinamiento de Jos dispositivos 
pedagógicos que contribuyen a la formación, y que en ciertos niveles exige habilidades y destrezas 
cognitivas y morales, es decir. aptitudes y actitudes para organizar escuela y vtda, en base a la 
comprensión. juicio y acción de determinadas pautas. Nos referimos ha aquello que Michel 
Foucault llama tecnologlas especificas de poder o disciplinas, si recontextualizamos podremos 
recordar que partir de las nuevas relaciones entre el Estado y las universidades - IES - no sólo se 
han establecido nuevas pautas en el financiamiento, gasto y distribución de los recursos 
destinados a las instituciones, sino también se vienen presentando nuevos (relativamente) 
mecanismos de auscultación, ligadas a un tipo especifico de dispositivo: la evaluación. En este 
sentido la evaluación es un proceso amplio de objetivación-subjetivación de individuos y 
poblaciones escotares. ast como de acreditación profesional y humano social. Los procesos de 
subjetrvidad que se constituyen en la universidad, son importantes en tanto se establecen por 
estrategias. po!lticas y metas fonnales de ordenamiento institucional. asl los cambios que la 
universidad experimenta. definitivamente trae consigo elementos que comportan en los indrviduos, 
expenencias respecto a sus prácticas de libertad, conocimiento de si mismo y actuación social 
amplia. 

~ Srunner, José Joaquín Op. Cit p. 17. 
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Las unrversiclades ya no se contentan con planear e rumbo y sentido, sino que ahora es1.án 
explfcitamente abiertas a la evaluación interna y externa de sus funciones, un dispositivo 
adyacente a la evaluación - el más significativo - ha sido el del examen; a este respecto han 
surgido instituciones muy especificas que ya no fiscalizan los procesos educativos (por ejemplo el 
CONAEVA y el CENEVAL) llevados a cabo por las instituciones educativas en general, sino que se 
concentran en examinar sus productos, los sancionan o legitiman. El contexto de globalización que 
vivimos, en el que las universidades mexicanas están cambiando y donde se ha dado una suerte 
de ruptura entre el Estado y las IES (nos referimos a una nueva pauta de relación, a distancia y 
sometida a la competencia interinstitucional). ello ha producido nuevos dispositivos de intervención 
institucional. Esto lo podemos observar a partir de que se ha buscado reconducir el control y la 
regulación de las un;versidades, ya sea porque aparecen acciones gubernamentales que se 
plasman como pollticas, programas y objetivos, francamente tributarias del discurso de "la calidad y 
la excelencia'". Que se traducen en formas de organización que elevan el desempef'lo individual y 
personal de los individuos y las instituciones, a un plano casi único de racionalidad e inteligibmdad 
social. A decir de algunos autores - especfficamente Eduardo /barra - los nuevos dispositivos de la 
y en la untversictad, combinan un escenario que permite articular peñectamente la autonomía 
regulada, la evaluación, el financiamiento y el cambio institucional. Lo cual forja un campo de 
fuerzas compuesto por: las universidades del pals, la ANUIES, los órganos y comités de 
evaluación nacionales, el PROMEP, el PROCADO, el PROINDES. el SIN, ect ... este campo se 
halla a travesado por las practicas discurstvas gubernamentales. empresariales, locales y 
supranacionales. Lugar en el que adquieren sentido los procesos de renovación curricular, los 
procesos de mejoramtento del profesorado y la construcción de nuevas trayectorias académicas. 
Esto indudablemente produce un referente forzoso hacia los indiViduos, ya que en el caso de la 
implementación de polfticas de exámenes y por citar un ejemplo, sirven para seleccionar en 
determinados ntveles, el acceso a las instituciones, pero también para acreditar constantemente 
conocimientos, destrezas y habilidades postgrado. Sobre todo si son presentados como 
mecanismos objetivos y naturales, que contemplan lo que debe aprenderse y conocerse, del 
mundo profesional y existencial, que en suma, responden a procesos educativos de transmisión 
aparentemente objetivos del mundo culb.Jral, asf como procesos subjetivos que ordenan las 
experiencias que el indivfduo tiene de si mismo v de los otros, que en palabras de Jorge Larrosa 
funcionan como mecanismos a través de los cuales .. e/ ser humano se observa, se descifra, se 
interpreta, se juzga, se narra o se domina•. Situación que se observa contradictoria, pues oste 
proceso se halla inmerso en una atmósfera de certificación y meritocracia cultural, que se liga a la 
producción social de los individuos en tiempcs del mercado. 

El papel de las unWersidades mexicanas en la formación de sujetos en la globalización, no 
obstante ser complejo, pues se debate entre la fuerza de actores externos e internos que la 
orientan hacia la contracción de sus funciones substantivas, y por el discurso y la acción frágil de 
actores alternativos al discurso del neoliberalismo íntema y externamente, por hallarse atravesadas 
por proyectos culturales posmodernos y poltticarnente conservadores; presenta un perfil que 
proyecta un acento marcado hacia la formación (entendida) como reproducción de patrones 
culturales funcionales: de capacitación constante y de producción de capital humano -que si bien 
no se agota en este fenómeno- implica un modo persuasivo y dominante sobre el cual los 
individuos encuentran y producen sentido y significado a sus experiencias dentro de la universidad, 
que digámoslo, establece ciertas formas culturales más disponibles que otras, las cuales como dice 
Peter Melaren condiciona .. cómo comprendernos nuestras experiencias y el tipo de acción social en 
que elegimos participar como resu"ado de nuestras experiencias"' en esta perspectiva, la 
universidad"'5 se ha apropiado -y por que no decirlo, ha ayudado a producirlo más 
significativamente en esta era de la globalización- de un lenguaje que exalta los valores del éxito 
individual. la pertinencia de un conocimiento útil. pragmático y rentable; este lenguaje de 

66 Aquí la universidad es pensada como parte de un contexto, a le manera de Angel l. Pérez Gómez. es decir como: "e/ 
escenano o marco de convivencia. formado por la configuración del espacio. la estructum de actividBdes que se 
desarrollan, los roles que desempeñt1r1 Jos individuos, y 111 organización y distribución del tiempo. Esta definido por /as 
vadables materiales miJs observables que definen la estructura del escensrio vtt11I y que por tanto restringen o potencian 
las posibilidades de pensamiento yscción"(Pérez Gómez, 1997). 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 89 

excelencia es una especie de baremo o medida necesaria para todo proceso educativo y 
pedagógico, en tanto opera dentro y fuera de las instttuciones universitarias, es una práctica de 
hecho (o arte· facto) ya que maniobra casi en cualquier lugar (medios de comunicación. academia 
y literatura especializada, polfticas gubernamentales en la materia, etc ... ) ocupando significados 
distintos, dependiendo de la ubicación de los indíviduos y los recodos de constitución por los que 
circulen, se asimilen o se transformen sus discursos y prácticas, lenguaje de excelencia produce 
guiones (más o menos estables) personales y culturales (contribuyendo a desarrollar estrategias 
cognitivas, lo mismo que disposiciones y actitudes formales) asentados en una multitud de 
experiencias 66

• Que si bien se generan en un contexto escolar determinado, de ningún modo se 
restringe a él, a su comprensión y a su ejercicio, lo cual en todo caso es una cuestión de 
hegemonfa. Las universidades mexicanas poseen tres registros a nuestro juicio primordiales, en la 
formación de sujetos: 

1) la universidad cada vez más expuesta a una cultura social neoliberal, globalizada y posmodernista 
(léase, economh1 de libre mercado, Mund1allzac1ón de inten:amb1os, reconst1tuc1ón de los Estados
nac1onales, la rec:ompos1ción geopollt1ca mundial, y la tendencia de desfondamiento axlológlco y 
pollt1co) 

2) la reconformación de las Instituciones universitarias se significan por la contracción a sus funciones 
substantivas,. donde las poUtlc.as gu~rment.afes neollberales han hallado un espacio propicio para el 
condicionamiento y la regulación, tanto de su organización como de su administración; asl como el 
modo en que ordena el conocimiento y la expenencla a tn11vés de practicas discursivas y no 
discursivas, propias de las Instituciones unlvers1tanas o forjadas por la tuerza desencadenante del 
mercado,. pero hilvanadas por el clima sociocultural global, él cual posee un efecto de 
desfondamlento, y lo transforma contradictonamente. 

3) Estas condiciones en las cuales la universidad se encuentra, es sin duda, un lugar de lucha sin 
sutun1 total y abierto a grupos sociales que a su interior/exterior pugnan por imponer visones 
especificas de escolarización y vida, pero que a fuerza de un contexto histórico especifico, se 
orienta a ofertas educativas profesionales que hallan comprensión en el mercado. Estos procesos de 
globalizacl6n neollberal o capitalismo expansivo debilitan "'la ba~ c:nfectlv.a de las /Jamad.as 
identidades rnodernas"' (Bernstein, 1997), por lo que entendemos, que las transformaciones y 
cambios que a distintos niveles estan teniendo las universidades mexicanas, alten1n la disposición 
moral, la motivación y aspiración de los Individuos dentro de la universidad (hombres y mujeres, 
profesores y alumnos). 

El papel de las universidades mexicanas en eso de contribuir a la producción de sujetos, no 
significa que todas las universidades se desempenen y posean los mismos procesos de 
asimilación o resistencia al contexto de globalización, y especfficamente los indivkluos no se 
producen asf mismos del mismo modo. ya que nunca están expuestos a Jos mismos jnflujos, ni 
a los mismos estados de subjetivación. Lo que si esta realizando la untversidad - a nuestro 
juicio - es apropiarse y difundir constantemente elementos que recargan el imaginario social 
de valores de mercado o consumo, sin que necesariamente sus procesos de enculturación, 
educación y formación produzcan individuos exitosos y emprendedores. aunque si la 
persistente idea de que este es el único camino posible. La universidad publica me•icana 
advierte una cancelación lenta (creada por la indefensión de una precaria correlación politica 
de fueJZas alternas: tanto por el número como la legltimidad de los discursos que la encarnan) 
de las expresiones y proyectos que se dtstinguieron por presentar una versión social y 
colectiva de lo que la universidad debla realizar; una versión compleja, Hena de matices y 
promesas, pero definitivamente más cercanas a un ejercicio público, democrático y liberador, 
que el proyecto modernizador en América Latina dejaba ver, al menos como una posibilidad a 
alcanzar 

6E Las experiencias aluden: ·a los significados y modos de articul8Ción que desarrollsn y elaboran los diferentes 
individuos y grupos de dicho contexto. Ninguno de ellos se presenta en blanco s los intercambios actuales. Por el 
contrario, traen consigo una historie repleta de experiencias y modos de comprensión especlficos. así como 
presupuestos que determinan su conocimiento y su tJCtuación" (P8rez Gómez, 1997) 
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Las narraciones forman un contrato cultural entre los Individuos. los grupos y nuestro universo 
social. Si las narraciones dan significado a nuestras vidas necesitamos comprender qué son esas 
narraciones y cdmo han logrado ejen:er tal lnfluenela sobre nosotn:IS y sobre nuesllvs estudiantes. 
Mi postuta es que debernos ser capaces de leer crftican1ente las nanaciones que ya nos están 
leyendo a nosolTOS. Mi tesis general es que todas las Identidades culturales presuponen una 
determinada intencionalidad narrativa y estAn lbnnadas por historias paniculares. En otras 
palabras. considero que las identkiades son en parte el resultado de la narrativictad de la vida 
soci'al ./ ... /A grandes rasgos. nuestras identidades nanativas detenninan nuestra acción social 
como agentes de la historia y las limftaciones que colocamos en las identidades de Jos otrvs. 

Peter Melaren 

En las brumas y mias'11aS que oscurecen nuestro fin de m17enio, la cuestión de la subjetividad 
retoma como un leitmotiv. Lo mismo que el aire y el agua. ¿ Cdmo producirla, captarla, 
ennQuecerta, reinventar/a permanentemente para hacerla compatible con universos de valores 
1T1utantes? ¿Cómo trabajar pam su liberación, es decir; pam su_ resingulan"zacidn? El psicoanáli'sls, 
el análisis insütucionat. el cine, la lheratura, la poesía, las pedagogías innovadoras. los urbanismos 
y arquitecturas creadoras, todas las disap/inas tendrán que conjugar su creaüvidad para conjurar 
las situaciones de barbarie, de implosión mental, de espasmo caósmico que se perfilan en el 
horizonte, y para transFormarfas en riquezas y goces imprevisibles cuyas promesas son, a fin de 
cuentas, igualmente tangibles. 

Félix Guanart 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 91 

CAPITULO 3. HACIA UN REPLANTEAMIENTO DEL SUJETO: CRITICA Y POSIBILIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD 

3.1 ACERCA DE LAS DISTINTAS POSICIONES DE SUJETO EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: 
DEL NARCISO ESCOLARIZADO AL SUJETO COMO POTENCIA 

Alain Touraine nos dice que "'el espfritu y la organización de una sociedad se manifiestan con 
mayor claridad en sus reglas jurldicas y programas educativos". Esto adquiere sentido en este 
trabajo, ya que al final del capitulo anterior, senalábamos que la universidad publica en México, se 
encontraba en una especie de estado de precariedad polltica, representativa y a expensas de 
fuerzas externas e internas cada vez más demandantes. respecto a la dirección que deben llevar 
las universidades; como institución, como espacio social y como matriz cultural, ya no sólo de 
individuos, de profesionales, sino también de sujetos - cuestión que ha erosionado en buen grado 
la imagen de la untver-sidad - debido en buena parte a los embates de la globalización neoliberal. Y 
que de alguna suerte ha orientado cambios múltiples, desde decisionales (en términos 
de organización y estructura) hasta pedagógicos (en términos de conocimiento y práctica 
pedagógica). 

En ese sentido nos parece claro que el espíritu de nuestra época, esta empapado de ideas ligadas 
a una noción de mercado {nunca lo suficientemente nitida), pero que aún en los espacios y 
reductos más reticentes al entamo, halla forma de incor¡x>ración. Esto puede extenderse en 
términos generales, a los sistemas educativos de América Latina contemplando claro esta, sus 
diferencias estructurales y culturales). El papel de las universidades en México - tanto dentro del 
imaginario social como en espacios concretos y gracias a discursos que le daban una cobertura -
cumplian en algún sentido funciones determinantes en la constitución de la cohesión social y 
poHtica del país. Surtiendo de cuadros políticos, profesionistas, intelectuales e investigadores a la 
nación (cuestión que si bien sigue cumpliendo, ha sufrido ostensibles cambios). Sin embargo los 
efectos de la globalización ( neoliberal ) también se dejan sentir propiamente, en las maneras en 
que los indfviduos se acomodan a los distintos influjos que la globalización tiene. cuestión que a 
nuestro decir, se Implica en un proceso, donde los individuos recuperan y dan sentido a las 
múltiples experiencias que tienen, experiencias sujetas a una vorágine de signos, a la 
prevalescencia de discursos descentrantes y a un fluido enorme de información (componentes de 
conocimiento-información), que a manera de bienes simbólicos, ocupan un lugar importante en eso 
de distribuir y producir sentidos. Lo anterior supone una cambio o redefinición en los papeles que la 
educación - en general - puede y debe hacer, y de cómo la universidad - en particular - ha 
replanteado la forma en que establece sus dispositivos. sus soportes pedagógicos, sus políticas de 
conocimiento. de organización, etc.. Cambios que están ligados a una lenta transformación de 
fondo. en la que de igual manera se han venido a redefinir sus funciones substantivas. Lo cual 
obliga a fonnular de nueva cuenta el papel que tienen las universidades en la fomiación y 
definición de las identidades colectivas y por supuesto en la constitución de la subjetividad social. 
En un contexto de globalización, que se sitúa con verdadera incertidumbre, nos parece necesario 
procurar una mirada alterna a la que ofrecimos en los dos capftulos anteriores, los cuales han 
cumplido un papel inapreciable en la elaboración de un esquema general. él cual buscaba 
presentar lo que consideramos. las lineas maestras de la globalización neoliberal, y de cómo estas 
se enlazan. prefigurando los cambios que las universidades van teniendo. Lineas que nos 
aproximan al contexto institucional y al enlomo global en el que se desenvuelven las 
universidades, situación significativa en tanto las universtdades no sólo se significan por ofrecer un 
cierto servicio educativo o cubrir una demanda social específica, sino por el hecho de participar
decididamente en la conformación politice y cu1tura1 de los individuos; perspectiva desde la cual los 
individuos insertos en la universidad, asumen diferentes posiciones, a partir de apropiarse de 
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detemiinadas representaciones culturales (nos referimos a aquellos códigos y bienes simbólicos 
más persistentes), representaciones que pueden forjarse o no en la universidad, pero que 
indudablemente circulan dentro de sus espacios, las cuales orientan (de distintas maneras) 
prácticas, relaciones, participaciones u omisiones de 1os individuos, dentro o fuera del espacio 
social universitario. A este respecto hablamos indicado que el papel de la universidad, se 
distingufa por un ejercicio amplk> y diverso, de contribución a la educación, a la formación; sin 
embargo y a últimas fechas, ha acentuado su posición (por lo menos como la más persistente) 
hacia la capacitación de ios individuos; debido a una reducción o contracción de sus llamadas 
funciones substantivas, y en virtud de una posición hegemóntca neoliberal de la no que escapa. 

De acuerdo a ello vamos acceder a transitar hacia la manera en que nosotros pensamos, se da la 
relación entre la universidad y la formación de sujetos, intentando articular los conceptos de 
subjetrvidad, sujeto y untversidad. Atendiendo el argumento de que la relación de las universidades 
con el contexto cultural dominante, es mucho más complejo, de lo que nuestra exposición - en una 
primera mirada - puede hacer creer. Para lo cual vamos a tensar, un poco el émbito en que 
situamos a la universidad previamente; ámbito que pudiera hacer pensar que las universidades, 
están subordinadas de manera total al entorno, a la fuerza dominante del neoliberalismo o a los 
grupos que al interior de las mismas untversidades generan las pautas de cambio que 
interpretamos como neoliberales. Esto en modo alguno significa que las pautas de racionalización 
que se están produciendo en la administración y organización de las instituciones universitarias no 
se este generando, o de que la contracción o repliegue de k>s discursos y prácticas humanlstico
social no sea un hecho concreto. Lo que deseamos remarcar es que el entrecruce polftico-cultural 
de la universidad con la globalización es un proceso más bien asimétrico, poco lineal y harto 
complejo, ya que si bien proyecta lineas constantes y con una gran penetración y consrstencia (en 
términos polltico-discursivos y practico- operativos ligados sobre todo al replanteamiento de la 
admin'5tración y la organización de las universidades, a través de discur.:oos muy cercanos al 
neoliberalismo), igualmente produce un impacto que se halla sujeto a la resistencia de espacios 
concretos dentro de las instituciones educativas, espacios sostenidos tanto por sectores concretos 
de su comunidad como por verdaderos enclaves institucionales, lo cual para nada niega lo 
previamente expuesto. Pero que tiene por objeto situar en un marco más amplio y más conflictivo 
el papel de las unN'ersidades en la conformación de los sujetos y que de hecho nos de la pauta, 
para una posterior construcción de posibilidades (alternas) que la pedagogfa puede promover 
respecto a este mismo marco neoliberal. 

Este propósito ya se venia delineando en el capitulo anterior. a través del entrecruzamiento de la 
subjetividad y de lo que considerábamos dispositivos pedagógico-culturales, dentro y fuera de la 
universidad (entrecruces Inmersos en una serie de afinidades electivas entre globalización, 
neolibera/ismo y posmodemismo). Lo cual posibilitaba un proceso de subjetivación por mediación 
de la cultura dominante. En este sentido, este apartado intenta subrayar el carácter nodal de tres 
preguntas torales para la culminación de este trabajo: 

l. i..PoT' qué 121 un1vers.1dad contribuye a la formac16n de s.u)etos.? 

2. lCual es la relación entre suJeto y SUbJet1vldad en esta colnboraci6n7 ¿por qué apartir de la 
sub]etlvidad se puede leer el proceso a través del cual se constituyen los sujetos en la 
universidad? 

3. t.Cuál es el sentido y significado que a nuestro ;,,odo de ver se origina con m~s persistencia en 
los 1nd1v1duos dentro de la un1vers1dad o dicho de otro modo, qué tipo de subjetividades 
representa?. 

A este respecto, nos vamos a conducir con un perfil abreviado, esto será en tres diferentes 
momentos, (momentos que se hallan ligados a las tres preguntas planteadas lineas arriba) 
considerando que pretendemos soportar bajo una argumentación breve la interrelación que de 
antemano advertimos entre éstos. Sin intentar ser esquemáticos, en todo lo largo de este trabajo 
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hemos reiterado de modos diversos, que la universidad como institución educativa, históricamente 
ha generado diversas expectativas, respecto a su función social, polltica y cultural. Función (o 
funciones) que adquieren sentido en virtud del contexto dentro del cual se han desenvuelto, y que 
al menos en nuestro pals ha pasado por etapas muy marcadas. Sólo por mencionar dos, 
podrlamos hablar de aquellas definidas por el arreglo que sostenfan las universidades con el 
Estado, en la cual habla una suerte de pacto, a partir de construir una legitimidad polltica entre 
éstos (de recursos por parte de el Estado hacia las universidades) lo cual consintió una 
masificación de las instituciones de educación media superior y superior, y aquella otra, que se da 
por lo anos ochenta. en la que ya se empieza a delinear una racionalización amplia del Estado en 
sus diferentes ámbitos polfticos y económicos, lo cual significo un recambio en la relación de las 
universidades con respecto al Estado (cuestión ya abordada en el capitulo 1). Con esto quetemos 
acentuar el hecho de que los movimientos y recambios históricos han perTneado de modo muy 
diferente a la universidad publica en México - sin menoscabo de esto - es aún posible sef"lalar que 
las universidades se habían distinguido por poseer y ejercer un margen de autonomía, tanto las 
que se indican por su condición juridica (aquí nos referimos a las denominadas universidades 
autónomas que ejercían de cierto patrón en el imaginario social ) como por aquellas que debido a 
su composición social y por las funciones que tenlan a bien realizar, generaban dinámicas alternas 
( en mayor o menor medida ) en referencia al modelo económico-politice hegemónico. Este es 
precisamente el punto nodal del asunto, suponer que las universidades (como otras instituciones) 
forman parte del contexto, de hecho obedecen en buena parte a él, no obstante se significan por 
detentar una dinámica peculiar, en función de que las diferentes interacciones que llevan acabo los 
individuos insertos en esas confluencias sociales, pollticas y culturales, tienen condiciones diversas 
de apropiación y ubicación, dentro del contexto social amplio, como del contexto particular donde 
se produce el proceso de apropiación subjetiva. Aceptando de antemano que las instituciones 
educativas forman parte de esas mediaciones culturales de las que toda sociedad se vale para 
reproducirse y sostenerse. 

En ese sentido, recordando lo que Angel Pérez Gómez senala, bien puede comprenderse que las 
escuelas y los sfstemas educativos son "una instancia de mediación cultural entre los significados. 
sentimientos y conductas de la comunidad social y el desarrollo particular de las nuevas 
generaciones'" . Esta función de mediación que las instituciones poseen, están determinadas por 
las exigencias emanadas de su naturaleza y perfil educativo, en este caso las universidades 
conservan un margen más amplio de ejercicio y decisión (autonomfa) que otras instituciones 
educativas (las escuelas primarias, o las escuelas secundarias por ejemplo ), pues aún cuando 
tiende a incorparar las exigencias del entorno (discursos y prácticas, modos de pensamiento y 
actitudes en boga), sus comunidades (estudiantes, maestros, directivos, etc ... ) viven y 
experimentan estas situaciones de manera un tanto más contradictoria y con cierto desajuste 
respecto a otras instancias, dados por el perfil de los indtviduos ahf inscritos como por el carácter o 
naturaleza de las instituciones. Aquf es necesario resaltar que el termino que le da significado al 
proceso de mediación que establece la universidad - junto con otras instituciones - con respecto al 
entorno como marco social. es el concepto de cultura, dicho concepto fue definido an1eriorrnente 
de forma breve, pero en este momento es forzoso distinguir su poder en el proceso de constitución 
de los sujetos. a través de precisar su lugar y su papel en una institución educativa. 

En primera instancia el concepto de cultura tiene razón de ser en tanto las instrtuciones educativas 
(incluida la universidad) pueden ser consideradas el lugar donde se intersectan detenninados 
códigos lingUlsticos y bienes simbólicos que tienden a forjar un conjunto de s;gnificados, que 
representan la sfntesis de un grupo o grupos sociales, en la que sin embargo se presenta una 
relación de interdependencia. entre esto que denominamos cultura y las estructuras sociales, es 
decir. la cultura propiamente dicha. es un entramado de significados a partir de los cuales los 
indw1duos interpretan su experiencia y guian su acción (Gertz.z según Pérez Gómez}; experiencia 
y acción que se configura alrededor de condiciones sociales, políticas y económicas que toman 
fonna a partir de las interpretaciones subjetivas de los indrviduos, Jo cual configura un tejido en el 
que se producen resistencias y alternativas (aún cuando sean las menos) lo mismo que 
aceptaciones, asimilaciones y acomodaciones. Esta conceptualización de cultura (centrada en el 
pensamiento de Clifford Gertzz) presume un tejido de significados en el cual se da una serie de 
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sentidos y comportamientos tanto discordantes como convergentes dentro de un mismo espacio 
social. El concepto de cultura así tratado, nos proporciona un marco donde las relaciones de los 
individuos entre si, asf como con respecto a las estructuras sociales, no son unilaterales, ya que 
tienen un carácter hasta c;erto punto funcional, en tanto se adaptan al contexto social, polltico y 
cultural más amplio, del mismo modo en que se produce cierta autonomía en sus relaciones y 
producciones 79

• 

En ese entendido, la cultura es sólo posible por la interacción social, por tanto, la cultura esta 
abierta a las condiciones materiales y simbólicas del contexto donde se desenvuelve; la cual se 
expresa a través de significados, valores, costumbres. instituciones, etc... La cultura concebida 
como un tejido de significados y de comportamientos abiertos a la discrepancia, conserva un perfil 
plástico, en tanto supone una interacción que se halla ligada muy estrechamente a la interpretación 
subjetiva de los indtviduos. A hora bien ¿por qué /a universidad contribuye a la formación de 
sujetos?. En este sentido. podemos anadir que las instituciones educativas se trasponen de otras 
instancias de socialización dentro de la culh.Jra, porque tienen intenciones y propósttos sistemáticos 
que buscan favorecer el desarrollo de los individuos. fenómeno muy particular, pues este proceso 
cultural dentro de las escuelas sirve para permanecer sujeto al tejido cultural, pero también 
tentativamente para transformar o modificar en alguna medida ta fuerza y constitución de este 
tejido. 

Este aspecto para nosotros es fundamental, ya que concebir a las escuelas, partjcularrnente a las 
universidades, como espacios sociales, que a su vez forman parte del tejido cultural más amplio, 
es sostener que los fenómenos de endoculturación y fonnac'6n que se llevan a cabo en las 

1'9 A este respecto el conoepto de cultura tiene muchos signiflCBdo&. por lo que no vamos a realizar un recorrido histórico, 
sencillamente nos vemos a avocar en aquellos puntos que oonsideramos mas notab5es en el uso de esta concepE, 
oomenzando cxm que pro\l'iene del latín cultura, cuyas derivaciones fueron: cuttivar, honrar con adoración, habitar y 
proteger De las ruales se han elaborado distintas oonoeptualizaciones. Rsymond WiHiams señala que las defink:iones 
de cultura se aplican en función de su procedencia disciplinar. pudiéndose agrupar en cuatro concepciones basicas: IB 
sociológica. la estética (humanista), la sntropológ;ca y Is psicoana/itics. Las cueles e\l'identemente no agotan el campo, 
ya que sób intentan mostrar les visiones mits recurrentes de esta oonoepto, y pueden ser presentadas de esE modo: 

1 - Concepción sociológK;a 
Definida como "procesos de desarrollo intelectual, espiritual y esteticos del w.:::ontecer humano•. Le cual se define por 
.. el progresa intelectual y social del hombre en general, de las colediv1d81des, de la humanidsd .. la cual se sintetiza, 
por ser la suma de conocimientos oomp8rtidos por la humenidad 

2 - Concepción estética {humanista) 
Conoepb que •descnbe tTabafos y pnictica de activid«ies intelectuales y especlfcsmente artisficss, como en cultura 
musical, /rlerstura, pintura y escultura. testro y cine·. Conoepto que se halla ligado a una noción de cultura que se 
considere, se acrecienta por la elevación de le culture hacia sus manifestaciones mas elevadas del espíritu y le 
c:.:-ee.ti111:1ad humane Ligado al ·pensam;ento humanista decimonónico [que) partia de la base que el progreso humano 
era continuo y es~ndente • 

3 · Conoepoón antropológica 
Aqui el concepto cultura "indice una fonna particular de vide. de gente. de un periodo o de un grupo humano, {. .. } 
ligado e Js apreciBCión y el an8isis, de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilo de vida, foTmllS o 
implementos msten·ates, Is organización social, etc ... " 

4 - Conc;epción psicoanalítica 
Definida por Freud en su libro el malestar de la cultura. "'le cultura humane( .. .) comprende. por una parte, todo saber y 
el poder adquirido por los hombres pare dominar las fuerzas de le naturaleza. y por otra. todas les organizaciones 
f'e:;esanas pera fijar las relaciones entre ellos "'. Desde esta concepción la cultura se oonstituye por todas les 
P~E:s.:ines 1ntrapsiquicas, de origen social o colectiva. que se opone a la libre expresión del ego y teniendo 
1mpl1cac1ones en la personahdad Todas estas oonceptualizaciones pertenecen e un trabajo adenso de Tomas R. 
Austm M1llan. por tanto les rursrves corresponden a citas textuales de su trabajo, extraídas su versión en intemet, cuya 
ubCación es: < ~ 
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universidades son un proceso de entrecruzamiento social y politice, en el que se intercambian 
significados; no obstante que algunos de estos significados gocen de una circulación y 
empoderamiento más vasto. En concordancia con Pérez Gómez, las escuelas pueden ser 
pensadas como cruce de culturas, ello supone un cambio de des'9naci6n, ya que las escuelas al 
estar envueltas en procesos culturales, pueden pertectamente combinar stgnificados derivados de 
culturas no sólo diferentes, sino hasta contrapuestas. 

Las posibilidades de que las instituciones educativas potencien o limiten la transformación de ese 
espacio, asf como de los indíviduos que la componen, se deberá tanto al carácter y naturaleza de 
la institución como al carácter y naturaleza de la culb.Jra en que se hallan inscritas estas 
instituciones y estos individuos. Lo cual connota y perfila una dinámica peculiar al tipo de institución 
educativa que participe en estos intercambios de significados y en la producción de los mismos. 
Aquf las universidades públicas tiene un peso - que dirlamos nosotros - se diferencia de otras 
instituciones, debido entre otras cosas a la naturaleza de las universidades como instancias de 
educación superior, por el tipo de margen jurldico que pueden llegar a poseer, pero sobre todo 
porque corresponde como ninguna otra institución. al uso y ejercicio de prácticas y discursos 
sociales y polfticos (diversos y conflictivos) que poseen sus comunidades; que debido a este 
carácter contradictorio, presenta a la universidad como una institución educativa compleja, 
dinámica y abierta al conflicto, cuestión que explicarfamos de este modo: 

A) las universidades por principio son Instituciones humano-sociales (se distinguen por permitir la 
Interacción de los seres humanos) pero que a diferencia de otras instituciones educativas, acentúa 
contntdictoriamente su doble carácter, el autonómico v el de responsabilidad hacia la sociedad, en 
referencia a su status Juridico, social y s1mb6llco, el cual encuentnt mediación porque .•• 

B) Las universidades son Instituciones que atienden a necesidades y exigencias tanto internas como 
externas, las cuales se d1st1nguen di! otras Instituciones l!ducativns, por un movimil!nto doble de 
as1mllaoón-generac16n dll! formas de conocimill!nto llgedas al contexto c1entifico-disciplinar y a la 
din, mica peculiar que ésta guarde consigo misma y con el marco histórico ll!n el que se mueve, les 
cuales pueden ser concl!bidas como formas de transacción pollt1co-soclal, laboral y cientlrica; de las 
universidades respl!cto al contexto y viceversa. 

C) Les universidades se asumen y son asumidas dentro del imeginarto social como una referencia 
necesaria, ya que se implica en la configuración de opcionl!s y aspiraciones profesionall!s, labon1les, 
socieles y políticas de fndole diversa. 

D) Las universidades est'n compuestas generalmente por una gama amplia de sectores sociales, 
constituidos en comunidades polltico-culturales, explicitas o implícitas, lo cual le Imprime un 
can!icter de autonomfa relet1va y un cierto grado de espacio social abil!rto al conflicto. Ya que dentro 
de las universidades coexisten no sólo áreas y disciplinas ver1as, sino demandas y exigencias 
diferentes provenientes de fuentes ideol6g1co-pollticas contrapuestes, por tanto ... 

E) Las universidades pueden ser consideradas genéricamente -a un momento- como una unidad social 
dentro de una cultura mas amplia, no obstante -en un segundo momento- deben ser consideradas 
como instituciones const1tu1das por l!spacios sociales, con proyectos espl!cíf1co-formeles (aquellos 
definidos por la realizac16n de las func1onl!s que la inst1tuc1ón cons1dl!n1 substantivas y por sus 
formas de gobierno ) y con proyectos procesuales-d1versos, dependll!ndo de la Inscripción polltico
cultural a la que obedezcan o de la que provengan los Individuos que sostienen dichos proyectos. 

F) Las univl!rsldades cumplen funciones dlvl!rsas, dentro de las cuales las más recurrentes se 
presentl!!ln las de '"'producir v tntnsmitir conocimiento y aquellas ligadas a la producción de seres 
humanos ... Por tanto se hace posible una lectura compleja, d1námic8 v connictiva, donde la 
universidad se halla conformada por procesos de reproduc:c16n-res1stenc1a y de suJec1ón·liberac1ón 
social, pollt1ca y cultural (Cons1derac1ones personales, hechas tomando de manera libre y como 
base las aprec1ac1ones de lbarra Colado, 1999 y también de Montaña H1rose y Mir, 2001 ). 

Las universidades pueden ser observadas como organizaciones conformadas por múltiples 
dimensiones, las cuales no son espacios convencionales, sino espacios de cruce politice. social y 
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(función dominante del neo1iberalismo), si bien no provoca un funcionalismo total de las 
universidades - dadas las condiciones antes expuestas - si produce una profunda contradicción en 
la división social de su trabajo. En primera, porque se tiende a generar un replanteamiento en las 
tareas o funciones substantivas - en términos discursivos puede resultar menos perceptible este 
recambio - ya que no obstante que algunas de estas funciones substantivas se sigan enunciando 
de manera discurs;va en algunos proyectos institucionales (por ejemplo, cuando se habla de modo 
general de la extensión de la cultura o el apoyo a la investigación ) y en segunda, porque éstas no 
necesariamente entran en concordancia con las lógicas que la racionalidad Instrumental contempla 
como priorttarias (aqul Ja racionalidad instrumental es menos ambigua, ya que no todo tipo de 
investigación es susceptible de obtener apoyo o éste apoyo es condicionado). 

Las universkfades públicas presentan un menoscabo como instrtuciones educativas (aunque 
históricas y cambiantes), que sucede por diferentes vlas (ideológicas, pollticas y cutturales) 
ven erosionadas en algún sentido sus caracterlsticas representativas (laick1ad, gratuidad y 
cientificidad), erosión provocada por la contradicción entre medfos y fines, ocasionados por la 
búsqueda de eficiencia (procesos derivados del empleo "optimo y racional de Jos recursos .. ) y la 
eficacia (procesos derivados del examen cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos). Las 
universidades en ese tono, cumplen no una función o papel, sino diversos papeles, Jos que se le 
encomiendan por antonomasia y los que va incorporando con motivo de los cambios históricos en 
que se desenvuelve, lo cual nos obliga a reconocer que la universidad al significarse como una 
matriz cultural amplia (con una red de significados en la que se entreteje). que está compuesta por 
proyectos diversos, pero tales proyectos no mantienen una relación y ubicación simétrica entre si y 
con respecto a la institución misma. Por ende no particulariza su influjo en los individuos, es decir, 
no produce procesos educativos y pedagógicos homogéneos, y aunque asi lo fuera, la asimilación 
y apropiación que hacen de ello los individuos en la universidad, nunca es la misma. Por tal motivo 
crea o para senalar1o más propiamente, contribuye (por aquello de que los individuos que se 
incorporan a la universidad no son tabla rasa) a la creación de significados y sentidos - por cierto 
distintos, aun cuando algunos de estos significados guarden una relación más bien contrapuesta o 
en otros casos, complementaria o subsidiaria entre si - lo cual en el amplio sentido. que sus 
papeles más recurrentes nos pueden ofrecer (producción del conocimiento y procesamiento de 
seres humanos), conforTna una gama extensa de profesionistas, ciudadanos y seres humanos que 
se asumen con capacidades y aptitudes diferentes, y que sin embargo esas diferencias constituyen 
no sólo diferencias vocacionales, disciplinares y laborales, cientfftcas o humanisticas, sino que se 
constituyen como verdaderas subjetividades sociales, dicho de otro modo, constituyen en los 
individuos formas de asunción polftica, cultural y social, que los ubican (o que contribuyen a tal 
ubicación) en determinadas posiciones con respecto al contexto global actual, ya sea que los 
habilrta culturalmente (es decir los dota de lenguajes y predisposiciones ad hoc dentro del tejido 
cultural) o potencia elementos disruptores o transformadores de ese mismo tejido cultural al que 
pertenecen y que también de algún modo ayuda a confonnar. Las universidades publicas 
contribuyen a la follTlación de sujetos, en tanto son un verdadero cruce de culturas, asimilando en 
su momento los brotes de la cultura hegemónica e incluso generando dinámicas culturales propias. 
El influjo que puede llegar a tener la untversidad como espacio social y cultural en los individuos. 
puede llegar a romper con las condicionantes subjetivas que previamente hayan adquirido los 
individuos o a reforzar los marcos sociales impuestos, y por lo tanto a robustecer las maneras 
dominantes de acción y percepción sociocultural. Esta idea sobrepasa los procesos de 
socialización primaria, porque opone interacciones y soportes que funcionan (como posibilkfad) 
como centros disruptores de significado y sentido. 

En témiinos corrientes esto presume senalar que las universidades coadyuvan a constituir 
subjetividades (en plural) que posicionan a los individuos de modo diverso dentro del espacio 
socia! universitario y de la cultura. lo cual a nuestro entender supone pensar que las universidades 
no forman un solo tipo de significado y sentido que corresponda a la universidad en su totalidad, 
por lo que no produce un perfil homogéneo en sus individuos, lo cual tampoco supone relativizar el 
peso de la universidad en la conformación de la subjetividad social, sino plantear el hecho de que 
las subjetivfdades se constituyen como distintas porque los individuos elaboran procesos 
diferenciados de apropiación subjetiva, tanto por que los ·n...tj··=-'··-- -'--•·-..to l.i:11 ··-· · no 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 97 

pertenecen en su totalidad a la misma tradición profesional, ni tienen similar comix>sición, 
expectativa y ubicación dentro del mercado laboral y como parte del imaginario; además de que la 
universidad es una institución compleja, si bien con dispositivos o soportes generales para dicha 
apropiación, en ténninos de una carrera por ejemplo, se procuran currlcu1os formales, currlculos 
flexibles, currlculos de tronco común, seminarios, coloquios, etc ... Que podemos considerar como 
pautas generales que nutren la formación, pero que en nuestro tiempos comparten importancia o 
inclusive tienen desventaja respecto a todo aquello de que se nutre la experiencia universitaria no 
formal, aquella que se halla compuesta por elementos experenciales previos, experiencias dentro 
de la universidad pero fuera de los marcos formales, mundos de vtda, prácticas cotidianas, influjo 
de medios masivos, etc ... Este aspecto es esencial. si bien la universidad no homogeneiza a los 
individuos contribuye a conformar cierto patrón en la subjetividad social, y no tanto por el poder de 
sus soportes o dispositivos, sino por el hecho de que se halla en desventaja con respecto a otros 
espacios e influjos socioculturales (por ejemplo los medios masivos). La universidad asf, se halla 
en quebranto, en relación a la concatenación social, política y cultural que tiene el neoliberalismo 
global y ciertas tendencias posmodemas. Por lo tanto el papel de la universidad en la fonnación 
de subjetividades es corresponsable, múltiple y complejo. vale sef\alar que su papel en la 
formación de subjetivkiades no supone necesariamente que toda subjetividad producida en la 
untversidad es sinónimo de sujeto, pero por otro lado, la constitución de un sujeto no es posible sin 
un proceso de subjetividad. La universidad asf pensada produce las condiciones para que los 
individuos -como una linea constante- fortifiquen el tejido cultural dominante (neoliberal en el 
amplio sentido del término), produciendo profesionistas, profesionales, técnicos, cientfficos, etc ... 
Asl como también genera ciertas condiciones -lineas menos constantes- para la distdencia o la 
transformación, pensando que las instituciones generalmente se hallan reactivas a los cambios. 

La universtdad pública connota diferentes posibilicladesde concreción, de ahl que ¡:x>damos afirmar 
que no cumple únicamente un solo papel, sin embargo es reconoddo de manera amplia, la función 
de la universidad en la producción de cuadros profesionistas, investigadores o docentes, esta es 
vista como su función más persistente, no obstante existe un papel que desempena y que es 
menos reconocido, pero no menos importante, su papel contradictorio en la conformación de la 
subjetividad social, papel nunca del todo claro, pero vital para la producción-activación social y 
politica de los individuos. El papel de la universidad en la fomiación de sujetos, nunca ha sido una 
tarea autoimpuesta (nunca ha aparecido expllcitamente en los proyectos fol'TTlales de la dirigencia 
universitaria), que aunque se ha ído incorporando de manera irregular, por el impulso de 
continentes sociales dispuestos a forjar los espacios necesarios para servir de contrapeso social 
(no necesariamente con la debida cohesión y a veces provenientes de tradiciones distintas), que 
han contribuido - precariamente si se gusta - a Ja reflexión y la critica social, por medio de 
disposiciones materiales, discursrvas y simbólicas formadas o creadas en la universidad, que 
extendfan la posibilidad de formación de individuos, grupos y proyectos centrados en el cambio 
político-social. En este entendido, la categorla de sujeto tal como la pensamos, sobresale a la mera 
producción de subjetividad, pero no se halla alejada para nada de los procesos en que se 
conforma la subjetividad, como a continuación haremos notar. 

Dejando claro que la universidad es un soporte que contribuye a la generación de subjetividades 
(en plural) en tanto forma parte de aquellas instituciones que se entretejen en émbitos de la cultura, 
pero que además, colaboran a producirla y no sólo a asimilar su sentido hegemónico, que es tanto 
como a darle un significado y un sentido dialéctico a la relación entre universidad y cultura, lo cual 
proporciona un panorama distinto de la cultura. la sociedad y las instituciones. Juzgando que está 
contribución de la que hace gala la universidad hoy dla, en la conformación de la cultura, esta cada 
vez más puesta en estado de interpelación. cruce o erosión por el auge inusitado del entorno 
global. por la hegemonla de Jos discursos y prácticas neoliberales y de la sensible retirada de una 
parte de las ideas, relatos y discursos que sostenfan a los grandes meta-relatos que daban sentido 
a la sociedad y sus principales instituciones. 

Es ahora pertinente remarcar -tal como lo planteamos anteriol'TTlente- que la universidad funciona 
como un espacio que soporta el cruce de distintas culturas a través de las cuales los individuos se 
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apropian de ciertos significados, signtficados que vienen a reforzar- ciertamente de fOrrna 
contradictoria- sus expectativas culturales acen;a de lo que representa la universidad, en términos 
de ascensión económica, en términos de posicionamiento polltico, en términos de legitimación 
social (a partir de adquirir un determinado status, respecto a otros miembros de la sociedad), etc ... 
En este proceso de apropiación cultural que se desarrolla en la universidad, intervienen soportes y 
dispositivos distintos, que pedagógicamente Ja universidad presenta para su asimilación. tomando 
en cuenta que los individuos participan también de otros espacios y otros mecanismos de 
apropiación cultural muy diferentes a los de la universidad. Como seflalábamos al final del capitulo 
anterior, la apropiación cultural de la que es capaz un individuo sólo es posible por medio de un 
proceso en el que se elabora la subjetividad del mismo. Entendfamos también que la universtdad 
esta abierta a la producción) para decirlo en términos corrientes (de distintos tipos de subjetivtdad y 
no sólo un tipo especifico de subjetividad (por aquello de las miradas totalizantes), las cuales son 
asumidas o se asumen con variados perfiles. Ya sea porque, los influjos de la universidad ni son 
unifofTTles ni totales, además de que los procesos de subjetividad son más bien dinámicos y 
contradictorios, hasta cierto punto. La subjetividad es un proceso imprescindible, sin el cual no 
puede forjarse o constituirse un sujeto, no obstante la constitución de dicho sujeto rebasa la 
formula de adquisición de significado y sentido. Admitiendo que la relación es necesaria e 
ineludible. Por lo tanto aquf vamos a realizar nuestra primera parada, intentando responder ¿Cual 
es la relación entre subjetividad y sujeto?. 

Cuando hemos estado hablando de subjetividad, nos referimos a la subjetividad como una 
categorla ligada a la producción y l"eproducción de significados y sentidos, afirmando que la 
subjetividad permite un tratamiento inclusivo, asl preferimos aludir a ella considerando su 
consistencia o liga con to social (societal, cWilizatoria, colectiva e individua(), además, permite 
aproximarse a planos de practicas y acciones concretas (León, 1997). En este terreno la 
subjetividad se halla conformada poi" las mediaciones propias del espacio sociocultural en el que 
se constituye (en nuestro caso la universidad) y apartir de las cuales se conforma como tal. A este 
respecto, la subjetividad propicia la articulación de significados distintos y la posibiUdad de entrever 
sentidos también difernntes, de acuerdo a lo cual, nosotros sostenemos que la subjetividad como 
proceso a través del cual se elabora signiffcacb y sentido en Jos individuos, co"esponde a un 
proceso contradictorio en el que se entreveran lógicas opuestas. Ya que perfectamente la 
subjetividad se puede conformar par aquellos simbo/os, metáforas, discursos y prácticas que llevan 
la marca de las fuerzas dominantes (de hecho as! sucede) y a su vez connuir con otras 
representaciones a/temas de Ja sociedad y la cultura. Dicho en otro tono, los procesos de 
subjetividad se articulan en base a distintas mediaciones (ámbitos sociales de lo colectivo: 
instituciones educativas, la familia, los grupos de trabajo, ect ... ) y dispositivos (mecanismos de 
regulación y conducción: programas de salud, programas educativos, exámenes, evaluaciones, 
etc ... ) los cuales pueden condensarse en diferentes formas de subjetividad, es decir, que pueden 
encamar en fonnas dff'erentes. al momento de generar signfflcado y sentido para el individuo en 
cuestión. Ello no significa que los procesos de subjetividad sean procesos desordenados o 
relativizantes del sentido y significado, tampoco supone que los nucleamientos de lo colectivo 
(universidades) contl"ibuyan anárquicamente a producir subjetividades de cualquier tipo. Lo que 
estamos senatando es que la subjetividad como proceso, es un proceso polifónico (o de 
sonoridades variadas y distintas) de flujos y reflujos socioculturales, con cargas distintas de 
significación y sentido, los cuales al cristalizarse orientan en direcciones deteTTTiinadas, 
dependiendo complementariamente, de la capacidad de apropiación (formación) de los individuos, 
de la fuerza y ubicación de los espacios colectivos en que se lleva acabo la apropiación, y de la 
consistencia, pujanza y poder de los códigos y símbolos hegemónicos, que pelTTlean los contextos 
o realidades de inserción, Emma León nos dice al respecto: 

.. la clave de la pluralidad de subJetividades [ ... ]se encuentra también en Ja heterogeneidad 
de moradas rísicas, materiales y slrnbó/icas que confurman la trama del ser humano; en la 
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vinculación con /as determinaciones sociales cuya correlación de tuerzas delinean las condiciones 
objetivas, y por supuesto,, con los modos de realización de Jos procesos de apropiación ••• - 80 

Creemos que ver a la subjetividad de este modo. nos permite senalar que los individuos se forman 
-por una parte- en un contexto social (escala histórica de bempo y espacio) que los ubican en un 
plano cultural estructurado, es decir, en un espacio social cenido a una realidad concreta, que de 
hecho es objetivada a partir de especfficos productos socioculturales que se comparten y son 
comparttdos (sfmbolos, cóc:Hgos y prácticas) en una comunidad dada, que generan una serie de 
determinaciones y condicionantes; - y por el otro - no obstante la trama un tanto fija o estable que 
genera el contexto y a partir de 'ª cual se fraguan las subjetividades, también la subjetivkiad 
permite elaborar procesos de apropiación -si bien a partir de realidades ya objetivadas- que 
eventualmente puedan trascender la condicionante social que tienen los indíviduos cuando se 
remi'ten a encamar en un mero producto histórico; dicho de otro modo, la subjetividad es un 
proceso estructurante, que es dable en posibilitar la reapropiación de una realidad contextual que 
potencialmente, puede ser negada, reconstruida o transformada. Dado el alcance de la 
subjetividad como un proceso donde se elabora el significado y el sentido de los individuos, este 
proceso posibilita crear significados y sentidos diferentes a Jos propiamente dominantes, esta 
posibilidad de forjar una multiplicidad de sentidos, es lo que proporciona un marco dentro del cual 
los indfviduos se mueven. Para decirlo en pocas palabras, para que puedan producirse 
modificaciones o transfonnaciones en una realidad dada (en la que intervenga ta subjetivid'ad), la 
subjetividad tiene que mediar, proporcionando significado en los individuos y a su vez elaborando 
sentidos posibles; ya sea porque establece procesos de subjetividad que proyectan un 
conocimiento de las realidades presentes (siempre con referencia al pasado) y porque a toda 
práctica social y cultural le imprime un sentido hacia donde moverse, es decir, direcciones posibles 
que ayuden a configurar distintas o nuevas realidades. Sin embargo la generación de significados y 
sentidos (subjetividades) por si mismas no confomian marcos de acción y práctica social liberadora 
transformadora o de resistencia (por llamarlas de algún modo). La posibilidad de que se generen 
prácticas transformativas o emergentes depende en buen grado de la condensactón o cristalización 
de los stgnificados y sentidos en un individuo. Así los procesos a partir de los cuales se genera la 
subjetividad pueden crear las condiciones - de entrada - para que se puedan provocar ciertos 
cambios, pero estos estados subjetivos del individuo no necesariamente poseen un signo liberador 
o transformador del tejido cultural más amplio. La adquisición y apropiación cultural que llevan a 
cabo los individuos representa la asimilación de cierto repertorio, repertorio compuesto por 
experiencias relativas a los individuos sobre si mismos y sobre los demás. Experiencias que al fin y 
al cabo les hacen actuar, hablar y descifrarse de cierta manera. La rek?vancia de los procesos de 
subjetivad suponen la apropiación de significado y sentido, lo que se traduce en una compren&i6n
actuación del mundo, y para decirlo en palabras de Paulo Freire "toda comprensión corresponde 
tarde o temprano a una acción". 

La subjetividad establece en esta perspectiva, un proceso en el que el individuo produce 
significado y sentido, proceso que lo hace ubicarse ya sea aterido o atado al contexto histórico y al 
tejido cultural correspondiente y/o con experiencias que lo movilizan para establecer una relación 
consigo mismo, de autoconciencia. de ser para si. En este movimiento simultáneo de enlace y 
ruptura, de reproducción y reststencia, se encuentra la pasibilidad de emerger o de constituirse en 
una doble condición: producto y productor de sentido, es decir de Sujeto. A este respecto no 
buscamos plantear una situación detemiinista con una dirección dual, en 'ª que o los individuos 
están htstóricamente determinados y por lo tanto imposibilitados de salir de sus amarres 
socioculturales o bien proyectar la imagen de un sujeto trascendental, metafísico, ajeno a las 
estructuras, las relaciones y procesos dominantes. Mas bien es necesario plantear la relación 
dialéctica entre los indWiduos y la cultura, donde la subjetividad nos permite visualizar los procesos 
que se desarrollan en determinados espacios sociales, donde los indíviduos se asumen como 
individuos condicionados por un marco histórico, pero que estos procesos en los cuales se produce 
la subjetividad posibilitan a su vez la opción de emerger más allá de estas condicionantes 

&::: Zemelman Merno, Hugo Op. Cit p. 62. 
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históricas, Zemelman fo dice más claramente: "/o que decimos demanda considerar en la realidad 
de cualquier objeto una doble condición: por una parle, ser un producto histórico-cultura/, y por otra 
ser una potencialidad en tanto producente de realidades• (1996) . 

En este sentido, la subjetividad es un ángulo de lectura sobre las posibilidades de trascender los 
marcos de acción y pensamiento actuales (dominantes), asI creemos que la diferencia -por Jo 
menos planteada en términos teóricos y nunca como una escisión- entre la subjetividad y el Sujeto, 
es que fa subjetividad- en términos latos - es un proceso a través del cual se genera el significado 
y el sentido de lo que ocurre en ténninos de cultura y socialidad humana para un indtviduo, son de 
algún modo los procesos de adquisición de las que se valen Jos individuos para su inserción social, 
cultural y polltica en una sociedad determinada, en este entendido son las condiciones dadas para 
asumirse, posicionarse y pensarse asimismo y a los otros, en función de una organización social, 
económica, cultural y politica; son en suma, el reconocimiento de que existe hilos y tejidos 
culturales que no sólo nos enlazan y sujetan sino que nos dan un sentido de pertenencia. En tanto 
a esto, el Sujeto es una forma especifica de subjetividad social, o para decirlo de otro modo, es 
una de las maneras que puede llegar a adoptar la subjetividad; en consecuencia, es la constitución 
de un individuo o indtviduos - no reducido a un ente indtvidual, pero tampoco difuminado en la 
generalidad social - que representan la contingencia de un proceso que puede desplegar su 
capackiad, para abrirse a la construcción de realidades distintas, en base a una particular 
apropiación de los significados y sentidos, tanto dados como posibles, en una realK:lad concreta. 
Aludimos entonces, a lo que la subjetividad social puede llegar a constituir, y que Hugo Zemelman 
llama: 

"el sujeto concreto, quien se ve obligado -corno. sujeto de acciones- a asumirse en tanto 
históricarnente detennlnado, pero a la vez a salirse de sí mismo para no quedar reducido a la 
condición de producto histórico. A salirse en aras de Ja propia realización de su subjetividad y de 
una construcción social en la que pueda reconocer, enriquecida su identidad ". 67 

El sujeto es una forma especfflca de subjetividad social, es aun tiempo la manera en que se puede 
llegar a condensar el significado que proyecta un contexto o marco dado, pero sobre todo el modo 
en que se puede llegar a definir el S@'ntido en un indrYiduo o en un grupo de individuos, situación 
que los hace movilizarse al ensanchamiento de opciones de existencia attemas. La constitución de 
un sujeto es imposible -a nuestro modo de ver- sin que se genere un proceso en el cual se 
produzca significado y sentido (subjetividad) provenientes de las experiencias cognoscitivas, 
vivénciales y éticas que se producen cotidianamente; experiencias que pueden estar organizadas 
laxa o sistemáticamente, pero que permiten reconocer las pautas de acción y pensamiento dadas 
como necesarias o ineludibles. La subjetividad puede articular en tiempo y espacio, significados 
sobre el pasado y el presente, y proporcionar sentido a una realidad como permisible de ser no 
sólo asumida sino posiblemente reconfigurada. 

Desde esta óptica. la idea de Sujeto pretende -y aqul se suscribe a lo expuesto insistentemente en 
el pensamiento zemelmaniano- extender por una parte, la noción de sujeto que regularmente es 
reducida a la conformactón de un sujeto histórico, y que más exactamente viene a fungir como un 
concepto que subsume (que tiene en su expresión más fuerte al proletariado) a todas las 
manifestaciones de organización que potencialmente se plantean la necesidad de autoconciencia, 
de autonomfa, como un movimiento y una práctica social alterna a la hegemónica. Y que reduce 
estructuralmente toda organización y ejercicio social transformador, a movimientos homogéneos de 
clase. Y por otra parte, apartarse también de la noción de sujeto que conceptualiza a éste. como 
un sujeto trascendental. ajeno a toda estructura social o por lo menos soberano a ella. 
regulannente reducido a un sujeto individual, casi metafisico. No obstante y a este respecto. Ja 
noción de sujeto generalmente es relacionada a fenómenos que tienen que ver con la 
conformación de la conciencia en el individuo. La conciencia como fenómeno subjetivo de 

61 Zemelman, Hugo. Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento. p. 35. 
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apropiación y desarrollo, que se hana expuesta a exigencias vak>ricas, ticas y sociales, de 
significado y sentido. El papel sustantivo de la conciencia en la constitución del sujeto posee 
asideros que podemos registrar desde los textos griegos (Herácltto, Sócrates, Platón y Aristóteles). 
Por to tanto nos vamos a centrar- muy de pasada, pues la problematización del sujeto pennite un 
planteo por si mismo extenso y profundo - a como la constitución de un sujeto esta ligado al 
desarrollo de la conciencia, aqul nuestra intención no es hablar del desarroHo hlstórico de la 
categorfa de sujeto. ni realizar una geneak>gfa de la conciencia, como concepto puntal en la 
formación de los sujetos (y comentar asl las diferentes tradiciones que lo han problematizado) mH 
bien deseamos reconoce..- y recobrar algunos puntos de contacto, en donde los sujetos 
perfectamente se pueden inscribir. Para esto contamos con las reftexiones clásicas pretéritas, 
aquellas que hablan de la fonnación de la autoconciencia. 

Sin realizar una puntualización exacta de estos momentos. pero que definen a un sujeto (en este 
caso referidos al sujeto moral griego) vamos a apreciar a'9unos elementos caracterlsticos y 
denotativos del modo en que desde entonces, se concibe al sujeto (por lo menos al sujeto 
comunitario y autocreador, que es el que nos interesa reconocer). Con el mero deseo de presentar 
fo que nosotros consideramos han sido los soportes filosóficos en la conceptualización de los 
sujetos y que de manera diversa han permeado su discusión y lo que debemos entender por éstos, 
nos acercamos a las exploraciones que Juliana Gonz•lez ha realizado al rnornento de referirse al 
sujeto. donde si bien se aprecia tangencialnMJnte el papel de la conciencia en la confonnación de 
los sujetos, se presentan sus asideros y modos de expresión. Y que según Juliana Gonzalitez se 
dtvide en la autoconciencia, /a autocreación, e/ autockJminio, la comunicación y la autarqula (No 
vamos a proceder a realizar una disección de sus aseveraciones, sino resaltar tos alingulos, a través 
de los cuates el sujeto se expresa y tiene posibilidad de constitución). En este caso la 
autoconciencia describe a un sujeto que .. se busca y se conoce en su profundidad •, el sujeto moral 
griego es esf, un sujeto •despierto• ante si mismo. 

En este caso la •utoconcienclll describe al sujeto moral griego, este sujeto es asf, un sujeto 
"despierto .. ante &f mismo y ante los demats. Juliana Gonzélez nos ofrece una ilustración sobre la 
que consideramos son las caracterfsticas del sujeto, un sujeto moral, un sujeto 6tico, un sujeto con 
una conciencia propia, capaz de situarse como productor y producente de historia en tanto ser 
autoconsctente: 

"'la autoconciencia es una especie de c.atarsls, de purificación Interior consistente en la 
liberación de las '*'Isas opiniones, de los pre.Juicios y los conocimientos '•l!ios y externos, de la 
pretensión de creer que saber lo que no se sabe. La verdadera sabiduría parte de un estado de 
vacío como condición de posibilidad ele la búsqued•, como su 1710tor mismo. El su~to socrático 
se asume en su propio misterio, en su propia Incertidumbre; es el sujeto que Interroga, que 
duda, que no eta nada por consabido, que existe en permanente perplejidad y apertura, 
indagando siempre,· exactamente lo opuesto al sujeto seguro, estable, de'1nldo y "conocedor", 
que ya esta cierto de lo que es y debe ser. El sujeto socrático no está cierto, ni seguro, por eso 
vive en el examen de sí y de los otros y es capaz de percibir la vida en su determinación y 
novedad". 68 

Cuando Juliana Gonzalllez habla sobre la autoconciencia. lo hace en t6nninoa de autodesarTolk>, 
de auto.creación, ta autocreación se refiere a el •crecimiento Interior' corno posibiltdad de auge o 
aumento por si mismo o sobre si mismo, la auto-creación es un proceso en movimiento, con un 
carácter "autogenerador y auto-conductor'. El sujeto mora1 aristotélico es un sujeto de acción 
interior: 

"es el sujeto de Ja praxis. Pues praxis en stNJtido •rlstotéllco se dlsCJngu~ de póiesls, la 
cual es la .. acción transitiva"', que recae en algo ftlera del sujeto que la produce; es la •cclón 
productiva de la techné, del " •rte .. en sentido amplio, tanto de I• producción técnica como de la 

68 Aguilar, Maritlor. et •l. C~ d.,¡ sujeto. P.16 
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artística; /a pólesls es lit ttansfOrTnac· e , sell cual fuere. En cambio Ja praxis es la 
acción "Intransitiva .. que recae sobre el sujeto mismo, que transforma al propio productor, que 
crea al creador. Y esta m; precisamente la acción ética o acción moral. El sujeto ético es aquel 
que par definición se hace así mismo- 619 

Así. la conciencia ética es vista corno parte de un orden moral que se ha construido, y no como 
una cualidad otorgada por una fuerza dtvina o inclusive natural o biológica. El •Ufo-dominio por su 
parte se refiere a la templanza o gobierno de sl mismo (enl<rat/11), que radica hasta cierto punto en 
liberarse de sí mismo y poner orden, algún régimen al exceso pasional: 

"La acción libre Implica asimismo opción y por ende renuncia. Las "potencias racionales'', en 
si contradictorias, tienen que ser ejercidas en una dirección y no en otra, sacrificando, negando 
la posibl/ldad opuesta, alterna. El sujeto moral, es en este sentido el sujeto de la alternativa, de 
la necesidad de elección y con ella de Imponerse su propio límite, su propio "no"'. El sujeto moral 

~~~nb~': .. epaa,:,í, d~~I~ .. e,¡0 ~ª:':~~d:,~~':f;~~ ~1o~:;:,.;:~,~~tt!ªd;r~;~~c!1u:::,e ... Poreclsamente, sólo 

La comunicación se define como parte de un sujeto ·1ntr11subjettvo·o ""transubjetivo", donde el 
sujeto ético se concreta porque establece un dialogo dentro de su comunidad de origen; 
comuntdad a la cual se debe y es parte, en este dialogo se abre a la comprensión del mundo y a la 
comprensión de sr mismo: 

"'en este sentido el sujeto se constituye en un despertar que se funda en una original 
comunicación consigo rnlsmo y con la polis. La comunicación se concibe como /a relación 
Intersubjetiva, del • uno con los otros ", en cornunlón y en comunidad: " Y es en verdad 
significativo que el hombre sea concebido en su propl• esencia no como algo absoluto { ab
solutus, separado, solpslsta ) sino •I contrario, com algo relativo como e/ ser que existe en 
relación a ... ( al otro ). El sujeto ético es en este sentido el sujeto "'erótico". Hay ética, en 
realidad, por que hay comunidad, lnteTSubjetlva, porque 111 subjetividad moral es lntrinslcarnente 
modo de relación. El "sujeto" moral es en realidad la "'transubjetlvidad" tundada en la condición 
erótica". 71 

La sutarqula es una suerte de •suficiencia" t!ttica, o el proceso de •bastarse o abastecerse as/ 
mismo", la existencia se basa en una vida t!ttica que se funda en la búaqueda constante de la 
sabidurla, en una búsqueda pennanente de la comprensión y el dialogo consigo mismo y con los 
otros, cuyo mayor logro es la búsqueda misma, la cual es inacabable. L.a autarquia es un proceso 
interminable que expone al sujeto a una cuestión de interpelación y exploración, donde la materia 
ética se satisface asi misma: 

"El sujeto ético es, en efecto, e/ sujeto •utárqulco, el su.Jeto que encuentra en sí 
mismo en e/ bien que él puede Imprimir • su vida, [ ••• } Es llteralTnente el sujeto que logm 
"abastecerse .. y "bastarse• a sí mismo; e/ sujeto In-dependiente que encuentra en sf mismo, en 
su propia Interioridad, en la autenticidad y bondad de sus actos esa fuerza, esa fuerza, esa 
seguridad existencia/ que Implica el ethos (el cual arca/carnente slgnl'1co .. morada ", "'ref'ugloº', 
lugar que protege). Pero queda claro que esta suficiencia no es soledad ni Incomunicación sino al 
con~rario: es dialécticamente fonna suprema de dialogo y vinculación; expresión del Eros 
constitutivo. Y queda claro asimismo que, también dialéctiCi!lmente, consiste en asumir el 

66 /bid. p. 18. 
70 /bid. p. 22 
71 /bid. p. 26. 
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carácter Inseguro de la vida y en saber vivir en la Inseguridad, en la búsqueda misma, en ese 
quehacer Interminable de examen de sí mismo y examen de los otros" 72 

El sujeto moral griego, nos parece significativo, pues comporta en su desarrotlo la autoconciencia, 
la autocreación, la comunicación y el autodominio, nunca planteado en forma aislada sino bajo un 
perfil critico y comunitario permanente. Este breve exposición puede Ilustrar la cuestión del sujeto, 
como un sujeto perteneciente a una comunidad, comunidad a la que dialécticamente puede estar 
atado y libre de algún modo. Aqu r el sujeto libra un proceso de reconocimiento y reconstrucción 
simultaneo. El sujeto moral griego esta muy próximo a establecer el principio sustantivo de la 
ruptura, la autonomia y el dialogo con la comunidad. El sujeto moral griego es un sujeto ético y 
politice, ya que no se contenta con la inserción o adaptación al entamo, pues finca su 
conformación en la búsqueda Inagotable del sentido de su existencia y la de los demás, en cuyo 
fondo permanece la posibilidad (potencia) de producir movimiento y dirección al curso de la 
historia. El problema de la conciencia posee principios socráticos y aristotélicos, sin embargo, otros 
autores como Hegel también participan de los entrecruces que han dado forma a la categorla de 
sujeto. Hegel por su parte se coloca en un principio negativo. que se desarrolla en el ser del sujeto. 
Hegel supone que es el principio de negatividad, el que promueve siempre el desarrollo, ya que 
toda negación promueve movimiento, en tanto, toda formación de la autoconciencia se logra a 
partir de la acción o relación con otra autoconciencia (principio de intersubjetividad). El principio de 
negatividad es una suerte de potencia en Hegel, ya que a través de ésta. es que se alcanza el 
porvenir, es decir, se niega lo que ·se es• para esl lograr avanzar sobre la objetivación del ser. 
Pero esta negación solo es posib~ por el reconocimiento del contexto del que se es parte, para 
posterionnente negarlo. Este no ser del sujeto podrla expresarse asl: 

"el objeto al cual se enh'enta la autoconciencia para después producirlo, la otra 
autoconciencia con la cual el Individuo siempre está en re/ación {el sujeto pensado por Hegel es 
siempre comunitario). El espíritu absoluto, el cual se presenta como e/ todo que d«ennina en 
gran 1T1edlda ill Individuo, el no ser se hace presente en lil temporalidad. El p•sado {lo que ya no 
es), y el futuro (lo que aún no es). El sujeto hegeliano es memoria y posibilidad (en sentido 
individua/ e histórico) .. 73 

El que el sujeto tenga que ver o se asocie con la conciencia, nos parece un hecho fundamental, 
pero no para pensark> corno constituido únicamente desde el exterior por estructuras que lo 
determinan o en su defecto conformado de modo absoluto por una configuración pslquica interior e 
individual. Sino para pensar acerca del sujeto en ténninos de •utodeterminación y de p:>sibilK:tades 
humano-sociales, es decir, en ténninos de las posibilidades que tenga el ser humano para 
participar y confonnar la historia que le toca vivir como sujeto, dando sentido y dirección a le 
dinámicas sociohist6ricas de las que es producto y productor. El sujeto que pensamos debe 
replantearse - sin ánimos de entablar discursos apologéticos - como un concepto (susceptible de 
encarnar prácticas sociales y culturales especificas) capaz de articular el orden que se produce en 
la sociedad y la vez como una fuerza transformadora de ésta. Los principios griegos del sujeto 
moral, evidentemente son diferentes al planteo hegeliano, pero comparten - asl lo creemos - el 
hecho sustantivo de otorgarte al individuo &a posibilidad de negarse - en el caso de Hegel - y a su 
vez reconocerse como miembro de una cornunid•d dada en el c•so de los griegos, pero que 
permite la constitución de sujetos a partir de su sociedad y su cuttura.7

' 

-; l!:•:j p 29 
-, /bid p 65. 
1" Manflor Aguilar (citando a Badiou) agrega: ~se propone pensar al sujeto como el concepto que designa la articulación 
de ambss insttJncitts, del orden y de su alten1ci6n, de la estructufll que emerge y le altera p11n1 recomponer una nueva. 
Si bien se toma 11qul en cuenta el sujetamiento al universo ordenado, se alude también a I• necesaria desvillCión que en 
él se impnme, desviación sin le cual no hebrla m•s que ~ le eMcfiva monotoni11 inlnita .. regida por el espllCio reglado, 
lógica que funda lo repetible y la penmnidad conservedon1 del mundo·. 
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Ahora bien. respecto a la problemática del sujeto, podemos explanar un poco más el concepto de 
sujeto, el ser humano considerado como sujeto, o mas propiamente conceptualizado como tal, es 
de algún modo una determinación de la modernidad; es parte sustancial del curso y desarroHo del 
pensamK!nto moderno, por lo tanto al entrar la modernidad en una suerte de crisis - por decirlo de 
algún modo - la categorfa de sujeto también es negada, sino es que aniquilada. Estamos 
considerando a ta modernidad como parte de un proceso histórico social, que hallo en la razón un 
principio fundente que se desligo de la ideologla oscurantista de la época feudal, que perfilo al 
hombre como atguien distante a la historia y sometido al orden sobrenatural de lo divino. La razón 
asl se erigió como un principio que aseguro la organización y la administración de las cosas y de 
los individuos, el indtvk:fuo quedo asf sujeto a una razón totaUzante - pasando de un baremo divino 
a un baremo racional - que k> encadeno a la disciplina y el control de la razón. Si ya con Descartes 
se conformo una lectura del indN"iduo- sujeto como un ser transparente y autocentrado, con Kant 
se destaco los elementos que contribufan a conformar la actividad racional del lndWiduo (las cuales 
eran estructuras a prion) cuestión que preemltió visualizar un avance en ia conceptualización del 
sujeto, atendiendo a dichos elementos que penniUan la subjetivación; sin embargo es Hegel quien 
conjeturó que k>s elementos que condicionaban las estructuras que haclan funcionar las 
actividades raciona'es del Individuo no eran estructuras a priori sino estructures históricas, 
estructuras modificables y cambiantes, según las transfonnaciones sociales, cuestión que 
redundaba necesariamente en las fonnas de subjetivaciOn social de k>s Individuos. Esto ejemplifica 
un transito en la concepb.Jalización del sujeto, que sea absoluto o ideal, representa una fijación del 
sujeto como sustancia a algo dado y total (ya sea el sujeto cmrtesiano o el sujeto atado al desarroUo 
de un espíritu absoluto hegeliano). Cuando se habla de sujeto, es complicado hacer caso omiso a 
las tradiciones de pensamiento que le dieron a éste, un estatuto discursivo e histórico Importante -
si bien con variaciones significativas y planteado en un nivel extremadamente general - el sujeto 
logro proyectar cada una de las caras del sistema social que dacia representar y cada una de las 
esperanzas de dicho sistema: orden, progreso, revolución, etc ... Sin embargo estas y otras tantas 
posiciones, colocaron a Jo largo y ancho de la modernidad - en formas variadas - al sujeto, corno 
un sujeto flotante (por que podrfa encontrarse en cuak:luier parte o en ninguna), autocentrado 
(dueno de si mismo y de los otros) y soberano a la historia (detenninando • la historia pero 
curiosamente fuera de eUa). Es precisamente esta posición autocentrada, la que penntte evaluar 
que en el fondo -a decir de muchos autores sobre todo post-estructuratistas, post-marxistas y post
modernos- la categorla de sujeto fungfa como un eufemismo, que encubrfa el control y la 
dependencia, que la funcionalización de la modemidad trajo consigo. Asf es dificil separar del 
sujeto, la lectura que mas comúnmente se hace de él, una lectura que habla de sus ataduras al 
desarrollo histórico por encima de cuatquier otra cosa, incluyendo al sujeto mismo: y de su papel 
en la consagración de una sociedad fundada, organiZada y administrada -ya no por la razón en 
general sino- por una racionalidad instrumental. cuyos principios cercenaron buena parte de las 
posibilidades emancipadoras, comunicativas y autocreadoras de éste. 

De hecho el ser humano como sujeto, considerado en los térTninos descrttos, obedece a una doble 
condición, Foucault llama sujeto a la doble condición de dependencia y control que tiene un 
individuo respecto a otros. asi como la sujeción y atamiento que tiene sobre si mismo y sobre su 
conciencia. Esta representación del sujeto realizada por Foucault. es un modo negativo de 
visualizar1o -derivado precisamente de estudios acerca de tas fonnas de subjetivación de los 
individuos en la modemidad- pero que puede también aportar un austr•to etemenlal a la 
problematización del sujeto, la posibilidad de retvindic•r una doble condición en et aujeto: de 
atamiento a las fonnas de poder y disciplina, que pueden derivar en control y dependencia, y 
también de autoreconocimiento y autoconciencia para sobresalir de los márgenes fij•dos. 

El sujeto asf. corresponde por una parte a modos de sujeción dNersos, derivados de la 
funcionalización de la modernidad (o lo que llaman sus consecuencias perversas) que lo atan al 
control y la reproducción social, pero por otra parte, alude a una situación de dominio personal, de 
emancipación, es decir, el sujeto posee una doble condición -necesaria corno binomio para su 
consolidación como tal- la sujeción a determin.::las formas de control y dependenci• social, polttica 
y cultural, y también su posibilidad a estar sujeto • au propia conciencia; el aujeto viBto como 
posibilidad de enfrentarse al empoderamiento que produce el control y la inercia. 
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En ese sentido la dobte condición del sujeto (de sujeción y liberación) descansa en buena medida 
en la producción de la subjetividad. sin la cual no habrla significado ni sentido que movilizará en 
una dirección alterna a los individuos.Los modos en que se estén organizando hoy los espacios 
sociales y a través de los cuates se constituye la subjetividad, se encuentran en una crisis cuyos 
elementos hemos esbozados anteriormente (la condición posmoderna y la globalizaclón neoliberal, 
con proyectos y procesos diversos, pero contenidos par una "afinidad electiva;, cuestión que 
presenta un horizonte donde el tema del sujeto se hace necesario, en tanto perTTitte preguntamos 
por los sujetos y por tas posibilidades de su constitución, y asf cuestionamos acerca del presente y 
en cierto modo del parvenir. No se trata de una nostatgia mal asumida, por la perdida de un sujeto 
que perrnitfa desplazamientos teóricos. que solidificaban la esperanza de la gente, o que permitían 
reconocer la pertinencia de ciertas practicas sociales, acaso tampoco la vuelta de tuerca de un 
agente histórico inevitable; sino más bien replantear el entrecruzamiento de que son .. objeto .. los 
sujetos de hoy día, y de cómo este entrecruzamiento permite vislumbrar un proceso donde, se esta 
recomponiendo el orden social, con efectos y emergencias de todo tipo: individuales, sociales, 
culturales, politices y económicas. 

Si bajo el programa de la modernidad se construyeron diferentes discursos que tuvleron a bien 
cobijar o problematizar la situación del sujeto en la historia, en la actualidad estos discursos están 
siendo desplazados y con ellos - pareciera ser - que se esfuman las inclinaciones teóricas y 
prácticas que abasteclan la inquietud modema acerca del presente, del porvenir, del futuro. Una 
preocupación - que más allá de tener un fundamento moderno - en el fondo nos remite al problema 
de los sujetos con respecto a los otros y con respecto asf mismo, posición que Foucault llama de 
subjetivación del indivil:juo, que en el mero fondo. nos muestra una preocupación que radica. en 
como los espacios que se llegaron a constituir como instituciones de individuación y socialización 
(instituciones educativas) se hallan entrometidas en formas -para algunos inéditas- que van 
personalizando a los individuos de un modo ahistórico. Este es un proceso de degradación de las 
instituciones, del alejamiento de las esferas de la cuttun1 con respecto a las demú esferas 
(sociales, pollticas y económicas) o para decirte més propiamente, un proceso de recomposición 
en tas relaciones que la cultura ueva a cabo con sus instituciones, Touraine llama a este proceso 
desmodemizacK>n -1énnino discutible al fin y al cabo- pero que define la decadencia de las 
instituciones; es una c:le.sínstitucionalización que exhibe una desocialización, en tanto perdida de 
papeles y roles socialnrente asumlc:kJs y de continua clespolitización, en tanto relattvización del 
valor y el papel de las Instancias de on:lenación, conducción, administración, organización y 
gobierno de Is sociedsd, situación en que '8s subjetividades se forjan, a partir de universos 
multirreferenciales, que ktjos de proveer de mayor sentido a tos individuos, los manipula y los 
encierra en espacios cuya inteligibilidad es de un orden instrumental. que toma frágil y precario la 
constitución de sujetos sociales, en tanto productores de sentidos, sentidos opuestos al orden 
preservado por el mercado de subjetividades, hasta ahora impuesto o investido como el único 
posible de vivirse. En este contexto ¿Cuáles el sentido ysigníffcado que a nues'lro modo de verse 
origina con más persistencia en Jos '1dividuos dentro de Is universidad o dicho de otro modo, qué 
tipo de subjetividades representa?. Si intentamos articular el hecho de que las escuelas - incluidas 
en ellas las universidades - son instituciones sociales que pueden llegar a generar dinámicas 
propias o por decirlo de algún modo, desarrollar culturas peculiares o especificas. Y de este modo 
establecer sus propias rutinas, creencias y códigos de práctica social. Situación que influye en la 
manera en que los individuos experiencian su participación y desempefto en dicho espacio 
institucional. 

Sin embargo la comprensión que podemos llegar a tener de las universidades, debe contemplar 
que las instituciones de educación superior generan un contexto escolar propio. pero envuelto a su 
vez en determinaciones o condicionantes provenientes del contexto social y política más vasta; por 
ejempla, los referidos a las polfticas sociales que despliega el Estado con respecto a ámbitos de 
salud, vivienda o educación, y especificamente las polfticas educativas que desarrolla, poHticas 
que se hallan aparejadas a un recambio más amplio no SOio de la educación o la escuela, sino de 
la sociedad en su conjunto. Las universidades como instituciones sociales, educativas y culturales, 
ven seriamente penneados sus modos de organlZltción, sus pollticaa escolares, sus perftles 
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profesionales, sus aspectos laborales, su financiamiento y particularmente sus modos de 
subjetivación. 

Baste senalar que en un contexto de cruce entre globalización, neoliberalismo y posmoclernidad, 
las polfticas educativas •progresaron .. de una polttlca centrada en la igualdad de oportunidades 
(con su respectiva masificación de la educación) a una contracción del discurso y la practica social 
que se centra ahora en la .. desregulación "del mercado educativo (o mejor dicho. la generación de 
un mercado educativo) que tiene por ejes, la competitividad, la descentralización y la 
mercantilización de la educación y el conocimiento. Nos parece que estos planteamientos, tan en 
boga, corresponden perfectamente a un replanteo polltico de la educación, es decir, la 
descentralización, la mercantilización del conocimiento y al educación, admite no sólo un recambio 
de métodos y contentdos escolares o en su defecto un cambio en las formas de gobernar las 
instituciones sino un recambio de racionalidades en la manera de administrar, organizar, dirigir y 
controlar a las instituciones educativas, y a sus indWiduos, a sus experiencias; y esto habrla que 
decirlo. es de una naturaleza eminentemente politice. Es de una naturaleza po11tica, porque es un 
cambio de dirección, es un cambio de sentido, de modo de ver y sentir lo que se vive o se 
experimenta como posible en una institución. 

Si hemos de indicar un signo recurrente en nuestra sociedad contemporénea, tendrlamos que 
referirnos en primera Instancia, al papel que Heva la escuela -a úttimas fechas de fonna insistente y 
que se ha desplegado, con una incidencia dtversa, a todos los niveles de la educación- y que 
puede entenderse como •1a necesidad de las escuelas de erigirse como Instituciones escolares 
eficaces ... Esto tiene de fondo algunas cuestiones que son esgrimidas como preceptos: 

Prrmero- la Ol'"ganlz•ción escoler debe atenderse desde un plan o una visión sistémic•. es decir, deben 
tomarse en cuenta todos y cada uno de los elementos que Intervienen e interactúan en la 
conformación Institucional escolar, lo cual presume un c•mbio est,.uctural, eJ(perlencl•I y social. 

Segundo· las escuelas deb•n establece,- slstem•s de gestión y evaluaclón escolar c:laros. tantos 
externos como internos. La conc:entn11ci6n de objetivos debe centrarse en la estlmul•ción Individua!; y 
en un sistema pedagógico basado en los marltos, la adecuación y la adaptación a los ambientes de 
aprendlZaje. 

Tercero• las escu•l•s deben extender las 1"9spons.bllldades ae11démle11s y económie11s a todos los 
miembros de la institución, fomentando el lidarazgo personal de los Individuos, a trav•s de aaecentar 
las eJ(pectativas y el rendimiento de los mismos. 

Cuarto- las escuelas deben organizar sus planes de estudio planificando y coordinando sus metas con 
los valores y objetivos que les permitan competir eficaz e eficientemente, tanto en la elabon11cl6n de 
sus productos como lnst1tución soc:lal y en la disputa por un lugar en el mercado educativo. (Cfr. Pérez 
Gómez). 

Las necesidades impuestas, de forjar escuelas '"eficaces'". se ha extendido a todos los reng'ones 
de la educación, necesidades que se expresan de diferente fonna, pero que siguen los 
planteamientos neoliberales, y que buscan por diversas rutas determinar por que medios se 
pueden desarrollar la eficiencia y la eficacia educativa, escolar y pedagógica. EUo implica algunas 
cuestiones paradójicas, cuando se trata de buscar o fomentar la eficacia y la eficiencia en las 
escuelas. Por senalar atgunas diremos: 

Primero- las escuelas s1 bien forman parte de un entramado socral ampho, guardan algún tipo de 
1n:::lependenc1a o autonomfa social, por lo tanto las polit1cas tendientes a Implantar una d1nám1ca de 
desarTollo Mef1caz ... se prestan a una Interpretación que se busca adecuar a estas pretensiones, pero 
que debido a su dinámica, puede encarnar en maneras d1screpantes o Inclusive Incompatibles, en 
virtud de su contexto p•rtlcul•r 75 • 

75 En este sentido podriamos recordar que la lntBrpret.ación que regularmente •hace de k>s preoapK>a de organización 
y eficacia, nunca aluden a ClJ&&tiones de aaentsnientc y ubicaci6n social y geogrifica; por ejemplo, •suelen hablar de 
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Segundo- generalmente los preceptos que se utilizan para dirigir y o,.ganlzar escuelas eficaces se 
contraponen tanto a la tr·adiclón en que se forjaron las escuelas públicas como al concepto o conceptos 
de educación asumidos en la modernidad, que de alguna suerte siguen fo""ando parte -
lrregulannente - de su sustento ideológico y prácbco. 

Tercero- se suele omitir el car,cter polltico de estos movimientos hacia una oroantzaclón eficaz de las 
escuelas, es decir, se reduce el discurso pedagógico a la práctica y los contenidos curriculares o 
acad~mlcos de la institución, los c:uales son Investidos por .. la procun11ci6n del bien común ". Un bien 
común reducido a una búsqueda del rendimiento lnstltucional e Individual (que se tn1duce 
generalmente en calificaciones o meritocracia). Asl el liderazgo produce una división social, aun m's 
ostensible, pues se exhibe como una expresión natural de competitividad, inherente a su desarrollo 
institucional. 

Cuarto· como resultado de plantear una ractonahdad fincada en la eficiencia y economía de los 
procesos educativos y pedagógicos, se reduce a estos procesos, a la verificación de los resultados 
obtenidos, por lo que se omite, que este tipo de rac1onal1dad mercantil y mentocnitica, también 
supone la activación de procesos sociales e lnd1v1duales, donde se mezclan significados y sentidos que 
trascienden los aspectos explicitamente expuestos por sus discursos. 

En este sentido las universklades, funcionan asimilando, transmitiendo y produciendo 
conocimiento, generando actitudes laborales y profesionales especificas, pero lejos de pensar que 
las universidades producen relaciones y procesos sociales neutrales o plenamente objetivos, la 
universidades establecen dimensiones culturales a la hora de organizar fa institución escolar. 
dimensiones que se entrecruzan entre si, produciendo fuertes contradicciones. Ya que la 
unrversidad no obstante, al permanecer bajo el influjo de un contexto fuertemente dominando por el 
neoliberalismo. no funciona como una méquina de procesamtento, natural y unifortTie, sobre todo 
por que su ejercicio como institución educativa y social tiene que ver con individuos, individuos que 
realizan interacciones derivadas de la lógica formal en que se halla inscrita la institución, ya sea 
por que tenga por disposición educar o preparar vocacionalmente a los Individuos o incluso a 
certificar su capacidad, pero también porque establece relaciones que no estén forTnalmente 
previstas, pero que anudan de manera subjetiva las rutinas, los comportamientos, los slmbolos y 
códigos que se hallan presentes en el contexto social más profundo. 

Desde ésta perspectiva, las universidades procuran impllcita o expHcitamente el proceso cultural 
por el cual los individuos se desarrollan como tales. Las universidades asl se vislumbran de 
manera compleja, ya que no pueden entenderse únicamente en base a los moviirnlentos 
persistentes que buscan el cambio o la reproducción de las condiciones que posibilitan su 
existencia como institución, sino desde una mirada més conftictiva y ftexible. Podemos reconocer 
cierta ambigüedad o indeterminación -al menos en cierto grado- en las organizaciones educativas, 
dadas precisamente por el factor humano. Las universidades por sus exigencias internas y 
externas, por su dinámica politice al interior y al exterior, por la correlación politice de su actores y 
sobre todo por la hegemonla de un proyecto civilizatorio dominante, ha permitido que se concrete 
una especie de desplazamiento discursivo y práctico. en la que todo aquello que obstaculice " la 
entronización de la globalización neoliberal .. traducida en la .. optimización" o modernización de las 
instituciones de educación superior, es omitida y reducida a mlnimas expresiones. Lo cual nos 
parece, es un carácter de alcances mayores, y que no es exclusivo de la universidad. Ello posee 

csli::ad.total o escuelas de cahdad. a detenninadas escuelas se les equipa con computadoras o servicios informEibcos. 
pero resulta que en Is locelidsd donde se asienta la escuela no hay luz regu/armene o no ae cuenta con una 
infraestructura que pennita un uso y manlenimff!nto adecuado del meEirial, y los ejemplos aon variados, sin embargo 
están marcados por la discrepancia de los criterios que permitan orgSlizar a una escuela bajo estos preceptos. 
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un signo cultural que puede articular la metáfora del 01ercado, el presunto juego de fa com~tencia 
y la obsesión sx>r la eficacia y el éxito, algo as( como: e/ reino del individualismo exacerbado.76 

La sociedad se esta moviendo por obra de un capitalismo sin los debidos contrapesos polltico 
sociales e inclusive comienza a hacer mella dentro de la cultura, la globalización neoliberal asume 
una posición en la que todo se puede transmutar en objeto de competencia o mercadeo, incluidos 
los seres humanos. Bajo esta idea los individuos gustan -por parte del capttalismo- de posicionarse 
desde una perspectiva calculadora, acumulativa y poco o nada critica, es la asunción del homo
economicus (posición ad hoc a las ideas del capital humano y del consumidor posmodemo}. Estas 
nociones se encuadran bajo la acción racional dominante del neoliberalismo; en una sociedad que 
insistentemente es denominada socfedad de mercado. En esta llamada socfedad de mercado, tal 
vez nunca como antes la idea de Foucault de que los sujetos son tales, en tanto suponen una 
doble sujeción a los otros y así mismo, esta siendo abreviada, a un tipo de sujeción racional que ni 
esta sujeta completamente a sí mismo ni sujeta a tos otros, pues como senala Touraine existe hoy 
dla mas descomposición y fragmentación que exceso de integración, asf el control social establece 
nuevas formas de regulación. Los individuos se están constituyendo como parte de una cultura, a 
través de la cual, van adquiriendo una subjetividad que se ve alterada por la globalización, al 
alterarse el espacio de construcción del sujeto, se altera la producción de la subjetividad y la 
identidad. Al trastornarse éstas, se altera el sujeto. 

Si anteriormente presentábamos a la gk>balización como un untverso muttireferencial, esto no 
significa que el ind;viduo pierda sujeción, sino que esta sujeción se reduce a una dependencia 
hacia el consumo - al menos como imagen predUecta - que se evade de una sujeción a ideales 
emancipatorios para disolverse en una serie de apetencias mercantiles. El personaje de nuestros 
dfas es un indNiduo que se reconoce concentrado, ligado a las predissx>siciones de las metáforas 
globales, y sólo es sujeto en tanto permanece atado a las rudimentos de una sociedad global de la 
que no escapa, sino a través de refugiarse en un reflejo de sf mismo.77 Esta suerte de individuo 
narcisista, forma parte del perfil de una sociedad, una sociedad expuesta a la meb11fora del 
mercado, a través de discursos y slmbolos, que son en cierto modo lenguajes que ptagan 
espacios, contamos. recodos y éngulos de la cultura actual, y que debido a su mnbigUedad pueden 
llegar a cuajar casi en cualquier lugar. Para los discursos dominantes de la sociedad global 
neoliberal, poco importa si pueden ser ciertos, verdaderos o comprobables sus supuestos 
ideo'6gicos, basta con que sean asumidos e incontestlldos. De esta manera se suele recluir toda 
forma de socialidad humana • este impulso homogeneizedor. Las instituciones puntales de la 
sociedad también se implican en esta presión de recomponer o trllnsfonnar sus modos de 
organización social; las universidades por su parte se debaten entre proseguir y fortalecer una 
tradición (compktja y conflictiva) o recomponer sus modos de organización y sus modelos 
educativos, para ltgarlos a los imperativos de la marcha global. La ultima parte de este dilema, 
parece ser sólo aparente, ya que la contracción del gasto destinado a las universidades públicas es 
más que un hecho, el establecimiento de una nueva relación entre el Estado mexicano y las 
universidades públicas que derivan en nuevas condicionantes para las un;versidades, la 
entronización de un nuevo esquema de certificación institucional e individual del desempeno 
académico; además los cambios en la sociedad mexicana (polfticos, económicos y sociales) con 

76 Les condiciones p:>llticas y sociales que imperan, derivadas de un cruce de globalizeción, neoliberalismo y 
posmodernidad, produmn an-. tDcX> una aJmbra del indMduo, m>mbr• en tanlc e6lo logre •r un reflejo disaorsk>riado del 
si mismo A este perfil mal sombrea<*> se le denomina "narcisista" (cuestión que no vamos a discutir). lndMduo que • 
mueve sus anches - al menos asi lo aee - en un ooni:>rrlO social, vecio o vaciado por un capitalismo presuntamente 
permisivo 
- Eugenio Trías se refiere al individuo como. ·et Btomo de une sociedad en la que los vínculos comunitarios y cultvrales 
(en e! sentido antropológico de cultura) estiJn en trance de romperse. Es ese << átomo-cápsula>> que constJtuirB. en 
nuestro mundo. el sujeto de uns sociedad tecnincada y masi~cada. Tal <<individuo>> ~ene las siguientes caracteristJcas: 
1) es capaz de acumular muchas vfvend•s, pero C8190e de e"l'flrlencies; 2) es "'f»Z de e::umular mucha redes de 
<<información>>, pero camce de t:Jnn.Oón, de 8/dung,; 3) aólo reoonoce /a •lleridad en t. medida en que detlne su 
propia fonna de ser y de sentir; es inc~ , por i.nto de un genuino encuentro oon el otro• (Clt'. Argulol, Ref•I. et. el. 
ElcansllfJdo de occidente. p. 51). 
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respecto al del croen mundial. han derivado en una sobre penetración cuf ura , que se magnifica y 
se estereotipa entre lo que la gente quiere o desea experimentar como genuino y actual. 
La universidad pública prácticamente se halla a costas de una hegemonia global neoliberal, donde 
el papel de la univer5idad se significa por retraerse a esta coerción, por lo que tos individuos que 
circulan por k>s espacios universitarios - aquellos individuos a los cuates la universidad contribuye a 
formar - generalmente asumen posiciones que de a~ún modo están en sintonla con los valores 
impuestos y los estereotipos del mercado, por el hecho nada simple, de que los mecanismos de 
endoculturación - medios masivos: revistas, televisión por cable, Internet, etc .. - con que compite la 
universidad son mas consistentes (en función de que utilizan lenguajes que sobreviven a contextos 
diversos), constantes (en función de que aparecen insistentemente en múltiples espacios) y 
agudos (en función de que poseen un poder simbólico y liminal susceptible de ser apropiado e 
incorporado por largo tiempo). 78 Las universidades públicas nunca tuvieron a bien fonnar un sujeto 
(con mayúsculas) como arquetipo de ser humano, sea considerado actor, movimiento social, ser 
consciente, etc ... Sin embargo se distinguió por crear espacios de posibiUdad, para la constitución 
de sujetos altamente plurales (en la doble condición de la categorfa de sujeto: como producto 
social y producente de historia; atado a los otros v asf mismo a partir de su conciencia) en su 
determinación social y en su posibilidad de transfonnación cultural y politice. 

El replanteamiento del sujeto, nos sugiere reconforrnar la visión que tenemos de las instituciones 
que hacen posible su constitución, particularmente las universidades públicas exhiben un deterioro 
en su tejido social, en las fonnas de organizarse, en los modos de gobernar v dirigirse, y en unas 
cuantas palabras en el modo en que han internalizado la .. necesidad" de transfonnarse, moldearse 
o mutarse, mutación que deriva en una institución que recorre los caminos de ta excelencia; 
excelencia que impone modos de subjetivación que exaltan los valores y las disposiciones que la 
metáfora del mercado v los hombres de empresa repiten como anatema, y en ésta se reconocen 
los individuos como emblemas del éxito (éxito por cierto individual) v la calidad total. Subjetivación 
que llega engendrar individuos cercanos a la figura mftica del narciso; narciso empresario, narciso 
profesionista, narciso ciudadano y narciso escolarizado; narciso de dimensiones solip-darias, 
redimidos al interior del si mismo (forjado por un .. otro") individuo muy lejos del sujeto 6tico de los 
griegos. y más lejos aún de un sujeto •con la capaciclad de construir proyectos•, sujeto protagonista 
y actuante de sus diversos mundos, un sujeto nunca soberbio a la historia que fe toca vivir, un 
sujeto que sea capaz de trascender sus procesos de subjetiveción, v le permita reconocer inercias 
y elegir opciones viables de existencia, es decir. un sujeto como potencia, un sujeto actuante. un 
sujeto como poder (Zemelman, 1995). 

n Les investigactones que se han realizado a este respecto - y sobre las cua~s nos apoyamos .- aon múltiples, algunas 
de ellas pueden cotejarse en los reportes y articulas que han aparecido en k:Js d'6rios de circulación nacional. en 
pa"11cula~ en el periódico La Jornada, como ejemplo vamos citar tan sólo uno de éstos que ejemplifica el drástico cambio 
que se pe•c1be en la transformación de identidades y valores en la giobalizacion ~la estructura de valores del me)(icano 
atra••1esa por una fase de -resquebrajamiento~ , en la que se evidencia que la hJerze de transmisión de los valores 
nsaonales en el aparato escolar perdió fuerza, a/ gntdo de que es ~dificil para los héroes competir con superman", Esto 
Bdvferten los especialistas. conduce a un mexicano"mentlJlmente trastem1do", a un ciudadt1110 que se identilca mils con 
los modelos occidentsles de competencia que con los velares históricos y clvicos que signillcan ll su pais'f.Cfr. Aviles, 
Karina. Las escuelas en México dejeron de tr1Jnsmitir 1111/ores: investigadores. La jornada, •cci6n Sociedad y Justicia, 
martes 29 de abril, p. 44 ). 
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3.2 ALGUNAS MIRADAS SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: 
UNA PEDAGOGIA DESDE LOS MARGENES 
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Hemos hablado de las dificultades que las Instituciones educativas presentan en este principio de 
siglo. Epoca marcada por la inercia de ctertos elementos que sintetizan un pasado reciente que se 
niega a morir. o en su defecto que se resiste a transmutar tan fácilmente. Y también de los cambios 
que a nivel geopofftico, económico y cultural se originan, desde el postrnodemismo más 
perseverante que se expresa en un indivk:iualismo tan diletante del mercado y la comodidad, como 
devoto de un sl mismo (que ya es producido por gracia y tarea de otro, que no es el resultado de la 
interacción, sino de la hegemonla) que ya no es lo propio, sino lo asumido ~r norma, en un 
entamo excepcionalmente coercitivo para aquello que se presuma como posibilidad de acción y 
discurso alterno, y por lo tanto restrictivo para una formación (Bildung) humana empenada en 
participar en los recorridos de su destino. Tiempo rodeado de contracciones y redefiniciones 
discursivas, que replantean los basamentos sobre los cuales, las prácticas humanas de cohesión, 
convivencia y desarrollo se reducen a un lenguaje cambierio de coste y comercio, social y polftico. 
Posmodernidad, gk>balización y neoliberalismo funcionan en este contexto como k>s significantes 
de un entorno enrarecido y contradictorio, ambiente en el que la subjetividad y la formación de los 
Individuos adquieren significados que consideramos esenciales para intentar comprender las 
posibilidades de la discusión y la acción social alternativa. Las instituciones suelen reflejar de 
múltiples formas los cambios que acontecen en una sociedad, lo hacen implementando saltos de 
significado o desplazamientos seménticos, hacia la actualización o modernización de sus 
funciones, la universidad tiende en ese sentido, a amaJgamar la predisposición al cambio 
-gobernada por un neoliberatrsmo global- y al mismo tiempo, busca conservar y extender su 
autonomfa como institución educativa y espacio sociocultural complejo. Este trabajo puede ser 
considerado como un intento por votver a discutir conceptos que se entrecruzan (neoliberalismo y 
pasmodemidad) con un ténnlno que se ha vuelto una especie de mito fundante: la globalización. 

La globalización al igual que el neoliberalismo, la posmodernidad e inclusive el concepto de 
formación, son tópicos altamente complejos, sumamente revisados (hasta fonnar una cierta moda 
investigativa), de ah( que su estudio se presta a confusiones de todo tipo. Pero este hecho no debe 
suponer que deban ser soslayados u olvidados como materia de debate y análisis. en todo caso 
pensamos, que su discusión puede contribuir a que se comprenda y se expliquen fenómenos de 
orden diverso pero igualmente interconectados (piénsese en el individualismo, la privatización de 
las instituciones educativas, la mercantilización del conocimiento y la reposición de prácticas 
conservadoras, y hasta la recomposición geopoUtica del mundo) que revelan (o en su caso 
omiten) la mutación que hombres y mujeres están experimentando, y con ésta ven alteradas las 
condiciones de ejercicio humano social. Este es un trabajo pedagógico, par lo menos fue pensado 
como tal, nuestra argumentación parte del hecho de que todo espacio social y todo proceso 
cultural recrea y a la vez produce formas sistemáticas - formales y no formales pero ordenadas -
de educación y fonnación. Tales formas adquieren sentidos y significados diversos en los 
individuos, asl como poseen cometidos igualmente diversos (algunos de educación, otras de mera 
socialización y otros más de endoculturación, dependiendo del espacio sociocultural al que estén 
adscritos: la escueta, la familia, el grupo de amigos, etc ... ) pero que expanden maneras de actuar, 
pensar y hablar: algunas veces, en base a ensenanzas (en el caso de las escuelas es un poco més 
claro su cometido) pero dentro de la complejidad cultural que nos toca vivir, ewisten formas que o 
no son instruidas en las escuelas o bien trascienden los marcos de las instituciones educativas -al 
fonTiar parte de la cuttura más amplia- pero que evidentemente están siendo aprendidas 
(aprehendtdas) por la gente. Lo que de a5gún modo contribuye a definir la identidad y la 
subjettvidad de los indlviduos. En pocas palabras, los procesos culturales están abiertos a 
desplegar sentidos -sistematizados u ordenados- que componen el nutrimento de la conformación 
subjetiva y de los proce&es de formación que constituyen a un individuo en sujeto. Los elementos 
de sentido y subjettvación son parte consustancial de ta fonnación, y por lo tanto condición 
pedagógica de su desarrollo. 
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En el primer y segundo capitulo hemos sostenido de manera técita, una mirada que se aproxima a 
las untversldades -y a las instituciones educativas en general- no únicamente como entidades de 
escolarización y profesionalización, sino como sitios de producción y reproducción social, polltica y 
cultural. Bajo esta contemplación, subyace la perspectiva de que las universidades crean y 
justifican elementos que privilegian determinadas formas de subjetividad en detrimento de otras. La 
ponderación de ciertos elementos que privilegian la producción de subjetividad, no se debe 
necesariamente a que las universidades per.r.igan objetivos claramente cet'\idos a los imperativos 
de la globalización neoliberal (aunque indiscutiblemente deba ser tomada en cuenta esta 
posibilidad) sino a que las instituciones en general, han entrado en un periodo de franco declive 
social -lo cual no significa ni su desaparición ni su reducción total -producido entre otras cosas por 
lo que Mariano Narodowski llama -1a ruptura del monopolio del saber escolar', ruptura que se 
elabora, en tanto las escuelas y lo que ahl acontece (la producción y transmisión del saber, la 
legitimación que tienen sus prácticas y la certificación de sus productos) se debate ahora con otras 
instancias aún más poderosas (cuestión que podemos englobar en términos de cultura popular, 
medios masivos, etc ... ). En esos ténninos la universidad - en un principio - puede llegar a ser vista 
como un mero instrumento de legitimación y control de los grupos dominantes. 

Sin embargo, si bten esta observación posee algo de cierto, pennanece anclada en una noción 
cerrada y reproductiva de lo que es y puede ser la universidad. Intentar salir de esta clase de 
noción supone concebir por un lado, la posibilidad de producir una teorfe pedagógica lo 
suficientemente tajante respecto al hecho de que les escuelas en general y las universidades en 
particular se hallan dentro de un contexto histórico, que genera relaciones de indole polftica y 
cultural muy fuertes, caracterizadas en nuestros dias por la preponderancia del neotiberalismo a 
escala global. Por otro lado, esta el hecho de que esa misma teoria pedagógica proporcione los 
constructos teóricos-prácticos para revelar - en principio - las contradicciones que acampanan y 
sirven de correlato ideológico-discursivo a las fuerzas hegemónicas de la sociedad; y en un 
segundo momento. faciliten elementos. pera no sólo Hegar a resistir y discutir las contradicciones 
que presentan las universidades con respecto al contexto y cultura dominante, sino que planteen la 
posibilidad y viabilidad de construir espacios dentro de la universidad (y fuera de ella) que 
contribuyan a reconfigurar la producción de subjetividades y la constitución de los sujetos. 

Dicha labor no conjetura de antemano, ta elaboración de una obra maestra que unifique criterios y 
cancele la discusión, sino que procure elementos de crftica y posibilidad entorno a la educación y 
la formación, y especlficarnente que contribuya e replantear los modos en que comprendemos a 
las universidades, restituyendo una visión donde la universidad funciona como un terreno complejo 
de escolarización, educación, formsción y construcción subjetiva. Los componentes de tal 
aproximación pedagógica subsisten bajo la tensión de la reproducción y la resistencia humana, 
entre las interacciones de los individuos en espacios cada vez més expuestos af conflictivo y en fas 
invenciones y rupturas que construyen los sujetos; contradicciones en las que se hallan envueltas 
las universidades, como instituciones de educación superior que presentan espacios irresueltos de 
dominación. y de los que pueden emanar unidades teóricas para la comprensión y desarrollo de 
miradas centradas, en los márgenes, en las tensiones y en los quiebres, es decir en el lugar donde 
se produce la subjetividad. 

UNA PEDAGOGIA DESDE LOS MÁRGENES 

En este punto queremos llegar a considerar, que entes de plantear que la universidad pueda o 
deba constituirse como un espacio o esfera social de discusión, critica o contestación. que nos 
permita reflexionar entorno a lo que la globalización esta provocando en las instituciones de 
educación super1or, es necesario antes que nada, ir produciendo nuevas formas de razonam;ento y 
comprensión, que pueda redimensionar a las universidades como objetos de estudio cultural y 
politice, y al mismo tiempo pueda vislumbrar aquellos espacios y eJementos dentro de la 
universidad, que hagan viables fonnas de pensamiento y práctica pedagógica altema a las 
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dominantes. Ante esto pueden surgir éngulos de discusión alrededor de las relaciones de la 
universidad con respecto a los discursos modemk:tad·posrnodemidad, a las fonnas de opresión del 
capitalismo, a los modos de subjetivación del indNiduo moderno, a las fonnas de industrialización 
de la sociedad contemporánea, a la ruptura o inserción con la modernidad en América Latina, a el 
lugar central de ta cultura en el establecimiento de una dominación poscolonial, a las posibilidades 
de configurar nuevas formas de conciencia y subjetivk:tad, etc .. Esta posibilidad de generar nuevas 
y compk!jas comprensiones respecto a las universidades y a las instituciones educativas en 
general, pasa por el reconocmiento de una insuficiencia en relación a las maneras que 
generalmente utilizamos para comprender, es decir, las teorlas e interpretaciones sociohumanistas 
que sobre la educación y la formación se utilizan. se hallan actualmente fuertemente vinculadas a 
un lenguaje instrumental y neoliberal, por lo que parece claro que es Ineludible una constante 
critica a las visiones predominantes que intentan representar y construir Imaginarios pedagógicos, 
que reducen a meros objetos de capacitación a las instituciones, y a los sujetos - antes 
pedagógicos - a simples objetos de habilitación e instrucción. 

En ese entendido, esta parte del trabajo, se va centrar en una proposición pedagógica, que 
pretende presentar algunos principios de aproximación dirigidos a impulsar una reformulación de 
las pedagogfas, que pueden considerarse bajo el nombre de: Pedagogls critica. Esta pedagogia 
critica - huetga decirlo - no pretende agotar las discusiones acerca del conocimiento y las 
prácticas ep'5temol6glcas que regulan lo pedagógico, pero si intenta complejlzar dichos procesos. 
Una pedagogla critica responde a la comprensión de que escuela, educación y escolarización 
funcionan como lugares centrales en la conformación de la subjetividad y la construcción de las 
representaciones sociales de los estudiantes. Tal pedagogfa acoge la idea de que las escuelas son 
verdaderas empresas culturales y politices. La pedagogia critica no debe ser vista como un 
enorme paraguas conceptual o como una tabla de salvación (con sus respectivas leyes y 
prescripciones) sino como una teoria siempre en ciernes, inacabada, precaria e incompleta. El 
nombrar a la pedagogfa como una fonna distinta de representar, de visualizar y practicar la 
pedagogla misma, nos remite a lo que conocemos como una peclagog/a crfflca o pedagogls 
radies/. Dicha pedmgogia puede centrarse en una cuestión en la que se reconozca, que la 
universidad exhibe un terreno franco s:-ra la legttlmación de fomias de control y regulación social, 
en las que no obstante, se presentan modos de resistencia y contestación. Un lugar 
profundamente conflictivo y entreverado a la '6gica común de la sociedad capttalista, que puede 
ser visto e Interpretado a partir de üna pedagogla (que no &a pedagogfa con mayúsculas, 
omnipresente y omnisciente), que pueda ser denominada (para fines de su rastreo y 
reconocimiento teórico) .. pedagogía radical, pedagogla critica, pedagogla de frontera, peclagogla 
desde los márgenes, etc ... •• 

Tal pedagogfa critica, que tenclrfamos que llamar .PEtdagogfas (en plural) derivadas de diverltas 
tradiciones criticas tanto en Inglaterra, Espana, Brasil, América Latina, pero sobre todo en Estados 
unidos, que se han venido desarrollando -de forma más patente- en los L.iltimos quince o veinte 
anos. Las pedagogía criticas o radicales (particularmente en Estados Unidos) han forjado una 
fuerte tendencia hacia la discusión y critica del aparato escolar occfdental, inquiriendo en torno a 
las maneras tradicionales de desarrollar la teoria y práctica educativa, adoptando enfoques que 
van desde la economla politica del aparato escolar hasta la critica cultural de la escueta (Melaren, 
1998). Tal vez parte del.nódulo central de las pedagogfas criticas norteamericanas resida en el 
hecho de que han logrado desarrollar lenguajes que restituyen a las escuelas -a partir de revelar 
sus contradicciones y problematizartas- el papel complejo que lleva acabo en la distribución y el 
suministro de las posiciones polfticas y culturales en la sociedad. Lo cual se aleja de la visión 
tradicional y/o positivista de la escuela, la cual era vista como un espacio objetivo y pollticamente 
neutral. que perrnrtfa el desarrollo en igualdad de circunstancias y sin menoscabo de aspectos 
básicos como los de raza, genero y condición social; suprimiendo asf las relaciones intrinsecas y 
contradictorias del conocimiento, la dominación y el poder que se generaban en la escuela. 

Las pedagogías criticas no son una escuela con nomenclatura y ramificaciones ciares, inclusive 
algunos de sus autores rechazan la idea de representar un conjunto de ideas homogéneo, la 
variedad de sus posiciones discursivas encuentra sentido en la diversidad de sus anclajes 
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respectivos, algunos son pedagogos, otros son antropólogos, otTos más criticas literarios o 
sociólogos, economistas, etc ... Algunos de los inconvenientes que tuvieron los enfoques de 
¡::aedagogia critica en sus inicios, estaban ligados a la imposibilidad que tuvieron en salir de un 
lenguaje de Critica sobre la dominación que se generaba en tas escuelas, en las cua~s éstas se 
reduclan a sitios de reproducción social, es decir estaban enmarcados en una lógica detenninista, 
fija y cerrada, que lmpedlan trascender un lenguaje sobre {telativo a) las escuelas a uno para 
(activando a) las escuelas. 79 Asl la pedagogla critica norteamericana proviene de la tradición 
reconstruccionista de enfoque social, impulsada por hombres como John Dewey, como de 
tradiciones intelectuales inglesas como las de Basil Bemstein; la pedagogla cr"itica proporciona en 
un amplío sentido, elementos para desmantelar las posiciones logocéntricas, liberales y apollticas 
que ocultan las condiciones culturales y sociales relacionadas con el control, la reproducción y el 
poder que funciona como contexto, en el que se produce la escolarización, la educación y la 
fomiación. 80 

Una pedagogfa desde los márgenes, supone asumir que la pedagogfa no se reduce a la 
ensenanza o el aprendizaje de códigos especificas, analizados generalmente de manera atslada, y 
que se halla dispuesto dentro de un fenómeno escolar, o a la imp~mentación de un curriculum 
formal como relato único de \a escolarización (cierto es que debe contemplar estos aspectos que 
consideramos sustantivos) cuestiones que adquieren relevancia verdadera cuando se conectan 
con fenómenos y procesos amplios de la cultura y la sociedad. Una pedagogla que ve en un 
concepto como el de subjetividad, la manera en que pueda ser comprendida y reconf1gurada ta 
identidad y la formación humana de un sujeto. Y que de hecho, la subjetividad es constantemente 

79 Melaren. Peter. Muláculturalismo revolucionario: pedsgogias de disensión para el nuevo milenio. p. 19·21. Melaren 
señala algunos motivos del estancamiento que tenia la pedagogia critica en sus inicios··1os teóricos radicales, como 
grupo de Is educación, han evitado desarrollar una teorla ética que pueda justificar su propio lenguaje o legitimar las 
costumbres sociales necesarias para deff!Jnder una tlisión psrtJcular de equelo en lo que podrien convertirse las 
escuelas. Atrapados en Is paradoja de exhibir indigneción moral sjn el benelcio de una teoria ética y moral bien definida, 
no hemos podido pesar de una postura ~ca a une tlisión sust.ntrva •. (. .. ] ·111 teorie educatN• rsJiclll no ha podido 
analizar la escuele como sitio que genere y legitime ecfivamente ciertos modos de vivir y fonnes privilegiadas de 
subjetividad. No hemos logr9do analizar oómo se escolarizan las subjetividades. cómo el poder organiza el espacio, el 
tJempo y el cuerpo, cómo el lenguttje se utitza tanto para legitimar como pera mllfginar diferentes posturas sobre un 
tema o cómo el oonodmiento no sólo misblca sino funciona PflflJ generar identidades, deseos y necesidades .. / ... ] /a 
teoris educativa radical /e ha restado importancitt a redefinir e/ ptlpel f9fl/ que pudiera desempeñar los maestros como 
crfticos e intelectuales comprometidos en las aulas y dentro de un movimiento mils amplio de cambio social. Se ha 
influido en los maestros pero no se /os he induido como agentes autodeterminentes dt!ll cambio politioo y pedagógico"'. 
eo Existen diversos autores que son asociados a la pedagogie aitica, ye sea porque skvieron de sus9nto teórico o 
porque tmnan parte de une tendencia - no auto esumtde - relacionada con le critica social, cultural, económica y polltica 
del aparato esooler Dentro del primer caso podemos enoontrar lo mismo e Pterre Bourdieu. Besil Bemstein. Herbert 
G1nbs. Samuel Bowles. Martin Camoy, Christian Baudelot y Roger Estabiet, mfentt"as que en el segundo caso podemos 
considerar e Michael W Apple. Henry A Giroux. Peter Melaren. Stanley Aronowit:, Roger Simon, Lawrence Grossberg, 
Tho~as Paplo..ew1t::. etc. Y mas aún, en España se suele asociar al desarrollo de posiciones críUcas en pedagogía a 
nombres oomo el de José Gimeno Sacns.tan, Angel l. Pérez GOmez, Mario FemBndez Enguita, y desde olra perspectiva 
igualmente aitica, pero oomo pene de t"adiciones filosóficas y hermen8ubces e Jorge Larrosa, Julia Varela. En Me"ioo 
podemos pensar en algunas pedagogas oomo Alicia de Alba, Bertha Orozoo y Mercele Gómez por mencionar algunas. 
con el nombre de La pedagogia que intentamos &uscribl", es una pedagogia de aítica oontinua hacia k>s oruttamtentos 
premeditados y las apariencias aS1Jmidas como nat.Jraies. Es un saber que procede a mi'ar alas universidades de un 
modo distinto Une pedegogie que se vincule cxm las vertientes y expresiones de les pedagogías norteamericanas, 
acotanoo que facilitan una perspecbva oomplejizante de la educación y la escuela , pero de le cua1 se procura un 
t-a~~.,o;'""lt:: 1guatmente critico. basad::; sobre lodo en lo que nosotros considerarnos unidades conceptuales que 
basa mentan un marco pedagógico, ético y politice, que pueden llegar a permibr una configuración pedagog1ca - s1 bien 
abierta e le discusión - dispuesta e reelaborer un discurso pedegógioo oenU-edo en el reconocimiento de las 
contradicciones y le ruptura a k>s pat"ones de producción subjetiva. Una pedagogia que acMerte que la explicitación de 
sus principios no he suturado la poliémice entcmo al carilc9r del conocimiento que produce o nderente al estatuto 
epistemológico que posee, y que de para un trabe.JO eidan&D y necesario, pero que no de•.-nos abordar en esta 
ocasión 
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interpelada por el entorno y los mismos procesos de escolarización a los que se haUan abiertos. La 
pedagogfa desde k>s mé,.-genes esta més cercana a un saber dispuesto a articularse a otros más, 
por ello se halla mas cercana a un amasijo de conocimiento. que a una disciplina plenamente 
constituida. Por lo tanto la pedagogfa con la que coincidimos, es una práctica y un discurso culb.Jral 
que asume, que la fonnación con un sentido critico puede producirse o no, dada la contribución 
que pueda tener en la regulación y producción de sentidos, nuestra pedagogfa como práctica 
cultural puede llegar a ser definida, mediante un ténnino por el cual logramos designar con cierta 
dificultad: 

El proceso dentro del cual se produce significado a través de una serie de précticas socioculturales 
(ordenadas y sistematizadas independientemente del lugar en que se lleven a cabo) que generan 
ensenanzas y aprendizajes (que contemplan pero trascienden la presunta objetividad-neutralidad 
clásicamente aceptada por los marcos de la escolarización, como una simple adquisición de 
destrezas y técnicas, y por la mera implementación de objetivos, métodos e instrumentos), a partir 
de una serie de disposiciones o nonnativk:tades fijadas de diversos modos (laxamente, 
fonnalmente, institucionalmente, escolar o extraescolarmente, etc ... ) que regulan, controlan, 
rompen o producen experiencias subjetivantes. Por lo tanto es un nutriente que contribuye a definir 
la subjetividad, la identidad y la formación de los individuos, tales ensenanzas y aprendizajes se 
desarrollan en diversos espacios sociales Oa escuela, ta familia, el lugar de trabajo, etc ... ) que 
conforman par su parte, una multiplicidad de sentidos, que suele facultar, acreditar o apartar a los 
sujetos de las fonnas y prácticas culturales hegemónicas. La pedagogia es un proceso que se 
despliega en diferentes sentidos y con variadas précticas escolares y no escolares, pero 
plenamente culturales y pollticas, que admite distintas articulaciones y acercamientos discursivos, 
disciplinares y epistemológicos, pero que independientemente de los asentamientos de 
observación, sea susceptible de reexaminar las complejas condiciones, las variadas 
contradicctones y las inextricables relaciones sobre las. que se constituyen los diferentes modos de 
educación, endocutturaci6n y formación humana. ª 1 

Esta nocién de pedagogla suscita abordar los procesos de escolarización, y vislumbrar su 
interconexión con fenómenos mas amplios de la cultura. Suponemos que la pedagogfa corno 
práctica profesional debe avocarse a la revisión de los métodos y las técnicas que puedan incitar el 
desarroUo de los individuos, pero reducir - como regularmente se hace - sus posibHidades a ello, 
significa cancelar la ocasión de Impulsar construcciones discursivas y prácticas con sentido crftico. 
La pedagogla como saber dispuesto a entablar articulaciones de todo tipo (aunque no de cualquier 
tipo) y apartir de la investigación y la critica pennanente, puede posibilitar la activación de teorlas 
pedagógicas centradas en &a construcción de discursos y prácticas contrahegemónk:as, que se 
coloquen en tomo a conceptos como el de subjetividad y formación; y que puedan ser 
reconstruidos en razón de contextos polfticos, económicos y sociales compk!jos. 

La mirada que sobre la pedagogla deseamos explicitar sugiere articular lo que Henry A. 
Giroux llama "Pedagogía de frontera .. (pedagogla de frontera o fronteriza de la resistencia 
posmodemista). Asiente en el hecho de que es necesario redefinir las maneras que utilizamos ya 
no sólo para explicar o comprender los marcos sociales que están cambiando rápidamente, sino 
relntroducir fonnas culturales -prácticas y discursivas- que fomenten un lenguaje de crftica y 
posibilidad, en tomo al tipo de ordenamtento escolar que tenga su educación, y respecto al 
contexto cultural en el cual se genere dicha educación. Sostenemos. que es factib'8 hablar de una 
pedagogla desde los márgenes, una pedagogfa que no necesariamente se condense en la 
ortodoxia de la izquierda educativa (a la cual reconoce como tradición valida, pero que tiende a 

~· Con esta nocion pretendemos ubicar nuestra posición respecto a lo que entendemos por pedagogía, mayormente 
centrado como un saber y una priJcbce sociorultural, no ünicamente como un conocimiento estructurado pare la 
validación de un OJflJUS teórtoo, con miras e estableoer un statJs disciplinar y epistemoklg'°° que sirva de base para la 
definición de una identidad y priJcbca profesional de 1a Pedagogia·. Y de este modo oonjurar una posible discusión y 
problematización Que seria tanto como reducir a las pedagogias a '8 edificación de un patrón protesionalizantB, social y 
culturalmente oeñido a un asunte de insrumentcs, tecnicas y mélDdos de adaptación y regulación social. 
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pclarizar e hipostaslar el fenómeno educativo) sino que teóricamente se coloque en los espacios 
de tensión o en los hendiduras propias que poseen los continentes discurstvos, es decir. ubicar la 
discusión pedagógica dentro de las fisuras que toda concepción pedagógica posee y asf 
reterritorializar, reconfagurar y descentrar los ejes que escriben y legitiman las representaciones 
dominantes dentro de la cultura. 

Fomentar una pedagogfa desde 106 márgenes, es animar una pedagogfa de frontera, una 
pedagogfa critica, alerta al determinismo de la dominación y lo concéntrico del lenguaje 
hegemónico; una pedagogfa desde los márgenes, que no se da por acabada y que circula en la 
tensión que las contradicciones sociales que la metáfora del mercado y el neoliberalismo expresan, 
es propiamente una pedagogfa de frontera, cuya argumentación - de algún modo conceptual -
puede ser definida in extenso asf: 

"En primer lugar,. la categoría de frontera denota un reconocimiento de esos márgenes 
epistemológicos,. políticos, culturales y sociales que estnicturan el lenguaje de la historia, el 
poder y la d/Ferencla. La categoría de frontera prefigura además Id critica cultural y los procesos 
pedagógicos como una rorma de cruce de fronteras. Esto es, denota formas de tr•sgres/ón con 
que las fronteras existentes,. Fotjadas desde la dominación, se pueden cuestionar y definir de 
nuevo. 

En segundo lugar,. también habla de la necesidad de crear las condiciones pedagógicas en que 
los estudiantes se conviertan en cruzadores de fronteras a fin de entender la alter/dad en sus 
propios ténninos,. y además crear zonas fronterizas donde los diversos recursos cultura/es 
permitan la confección de nuevas Identidades dentro c:J_e las configuraciones existentes de poder. 

En tercer Jugar,. Ja pedat;1ogía fronteriza pone de manifiesto los puntos fuertes y los límites,. 
construidos histórica y socialmente,. de Jos lugares y fronteras que heredamos y que enmarcan 
nuestros discursos y relaciones sociales [ .•. ] la pedagogía fronteriza conviertt! en primordial el 
lenguaje político y ético. Subraya lo político examinando el modo en que las Instituciones, el 
conocimiento y las relaciones sociales se Inscriben de fonna diferente en el poder,- dest;,ca lo 
ético examinando el modo en que las cambiantes relaciones d~ conoclml~nto,. actuación y 
subjetividad se construyen en ~pacLos y relaciones basadas en juicios que exigen y enmarcan 

~e:fl~u"~~~ ad~~r:~etr;S,,:e~~i:,7':,~':r, eª~ s"utr_:'í~= ;~ q~le~~=':.e: 1oU:::::'"::n .. (; a quienes 

Por otra parte no se trata de establecer las bondades de ta pedagogla de frontera, situándola en un 
relato apologético, sino reconocer que es necesario incorporar teorizaciones y categorías que 
secunden. una comprensión respecto al papel y el significado que la escuela. la escolarización y la 
educación desempenan en el proceso de formación, y de cómo los estudiantes se enlazan con los 
códigos y prácticas dominantes de la cultura como una totalidad concreta. En este sentido, 
posicionarse desde los márgenes para mirar pedagógicamente no significa salirse o desconocer 
los marcos sobre los cuales visionamos parte de la realidad, tampoco supone optar por una 
perspectiva ubicua, que representarla estar en todos y en ningún lado. Por el contrario, la 
pedagogia de frontera intenta desarrollar una especie de sustento teorético que consiga contribuir 
en la construcción de una filosofla pública critica, advirtiendo los márgenes que posee 1• cultura 
hegemónica, y de cómo traducen su inftujo en conocirntento, en préctica y en poder. 

Sin embargo una pedagogía asf. no se mueve en un agujero conceptual. al contrario, puede definir 
un marco ético, este marco es un ajuste continuo e inacabado, que finca su poder en la critica y la 
ne>gación. y en lo mucho de aparente que hay en los fenómenos educativos que son expuestos 
como únicos e incuestionables. Las posibilidades de que una pedagogfa radical perviva, se debe 
en buena parte a la obra freiriana, que ha emitido un imaginario pedagógico basado en 
articulaciones que podemos conskierar seminales, rechazando por igual: continentes racionales 

82 Giroux, Henry A. Cruzando Hmffes: trablljlldores culturales y po/lticllS educativas. pp. 45-46 
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totalizantes y de presencia universal, estableciendo una objeción a una pretendida pumza 
conceptual y teórica en el discurso educativo y refutando juicios enmarcados en criterios cel'Jick:Js a 
la • validez "' ( verdad o la/sedad) de uns Interpretación única. Por ello Freire no planea una teorla 
en sentido estricfo, si etva en c;erto modo, un contexto pedagógico que artk:ula - y preW desde ya 
- las pasibilidades de una educación dialógica, donde los msestm6 y alumnos se posicionen de 
maneras complejas - entmlazadas, alteradas o Intercambiadas - suponiendo que dichas 
posiciones son concedidas de manera polftica e histórica, por Jo que no obedecen a leyes o 
prescripciones de una ped&gogfa objetiva y neutral en si misma. Freire establece una articulación 
que resulta nodal para las bases de una pedagogfa critica, a saber, la articulación de la educación 
y la polftica. Privilegiando tal articulación Freira. denota la vinculación directa que se da entre la 
procuración de sentido educativo y la constitución de una trama social amplia, donde infaliblemente 
se recrean lazos politices. El pensamiento freireano puede ser entendido como una forma de 
praxis, si se le entiende como "una acción con renexión". Freire Imaginó el proceso de 
alfabetización antes que nada como un proceso socio-cognitivo y de emancipación, que en 
resumidas cuentas fonnaba parte de un proceso comp~jo de liberación, Moacir Gadotti supone 
que una posible forma de Intervención pedagógica en sentido freireano podrla ser" un proyecto de 
vida que registra las experiencias de los alumnos, y donde estas experiencias adquieren sentido. 
El sujeto es quien aprende a partir de la acción transformadora del mundo, y es este sujeto quien 
construye sus propias categorfas de pensamiento, a través de las cuales organiza su mundo y lo 
transfomia •. La perspectiva freíreana abona el camino de los sujetos pedagógicos, al esta~ecer 
que su posición no es la de un sociólogo o investigador objetivo e imi:arcial, sino un pedagogo en 
busca de una intervención critica. Por lo tanto su concepción pedagógica admite distintas 
dimensiones paralelamente, pues la educación es un acto polftico, es un acto de conocimiento y un 
acto creativo. Paulo Fraire propone una concepción de las relaciones pedagógicas - muy distinta 
sobre todo de las concepciones tradicionales o bancarias - no visualiza una relación lineal y de 
simple transmisión entre educadores y estudiantes, sino un proceso dialógico y dialéctico (formula 
una relación dinémica entre los que aprenden y los que ensenan: educador-aprendiz y elumno
educador y viceversa). Su pedagogla es ....,, pedagog/a liberadora, donde la educación presenta 
una opción de liberar al ser humano, de proporcionar una posibilidad de transfolln9ción radical de 

~o~:r:ª~!n P:!'!,~=:~sc~~~9:uj~~~':. t~~isc:~=~l~~·~~i:l::1pl!: ~:t!~s d';~~~':~ ~ 
Asi el pensamiento freireano suministra lo que creernos, es la base de una parte considera~e de 
una pedagogia critica y radical, al prévaleoer en •ste, una visión utópica de lo que puede y debe 
hacer la escuela de hoy, para contribuir a la transformación de los individuos y de la sociedad, una 
sociedad más justa y democrática. 

El pensamiento freireano junto con otros, se inserta debidamente, en el estado acb.Jal de cosas, 
que ha recompuesto el Of"den mundial en diferentes ámbitos, ha supuesto también la erosión del 
status privilegiado que guardaba el aparato escolar. La educación superior enfrenta en este 
entendido, una contracción a sus funciones, lo que provoca un replanteo en sus estatutos 
académicos, en sus fonnas de gobierno y en sus modos de organizar la experiencia pedagógica. 
Por lo que la universidad ya no puede seguir siendo vista únicamente como una instancia 
profesiona1izante o generadora de simple y llano capital humano (visión que fascina a los 
neoliberales), si bien la universidad puede ser asumida en una de sus condiciones como "un lugar 
que produce una selección y ordenamiento patticulares dB nanativas y subjetividades. Es además, 
un lugar profundamente polltíco e indiscutiblemente normativo "'(Glroux, 1997). Pero de la cual se 
desprende una segunda condición, a saber: al ser un lugar normativo pero plenamente p:>lftico, la 
universidad es a su vez un terreno de lucha por el sentido y el significado, no sólo politice sino 
cultural y pedagógico. Por lo tanto la universidad es un lugar de resrstencia y reproducción social, 
pero también es un territorio precario de contestación y lucha. 

83 Para un anBlisis textual de PaukJ Freire \o'éase, sus libros: ·La educación oomo práctica de la libertad·, 
'"La naturaleza politice de la educación•, ·1a importancia de leer y el proceso de libe,.ción•, '"Política y educación•, 
•AttabetizaciOn (~cture de la pe.labra y lectura de la 1W•lidadt, etc ... también puede ntCUrrirse enn oros a los .,álisi& 
realizados por Adriana Puiggrós en su dooumenm·Los limitas da las alternativas pedagógicas lradicionMas .. y de Moacir 
Gadotti. ·cruzando fronteras: melDdologla y experiencia fteireanas·. 
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El hecho de que nos intentemos aproximar al papel de la universk:lad en la formación de sujetos en 
un contexto de globalización, significa que sustentamos la idea de que este acercamiento, es parte 
de una tarea pedagógica urgente, no porque hable de educación o porque utilice a la universidad 
como una e•preslón peculiar del aparato escolar, sino porque concebimos que la escolarización 
que se produce en la universidad se halla conectada a formas culturak!s que trascienden los 
marcos de la unN'ersidad misma, y que no obstante permanecer abierta a expresiones variadas de 
cultura, perdura en la universidad una contracción a formas especlf"lcas de poder, conocimiento y 
práctica, ligadas estrechamente a representaciones concretas de globalización y neoliberalismo. 
Dichas representaciones fertilizan la construcción de la subjetividad y la formación de la identidad, 
y por lo tanto la constitución de los sujetos. Hechos que funcionan, como maneras de activar o 
sesgar la acción social dentro de la cultura. 

La pedagogfa de frontera logra ser empleada en este contexto histórico, para evidenciar que 
buena parte de los discursos basados en la globalización -por lo menos los que se intersectan con 
el neoliberalismo y el postrnodemismo- ni son ideológicamente imparciales ni politicamente 
ingenuos. A su vez los discursos y practicas que se emplean para reclamar en las unN'ersidades 
cambios apremiantes, son sesgados y arbitrarios (las universidades fundadas en un modelo 
napoleónico un tanto obsoleto, merecerlan un serio replanteo, pero a partir de la autonomia de las 
instituciones e impulsado por sus propias comunidades) porque someten sin cortapisas, e la 
universidad a una serie de politices educativas fundadas en una racionalidad restrictiva, ya que 
maneja artefactos discursivos sumamente ambiguos (entiéndase, calidad, eficiencia y 
competencia), en virtud de su uso extremo y procedentes de enfoques claramente ajenos a la 
educación pública, y también porque la universidad esta girando entorno a un contexto 
sobrecargado a la derecha (politicamente hablando) y la asunción mundial de un conservadurismo 
exagerado que viene a imponer limitaciones y cotos, a los más indispensables derechos y 
prerrogativas humanas: educación, salud, vivienda, empleo, etc ... 

Una pedagogla que se aproxima, ubicándose desde los mérgenes, en las fisuras de un discurso 
global que fortalece la constitución de subjetividades, con un centro dispensador de sentido 
ausente, cambiante o mutante, es una pedagogia de reacusación hacia los sistemas de dominio 
(discursN'os y prácticos) que modelan y maquinan 1a subjetividad, al extender la empresa 
cepita lista al conjunto de la sociedad y cultural del planeta (como indica acertadamente Félix 
Guattari). Como parte central de una pedagogla a puntando a los márgenes, existe una toma de 
partido hacia un pensamiento que vincule el aprendizaje de destrezas y habilidades que se procura 
en las instituciones educativas, Implicando la adquisición de estas habilidades en las formas 
culturales de corporación y dominio social, y en una lucha por una hegemonla cultural més vasta. 
La globalización neoliberal recrea en estos momentos racionalidades depredadoras que apuntan a 
contraer, el de par s; ya contrahecho espacio social y cultural, redefintendo las esferas pollticas y 
económtcas respecto a los ámbitos de la cultura y la sociedad. En este sentido, la crisis de 
legitimidad que enfrentan las instituciones. afecta cardinalmente a las Instituciones de educación 
pública. y por supuesto a las universidades, esto presume sumergirse en un debate acerca de los 
alcances y limites de la escuela -en general- y de la universidad -en particular-. Tal discusión 
implica hablar sobre el papel de la educación que el Estado sostiene, y la homogeneiZación que 
suele producir, cuestión permeada en el fondo por el debilitamiento de una racionalidad moderna 
vuelta funcional, y por la necesaria aparición de nuevas y criticas fonnas de interpretación social, 
cultural y politice sobre y para la escuela, brevemente senalariamos algunos tópicos de 
importancia a este respecto: La universidad al significarse como una institución compleja y 
dinámica (social y culturalmente) hace necesario reexaminar el papel que tiene la universidad 
como dispositivo escolar, replanteando Jos términos de - simultaneidad sistémica .. que capacitaban 
a las instituciones educativas en eso de reproducir efectos homogéneos tanto en una institución y 
en conjunto amplio de instituciones (Narodowski, 1999), tomando en cuenta los objetivos, 
diferencias y naturaleza educativa de las universidades, intentando apreciar los nudos 
problemáticos que presentan las universidades, tanto en sus desarrollos procesuales - précticos 
(áulicos), y la impHcación que ello obtiene en la confonnación del espacio social universitario, 
apoyándose en múltiples encuadres y miradas pedagógicas (utilizando herramientas de carécter 
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etnográfico e inclusive antropológico) que pennlan trascender las disciplinas. y apropiarse de lo 
Hugo Zemelman llama • fonnas á9 pensamiento capaces de captar más realidad"'. 

Entrever las posibilidades que tienen las instibJciones educativas, y de manera especfftca la 
universidad, para constitUir enclaves o ess:-cios públicos y cotectivos de discusión, as:wendizaje y 
construcción critica, envuelve entre otras cosas, la capacidad de asumirse en una perspectiva 
radicamente critica, que ocupe una posición de interpelación, diatogo y potencial ruptura. Este 
enfoque presl.M'Tle constituir una serie de elementos que configuren una teorfa pedagógica 
susceptible de rastrear los limles mpuestos por el canon pedagógico dominante (dificil de definir, 
pero en el que se entrecruza rescoldos positivistas, razón instrumental, conducttsmo y 
funcionalismo), obedeciendo a una práctica pedagógica en constante critica, y que consiga 
reconocer en un momento dado, como dicha construcción pedagógica critica, puede encamar en 
una servidumbre corporativa en relación. directa a ese canon domínante. Esto permite percibir que 
no se trata de demoler un relato pedagógico generalizante, para erigir otro iguamente totalizante, 
es decir, una pedagogfa con rasgos crfticos no va de un canon a otro canon. Pues elevar a un 
status canónico. a una teorfa o configuración pedagógica, es suponer que este canon es una tabla 
de verdades autoimpuestas, esenciales e imperecederas. EW Una pedagogla que se atreva a mirar, 
descubriendo la escolarización en sus variados amarres sociales, y desacralizando sus procesoa, 
en tanto sean entendidos como procesos fijos, objetivos y recluidos en una versión pavimentada 
solamente par el curriculwn torrnal, es una fonna de realizar pedagogla extendiendo la observación 
y el examen hacia éngulo& igualmente importantes: los procesos vtvénciales no previstos por el 
curriculum, las experiencias forjadas por la implementación de prácticas ~agógicas centradas en 
la reproducción de valores y comportamientos, y lo concerniente al despliegue de pedagogfas 
inéditas que buscan reconfigurar discursos y prácticas hegemónicas. Esta manera de encarar la 
pedagogfa, confronta la complejidad de mediar entre el curriculum fo11T1BI y su articulación a 
prácticas pedagógicas que producen subjetividad dentro y fuera de la cultura escolar, esto puede 
ser entendido, en lo que Roger Sirnon (citado por Melaren) llama una tonna de pedagogla radical, 
pedagogfa que genera corno inquietud, el desanollo de un pensamiento que redirnensiona la 
relación entre escolarización, subjetividad y cultura, Simon lo relata claramente: 

"Nuestra preocuPiJCión como educadores es el desarrollo de una modalidad de 
penSéltnlento sobre la construcción y la de'1nlclón de la sub,Jet#vldad dentro de las torm.s sociales 
concretas de nuestra experiencia cotkl~na, de 171anera que la enseñanza se conciba como un 
espacio cultural y político que encatna un proyecto de Tegulaclón y transTonnaclón { ••. ] Además 

.,. Cuando aludimos a la neaeaidad de aonsWir una Borie pedagógica aitica, vale &e pena h..,. dos 1100l8ciones: 
Primera- no nos remrimos a la implantación de una natTaliva pedmgógica capital o m•stra, es decr, una '9orie que o.-as 
tantas, pueden asumir como ·er gran paradi~a pedag6gKx>•; Segunda- cuando hablamos de Baria ni nos referimos a la 
clase de Eorias formales o sxiomlltic11s, construidas en las Ciencias duras, NabJrales, matemáticas o aplicadas, que 
pemiiten la derivación y construcción e baae de ax.tornas, hip61Bsis y Eoremas, asl como tampoco, a las llamadas 
informales o abiertas, utilizadas en las C'9ncias Sociales y las disciplinas reconocidas con una amplia base cientifica, 
que pueden ser mixtas, y en las que regularmenE se a:>nstruyen supuestos o hipótesis, basados en métodos 
estadísticos, desaiptivos o analógKx>s. Dichas IBorlas po9en - en algunos casos con &U& mwcadas diferencias -
ciertas caracteristicas en su definición y oons'1Joción que no nos es posl>te aompsti": 9tenet' oono11ptos perlact""8f1fe 
delnidos, ser congruenfles entre si. pennllir .a. denveaón lógica. ..,,._.zar e/ conoc:Wnitwdo, e,.,ac.r los hedloa, 
reforzar el sistema de oomptob«Jón de hipótellis·. eE' ... (Cfr. Meneaea Oiaz, Gersdo, el el. El ptoyedo de tellia: 
elementos. críticas y propuestas. p. 68. ). Por lo tanm ., hace a'-iaión • una teoria pedagógica, en el •ntido de una 
reconstrucción sobre el presente de los aujebs, basado en un plano de razonamient> que ae abre a la po&ibilklad de 
erbcular distintas visiones y experiencms - estrucbJradas o por estructurarse - que funge milis como une reflexión
apertura con una capacidad de asombro y aitica, sobre los procesos y los Smbitos en que se constib.Jye la subjetividad, 
le fonnac1ón y la educación de los sujetos. Es ente todo un inlento serio - pero no por eUo solemne - por torjar una serie 
de saberes y prilcticas pedagógtcas de ruptura, Stte 6a Slercia y opresión cognitiva, epistemológica y WlOMOIOgics que 
sobre el saber, el conocimiento y la eJIPOf'iencia aocial y cullurail en tlírminos amplios • ~ en a. acllmidad; asi 
como una reoonsrucci:m •carca de los limites y palliblidadaa reaiea de .-Slaformar el diaa.rm> y la priK:tica que sobte -
y añadi"iamos para- le educm::ión y la pedegogia • rtt.uz:.i, es cllHlir, no únie9n*1m que ptmda llegm" • dlearit* mia 
aomplejamente la realidad Bino también suponga la posibilidad de in~F aiticamente en ésta. 
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espacio cultural y político que encilma un proyecto de regulación y transf'ormación [ .•• } Además 
en el trabajo para reconstruir aspectos de la enseñanza los educadores deberian trarar de 
comprender la Implicación de ésta en la producción de subjetividades y reconocer que las 
formas socia/es existentes legitiman y producen desigualdades reales que sirven a /os Intereses 
de unos sobre otros, y a los que la pedagogía transforrnadora se opone y amenaza con sus 
realizaciones" ss 

Lo cual ubica a la pedagogfa de frontera dentro de una voluntad mayor por abrir a las escuelas a 
visiones democráticas y criticas de la sociedad en general. Planteando un relato emergente que 
contempla la discontinuidad, la contingencia y la diferencia de los procesos histórico-sociales, 
dicho de otro modo, traza una discusión entorno a las historias y relaciones que se hallan 
eliminadas en una conf"iguración de poder totalizante, sea esta, una forma de conocimiento y/o 
práctica, o englobada en una politice de control más amplia. 

Situarse en los márgenes o en las fronteras admite deslizarse hacia los !imites sociales de un 
discurso y práctica dominante, es propiamente Jo que Paulo Freire llama .. una educación como 
práctica de la libertad", Fraire dice textualmente: 

"una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su problernátlca, 
que lo advierta de los peligros de su tiempo, para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el 
valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdida de su propio "yo", sometido a las 
prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en dialogo constante con el otro, que lo 
predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus "descubrimientos", a una cierta 
rebeldia, en el sentido más humano de la expresión"" 86 

Una pedagogfa desde los márgenes, acepta construir nuevos objetos pedagógicos (subjetividad, 
sujeto, identidad, cultura, poder, etc ... ) pero a través de nuevas formas de discusión, 
reconstrucción e interpretación. Que en nuestro caso se ha enfocado en la universidad, pero que 
puede y debe extenderse a diferentes sitios donde se conftuyen distintas tonnas de conocimiento, 
poder, y subjetividades dentro de la cultura. 

La pedagogia critica propone un marco amplio, donde teoreticamente se discuta y se critique el 
papel de la educación escolar y de kls propias escuelas, éste marco se mueve a un nivel no sólo 
de reconocimiento sino de eventual intervención, Henry A. Giroux en su libro •cruzando /Imites .. 
presenta los eJementos que advierten una articulación epistémico-conceptual fijado en los intentos 
por forjar una pedagogfa critica, estos son sus términos: 

1. "La pedagogía critica necesita crear nuevas formas de conocimiento mediante su 
insistencia en romper los límites disciplina/es y crear nuevas esferas en las que se pueda 
producir el conocimiento. En este sentido, la pedagogía se debe reivindicar como una 
política cultural y una Forma de memoria social [ ... ] La ped.9gogia critica en cuanto 
política cultural Indica la necesidad de Insertar la lucha a propósito de la producción y 
creación de conocimiento en el marco de un Intento más amplio de crrsir vanas culturas 
públicas, críticas y diversas. En cuanto fbnna de mf!!morla social, la pedagogía crítica 
parte de lo cotidiano y lo particular como base para el aprendizaje ". 

"[ ... ] Es preciso que los educadores sean escépticos respecto a cualquier noción de razón 
que pretenda revelar la verdad negando su propia consuucción histórica y sus pn·ncipios 
ideológicos. La razón no es inocente, y ningún concepto viable de pedagogía critica 
puede ejercer formas de autoridad que emulen kJrmas totalizadoras de razón que 

~Melaren, Peter. Pedagogls crítica ycultur11 depff!!KJ11dort1: ponticas de oposidón en /11 ere posmodems. p. 58. 
86 Fraire, Paulo. L11 educación como pr//Jctic• de Is Nbertad. p. 85. 
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parecen estar más allá de la crítica y el dlalogo. Esto slgnJflca que rechazamos las 
pretensiones de objetividad a 'avor de epistemologías parciales que reconocen la 
naturaleza histórica y socia/mente construida de sus propias metodologías y 
pretensiones de conocimiento". 

3. "[ •.• } No basta con rechazar una deh!nsa esenclalista o unlversallsta de /a razón. En vez 
de eso, los límites de la razón se dl*ben extender hasta reconocer otros caminos por los 
que /a gente puede aprender o adoptar posiciones subjetivas particulares". 87 

La auténtica enzima catalizadora que posee Ja pedagogfa crJtica, es la concepción de que Jos 
procesos pedagógicos a partir de los cuales se fabrican las distintas posiciones subjetivas en un 
individuo y que se producen en distintos espacios e instituciones (sea por procesos claramente 
institucionales como la escolarización o por procesos abiertos a planos complejos de la sociedad 
como la endoculturación y la formación misma) son verdaderas formas de introducción a una 
polftica cultural especifica • es decir, son maneras y modos de ir prologando en los sujetos, el 
sentido concreto de una cultura hegemónica. Cuyo proceso esta abierto -efectivamente- a diversas 
dimensiones, esferas y planos de articulación, social, polftica y cultural. 

Glroux al"lade a esto un marco ético, en el que discute la posición de la pedagogfa como un 
lenguaje de critica y posibilidad: 

"En primer lugar, los educadores n~esltan construir un lengua.Je de critica que combinen la 
cuestión de los límites con el discurso de la libertad y la f"f!!Sponsabi/idad socia/. [ ..• ] En segundo 
lugar, es necesario que la pedagogía critica examine desde un punto dr vista programático un 
lenguaje de posib/lldad que sea capaz de elaborar pensamientos arriesgados, que ª'ronte un 
proyecto de esperanza que anuncie el horizonte del << todavía no >> [ •.. ] Un lenguaje de 
posibilidad moral y política es algo más que un vestiglo pasado de moda del discurso 
humanista~ BB 

Asr mismo la pedagogla critica esta atenta, a considerar que su ejercicio sólo adquiere sentido 
como una práctica pedagógica inserta en prácticas sociales y culturales criticas; engk>badas a su 
vez en una polftíca cultural de emancipación y dialogo. Dicho de otro modo, la pr6ctica pedagógica 
no puede estar separada de una práctica social més amplia, siendo simultáneamente autocriticas y 
constitutivas. El lugar que ocupa la práctica pedagógica dentro de la pedagogia crftica, esta ligada 
al papel de k>s educadores (bien pueden ser pedagogos, tr•bajadorea culturales y artistas) ya que 
éstos deben estar prestos a desarrollar polfticas culturales no totalizantes, a trav&ts de una pr6ctica 
pedagógica relacional y productiva: porque la constitución de la subjetividad se fonna en una 
narrativa de sentido más vasta, que la que se fabrica en la escuela. Los trabajadores culturales 
deben asumir que su ejercicio teórico y práctico no se halla exento de un marco poUtico y cultural 
especffico, que los incita a hablar. a actuar y a pensar alrededor de determinados márgenes 
sociales. El papel de los trabajadores culturales (como les llama Giroux) es central, erosionando la 
visión tradicional y más aceptada de k>s educadores -la cual se ubica en la instrucción y la 
inculcación de ciertos contenidos curriculares- y otorgando un puesto de intelectuales crlticos a k>s 
profesores y educadores, a saber: 

1) .. En un nivel supone que los trabajadores culturales renuncien primero al discurso 
de objetividad y descentramlento y después adopten una práctica capaz de revelar 
los pariimetros históricos, Ideológicos y éticos que condicionan su discurso y sus 
consecuencias para el yo, la sociedad, la cultura y el otro. Es preciso que los 
trabajadores culturales no sólo desenmarañen los códigos Ideológicos, 

ª7 Giroux, Henry. Op. Cit., pp.100-102. 
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represena.clones y prácticas que estructuran el orden dominante, sino que 
reconozcan también < < esos lugares y espacios que heredamos y ocupamos, que 
sirven de marco para nuestms vidas en fDnnas muy especificas y concretas, que 
son parte de nuestras psiques como emplazamiento l'íslco y geográfico>>" 

2) "{ también } ahondar el poder de los análisis poniendo de manlfl~to la especlncldad 
de los contextos en que el poder se hace operativo, la dominación se expresa a sí 
misma y la resistencia actúa de maneras múltiples y productivas ". 

3) "Es necesario que los educadores desarrollen prácticas pedagógicas que no sólo 
aumenten las posibilidades de conciencia crítica, sino también de acción 
transformativa. Desde esta perspec~va, los profesores y otros trabajadores 
culturales estarían Jrnp//cados en la invención de discursos; prácticas y relaciones 
sociales crí~cos y democráticos. La pedagogía critica se presenta a sí mlsrna corno 
la construcción activa de 'onnas particulares de vida y no como su transrnisión" 89 

La pedagogfa suscrtta -nos atrevemos a decir- por los pedagogos criticas norteamericanos 
(abrevando de diferentes tradiciones criticas) remarca que las producciones culturales son siempre 
polfticas, históricas y complejas, par lo que la pedagogía se refiere a cuatquier práctica 
pedagógica, que se adentre en todos aquellos procesos en los que un individuo aprenda o se 
apropie de la cultura, y en donde ae construyen tanto posiciones de subjetividad como de 
conocimiento, cuya perspectiva accede en que la pedagogia trasciende las guarniciones 
disciplinares y epistemológicas que limitan la mirada pedagógica al acto educativo o a la 
transmisión social de generación a generación; de hecho "la pedagogfa es, en cierto modo, una 
tecnologla del poder, el lenguaje y la práctica. que produce y legitima fonnas de regulación moral y 
¡:xJl/tica, que construye y ofrece a los seres humanos visiones particulares de si mismos y del 
mundo .. ( Giroux, 1997 ). 

La intención de ubicar una pedagogia en los mérgenes, es con el deseo de sacudír el sopor y la 
confusión que reina de algún modo en la academia, pero enti6ndase bien, no es un relato 
autocomplaciente sobre lo que se puede imaginar pedagógicamente a partir del uso critico de la 
critica (no opera en la lógica de utilizar y tirar) en tiempos de tanto pesimismo y un hedonismo 
enmascarado en una seudo-ética (del yo primero) del discurso disciplinar correcto y objetivo. Es 
una pedagogfa desde los márgenes, porque apela a una critica sin reservas pero que no niega las 
posibilidades de construir confabulaciones de solidaridad, conceptual y social. Una pedagogra 
desde los mérgenes se planta dinémicamente en lo que .Jorge Larrosa denomina una pedagogfa 
viral o darl< side, la cual es una pedagogia que hace sombra con los relatos omitidos y las historias 
anuladas del discurso y la moda dominante, y que además se parques en los siUos de supresión y 
fisura que la misma hegemonia genera. La pedagogfa de frontera o desde los márgenes (o darle 
side) es un esfuerzo por provocar la discusión y el compromiso por imaginar una teoría o relato 
pedagógico lo suficientemente fuerte como para sufrir rupturas y volverse un cuerpo articulatorio 
que pueda insertarse en múltiples tramas de sentido y significado. 

Nosotros pensamos que una pedagogla asf es ex>sible dentro de la universidad. Una universidad 
que esta sujeta a una tendencia globalizadora que la hace arrinconarse y retrotraerse sobre las 
funciones consideradas sustantivas; pero debemos recordar que toda tendencia es relativa y 
compleja, y oculta más cosas de las que pennite ver en realidad, pero también pennite visualizar 
las marcas que la globalización desde hace algún tiempo viene inscribiendo en el cuerpo social de 
las instituciones; sellos que comunican pautas de ejercicio teórico y práchco: objetivo y subjetivo: 
que: labora para inculcar deseos y necesidades propias de un marco opresivo pero no total ni 
incontestable. 

89 lbíd. p.104. 
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La universidad es múltiple y compleja, es cierto que no fue ni será todo lo que la gente espera de 
ella. Al igual que muchas Instituciones educativas trascendió con el programa de la modernidad 
naciones, geograffas y latitudes, pero hoy apunta a inscribirse en escenario incierto en el que su 
prevalescencia se discute con otras tantas instancias educadoras y formativas, hoy que '8 Internet 
y Ja televisión se usufntctúan el lugar de recreación social, as( "han surpido las nuevas utopías 
hiperadaptativas, utoplas de mercado que pretenden que la institución escolar se ajuste a los 
vaivenes de la economía y los mercados: una suerte de n1inado compulsivo de la adecuación ... M 

(Larrosa, 1999). Las untversidades sin embargo puede aún crear, restablecer ciertos espacios que 
generen discusión y debate, espacios que son verdaderos enclaves (espacios dentro de territorios 
más amplios), que han sido forjados por distintas tradiciones de hombres y mujeres al interior de la 
untversidad, y que han expresado en su momento la necesidad de impulsar proyectos que se 
coloquen dentro del aula y del espacio social universitario como esferas públicas de contestación y 
lucha. Discusión a través del replanteo constante de los tópicos curriculares, de las prácticas 
ritualistrcas de la escolarización y de la inserción posible de nuevas fo1TT1as (en tanto omitidas o 
negadas) de reescritura disciplinar, en cuanto a revalorar y redefinir los alcances performativos de 
una práctica cultural como la pedagogfa. Una pedagogla de frontera es posible dentro de la 
universidad, al menos como forma inacabada de registrar y orientar la práctica pedagógica, de 
proponer nuevos cotos y limitaciones a la inercia social y polltica, una pedagogla de frontera es 
dable en tanto, asuma Jos alcances de una institución - que no todo lo puede - y que en un marco 
de globalización plantea un serio desafio al ethos pedagógico de sus sujetos. No es fantasioso 
imaginar que pueden fraguarse aún esbozos de un ejercicio critico, dentro de los orillas y 
exenciones del curriculum universitario. curriculum que vislumbnl rasgos de ruptura con respecto a 
las maneras tradicionales de conformación y diseno curricular, de las que se puede extraer la 
posibilidad de romper con los términos teóricos dados por la misma práctica pedagógica, y que de 
alguna suerte permite redefinir las prácticas profesionales ligadas a las pedagoglas. Una 
pedagogla desde las fronteras es posible al interior de las universidades públicas, y en el menor de 
sus casos - que no en el menor de sus esfuerzos - puede alojarse en un programa resuelto a 
considerar nuevos objetos pedagógicos, o por lo menos revelar de cuenta nueva, lineas a partir de 
otro tipo de miradas, en que la pedagogfa de frontera puede encamar. Miradas concent...das en la 
subjetividad, en los procesos de endocutturación y en las probabilidades de construir 
problematizaciones crecientes, alrededor de nuevas formas de interpretación social y pedagógica. 
Una pedagogfa desde tos márgenes es posib~ en la universidad, aún dentro de los mismos 
márgenes que la globalización le genera y aunque esta sea propiamente los visos de una práctica 
pedagógica contractual a las modas, y en alguna medida, contrainstitucional al mísmfsimo aparato 
escolar (en lo inerte y conseNador que una institución posee) y contraculb.ual en lo que a estética y 
sensibilidad corresponde. 
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El capitulo número uno de este trabajo esta centrado en el reconocimiento de lo que hemos 
considerado las llneas generales de la globalización, hemos concluido en ese sentido que la 
globalización suele tener una dilatada gama de exploraciones, que lo posicionan como un concepto 
polisémico. Y que en ténninos de concreción social se ha entreverado con otros tantos fenómenos 
politices culturales e históricos. Aún aceptando esto, nos hemos concentrado en lo pensamos es la 
cara dominante de la globalización. Una globalización compuesta por múltiples procesos histórico
culturales, procesos que pronuncian en nuestros dfas expresiones contradictorias de 
homogeneización y fragmentación, que sin embargo pueden ser registradas para su encuadre, 
como una globalización que ha sido resultado de las diversas y sucesivas expansiones del sistema 
capitalista, lo que a dado a lugar a procesos de ordenamtento, penetración y producción , ya no 
exclusivamente del capital en cuanto a tal, sino a su vez, la globalización se ha profundizado por 
un capitalismo expansivo que también se expresa en una universalización de ideas y patrones 
socioculturales. La globalización se compone de muy dtversos procesos económico-pollticos, 
sociales y culturales, en su conjunto, lo mtsmo agiliza la destenttorialización de las personas, de las 
ideas y las cosas. asf como plantean un redimensionamiento de espacios y tiempos. No obstante 
no puede ser omitido el empoderamiento que posee el capitalismo, que trenzado a otros 
fenómenos, trae entre otras cosas, la edif"teación de patrones en el discurso y práctica de los 
individuos, que en palabras de Daniel Mato se caracteriza por .. una trasnacionalización de 
representaciones•, tTasnacionalización que perrnea en términos de cultura y sociedad, por 
mediación de un hegemónico y potente discurso y préctica neoliberal. Ese primer capitulo, tenia 
por tarea, construir algunas Hneas que perrnitiesen explorar el efecto que en cierto sentido ha 
provocado la globalización en las instituciones educativas y en las escuelils. Cuya consecuencia 
puede visualizarse en el ataque que las pollticas neollberales han sostenido en contra de la 
educación pública, especificamente en contra de las univer.Wdades públicas. Tal ofensiva 
neoliberal ha supuesto un gran avance, de tos supuestos neoliberales de privatización,· 
descentralización y mercantilización de la educación. La gk>balización en una afinidad electiva con 
el neoliberaltsmo y la condición posmodema, desgasta el carécter moderno de &as instituciones 
escolares, relativizando sus discursos pedagógicos y erosionando su función social y politice en la 
conformación de la sociedad. 

Por otro lado, nuestro segundo capitulo ha intentado ofrecer una mirada que se acerque a los 
modos en que la globalización neoliberal no sólo produce pollticas o discursos educativos 
tendientes a racionalizar estructuralmente a las instituciones de educación superior, es decir, a 
forzar tos modos en que se plantea el gobierno y la administración de las instituciones, lo cual 
presenta nuevos dispositivos que redefinen las relaciones intrainstitucionales, interinstitucionales y 
suprainstitucionales; sino que además muestra una racionalización pedagógica que construye 
nuevos continentes de conocimiento, que redundan !Mn ninguna duda, en las formas de organizar y 
ordenar la experiencia pedagógica, y de ponderar relaciones humanas en las instituciones de 
educación que originan, formas subjetiva& de apropiación y constitución, no linicamente 
profesional, sino también. la aparición de posiciones polftica, cultural y socialmente especificas, 
ligadas al paradigma globalizador. 

En el tercer capitulo hemos querido plantear primeramente, la dificultad que enfrenta la universidad 
en la tarea de contribuir a la formación de un sujeto. pensando que los discursos y prácticas 
pedagógicas que sostiene dicha empresa están siendo gravemente erosionados, dados por el 
marco de dominación neoliberal en los que se desenvuelven (metáfora del mercado) y por la fatta 
de verdaderos contrapesos poliUco-discursivos, lo cual nos llev6 a ptantear que k>s modos en que 
los procesos de escolarización se constituyen -junto con otras maneras de educación y formación 
extraescolar- producen a su vez, procesos de subjetividad, los cuales derivan en múltiples 
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posicionamientos subjetivos, dentro y fuera de la universidad, por lo que consideramos que ta 
universidad es una institución con extensas funciones sociales, dentro de las cuales, hoy día existe 
una sobrecarga a la producción de capital humano y la tecnificación del individuo. Seguidamente a 
esto. concurrimos a proyectar que pueden existir fonnas distintas de explorar los limites y alcances 
de la universidad en su contribución a la formación de subjetividad y de sujetos, utilizando 
crfticamente la pedagogla, a través de lo que llamamos una pedagogfa desde 6os márgenes o 
pedagogía critica. 

Esta última parte del trabajo intenta ofrecer algunos elementos fincados ciertamente, en lo que 
Henry A. Giroux llama "una pedagogla critica o de frontera•, y que Peter Melaren denomina .. una 
pedagogla desde bs márgenes ", pedagogla que suministre un '8nguaje de vertebración y ruptura 
(critica y posibilidad), que según notamos nosotros, puede sugerir algunas lineas de 
problematización, discusión y ruptura acerca de las múltiples implicaciones que posee el 
conocimiento y la práctica pedagógica en la actualidad, articulando dichas perspectivas 
pedagógicas, a lo que Hugo Zemelman nombra como •una epistemologfa del presente potencial". 

Pensando que es posible construir nuevos planos de colocación pedagógica, tomando en cuenta 
las implicaciones que los discursos dominantes paseen al momento de producir conocimiento y 
practicas educativas, y que en algún sentido determinan los modos de comprensión e intervención 
pedagógica. La pertinencia de elaborar esta serie de elementos, se da por un lado, porque faciltta 
pensar de otros modos a la pedagogfa, a sus objetos de estudio (en este caso a la untversidad) y a 
las maneras en que podemos intervenir pedagógicamente en diversos espacios sociales y 
culturales. Y por otra parte, se enlaza directamente con tos procesos en que se constituyen los 
sujetos y la subjetividad social. 

Los términos de este apartado funcionan, disponiendo de una argumentación breve acerca de la 
posibihdad de configurar una constelación de elementos pedagógico (vislumbrando algunos 
criterios teórico-Jnetodológicos y epistemoklgicos) d'5puestos a contribuir en la ravaloración de la 
pedagogla desde k>s mérgenes, pensada corno una fonna de critica e intervención cultural en la 
unNersidad y desde la pedagog(a, estableciendo ckntas pistas sobre su replanteamiento, 
contemplando en algún momento su problematización dentro del aula. Este planteo estaré dividido 
en dos momentos: A) una pec:Jagog/a TBdical mirando hacia ángulos omitidos, y b) elementos para 
problematizar una pedagog/a critica centrada en la subjetividad y la universidad. 

UNA PEDAGOGIA RADICAL MIRANDO HACIA ANGULOS OMITIDOS 
(LA CULTURA POPULAR). 

La globalización que vivimos genera una modificación de las relaciones de producción y de las 
fuerzas productivas mismas. (alterando la fuerza y la división social del trabajo). Induciendo a 
nuestros paises latinoamericanos a incorporarse a los procesos globales en materia de polltica 
económica, que apuntan a la desestatización, la desregulaci6n y la apertura al sector privado de 
diferentes empresas e instituciones de carácter social y público. Como hemos sostenido, estas 
pollticas poseen un enfoque doblemente polltico, porque aglutinan en un solo movimiento, la 
ejecución de un conjunto de prácticas y discursos emitidos desde instituciones .. legftimamente 
politicas de la sociedad .. (por ejemplo el Estado), es decir, instituciones a las que se les conftere el 
manejo poHtico de la sociedad '"; conjuntamente, estas instituciones se hallan liadas a otras 
instituciones y sujetos politices, que producen regimenes de verdad, que dan rumbo a la 
organización, ordenación y administración del sentido, no sólo económico, sino social y hasta 
cultural. Pero ademas. las universtdades habitan en un contexto, en el que predomina un proceso 
amplio de occidentalización del mundo, cuyas implicaciones susx>nen la difusión de valores 
generados tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos, valores que persisten en un 
capitalismo expansivo que tiene que ver con la alteración de distintos ordenes de la vida polftica, 
social y económica de la gente, cuestiones que van aparejadas a la modiftcación de la arquitectura, 
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el aparato productivo, la ética y el comercio (permitiendo la implantación de procesos de 
urbanización hacia la construcción de grandes metrópolis, procesos inéditos de Industrialización, 
revoluciones morales tendientes a la individualización. y la instauración como motivo trascendental 
en la vida académica, de fa mercantilización del conocimiento). 

La globalización se expresa en la difusión a escala global de patrones y valores económicos, 
politices y culturales, que podriamos designar como la globalización de determinados imaginarios 
socioculb.Jrales, imaginarios en tanto dota de sentido y orientación al orden simbólico de los 
sujetos. Imaginarios que rebasan las fronteras y las naciones donde fueron pensados, y que 
pueden ser entendidos a partir de distintas metáforas, Octavio lanni intuye en ellas, una teorla de 
la cultura mundial, por cierto contradictoria y compleja, que en uno de sus sentidos, se conecta a la 
cultura de masas y el mercado de bienes culturales (aldea global), que a través de los medios 
masivos, rebasa las confines del idioma y el territorio nacional, para constituir una poderosa fábrica 
de representaciones culturales de tinte trasnaciona1, representaciones que trazan una multiplicidad 
de valores y patrones sociales fincados en el individualismo exacerbado y el consumo acelerado; y 
por otro de sus sentidos, establece al mismo tiempo, un proceso de racionalización, que vuelve 
necesarias la aparición de ideas, prácticas y valores de calculabilidad y contabilidad extrema, asf la 
organización de la sociedad esta expuesta al balance y resultado de una empresa racional, de una 
técnica racional, de una ideologla racional, de una escueta racional, una economla racional, que 
inventan una ética racional y una vida racional (lanni. 1999). Juntas racionalización y cultura de 
masas, como parte de los complejos hUos que el capitalismo ha sostenido, creado o subsumido, 
fonnan un proceso civilizatorio global y neoliberal que recubre eficientemente los modos en que se 
organizan las experiencias. los espacios y las instituciones y desde luego los individuos. 

Los ténninos en que la universidad esta siendo redefinida dentro de la gk>ballzación, supone entre 
tantas cosas. que las instituciones de educación superior pueden y deben ser pensadas como 
terrenos que se emplazan en estos momentos, a sujetarse a forrnes legitimizantes de conocimiento 
y práctica, conocimiento referido a la adquisición y legitimación de identidades profesionales, pero 
relacionado de múltiples fonnas al discurso global neolberal, ello presupone que las universidades 
por un lado, se hallen condicionadas a replantear el ejercicio de sus funciones sustantivas, en sus 
modos de organizar, seJeccionar y priorizar el gobierno y la administración de su infraestructura 
ffsica, social y polftica. Pero por otra parte admite, la extensión y despliegue de forrnas culturales 
que se recrean en la uniVersidad, que estén cenidamente en sintonla, a formas profesionales 
apolfticas, a formas de conocimiento tecnocntriticas y a identidades sociales deshistorizadas. Dicho 
de otro modo, la universidad esta siendo confluictuada por diferentes flancos, desde la 
implementación de politices educativas en materia de educación superior, constituyendo nuevos 
dispositivos de racionalización (evaluación, fiscalización y escrutinio) y al estar expuesta a un 
contexto social más amplio, que conserva un inftujo cultural sin reservas. En cuanto a esto, 
debemos senalar que todavfa es poca la información que se posee respecto a cómo es que 
funcionan los mecanismos de subjetivación de la cultura en general, y al interior de las 
universidades. Lo que queremos sel"lalar. es que tos ángulos a través de los cuales observamos 
muchos de los cambios que se están generando en las universidades, son percibidos desde la 
implementación de nuevas politices de racionalización en materia de educación superior, de la 
aparición de dispositivos de organización y administración escolar a un nivel estructural 
(descentralización, privatización, federalización, etc ... ) y en a"1unos casos de '8 modificación lenta 
(pero segura) de los currtculums universitarios hacia una tecnificación e integración del 
conocimiento a esferas del mercado. Tales énguk>s, siNen desde luego para la comprensión de los 
perfiles que nuestras instituciones de educación superior están viviendo, sin embargo todavfa es 
forzoso proveernos de un lenguaje y teorla pedagógica, que advierta que la globalización entrana 
procesos mucho más profundos que los que llegamos a advertir en virtud de estos ángulos - sin 
duda importantes - por lo que se tendría que extender la mirada a espacios connotados también 
por los procesos de globalización social-cultural que se encuentran fuera, y al mismo tiempo dentro 
de las escuelas. 

Si intentamos discutir y comprender los cambios que la globalización esta produciendo en las 
universidades, es válida proyectar la noción de una pedagogfa critica que problematize los 
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'enguajes, los slmbolos y \os arquetipos que la globa\ización esta activando no sólo (ni del mismo 
modo) en las universidades sino en la generalidad de los espacios sociales. Para esto es 
primordial que echar mano de una noción de pedagogla critica, que se aproxime a estos procesos, 
a partir de los cuales, estudiantes, profesionistas e individuos en general, se reconocen asr mismos 
y a los otros; procesos que van generando modos de Individuación y personalización de la gente, 
cuyos puntos pedagógicos dominantes son el establecimiento de tecnok>gias, dispositivos y 
prácticas pedagógicas orientadas a la constitución y formación de sujetos. Donde tendriamos que 
aceptar, las tendencias conb'adictorias de fragmentación y homogeneización humana que están 
primando en Ja sociedad. 90

• El punto cardinal que sugiere mirar de otras formas a ta pedagogla y a 
los objetos pedagógicos, puede fundamentarse, en que las untversidades (vistas como objeto de 
estudio y espacios socioculturales) se ven penetradas por formas culturales que no suelen adquirir 
relevancia, tanto porque no están previstos en la planeación y el diseno del curriculum 
universitario, y formalmente inscritos en su estructura formal (programas); y porque las formas de 
explicar 1os procesos que la universidad vive, están atados a las tendencias y modas dominantes, 
regularTTiente dirigidas por una ellte o intelligensia técnica, dentro de las cuales, las experiencias 
que se producen fuera de la universidad y que no pertenecen a algún ámbito claramente vinculado 
a la universidad contemporánea (conocimiento útil, disciplinas plenamente aceptadas o dispuestas 
a la mutación constante, objetos de estudio reconocidos y validados par las comunidades 
cientlficas globak!s e investigaciones rentables o aplicabkts, etc ... ) son menospreciados u omitidos. 
Esta fonna de encuadrar el aprendizaje y el conocimiento por parte de la inteNigensill tf!K;nk;s en las 
universidades y de ciertas pedagoglas autonombradas progresistas, radica en que -queriendo y 
no- aplaca de diferentes formas las historias y las experiencias que poseen los estudiantes y que 
significa una modaltdad de conocimiento y práctica significativa para ellos. 

Las universidades obran en conjunto con otros nucleamientos colectivos, que sin darse cuenta 
plena, van tejiendo maneras especificas de cultura, al mismo tiempo que van desechando otras. 
Las maneras por las que optan las instituciones están sobrecargadas hacia una cuttura a la que no 
se le hace el suficiente caso. Nos referirnos a formas cutturales - que identificarlamos como 
fantasmas, sino es que produjeran efectos y poseyeran voces atronadoras - que dentro de las 
escuelas fonnan parte del imaginario cultural y social, aunque no del curriculum universitario 
fonnal, nos referimos a expresJones por llamarlas de algún modo, provenientes de la cultura 
popular. A este respecto, es sintomático que las pedagoglas (en t•rminos de teorización y 
práctica) no contemplen que el curriculum untversitario no ha sido capaz de advertir dentro de su 
organización y ordenamtento disciplinar. la incidencia que tienen los fenómenos ligados a la cultura 
popular. Hugo Zemelman es claro al senalar que actualmente la cultura esta siendo desalojada de 
Ja universidad (que no los conciertos de música de cámara, las veladas de cine o los recltakts de 
poesla, prácticas y expresiones cercanas a la atta cultura). especificamente la cultura ha sido 
expulsada del curriculum universitario, pues las expresiones culturales cercanas al sentimiento y la 
memoria de la gente (como la historia) regularmente no son dignos de discusión o análisis 
universitario. Ello supone la implantación de una lógica que trasciende el diseno y la organización 
curricular (aunque pase por ellos), y que esta compuesto por pollticas culturales desplegadas a 
forjar disposiciones y maneras de pensar. 

Lo que intentamos senalar es que la pedagogia critica puede proporcionar nuevas fonnas de saber 
y conocimiento que en determinado caso contribuyan a refonnular los alcances y limitaciones del 
aparato escolar en general y de las universidades en particular. En esta materia, es significativo 
establecer nuevos objetos pedagógicos y otras categorias de comprenstón, pero es de vital 
importancia construir nuevas formas de problematización a viejos y nuevos objetos de reflexión 

~ Lo que permite reexaminar la categoria de sujeto, empieando incluso le definición un tanto negativa, pero potencial 
que da Foucautt al sujeto, al presentarlo como: "sometido a otro a trBW!>s del control y la dependencia, y sujeto atado a su 
propia identidad por 111 conciencia de si mismo•, donde la p..te última de su a•wración, deja abierto un canal para 
pensar nuevas y más radicales 1omias de concienciación en el mundo. Que puede originar y orientar la formacibn de 
sujetos en sentidos más plurales, democriltioos y justos, que pueden oolocsnos an'9 la historia en be• a la necesidad 
de una realidad nueva (Zemelmen, 1998). 
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pedagógica. Tomemos como elemental ejemplo, el asunto de la influencia que tiene la teJevtsión en 
la constitución de la experiencia cotidiana y de cómo es prácticamente imposible que tos individuos 
desechen sin más, el significado y el sentido que en su vida social produce (es cierto que existen 
algunos indicios de investigación que intentan explorar la importancia de la televisión en la 
educación, pero raramente es vinculado, preguntarse cómo esta carga cultural tetevisiva se articula 
a los posicionamientos sociales y pallticos de tos sujetos dentro y fuera del aparato escolar) . 
A este respecto las pedagogfas -la generalidad de ellas- rechazan de antemano la posibilidad de 
incorporar a sus discusiones y teorizaciones elementos de la cultura popular. Existen así 
pedagogfas (de todo tipo, progresistas o criticas, tradicionales o Instrumentales) en las que se 
genera una dicotomia entre aquello que es susceptible de constituir un campo intelecb.Jal y 
disciplinar, y de aquellos elementos que por su considerado .. bajo perfil"' disciplinar y epistémico, es 
excluido o desautorizado como elemento pedagógico. En ese sentido, parece ser que basta con 
que un elemento conceptual pertenezca a un campo pedagógico reconocido y aceptado por su 
tradición o su amplia colocación dentro del imaginario, para establecerse como un objeto de primer 
orden; ahf esta el asunto de la capacitación (que no pensamos únicamente como práctica 
profesional), que es reconoctda como una ámbito aceptado y asumido como propio de una 
intervención pedagógica, ¿pero existe alguna profundización respecto a la tradición de la que 
proviene y a la cual obedece?, ¿qué tipo ejercicio profesional supone la capacitación? y sobre todo 
¿a que tipo de práctica y producción sociocultural más amplia obedece?. Este mero ejemplo 
adquiere relevancia, no tanto por el asunto de la capactlación, ya que podriamos cttar otros, sino 
por el hecho de que ciertos elementos ocupan un lugar privilegiado dentro de la discusión y 
reflexión pedagógica, entre tanto otros son ignorados. Bajo esta idea, es que permanece el papel 
de la cultura popular como un objeto pedagógico arrinconado y descartado, de un campo 
pedagógico actual en un marco de globalización (como lo están los derechos humanos, la cuestión 
de la ecolog la. la guerra, etc ... ) 

Si consentimos en que este contexto social esta marcado, por el predominio de los medios 
masivos y la cultura popular, y contra la cual - no sólo ta universidad sino cualquier institución 
educativa - es dificil o casi imposible que rivalice (a este respecto no pretendemos senalar con 
dedo acusador a los medios masivos y particularnlente a la cultura popular. Por el contrario 
sostenemos que en tiempos de globalización ni es pasible ni es politice y pedagógicamente 
correcto prescindir, de aquellos elementos que conftguran de algún modo la cultura popular 
globalizada). Si como hemos mantenido a lo largo de este trabajo, la gk>baliZación es tanto un 
esfuerzo por homogeneizar y descentrar a los individuos cultural y polfticarnente, ea casi una ironia 
que uno de los mayores influjos culturales a este respecto sea regularmente inedvertido en 
términos pedagógicos. Si pensamos que la globelización instituye no sólo polfticas económicas a 
nivel global sino instaura formas y estilos de vida, a partir de forjar una serie de representaciones 
culturales y sociales potentes, por mediación de la cultura popular, es importante resaltar, que si se 
desea conf19urar algunos elementos que contribuyan a comprender cómo se produce la 
subjetividad en un individuo en un contexto de globalización, será importante subrayar que las 
universidades son espacios no únicamente de transmisión sino primordialmente de producción 
cultural. producción cultural que se halla en relación directa, hacia aquello que ocurre tuera del 
aparato escolar y que es experienciado por el indivtduo a través de la cultura popular. 

Parte de las dificultades por obtener una comprensión pedagógica crttica de la globalización -quizé 
no la única- pasa por extender las usuales categorias y marcos de explicación pedagógica, a la 
incorporación de modos culturales que son asumidos fuera de la escuela pero que siguen 
funcionando dentro de ella, ya sea interpelando o reforzando las distintas visiones y prácticas 
hegemónicas dentro de la escuela o bien constituyendo prácticas de ruptura cultural y polftica, y 
como elementos o textos sobre los que se producen los procesos de subjetivación. Ello implica una 
noción de pedagogfa que venga a reconocer que existe un poder cultural que habita fuera de las 
escuelas, y que pertenece a otras tradiciones y otras historias de vida, pero en las cuales los 
estudiantes se hallan involucrados de varias maneras. Lo cual representa instituir no sólo una 
nueva fraseologia pedagógica, sino fundamentalmente una mejor y mllls profunda fonna de 
problematizar a las universidades, creando una articulación entre los distintos lengu•jes 
hegemónicos que la globalización produce y las fonnas que tienen los individuos para 
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experimentar tales locuciones dominantes. es decir, reexaminar ta cuestión del lenguaje y la 
experiencia de los estudiantes en la globallzación. Esto será siempre Importante, dado que el 
kJnguaje posee una naturaleza social, es histórico y polfticamente especifico, por lo que entrena 
relaciones diversas con el poder y el conocimiento hegemónico, de donde la subjetividad abreva 
para constituirse en dominio y acción de una experiencia social igualmente especifica. Este punto 
tiene su fundamento teorético y social, pues se inscribe en la necesidad de mirar de otros modos, 
los procesos y los soportes de subjetivación neollberal, es lll fin y al catx>, un reconocimiento 
respecto a la batalla que existe "sobte como nombrar y trans'lbrmar la experiencia [. .. ]y en la lucha 
¡:x>r el cambio socíar(Giroux, 1998). El asunto es reconocer que pueden ser constituidas 
intervenciones criticas (discursivas y prácticas) que reformulen y en su caso posicionen conceptos 
como subjetividad, sujeto y lenguaje conjuntamente ltgados a las producciones culturales 
dominantes, instituidas como entes permanentes de escolarización, educación y fonnación, que de 
alguna suerte permanecen aceptadas o incontestadas polltica, cultural y pedagógicamente. 

El tipo de pedagogla que se inscribe en esta empresa cultural, reconoce que se producen procesos 
pedagógicos más allá del aula de clases, que sin embargo alimentan la conformación de 
subjetividad social. En este caso la experiencia obtenkia por el estudiante fuera del aparato 
escolar, es llevada o extendtda a la escuela mtsrna. Estas fonnas cutturales son un componente 
social y polltico de los estudiantes, y representan elementos indispensables para comprender la 
forrnación de la subjetividad y la identidad escolar, profesional y social de los indtviduos. Un 
espack> cultural importante dentro de la globalización, lo constituye la llamada cultura popular. El 
que una pedagogfa se centre en la cultura popular tiene la prerrogativa de Inscribir dentro de su 
propia comprensión pedagógica, el hecho de que los estudiantes poseen de por sr y antecediendo 
a su incorporación a la escuela cierto tipo de conocimiento: 

"La ventaja de Incluir la cultura en el desarrollo de una pedagogía critica es que 
proporciona la oportunidad de promover nuestra comprensión de cómo los estudian~ re.llzan 
lrnplicaclones en prácticas y hJrmas socia/es particulares. En otras palabras, e/ estudio de la 
cultura popular ofrece la posib//ldad de entender como una polítla. de placer sirve para abon:Jar 
los estudiantes de un modo que condiciona y a veces afianza tas relaciones a menudo 
contradictorias que los estudiantes mantienen con la ~colarlzación como con la dimensión 
política de la vida cotidiana" 9

J 

Este hecho ofrece por lo menos dos situaciones a considerar, la oportunidad de revalorar ciertos 
tópicos dentro de la pedagogla considerados ajenos a 6sta, y considerar que la posibilidad de 
comprender e intervenir en los procesos de subjetivación, pasa por el entendimiento de que la 
g1oba1ización es una totalidad cuyos artejos es necesario reconocer, pues en ellos se organizan y 
producen las subjetividades. Dichas articulaciones en estos momentos se gesUonan también 
dentro de la cultura popular; la subjetividad se elabora sobre las bases de la cultura popular (no 
únicamente, pero su importancia debe ser reflexionada), por lo que igualmente emite significados y 
sentidos que se articulan a los modos de experenciar mas amplios en un sujeto sea estudiante, 
profesionista o trabajador. 

Hablar de la cultura popular y de su Influencia en los procesos de subjetivación. es de algún modo 
una forma de llamar la atención acerca de cómO ciertos saberes son sistemditicamente omitidos 
dentro de los intentos por comprender los procesos de escolarización y subjetivación, en estos 
tiempos marcados por la globafización. Una parte que consideramos vital para entender la 
globa:ización neoliberal. es la categorla de cultura popular, que a modo de ejemplo. sirve para 
ilustrar que una pedagogía que intente ser capaz de romper con la lógica impuesta para pensar e 
imaginar de manera distinta el mundo del aprendizaje y ta subjetivaci6n cultural, deber ser 

9t Giroux, Henry. Op. Cit., p. 214. 
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un terreno de ic:Jeolog/as y formas culturales impueslo a las masas por la industrias culturales a 'fin 
de integrarlas en el orden social existente • (Giroux. 1997). visión parcial y mecénica dentro de la 
cual los individuos son presa de formas culturales que pedagogizan la cultura popular. como 
mercanc•a. &igadas a esta versión se hallan las perspectivas que proponen que la cuttura popular 
es una versión menor. antigua y viciada. siempre en otX>&ición a una atta culbJra objetiva y superior 
que se desarrolla y proporciona en las escuelas, en términos de su apropiación estética, polttica y 
educativa. La pedagogla que conciba a la cultura popular de este modo, obstaculiza - a decir de 
nosotros - la posibilidad de pensar que la cultura popular esta abierta de hecho a la reproducción 
de estilos y formas de vida, así como a formas de resistencia y contestación, es decir, es necesario 
visualizar a la cultura en general como un espacio de lucha, donde se producen relaciones de 
poder, de subordinación y ruptura cuyos efectos se traducen en formas diversas en las escuelas y 
en los ind;viduos. La cultura popular entonces no se produce al margen de los modos de control y 
reproducción social, pero tampoco ajena a la instauración de acciones pollticas de contestación y 
lucha: 

... .• la gente nunca esta meramente subordinada de manera pasiva, ni plenamente 
Incorporada. La gente está en.peñada en luch-.s con, dentro y a veces contra tll'erdaderi!llS 
determinaciones y hJerzas con tendencias, en su e!duer.zo por apropiarse de lo que se le da. Por 
consiguiente, sus relaciones con textos y pnftcticas partlculan!s son contp/ejlls y contradictorias 
{ ••• ] SI la vida de la t::1tente nunca está tneranJente determinada por 111 posición dominante, y su 
subordlnac/6n es siempre comp/e../iJ y activa, entonces entender 111 cultura popular requiere que 
obsertl'etnos cómo la gente está •nserta actlvctf"l'Jente en /Uflilres particulares de la vida cotidiana 
y cómo las aroculackJnes particulares capacitan e Incapacitan a su público"" 92 

El posicionar la categor•a de cultura popular, corno parte central de una comprensión acerca, de 
cómo se producen los sujetos y 111& subjetividades en 111 globallzación y de cómo llls universidades 
participan en estos procesos, ae debe a que la glot.lllzatción detenta un poder cultural tan complejo 
que comprende entre sus relaciones, la vida diaria de los individuos. Pedagógicamente esto es 
notable, porque las fonnas culturales populares que ae tabrican en la gk>blilliz:mción, ae invi&ten de 
principios pedagógicos que presentan rncxfos de ensef\anza y aprendizaje, fonnas de encutturación 
y formación que enlaz-S.s a otras formas de cultura, hmbilitmn o dimcapacilan a la gente al exterior 
e interior de las untver&iclades. 

Una pedagogfa crttica rectama a la cultura popular como un lugar complejo asociado a fonnas 
culturales div"ersas, ya sea que estén identificadas a una culbJra de masas. compuesta por 
diferentes expresiones (televisión, cine, radio, deportes, espectáculos, revistas, etc ... ) pero no 
reducida a ella, sino en complementariedad a formas culturales igualmente subattemas de lo que 
se considera alta cultura ( las llamadas culturas tradiciona'8s o étnicas, o bien las formas cutturale& 
de resistencia como las proletarias o las contracutturakts). que sin embargo proporcionan también 
modos de resistencia y produccfón simbólica, que colocan a los individuos en posiciones no sólo 
de simple asimilación sino de transacción y contestación. 

En ese contexto, estamos en condiciones de tleftalar que existen algunas pedegogf
pretendidamente criticas. que realizan una distinción tajante, respecto a que 111 cultura superior o 
atta cultura, es el único terreno donde ae poaibiflta pensar con verdadera autonomfa ideológica, 
creatividad y critica. los procesos del capitalismo avanzado; por lo tanto se privilegian particulares 
fonnas de produccíón estética, musical, literaria y de tradición filosófica. En tanto que la cultura 
popular en sus diferentes variantes es sólo un terreno donde se comercia y se domina a la gente, o 
bien es un sitio que produce expresiones incivilizadas o bárbaras de cultura. Abriendo un 
paréntesis, este aspecto es de llamar la atención pues parliculannente en América Latina, se 
sostiene impficitamente que el conocimiento (con mayúscul8s) se produce y se genera en otras 
latitudes, ligadas a las múltiples tnldiciones anglo-.i01111S u occidentales, y generalmente en otro 

w Cit. Pos. Giroux, qJ. Cit., p. 223-224. 
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creatividad y critica, los procesos del capitalismo avanzado; por lo tanto se privilegian particulares 
formas de producción estética, musical, literaria y de tradición filos6fica. En tanto que la cultura 
popular en sus diferentes variantes es sólo un terreno donde se comercia y se d001ina a la gente, o 
bien es un sitio que produce expresiones incivilizadas o bárbaras de cultura. Abriendo un 
paréntesis, este aspecto es de llamar la atención pues particularmente en América Latina, se 
sostiene impllcitamente que el conocimiento (con mayúsculas) se produce y se genera en otras 
latitudes, ligadas a las múltiples tradiciones anglosajonas u occidentales, y generalmente en otro 
ktioma pero no son problematizadas como fonnas culturales de dominación. Cuestión que desde 
hace algún tiempo comienza a ser analizado tanto por los Estudios culturak!s como por los 
Estudios poscoloniales. 

En todos estos aspectos subyace una posible comprensión de los procesos de globalización en los 
que se enmarcan, los modos en que se elabora la subjetividad y la experiencia en los sujetos, para 
esto la cultura popular puede ofrecer un terreno de articulación compleja, ya que en la cultura 
popular se mueven procesos pedagógicos que cotidianamente activan el consentimiento o e1 
rechazo de dete1TI1inadas prácticas y simbolos: 

.. Lo que esto supone más concretamente es que el contenido de la cultura popular no se 
puede entender como un contenido e5f'*!Cl'1cado de antemano,- por el contrario, su contenido es 
producido corno /as relaciones Ideológicas e Institucionales estructurantes de la función de una 
sociedad dada para sustentar las diferencias entre lo que constituye la culb.Jra dominante y lo 
que no" 93 

Si pensamos que la cultura popular es un lugar más complejo de lo que se presume, y que puede 
brindar algunos ángulos de comprensión sobre cómo se elaboran los procesos de subjetivación, se 
debe a que la cultura popular (nos referimos a sus expresiones, slmbok>s y relaciones) esta inserta 
en una trama social y politice especifica que produce sentidos, no sólo los transmite, dicho de otro 
modo, los individuos que participan de la culb.Jra papular globalizada se enfrontan a tecnologlas 
culturales estructurantes de sentido. que tarde o temprano producen operaciones de sometimiento 
o resistencia, pero aún más, llegan a colocar a los individuos de manera contradictoria 
(simultáneamente dentro y fuera de los mérgenes), es decir producen, modalidades complejas de 
subjetividad. 94 El hecho de que parezca tan importante el asunto de la cultura popular para la 
pedagogla critica se revela porque: 

" ... la cultura dominante intr!nta asegurar, tanto semántica como afectivamente, mediante 
la producción de significado y la regulación del placer, la complicidad de los grupos 
subordinados. En lugar de rechazar e Ignorar simplemente las tradiciones, ideologías y 
necesidades que surgen de las culturas de los grupos subordinados, la cultura dominante Intenta 
apropiarse y trans,onnar los procesos Ideológicos y culturales que caracterizan el terreno de lo 
popular" 9 s 

La cultura popular puede proporcionar un basamento interesante, no tanto para sugerir contenidos 
posibles de ser aprendk:los o incorporados a las précticas pedagógicas o del curriculum 
universitario, cuestión que podrla contemplarse (pero no se trata de enumerar algún listado, de lo 
que es pertinente de ser revisado en las aulas) sino más bien, ofrece la posibilidad de damos 

: ,:::•e: ~ 2.22 
--: Puesto que la ru/tura popular es un lerreno productivo y oomplejo, de dominación y lud"ia, Henry A. G1rouJli señala que 
el principal t6nnino que define a este prooeso. es el de productivo, oon el que se ai.Jde a le cxmstruoción y organización 
de précticas adoptadas tanto por la o.iltura domi"lante como por los grupos subordinados a ésta, lo cual proa.11111 un 
espacio pare generar y justificar experiencias y formas aociales especificas, que deriven en formas diversas de vida, 
formas de vida que se recrean en relaciones esim91rices de poder. 
g:; lbid. p 224 
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cuenta, de que ciertos ángulos de discusión deben ser revalorados, y que esto pueda contribuir en 
algún sentido a configurar un terreno o campo problemático, que tenga a bien discutir algunos 
tópicos, que acrecienten nuestra comprensión sobre la universidad, la subjetividad, la cultura 
popular ty por supuesto a la pedagogla misma. Ello tendria que mirarse como una aproximación a 
ciertos continentes de conocimiento que permanecen subordinados a tógicas de exclusión cultural 
y polftica, pero a su vez tambtén a cferta tendencia pedagógica a limitar (a través de la 
coniPíensión) las posibilidades de las pedagogfas, sobre todo cuando en aras de proyectar 
constructos teóricos, disciplinares y epistemológicos criticas, se constituyen como pedagogias 
canónicas, instituyendo reglmenes de corrección y verdad. soslayando la posibilidad de ensanchar 
las discusiones y las temáticas que sobre pedagogia se realizan. 

Al lado de esto pensamos, emergen algunas discusiones un poco mas concretas que 
simultáneamente deben llevarse a cabo. Ante Ja necesidad de contribuir a la construcción de una 
pedagogía radicalmente critica, de si misma y de los marcos de observación y discusión 
dominante, se podrfan generar algunas huellas que caminen hacia la problematización de fas 
pedagogías criticas, hacia la reconfiguración de la intervención pedagógica en el aula, y también 
hacia la refonnulación de conceptos como el subjetividad. Ello servirla a decir de nosotros, a 
posibilitar nuevas y más complejas aproximaciones a las unNersidades, a sus fonnas de 
educación, a las maneras en que ordena el espacio social universitario, a los procesos a través de 
los cuales produce subjetividades y sujetos. En tiempos que habrfa que decir, son bastante 
conflictivos para las universidades en general, y particularmente para ta constitución no sólo de 
subjetividades sino de verdaderos sujetos sociales y polfticos. 

ELEMENTOS PARA PROBLEMATIZAR UNA PEDAGOGIA CRITICA CENTRADA EN LA 
SUBJETIVIDAD Y LA UNIVERSIDAD. 

Bajo esta serie de ideas vamos a culminar nuestro trabajo, proporcionando algunas lineas de 
discusión necesarias para los motivos arriba descritos y que consideramos centrales para constituir 
un marco problemático y relacional, a este respecto vamos a sostener una proposición breve, que 
tendrá a bien considerar: atgunos 6ngulos problemMicos que impulsen la construcción de una 
pedagog[a critica. Que en detenninado momento reconozca la posibilidad de Ir generando 
elementos conceptuales (de manera provisoria) que puedan atender de forma creciente 
(ligándose a otros) el papel complejo de la subjetividad y la universidad. El desarroUo de estos 
ángulos de reftexión, se dará sobre la base de una consideración general, que en el mejor de los 
casos coadyuve a una "'arquitectura de discusión" entorno al papel de ta pedagogia con un sentido 
critico, y con respecto a las posibles relaciones que entra na con la formación de sujetos y con la 
universidad. 

Haciendo uso de una "'arbitrarla reducción", podemos retomar la noción de que la pedagogía es 
vista actualmente (independientemente de que se le conceptualize corno saber, disciplina o 
ciencia) asociada a una profesión, o a diversas practicas profesionales ligadas a la ensenanza, a la 
educación, al aprendizaje, al fenómeno educativo, a la fonnación de sujetos, etc ... Pero que de 
algún modo supone la teorización e implementación de prilcticas pedagógicas de intervención 
hacia otros, sean ninos o adultos, sea en espacios escolares o extraescolares. Esto nos ayudará 
como "'piedra de toque .. para encuadrar a las pedagogias en uno de sus puntos más senalados y 
concurrentes dentro del imaginario social: la actividad docente. la cual connota intervenciones 
discursivas y prácticas como ejercicio profesional y politico-social. 

En este sentido la pedagogfa (nos referimos a .. ella .. en ténninos genéricos y plurales) halla sus 
elementos originarios a partir de signif"tcarse corno una pr6ctica en ténninos de conducción social, 
teniendo como basamento central la actividad docente: esta comprensión &e explica en tanto la 
docencia es vista corno una actividad socializante, transmisora de k:teologfa. sobre todo si se le 
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mira envuelta desde el proyecto de modernidad, asf la pedagogía .. es una invención moderna( ... ) 

:~;!:s9:nª':t=º C:,is!~::::''::/:w:°:f~c~!, CC:.~~;~'!o'ª~':.:=e~~!:';::O~!ci:'':;~ 
modernidad se finca como un movimiento de totaliidad, ya que ofrece en extremo ea edificación de 
fa razón cientlfica en virtud de que •su JNOgrama indice la bcísqueda de la sistematización, /a 
certeza y el discurso expositivo de la actividad racionar'. (Hoyos medina, 1997). Proveniente de 
esta expresión histórica y amalgamada por múltiples contradicciones, la pedagogia es definida 
constantemente como una pr•ctica ideok>gizante, pues supone que a través de meticulosa 
planeación, organización y control de las estructuras y elementos educativos, los sujetos 
pedagógicos transmiten pautas y normas polftico-cutturates de corte hegemónico, que circulan 
como .. naturalmente inherentes" a la cultura y la sociedad. 

Prosiguiendo esta tendencia, la pedagogia en la modernidad han sobrepasado distintas etapas de 
afirmación y pugna, sin embargo hoy dia, se halla recluida en una mezcla extrana que va de una 
argumentación práctica a partir de visiones técnico-instrumentales, pasando por una 
fundamentación social como imagen objetiva y aséptica de los procesos pedagógicos en los que 
interviene, la cual sustenta la actividad docente como una práctica ideológica y normativa 
considerada indispensable para el control y la regulación social; olvidando de sf, el instante 
primigenio que ubico a la pedagogia como un relato consustancial a la infancia, y posteriormente 
ligada y a la conformación de un proyecto critico de la fonnación. La pedagogla dentro de la 
modernidad, o propiamente dicho por el efecto de la funcionalización de Ja modernidad misma, se 
aplica insistentemente bajo una visión reducida a ámbitos operativos, palfticamente ahistóricos y 
culturalmente apriorfsticos, que como disciplina o relato pedagógico disminuyen significativamente 
sus posibilidades. Es un hecho que bajo este proyecto de modernidad (erosionado, agotado o no) 
la pedagogfa se contradice, sé conftictúa, pero al mismo tiempa permite problematizar el porvenir 
de su ejerck:io. La pedagogfa en la modernidad obviamente ha ido mutando, de un instante 
primigenio que la sitúa en el correlato principal de ta infancia (Comenio, por ejemplo), y de ahl a la 
imagen vuelta simulación, de una pedagogfa instruccion•I, •cunada en una práctica y en un 
discurso preescriptivo, socialmente nonnativo y ped•gógicarnente antiformativo. 

A este respecto,.se puede consentir. en que estamos instalados en una pedagogla que se niega a 
reconocer la naturaleza polltica de la educación, donde la pedagogla, como una serie précticas y 
discursos culturales con diferentes cmrg- ideológicas, permanece a su vez cautiva (en su cuasi 
misión modemizante) de conbibuir a toda prescripción social que garantice el primado de lo 
racional sobre lo real, lo cual perrnea ¿el qué y el cómo, de la comprensión y el conocimiento que 
reproduce y construye la eacolariz:ación?. La relación entre pedagogla y modernidad se funda en 
el proyecto limitado a una razón cer,.da, fijada en una pen¡pectiva que ae reduce •ctuatmente de 
manera peligrosa. a una relación en la que se despliegan determinados medios dispuestos a 
conseguir eficaz y eficientemente ciertos fines, la pedagogla ha sido '"tendencialmente" la panoplia 
social de este discurso, de tal suene que la escuela es cada vez más sesgada, administrada y 
fiscalizada. 

La necesidad de forjar una pedagogfa radK:al debe prestar atención, al cruce cultural y social que 
han tenido históricamente las pedagogías. Reconociendo que dentro de las prácticas y 
teorizaciones de las pedagogías. la mistificación de ideologlas conservadoras y liberales. 
traducidas en distintas formas pedagógicas de poattivismo y conductiamo, han representado un 
nutrimento a la despolttización del conocimiento, de las pnk:tie11s pedagógicas y del aparato 
escolar mismo. En ese supuesto, la pedagogfa critica como una práctica discursiva y 
problematizadora, propone observar la practica educativa y pedagógica como forTTias de polJtica 
cultural. es decir, como una introducción a fomias subjetivantes de la experiencia. adoptando 
posiciones especificas, impllcitamente polfticas, sociales y culturales, respecto al conocimiento, a 
la práctica en las escuelas y al mundo social más amplio. Por otro lado, es indispensable 
evidenciar que tal problematización, según vemos, es consustancial a la idea de recategortzar 
aquellas suposiciones que reducen a las pedagogfas de hoy dfa, • una conftguración pedagógica, 

9!'. Hoyos Medina, Cwtos Ángel. et •f. Epistemologie y~ pedagógico: ¿le pedagogle es una cienci•?. p. 19. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 133 

social y politice que llegan a ser aceptadas como certezas inapelables (la pedagogls tiene por 
objeto de estudio a la educación, su prdctica es la docencia. su objetivo mejorar bs métodos y 
estrategias de ensef'lanza y facl/ltar el •prendizaje). Si tenemos por intención forjar una visión 
pedagógica contractual y en cierto aentido contrahegemónica, es ineludible deconstruir estos 
supuestos por més obvios o vacilantes que parezcan, por tanto esbozamos tres lineas 
provisionales a seguir. Asf proponemos, tres objetivos que prologuen la necesidad de 
problematizar a la (s) pedagogfa (s) sobre la base de algunos ektmentos. que corresponden a tas 
distintas y variadas encamaciones qye a producido, al problema del conocimtento, el carácter o 
naturaleza de un conocimiento pedagógico; atribuibles directamente al proyecto de modemk:lad, o 
más precisamente, a la modernización devenida de esta, dicho en otro tono, a la funcionalización 
de la modernidad como hito unidimensional o totalltarismo racional : 

a) Como mero comienzo se pueden reconfigurar los "conceptos .. o "elementos.. que suelen ser 
considerados básicos o sustantivos a la pedagogla: ~ncia y didActicd por e1emplo. esto Implica 
imbuirse plenamente en el debate acerca de cuál es la función de la pedagogla como práctica 
social v cultural. Cuestión que pasa por problematizar el carácter epistemológico y tieórico
metodológico que vehlculiza nuestra práctica y discurso pedagógico, lo cual plantea la revisión 
critica de sus prActlc•s discursivas, de sus relatos justificantes y de los poslbles reglmenes de 
verdad que autoconstltuye y que sirven p•r• ecotar su propio discurso-práctica, asf como l•s de 
otros. 97 Cuestión que se enleza con el problema de I• constitución y producción de un 
conocimiento ped.ag6glco alterno a las Uneas dominantes del discurso y práctica pedagóglc.. Toda 
esta situación ,..dam• un• discusión •mplla sobre la actualidad y posibilidad de la pedagogf• como 
saber, disciplina o práctica profesional humano-social; •en otras ~Mbr•s, I• reflexldn y el •n~llsis 
en los planos epi~mológic:os y ~6rlco ~ rel•cion•n con el p•pel que Juo•mos los •educadores"' en 
cuanto • I• reproducción, Tesistenci• y construcción SIOCi•I, cultur•I y ecanómic•"' •. 

b) A este respecto, serla po&lble redefinir las distintas venoiones que se tienen par11 delimitar o acotar 
ta práctica cultural, social y política de las pedagoglas (y por ande d• los pedagogos) para no 
centrarlas únicamente como expresiones de un campo laboral profesional ligado• le enMi'ianza o • 
la educación escolar por ejemplo, por lo que nosotros pref•rlmos en ampliar la d•nomlnadón de la 
Intervención peda.gógtca como una p,..ctlca pedagógica y cultu,..I que este •tentai • reconocer sus 
servidumbres o amarres no únicamente •plstemlcos y teórico metodológicos Sino tamblen 
culturales y pollticos, que se deriva tanto de la tópica anterior, como del an4disis sobra Jo especifico 
que entrafta la terea profesional, el saber y la producción del conocimiento an l•s pedagogfas, y de 
cómo se Implican en la reproducción, resistencia o constitución da I• subjetividad sod•I en 
sociedades domln•d•s por une raclonelid•d Instrumental. 

c) Recontextu•llzar los vinculas socio-culturales de les pedagoglas, slgnifia1 ,..conocer que su 
"'pr,ctlca• puede signarse como un ejercicio de mediación, entre las necesidades Individuales y las 
necesidades sociales, tens.adas • su vez, por las condiciones históricamente detennlnadas, a partir 
de la hlstoMa, el lenguaje y la cultura dominante, que funcionan como elementos •Hnclales para la 
regulación y control social de una sociedad, y que en algún momento posibilitan la 
autocontestaclón v la emancipación a ese mismo lenguaje y a esa mism• cultura, es decir, la 
incorporación del lenguaje, el reconocimiento de la historia y la apropiación de la cultura puede 
llegar a generar un significado y sentido que se aglutine en torno a una modalidad subjetiva 
alterna y liberadora a la impuesta. en tanto Ja res1ngu1anzación de la formación y la 
reconf1gurac16n de la subJet1v1dad. Planteada como una ruptura de pautas, en tanto, formulación 
de .. verdaderas" alternativas contrahegemónlcas de Significado y sentido. 

s7 Ello supone lo que Michel Foucault llama la distinctón de los divenlos tipos de llmttes que • constituyen oomo 
sistemas de exclusión. que determinado pensamiento busca enfrentar y ente los cuales, oonstruye espacios que hagan 
posible crear un pensamiento organizado de tel manera que trasciende dichos limites· "A) Aqueflos que oonformsn <<lo 
pr:ih1brdo>> como resultado de los <<sistemas de exclusión>>, que se refieren a la presenoa de patrones cu/rurales que 
marcan lo que se puede l.'Br o no ver, y, en consecuencia, de lo que es pensable; B) Jos que result1J11 como manifestación 
ú/tJms del orden que expresa Is voluntad de verdlld, con su ensambleje institucional y de prácfc.s, en función de 11/go 
que se impone como deseable; C) los limites ptopios de la organizlldón de la cienQa en disdplnm petficuletes qllfl 
representan ciertas modald.:les de _,,,.,,,;.;;;¡,,,, en base • lo que .. ac.pf• como la recion-'ded slecuedll • le 
voluntad de verrJl!ld {. .. ¡- ( Cit. Pos. Zemelm.-. Merino, Hugo. Op. Cit., p. 39) . 
sie Cfr. Alicia De Alba. et -'· Teorla y educación,· entamo •ICM'llctercttmtflco de la edue«ión. p. 10 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 134 

pedagógicamente opresivos, para luego rápidamente instituir detennlnadas prescripciones 
pedagógicas tendientes a desg-tar tal marco, sino por el contrario, utilizar sobre una pedagogfa 
critica, a la crllica misma. Intentando en este proceso, no aók> promover caminos teórica y 
narrativamente posibles, sino que puedan aer plenamente viables, para _, ubiclldoa corno allngulos 
que sean susceptibles de altica y diak:Jgo, de articulación y reconstrucción. Una p.jagogla critica 
debe eslar atenta a los problernm. que surgen cuar.:to se intenta generar un diacurwo tmaado en la 
crttica, que tenga • bien romper con el bloqueo hilltórico y las dialintas lógica a openlttvas de la 
razón instrumental: 

'"El problema es Teso/ver cónJo la razón podrá trascender los límites hlstDrlco-cu/turales 
que se Imponen, en un momento en el que /¡r.; categorías criticas han perdido su significado 
relegándose al plano de lo puramente especulativo y 'antas/oso. SI por critica entendemos la 
capacidad para enhentar, desarrollar y sostener una actitud r¡,c/ona/ de manera de 
<<comprender la reaNdad sin mutilarla>>, debemos aceptar, entonces que ella no se traduce 
en un listado de <<categorías criticas>>, sino en la lógica constitutiva de ellas. Es decir, en Ja 
lógica de construcción de la relaclán de conocimiento que es el único modo de resolver Ja 
cuestión del desfase histórico de los constnKtos conceptuales"" 99 

La constitución de una pedagogla critica - articula • posiciones más •mpliaa. que igualmente 
luchan por constituir un pensamiento sociohurnanilltico. que se opone • la d-.ocillción entre la 
construcción de un contexto histórico y un sujeto activador de realidades. Problernlltica que supone 
11elevarse pam reconocer nuevos especlos 11(Z.emelman, 1999). espacios no únicamente raferidos a 
una cuestión cognitiva o gnoseológica, sino que ra&pc:HW:len también a una necesidad de conciencia 
nueva, una necesidad de otra realid-1 y de una necesidad de subjetivaclón attema a la dominante. 
La pedagogia crttica debe estar dispuesta • reconstttuinle constantemente, como una ruptura ante 
los limites que ae mue&tnln como capllC8S de obnubilar la con.-Ución y el raconocirniento de 
distintos lenguajes crtticos, lenguajes que operan muy por aleima del pe.-..r instrumentlll. en t.nto 
no se noducen a •JIPll<:ar la ... alldlld o fUndar un lengullje de llana mplicooción. Este .,._,..o significa 
entre obas COSllS caminar hacia otras fonnms de permamiento. que Zernelman define como una 
necesidad por: 

"" ••• encontrar UIMI '°nna de razonamiento que transl'onne 11 los patátnettvs de su propio 
objeto de estudia, obllg•ndo • encontrar IT'leOanlsmos de dJst.nclalniento que no se l'eStrlngen • 
una simple << sociología del conocimiento >>, sino que constituyen inecanlsmos de 
objetivación del su.Jeto, en ,. medida qur su propósito no es construir estrlctaniente un nuevo 
discurso sino roniper con las estructuras que se Imponen"" .zoo 

Desde este ángulo de observación, se pretenden ampliar las posibilidades de una razón invectiva, 
critica sobre si misma, más cercana al espfritu de una conciencia critica, pensada corno aquella 
que se relaciona con la potenciación de la realidad y con el conocimiento de opciones, que a 
entregarse a la fuerza de una ciencia que detenninm opciones de conocimiento y vidm. e.te 
planteamiento eJIPre&a que el -rrolo del ~nto. ·-aira- por procasos -t6nco
culturales que enmanan y_ c:x>ndicionan su e9truc1Uración. Proce90s que ea nece.mrto d..cubrtr. 
dados los modos en que suele .tender y reprementmr viaion-. no únk:amente aobre un objeto de 
estudio, sino JX>rque pondera detenninad- visiones de realidad, excluyendo la poaibilid.:t de que 
se constituyan otras. Y por lo tanto adyacenternente subraya las maneras en que los sujetos 
observan y se relacionan con la realidad. 

Asf se puede advertir que para generar algún marco critico de pedagogia, se tiene que replantear, 
el que los modos de pensamiento que circundan nueatroa maneras de •JIJ>licmr, comprender e 

• Zemetman, ~ CJt., p. 50. 
10DJbid. p. 41. 
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planteamiento expresa que el desarrollo del pensamiento, esta atravesado por procesos histórico
culturales que enmarcan y condicionan su estructuración. Procesos que es necesario descubrir, 
dados los modos en que suele atender y representar visiones, no únicamente sobre un objeto de 
estudio, sino porque pondera determinadas visiones de realidad, excluyendo la posibilk:lad de que 
se constituyan otras. Y por lo tanto adyacentemente subraya las maneras en que los sujetos 
observan y se relacionan con la realidad. 

Asf se puede advertir que para generar a'aún marco critico de pedagogfa, se tiene que replantear, 
el que los modos de pensamiento que circundan nuestros maneras de explicar, comprender e 
intervenir pedagógicamente, están directamente ligados con la relación particular que dicho 
discurso y práctica sostenga con la realidad. Por lo tanto se tiene que partir del hecho, de que 
actualmente los modos de razonar y aún más, las maneras dominantes que poseemos para 
aproptamos de la realidad, se estancan en una lógica instrumental, inductiva y predicativa en 
explicaciones; por lo que de nueva cuenta pensamos ( apayándonos en Zemelman } que es 
preciso distinguir los mcx:tos regulares de apropiación que se tienen y que pueden corresponder a 
dos formas de opción apropiativa que pcdemos diferenciar, al momento de constituir una forma 
compleja de pensamiento, tal intento indica vislumbrar el marco que compartimentaliza el 
conocimiento, y aquel que es susceptible de constituirse como un modo de razonamiento abierto a 
la reconstrucctón y la articulación de lo detenninado o dado; y aquello que puede encamar en 
maneras Inéditas de razonamiento, que sean pasibles de estructurarse. Dicha consideración 
advierte que ta razón puede perfectamente moverse en base a: 

• CONFORMIDAD CON LO DADO. 

• HOMOGENEIZACIÓN DEL PENSAMIENTO 
EN BASE AL PREDOMINIO DE LA RACIONALIDAD 

TECNOLÓGICA. 

• CONOCIMIENTO CODIFICADO 

• OCULTAMIENTO DEL MOVIMIENTO DE 
LA REALIDAD. 

- NECESIDAD DE REALIDAD 

• PLURALIDAD DE LENGUAJES 

• TRANSFORMACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN CONCIENCIA 
Y VOLUNTAD DE HISTORIA 

• AMPLIACIÓN DE lA REALIDAD 
COGNITIVA JoJ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Es este marco, una pedagogia critica nos obligarla a dar cuenta, a cómo las maneras que sotemos 
utilizar para comprender Jos fenómenos educativos y las prácticas centradas en la formación, son 
!imitadas - en este sentido, este trabajo es en cierto momento autoreferente a esta condición -
pues se concentran en las resultantes de k>s procesos de formación (o sea en los productos) o en 
las pc.sibles determinantes que las provocan (estilos de vida, formas de conocimiento o bien, 
pollticas educativas). Por lo que es valido reconstruir mas ampliamente los lazos que toda 
producción y configuración de conocimiento posee. Este planteo supane avanzar a formas de 
comprensión creciente que sobre los sujetos se tienen y se necesitan, cosa que de algún modo 
apunta a reconocer las posibilld•des de intervención que se tienen en la conatl:ución de loa 
sujetos. 

Ello requiere moverse en niveles de articulación diversos. pero siempre en relación a una 
especificidad histónca, poHtica y cultural. A partir de estos enfoques. podemos refiexionar sobre la 
predomina;icia de los discursos y las prácticas más cerca:iamente relacionadas, con la 
racionalidaa instrumental que ha venkto permeando a las instituciones. Racionalidad que a 
soportado a una pedagogía como real expresión de la razón instrumental, condicionada a una 
politica educativa eficientista, que ha encuadrado a la educ•ción corno un intento -por dem*5 

101 /bid. p. 56 
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persistente- de capacitar y habilitar a aos individuos a fonnas pedagógicas exentas de toda 
complejidad. Sin embargo habrla que tensar aun més esta posibilidad. 

En ese intento vale la pena considerar lo expuesto por Foucault, cuando aenala que es pertinente 
"'no tomar oomo un todo la racionalización de la sociedad o Ja cullunt, sino analizar este pnx:eso en 
diversos campos, cec:Ja uno en tvferencia a una experiencia fufXlamental: la locura, la enlBrmedad, 
la muerte, el crimen, la sexualidad, etc ... • (Dreyfus y Rabinow, 1988). A lo cual podrlamos anadir la 
escolarización y Ja vida cotidiana como experiencias fundamentales de aubjetivación. Esto Implica 
reconstruir los modos especfficos en que se constituye una racionalidad, es decir, se debe analizar 
de manera creciente como la racionalidad es simultáneamente distintas racionalidades en 
situaciones y campos especfficos. Por lo que sus articulaciones obedecen a diversas y 
contradictorias relaciones. vinculadas siempre a un contexto o contorno cultural y polftico 
determinado, pero abierto a múltiples encamaciones de significado y sentido. Un ejemplo de esto 
seria, lo que sucede actualmente en la universidad con la asunción del neoliberaltsmo y la 
globalización, y de cómo las IES en este contexto, han ido modificando lentamente sus patrones de 
organización, administración y gobierno, primero en correspondencia a una nueva relación con el 
Estado mexicano, segundo como una asimilación a las pollticas educativas que en materia de 
educación superior se están realizando y tercero, a· la transfonnaciOn de las universidades corno 
instituciones educativas y BOGiales en el marco de ._ sociedad del conocimiento, como un 
fenómeno a escala global. Esto irnpk:::a que nuestra reconstrucción de la subjetividad social que se 
desarrolla en las universidades, debe contemplar que relaciones entre instituciones diferentes, 
entre actores también dfversos y de discursos y prácticas distintas, estén siendo hilvanadas desde 
ángulos, actores y discursos especlficos para cada émbtto en que se constituye la subjetividad. 
Dicho de otro modo, la globalización y el neoliberalismo, se anuda a través de lo que consideramos 
la racionalidad instrumental, neoliberal, tecnológica, etc ... La cual procede de distintos modos y con 
estrategias dtversas para construir la hegemonla de tal racionalidad. Abundemos un poco más en 
el ejemplo, las pollticas educativas en materia de educación superior se hallan conectadas desde 
luego a un detenninado tipo de racionalidad -.unque sea p.-.cticamente Snposible delimtlllr1a del 
todo- que fija las pautas enunciativas y précticas que van a condicionar el ejercicio de una 
institución como las untversidades, pero tates pollticas educalves no proca::ten del mismo modo 
para todas las instituciones como tampoco se traducen lineal y fielmente en a. experiencia escolar, 
es decir, las politicas educativas .. derivan de una detennineda forma de racionalidad que 
podemos llamar neoliberal o instrumental -que ni es la única pero si la m6s dominante, eso esta 
claro- pero esta racionalidad ni se elabora ni se organiza del mismo modo en todas las 
instituciones, asf como tampoco obtiene el mismo desarrollo que podria alcmnzar en un •ula de 
clases; pues tal racionalidad emplea estrategias y t•cticas determinadas que es preciso descubrir, 
tomando en cuenta los diversos émbitos y espacios en los que ae relaciona, asf como a los 
distintos sujetos a los que se dirige, y que producen fonnas discursivas y prácticas (de enunciación 
e intervención) que omiten, subsumen, asimilan, refuncionatizan o se adaptan a discursos, saberes 
o conocimientos que supongan algún tipo de discusión o critica a su hegemonia, debemos 
recordar por otra parte que la hegemonfa no supone totalización sino dominio. 

En este entendido la racionalidad instrumental o tecnocrática siempre posee una forma especifica 
de establecer relaciones y efectos, tal vez de ahf provenga su hegemonfa como di&curso-préctica. 
Este aspecto, nos hace comprender que aún con to arriba fonnulado. l•s universidades y las 
escuelas - articulando y distinguiendo sus generalidades y especificidades - a6guen coexistiendo 
contradictoriamente como ámbitos de reproducción, contestación y lucha, es decir, como espacios 
donde se forja y se reterritorializa la hegemonfa. Las universidades en tanto reductos de 
escolarización, educación y formación humana, definidos por su naturaleza dialéctica, de 
reproducción. reststencia y transformación, se complejizan en tanto en ellas se producen 
relaciones asimétricas de poder, por la confirmación y/o la negación de una politice cultural cenida 
ahora al neoliberalismo.102 

102 Vale la pena recordar, que tanto para Gtroux y Frei"e exi&IB una dlferenci9oi6n enh e8001mriz.eción y eduC8Ción: ·La 
primera es principalmente un modo de oontrol sod•I; I• ugund• ten• el pofeneí81 de t:rens1onnw le aoc;,.decr pensamos 
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Asi el aparato escolar por mediación de distintos dispositivos presenta - como hemos senalado -
una introducción a las fonnas de vida social dominantes y hegemónicas; en este caso también nos 
interesa recordar que la racionalidad pondera a~unas cosas y omite otras, ya sea algún tipo de 
conocimiento que se privilegia, lo cual conduce de algún modo las relaciones sociales que se 
establecen en el aula, corno una tendencia hegemónica en la escuela, con esto intentamos volver 
a situar en términos generales que la educación escolar promutga acbJalmente determinados 
contenidos, que responden a especificas formas de comprender y valorar tos procesos de 
ensenanza-aprendizaje, la educación y ta formación. Con el intento de forjar algunos elementos 
que procuren una pedagogia critica, bien se puede reconocer que la creación de ciertos supuestos, 
pasa también por la revisión del conocimiento o lo que llegamos a considerar "el papel que tiene el 
conockniento en una institución"'. As( una pedagogía critica, que este centrada en una mayor 
comprensión de las escuelas y los modos de subjetividad y formación que tienen los sujetos, se 
puede replantear el tiPo de conocimiento que priva actualmente en las instituciones de educación 
superior. En ese sentido, el "Conocimiento en el aula'" que actualmente se propala en diversas 
instituciones, y que esta fntimamente ligado a los "saberes"' que la instrucción escolar privilegia, 
cuando enfatiza ciertos contenidos y excluye conscientemente a otros, ya sea censurando u 
omitiendo su presencia en el aula, es un conocimiento (nos referimos aqui a los contenidos 
curriculares y a las tendencias generales que el conocimiento encama), que presenta un juego 
serio de inclusiones y exclusiones, que comienza tanto en la edificación de poflticas educativas, o 
en la asimilación de tendencias més globales •1 moniento de producir conocimiento, que - articula 
con el mismo momento de la planificación del currlculo, del diseno de un programa o la 
planificación de una clase. En el momento actual de globallzación neoHberal, este proceso de 
producción. asimilación y circulación del conocimiento se configura sobre el supuesto de que el 
conocimiento debe ser presentado en estado objetivo y neutralmente polttico, cuya configuración 
de contenidos, experiencias, métodos e instrumentos. son previamente secuenciados y extrak:los 
de cualquier tipo de contaminación cultural o polftica que pueda llegar a .. mistificar o enajenar " el 
proceso educativo, y asi proceder a su aceptación e lnternalización aubjeUva. Ahora bien, para 
hablar de formas especfficas de conocirniento103

, es Indispensable contextuar tales formas de 
conocimiento con el advenimiento del capitalismo neoliberal y su efecto remanente en las polfticas 
educativas y en las politices de1 conoctrniento (ligado al desarrollo de t6cnicas de planeación, 
presupuestación, evaluación, ensenanza, aprendizaje, etc ... ). Asl adquiere sentido, la vertebración 
del aula, el contexto y el conocimiento, que no es otra cosa que la lucha por la hegemonfa de una 
visión particular dominante, en su intento por desplegar un discutso que asuma un desarrollo 
práctico en las instituciones educativas. En este conteJrto, el conocimiento se produce en un marco 
que consiente la vigencia de las politices neoliberaJes en educación, que justifican ideológicamente 
su proyecto: legitimados con relación a una serie de contenidos, creencias, valores, conocimientos, 
etc... Que transitan como objetivos o fines, estos contenidos, valores o saberes pueden ser 
reconocidos por la relaciones que estab~cen entre el conocimiento y su función o valor dentro del 
proceso pedagógico, es decir, el conocimiento adquiere relevancia siempre en referencia a la 
eficiencia y eficacia que desempene en el proceso pedagógico, visto éste último como un proceso 
ligado a fenómenos productivos más amplios. En ese entendido el conocimiento puede 
caracterizarse porque: 

a) El conocimiento en estos momentos esta compelido • desarrollar h•bllid•des V competencl•S que 
tengan una relación estrecha con la sociedad globel, local v teglonel, pero que lmpllcen tembi4tn le 
producción de •ctitudes y mentalidades concretas, aglutinadas entorno • especifico• sistemas 
económicos, sociales, racionales, morales, de creencias, est~ticos, etc ... Cuestión que se amalgame 
a un determinado conoc1m1ento que se realiza sobre lo acad~m1co, lo popular, lo escolar, lo cultural, 

a su vez que las uniwrsidades conjugan con algunas complicaciones las dos. (Cfr. Melaren, Petar. La vida_en las 
escuelas: una introducción a Ja pedagogía critica en Jos fundamentos de Ja educación. p. 202. 
103 Acerca del conocimienlD seria lícito añadi' que "El conocimiento es une construoción social prolmdemente •mlifllldtl 
en Jos nexos de retaa·ones de podf!!lf (por Jo que es necesario ... ) Sostener que el conocimiento esa. socialmente 
construido símbókamente por la mente merced • la interacoión soci•I con los otros y qUfl es pmfund.,,,_,,,, 
dependiente, de le cultura, del contexto, de las costumbres y de ll!J especitk:ided histórica" (Melaren, 19M) 
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etc... El conocimiento de nuestra •ctualidad, se mira o &e hace mirar como un conocimiento 
productivo, que es aquel que se centra en la obtención de evidencia, o resultado concreto, 
verificable v sobre todo útll; útil en función de su acomodo y d•spllegue en un campo de renta, 
venta o compra; bien puede pensal"S9 en el dominio de alguna destreza, en la manipulación de 
cierto Instrumento, en I• construcción de detel'TTilnade metodologla de corrección, etc ••• es decir, la 
acción pedagógica es la acción racional o fuerza hablllt•nt• que produce un detennlnado efecto, 
sobre el mundo como ftn último. 

b) En este sentido, el conocimiento se onenta de variadas manen1s a producir visiones te6Mco• 
prácticas, bien a59nt.das en ldeologlas especfflcas de competencias empnismri•les o vinculad•s a la 
ftexlbilizaclón de los merados de trebejo. El conocimiento no esta totBllzado en tales concepciones, 
pero se encuentra condicionado, de maner11 cercana a fungir como el saber llustr11do de una 
pragmatica escolar, que desarrolla una visión sintética, reducclonlsta, ahistórica y descriptiva del 
mundo y de la realidad. 

El asunto del conocimiento, da para discutir infinidad de cuestiones y de hecho sirve para 
problematizar el peso y la presencia real de una determinada cultura hegemónica en las 
universidades, a este respecto se anadirlan preguntas tales como: 

-lqué tipo de ldeologl•s promueve un detennlnado conocimiento? 
-la qu4 Upo de cultur• obedecen? 
-lde qul6 tradición te6rico-eplstemol6glce provienen? 
-lcuáles son las voces cultur11les y pollticas que M hallen ocultas (pero de algún modo 
presentes) en tal o cu•I conocimiento? 
-lqué voces se censuran al momento de privilegiar una visión concr.ta del conocimiento? 
-lcual es el contexto de su producción? 
-¿cu"es son les condiciones de su circulación y eceptaiclón como una especie de canon 
dtsctpllnario en un esp•clo concreto? 
-¿qué dispositivos se utilizan para organlzar l•s relaciones ped•oóglcas? 
-lqué elementos formen p•rt• de t•I ordenamiento pedagógico? etc ••• 

En este sentido, la probJematización del conocimiento se orienta a repensar no sólo al 
conocimiento sino a la educación y a la formación mimna, estableciendo ciertos elementos que 
replanteen los modos de pen-r y resolver la educación y la formeción. Por tanto no se trata de 
suplantar con otros contenklos o elementos de conoclm~nto los procesos educativos y 
pedagógicos que se de-rrollan -por lo menos no de inicio- en las escuelas. sino que 
reconstruyendo el saber universitario se puede comprender el porque ciertos contenidos son 
presentados y asumidos como universales teóricos y empfricos, y de cómo esta inextricabktrnente 
ligados a fonnas especificas de poder. saber y subjetividad. Asi como también permite avanzar 
sobre la noción de que las escuelas funcionan únicamente en un sentido restrictivo más que 
productivo, es decir, permitirla encarar de otro modo las antinombls que surgen del hecho. de que 
las instituciones educativas ni son "'jaulas impenetrables" como tampoco son precisamente 
'"espacios de emancipación o revolución social'". Las instituciones educativas pueden ser pensadas 
a través de sus múltiples lazos o articulaciones p:>Uticas, sociales y culturales, que entran en juego 
con elementos de distinto orden y en diferentes planos de r-olución pedagógica y subjetiva, que 
proporcionan un perfil complejo tanto para las instituciones como para la constitución de sujetos 
sociales o protagonistas de su historia. 

Desde luego no es solamente a través de los "saberes"' y contenidos que se propaga una visión 
acerca del mundo, también son puestos en juego en medio de relaciones sociales que afirman el 
valor de la politice cultural dominante dentro de un proceso grupal. Por ejemplo, las relaciones 
sociales sostenidas en ámbitos de educación y fonnación, pueden ser problematizadas si se les 
observa como verdaderos procesos de interacción cultural y polltica, es decir, relaciones donde 
entran en juego elementos de k;jentidad, subjetividad y de poder y decisión. Lma interacciones 
sociales de k>s procesos pedagógicos en •'Oún momento instituyen pautas de autoridlld, acerca de 
fo que puede o no seftalarse (d-noll8daa incluso por .. pr-unción de pedmgogfas 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 139 

~presuntamente" criticas). pautas que solidifican el control social general, cuando no se percatan 
de que un proceso y práctica esta envuelto en cúmulo de disposiciones o normatividades más 
profundas, politice y culturalmente hablando. Solo para mostrar un indicador daremos un ejemplo: 

En la relación profesor-alumno, regularmente se parte de una geografta 'ullca entorno a la cual,. el 
profesor es la slntesls y sanción de e5e reino (Jerarqula escohu"), Independientemente de la posición 
te6r1co-epistémica que se tenga, pues ordinariamente se pasa de largo los términos y la& condiciones 
en que se realiza la relación social escolar. Tal relación generalmente funciona, facilitando el 
desphegue de determinados elementos, elementos dirigidos hacia la docilidad y la sumisión; pues 
predispone por medio de Ja org11nlzaci6n de tiempos y espacios, discursos y actitudes, la 
d1recc1ona/idad del proceso escolar. Por lo tanto de poco suele servir, el suministrar contenidos 
.. crftlcosM sin advertir que la posición del docente esta adoptando formas subJetlvas especificas, en 
relación 11 su conocimiento y en relación a Jos alumnos y en relación a su especifica v1s1ón del hecho 
pedagógico. En ese tono, además enge un "'código" que explicita o impllcitamente regula el contacto 
s1mb6l1co y real de los alumnos, permitiendo u obstaculiznndo explon1c1ones o 1nteracc1ones más a llii 
de tal código de relación, exploraciones que tienen que ver con el alumno y con la exper1enc1a que de 
si posee, v que nutre su propio proc:er.o de sub1etivación. 1oc 

En el preciso centro de estas discusiones, se encuentran a su vez Uneas no menos importantes V 
por fortuna aún no resueltas. Desde el problema de cómo puede ser encarado el asunto de las 
prácticas pedagógicas. Suponiendo que toda práctica es parte indisoluble de algún tipo de 
teorización o posición epistémica. Presumiendo que toda acción pedagógica debiese poseer una 
mfnima expresión de conciencia (aunque esta no sea una teorización profunda acerca de cierto 
hecho) respecto a sus supuestos e intervenciones hacia los otros. Como parte de este 
entendimiento, pcdemos llegar comprender que los procesos pedagógicos y sobre todo, las 
prácticas de intervención pedagógica, requieren de una reconstrucción en distintos planos 
(teórico-práctico), por lo que la práctica pedagógica que Intente posibllttar nuevas formas de 
subjetivación y formación en las universidades, y pr6cticamente en cualquier institución educativa, 
debe redescubrir los lazos que procuran inmovilizar y/o movilizar a toda préctica de intervención. 
Este asunto es Interesante para nosotros -<:osa que no pretendemos agotar- pues una pedagogfa 
de frontera o desde los márgenes asume que las practicas y las narrativas de oposición a las 
formas dominantes, se comprometen a emplear distintos saberes (por lo menos provenientes de 
distintas tradiciones disciplinares y 9pist4!tmicas criticas, pero advirtiendo los alcances y las 
diferencias entre éstas) que reconstruyan las practicas ideok)gicas y discur&ivas más recurrentes, 
que reducen a las prácticas pedagógicas a cuestiones instrumentales. operatorias y utilitarias. 

En este mismo sentido, la problematización de la teoria pedagógica, aprueba el reconocimiento de 
que un hecho o fenómeno ligado a los procesos de forniación, esta compuesto de prácticas 
determinadas (discursivas y no discursivas) con las que se 8111palma de diversos modos, y de las 
que no necesariamente tiene conciencia. Asf nuestra práctica es tensada s:x>r algún tipo de teorta, 
cosmovisión o discurso, que condiciona el tipo de contacto o relación que entablamos con la 
realidad. La pritctica en términos amplios puede ser considerada como una acción (reflexiva o 
intuitiva, pero acompañada por cierta forma de pensamiento que le antecede) que posibilita nuestro 
actuar ante el mundo y la realidad. Por tanto la práctica pedagógica es una forma de intervención 
sobre las formas y modos de organizar, el contacto cultural de los sujetos, en k>s distintos ámbitos 
de su relación social y politice con la sociedad. Dicho de otro modo, es la confonnac~ u 
ordenamiento que adquiere una forma pedagógica en su intento de interposición respecto a otro u 
otros más. La práctica bien puede sjgnificarse como una intervención en tanto "'intr!Jrcede y se 
relaciona con el mundo de un determinado modo". La práctica pedagógica como una forma de 
intervención critica. puede ser entendida. como la incorporación del pensar critico a procesos 

1c.t A este respecto vale la pena referimos a tres preguntas esenciales que planlea Midlael W. Apple: 1) cómo 
contribuyen les rutinas esco/ates a que los estudi11n8s asimilen '*trl•s ideologl.s; 2) cómo tetlej.,, "'5 formas 
especificas def conocimiento airricular estas rutinas; 3) cómo apen!llOl!ln éstas tUtinas refhtjadas estas en las perspecbvas 
fundementa/es que los mismos eduCIJldores utilizan ,,.,,. ordenar e su propie ectitAdad. (Cfr. Apple, Michael W. 
Educación y Poder. ) 
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formativos. procesos de forTnaclón que en h!I globalizaci6n hace prochve que se aprendan ciertas 
cosas en detrimento de otras, donde se aprenden formas culturales sin que existe una ensenanza 
concreta de por medio y donde invariablemente pueden Uegar a descubrirse los elementos 
suficientes, para proyectar intervenciones criticas sobre los fonnas de subjetivación hegemónicas, 
que al fin y al cabo suponen la posibilidad, de consltuir desde diversas instancias e diferentes 
sujetos, social y politicarnente crflicos. 

La Intervención como práctica pedagógica ae refiere fundamentalmente al compromiso polltico del 
pedagogo. corno profesional y trabajador cultural, en su intento - inicialmente - por redefinir y en su 
caso derribar las representaciones escolares que fungen corno matriz reproductiva de una 
sociedad destgual, inequitativa y profundamente opresora (no solo económicamente, sino sobre 
todo social y culturalmente dentro de la globalización neoliberal) y subsecuentemente proveer de 
discursos y prácticas que no sólo reacusen dichos procesos, sino que opongan en su momento 
intervenciones viables, dirigidas a generar formas subjetivas crlttcas en distintos espacios sociales 
y culturales. 

Desde este enfoque, se debe reconocer la posibfüdad de reconstruir el mapa que territorializa 
(fijando Hmltes) la compresión que se hace sobre y para las universidades e inclusive para el aula 
universitaria. Esto tendrfa que ver directamente con lo que se aprende y la fonna en que se 
aprende, tanto en la universidad (corno un espacio social complejo) como en el aula (como una 
esfera igualmente compleja). Relacionado a ello, retomamos como elemento posibilitador, la 
función que puede llegar a desempenar la lectura de k>s contextos de relación subjetiva, en la 
comprensión y redeftnición de la realidad esco'8r o social. La pedagogla de frontera como la llama 
Giroux, sugiere leer las articulaciones que procrean las subjetividades en este principio de siglo. 
Pero leer significa a~o más que una actividad técnica - por si misma importante - que tenga a 
bien asimilar o memortzar una sintaxis determinada, o adoptar una experiencia escolar (forjada en 
lo sensorial) que pemianece recluida en un texto. La pedagogla de frontera alimenta la idea, de 
que la tectura de la realidad puede pensarse como un ejercicio critico de comprensión, que 
incorpora - al reconstruirlo - el lenguaje escolar y la experiencia sociocultural má honda, 
avizorando un significado y sentido de critica que puede alcanzmr &a formación de un sujeto. 

La inscripción de este lenguaje de frontera, no deriva en determinmo caso, de la actitud directiva 
de un trabajador cultural o pedagógico sobre un otro, al que hay que corregir o -lvar, sino incluso 
de la propia perspectiva autogestiva de eate último, que sobre su entamo y sobre k>s elementos 
sustantivos que procuran hegemonla y dominación posea. Esta pelllpBctiva permtte al alumno, al 
educando o al sujeto pedagogizante, reformular las condiciones en que 118 produce su subjetividad 
o dicho de otro modo "'tenarrare/ relato, resumirlo yoompllerlo"(SCholes, 1985). S.jo esta vfsión, el 
texto a leer, puede ser perfectamente el contexto. la realidad, las relaciones o un texto curricular 
especifico, sin embargo queremos considerar de modo especifico tos textos que regulannente 
transitan por las universidades como materiales bás~os de k!ctura. Situación que debe 
considerarse como un proceso que dentro de las aulas, - aún cuando asf se suponga - no se 
reduce a un objeto semántico cenido a una composición literal y monolltica, por el contrario, el 
texto concebido a través de una lectura critica, posibilita interpretaciones múltiples que desaffan las 
apreciaciones pretendtdamente objetivas (ajenas a cuestiones pollticas y culturales especificas) en 
que las universidades y sus aulas son conceptualizadas, y en las que la Intervención neoliberal 
insiste. Argumento que produce el reconocimiento, de que m*5 allá de una dominación - que por 
cierto existe - se pueden Uegar a elatx:>111r verdaderos contrasentidos pedagógicos y culturales: 

"... las d/Ferentes posiciones y f'onnas de soguzaac/ón del su.Jeto que se han constituido 
dentro de diversos niveles y relaciones de cultura, poseen el potencial para aislar y alinear, lo 
m1s1no que generar la posibilidad de critica y lucha. Lo que se discute, es el desarrollo de una 
pedagogía de frontera que pueda operar de modo 'ructífero para acabar con Ideologías, códigos 
culturales y prácticas, que Impiden que los estudiantes reconozcan cómo las fotTTJifS sociales en 
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coyunturas históricas particulares, sirven pllril reprimir lecturas alternativas de sus propias 
experiencias de la sociedad y el mundo" J.OS 

La lectura critica en una pedagogia de frontera puede llegar a "'fraguar .. (empalmada con otras 
prácticas culturales criticas) una polltica hasta cierto punto contracultura!. pues va annar 
representaciones sociales y culturales, en algún sentido, contrarias a las formas dominantes de 
ostentar y operar la curtura, o corno dice Giroux, mostrar verdaderamente que estudSantes y 
profesores .. leen y escra>en la cultura en niveles múltiples•, desde donde se reconstituyen las 
experiencias cotidianas, la subjetividad y las relaciones de poder, en tanto puede ofrecer una 
articulación a distintos niveles de las condiciones socioeconómk:as, politices y culturales que 
historizan nuestro mundo; es decir, la pedagogía como una lectura crlüca del texto y el contexto, se 
encuentra obligada a desafiar abiertamente la polftica cultural dominante que se conecta desde un 
contexto social amplio, a los modos en que se experimenta la vida escolar, en el aula y en las 
universidades. Este hecho - queremos retterar - debe articularse a otras formas de intervención y 
discurso cultural critico, dentro y fuera de las un;..tersidades, al interior y exterior de tradiciones 
pedagógicas criticas, y en la periferia y centro de disciplinas, saberes, conocimientos y 
epistemologlas igualmente criticas. 

Si se piensa que las universidades pueden contribuir en una pequena medida, a reforzar, fortalecer 
o crear las condiciones para que la tol'Tn8c;6n que promueven las escuelas y tos espacios áulicos 
generen nuevas identidades y sujetos s:x>ltticos, pñnero que nada, ae debe replantear que las 
untversidades son sitios complejos cultural y polfticamente, esto es, deben constar como sitios 
reales de producción cultural y politice, ya que asimilan y/o desarrollan valores, creencias y 
representaciones, del mismo modo en que procuran formar mentalidades y orientar hacia 
determinado tipo de elecciones u opciones de vida, y en segundo término, las universidades 
pueden ser contem~adas como lugares que pueden - y de hecho son en algún momento - ser 
ejercitados y experenciados como esferas públicas de critica y dialogo. corno espacios de 
discusión y proposición, donde se gestione la deconstrucción de todo código presentado 
impllcltamente o explicitarnente como unitario, fijo y universal (como es el caso de la globalización 
neoliberal y sus distintas articulaciones narn1tivas y pnlicticas). Cuidándose de que tal práctica 
critica, no derive en una suerte de negación posmodemista, impositiva o enticreativa, es decir, una 
práctica que se traduzca como un abandono polftico de las po&abilidades de tnlnsfo""ación e 
intervención humane en ros decun10s de 1• historia. Esto es, la pedagoglm critica puede •rticularse 
a una serie amplia de utoplas expansivas (plurales y propoattivas. heterog~neas y precarias, 
véase, Lyotard, 1990 y Buenftl Burgos, 1998). De este mcxto, las miradas pedagógicas que se 
hacen sobre la universidad, instan a reconocer el ca'"*'cter divenio y contradictorio del texto y del 
contexto en que se mueven, se leen, se escriben y se producen los sujetos, y las subjetividades. 
Debemos recordar que los textos escolares funcionan como 'Versiones objetivadas de la cultura" 
(Gimeno Sacristán, 1999). Dicho lo cual. la lectura critica del texto y del contexto en que se 
generan actualmente los modos de subjetivación en las universidades (por senalar algún espacio 
concreto) estarla apoyado por una intervención pedagógica que se orienta a un encuentro culb.Jral 
marcado por Ja discusión y el dialogo de los sujetos que intervienen en los procesos pedagógicos, 
procesos que se sitúan: 

En,.tiz•nclo el proceso di•lógico como c»racteristica del encuentro cultural, encventn:;, cultural 
signado por la relacionalidad, el conflictO, I• desigu•ld•d y la prcdudlvid•d de dicho contacte. 
Es~ encuentro cultural gira sobre el hecho, de que toda relación lntersubjetiv• produce 
c.ambios,, mod1Ficaciones o transformaciones en los sujetos. Lo que propicia un encuentro 
du1Mc:tico, en el que los pape~s clásicos de l!!duQJdor-edvciJndo se constriñen iJI punto de 
~ccnst1tuirse. 1~ 

105 De Alba, Alicia. Op. Cit., p. 80. 
106 Según Alicia de Al:>a el oonm<:E wlturel "es relllCion-1 porque• gene,., se produce y tlelne, en la reladón -C:#erte 
y precaria- entre sus distintos elementos. EMiste oonlicto fltJ e/ cont.cto a1lu•I polflUe los aujetos int/O/uct'alos en é/ 
tienen diticulades estructurales para establecer comunicac:i6n y _,... ellos se pmaenta I• e)ljgenci• de construir 
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Ahora bien. esta intervención pedagógica pondera una lectura critica, la cual según nuestra 
perspectiva, tendrfa dos elementos particulares: en un primer momento una fonna de interpretación 
critica, visualizada corno un modo contacto y reconocimiento del contexto y los textos que 
enmarcan tanto las fonnas de razonar como los modos de producir pr6cticas de inteNención, y en 
un segundo. un momento que podrlamos denominar de modificación o transformación derivado de 
tal interpretación, interpretación critica que servirla de conducto para reelaborar las experiencias 
subjetivas, corno una forma de reescritura de las estructur .. dadas, lo mismo por los textos que los 
contextos de lectura. Desde una óptica crftica podrla argumentarse de esta manera: 

La interpretación: cuando nos referimos a emplear una lectura critica, aludimos a la posibilidad de 
ir leyendo conjuntamente los textos que nos son proporcionados - y que proporcionamos - de un 
modo distinto al habltual. Es decir, despojarlo de su status disciplinario, status que en cierta forma 
lo lleva a sacralizar al autor y a las ideas que éste maneja, de tal manera que nos habituamos a 
pensar bajo sus mismas categorías e inciusive en sus propios ténninos. La interpretación en este 
senttdo puede buscar ciertos ángulos que lleven a restgnificar la experiencia de leer kJs textos, 
pero de igual manera puede hacer posibk9 que emprendamos una k9ctura distinta sobre la realk:Sad, 
basada en la reconfiguración de la propia subjetividad del indtviduo, si se reconstruyen las 
experiencias que éste tiene en distintos espacios socioculturales. Esto implicarla reordenar la 
experiencia de leer, para que .e produzcan formas inédl'as o criticas de interpretación sobre s( 
mismo y sobre la realidad. No se trata pues de leer m*5 o mucho tKJbre determinados autores o 
tradiciones, sino confonnar nuevos modos de apreciar y traducir los textos, es un poco Ja tarea 
hermenéutica de reconocer en lo extrano lo propio, y en lo propio la posibilidad de renovación, una 
fonna de encarar la interpretación que ya manejaba Gadamer. Es p::>r llamarlo de algún mcx:to, 
pensar y arniar una forTTia de lectura que opere como un dispositivo de interpretación e 
interpelación, que al encuentro con el lenguaje, la historia y la cultura dominante pueda 
reconfonnar el modo en que configura sus experiencias. 

La transformación: Nos hemos centrado en la cuestión de la lectura en un doble 6mbllo (textual y 
contextual}, cuya interpretación produce (como posibilidad) una translación o posición distinta, que 
puede llegar a constituirse como un modo de transfonnar la experiencia de fonnarse. La 
interpretación sobre los textos y tos contextos puede mirarse como una interpretación en •pertura, 
hacia el rompimiento de formas de razonamiento e imaginación cautives en el e priori histórico. La 
interpretación crftica de k>s marcos de experiencia y razonamiento, pueden ofrecer elementos que 
reconozcan tos alcances y llmles de loa dillcursos preceptores de subjetividad y fonnac'6n. El que 
se pueda reordenar y reteortzar la pnllctica de la tecturm, como una Intervención perm af mismo y 
para los otros, nos lleva a reflexionar acerca de la producción de un contrasentido o de un sentido 
distinto para imaginar y razonar, los procesos donde estamos insertos de formas complejas y 
contradictorias. Formas que nos hacen adoptar múltiples posiciones subjetivas, pero que nos 
permite reconsiderar k>s límites territoriales de una polftica cultural dominante (de una realidad 
dada) y a su vez posibilita afrontar plenamente, aquellas representaciones que mistifican la 
realidad y que obstaculizan la construcción de un accionar y pensar critico. Por tanto. leida e 
interpretada en su complejidad, la realKSad pueda rescribirse como noción de cambio y en la que el 
sujeto pueda autorepresentarse como agente de transformación, dentro de las universidades y en 
el devenir de la historia. 

elementos de signikación que funjan como puentes entl'e sus códigos semióticos. entre sus culturas esta primera 
construCCJón semiótica y semántica se genera en el confbcto y exige que /os distintos su1etos del contacto cuftrJral 
modifiquen y trastoquen sus identJdades para ello. El contacto cultural es desigual porque{ ... ) los diversos sujetos que se 
encuentren en sttutfCión de contac:to tienen distintos elementos y cargas de poder en /as dit1ers11S ed~r•s y fomJas 
posibles de relación y de múllip'6s m.-r11S e.da uoo tiende• imponer su poder en el proceso de contacto. El contacto 
cultursl es productivo pon:¡ue I• relacionalid-1, el oonlictD y la desigualded JHOPiden y seletWJ el disk:lclmienfo de '8s 
identidades de los sujetos que est*l en juego en el contacto ailtural, ae ptOduoen múlliples lntetpelaciones entre Jos 
sujetos•. ( De Alba, 1997) 
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Este es una posición que pennite una introducción particularmente enclavada en las Posibilidades 
que puede constituir la subjetividad -en el mejor y mas fecundo de los casos- con respecto al 
problema de la formación y la universidad, y también en los términos, en que el reconocimiento y 
reconstrucción que &e puede realizar (en el plano del pensamiento y la Pf6Ctica) de una realidad 
dada, posea la fuerza desencadenante de producir sentido, un sentido más bien como irrupción y 
como reclamo intempestivo acerca de las condiciones estructurales y subjetivas que en cierto 
grado nos gotMeman. Esto comprende a su vez probleméticas concretas, ya que no debe asumirse 
que la lectura e interpretación critica funciona como una fonna de pedanterfa pedagógica, por el 
contrario, advierte que es necesario fijar -aunque sea de manera tentativa- criterios, éngulos y 
elementos que no solo vuetvan posible sino viable forjar una fomia de leer los procesos 
pedagógicos de manera diferente. De hecho este último tramo del trabajo intenta exponer atgunas 
ideas en ese sentido. Sin embargo ello no debe detenemos para considerar que existe una 
relación -que debemos reforrnular- entre la producción de subjetividad en un marco de 
globalización, y los nucleamientos colectivos donde se conforman los distintos sujetos, ya que la 
relación entre ellos admite diversas mediaciones, mediaciones que es necesario descubrir y 
reconstruir para hacer posible tal empresa. La pedagogfa con sentido critico implica visionar el 
"aparente .. estado de las cosas", ese estado que genera bloqueo y acrlticismo, incluso tal vez, es 
un imputso pck?mico sobre el contacto unilateral en el aula, sobre la conformación y distribución del 
poder social y culb.nal, y sobre la posibilk:lad de intervenir crlticamente en los proceso~ que tienden 
a condicionarlo, administrar1o y subvertirlo. VISta asl, la intervención pedagógica desde las 
fronteras de los diBcursos y prácticas hegemónicas, es la asunción de un sentido muy distinto al 
enarbolado por la razón Instrumental y sus polfticas de excelencia y fiscalización, esas que tienen 
por "demiurgo" el éxito a pesar o a costa de todo. Pero también se encuadra al respecto de las 
posibilidades de concretar més y mejores fomias de conciencia, convivencia y existencia, una 
existencia más justa, cultural, social, económica y poltticamente hablando. Es ante todo, la 
creencia fundada de que se puede modificar no sólo el orden y la razón en el aula. pues no es una 
cuestión únicamente de técnicas y procedimientos, sino contribuir en alguna medida a tensar las 
formas en que cultural y poHticamente se tienen al momento de producir subjetividad, pc>r lo menos 
en los ténninos en que hoy imperan. 

Como parte del intento de proporcionar liinguk>s problemliiticos y ektmentos conceptuales, 
concurrimos en destacar únicamente detenninados tópicos que consideramos interesantes en ese 
sentido - elementos indudablemente provisorios - y que ae planean entorno a una Pedegogfa 
desde los márpenes que puedan atender el papel complejo de la sut>;ettvidad y la universidad. 
Asi por momentos, hemos recalcado el papel central del conocimiento, las relaciones de éste con 
el poder, el rol de las prácticas pedagógicas, el condicionamiento que establecen las pollticas 
educativas, etc ... En suma. hemos centrado nuestro Interés en tas fonnas distintas de entrecruce 
cultural y polftico que se desarrollan actualmente y cómo en estos entrecruces la subjetividad se 
produce, a través de la experiencia escolar, pero en consonancia a elementos y articulaciones que 
en ocasiones trascienden los aparatos escolares (universidades), en su producción, asimilación, 
circulación e inclusive su resistencia y transfonnación. Lo anterior nos lleva a considerar que una 
pedagogía que se atreva a moverse y articularse de este modo, se ubica en plena frontera de las 
forTTias clásicamente asumidas por la pedagogia.oen sus distintos desarrollos históricos, y en sus 
muy diversos desarrollos teórico-prácticos, lo cual incita a encarar el asunto de la subjetividad, la 
formación y su constitución dentro de las universidades, de otros modos, con otras fonnas de 
razonamiento e imaginación, muy distintas a las que se utilizan regulannente para nombrar e 
intervenir en la constitución de los sujetos. Tom•ndo en cuenta que las subjetividades se originan 
cotidianamente bajo identidades particularmente descentradas: subjetividades e identidades, que 
las formas actuales de la escolarización contribuyen a fabricar, produciendo detemiinados 
estándares de conciencia polltica y social. Asimismo escolarización. subjetividad y universidad 
pueden ser tratados más críticamente. Esta reflexión nos permrte imaginar los limites histórica y 
politicamente fijados, no en la oquedad ética, presuntuosa de su investidura cienUfica y por ello 
neutral, sino basada en un marco ético, que se da a la búsqueda de una tr•nsfonnación sobre los 
modos en que se constituyen los sujetos dentro de espacios o nucleamientoa colectivos, y en 
términos más profundos, reflexiones que se estén ligando continuamente a maneras de relación 
social más democrática y justa. Por ello, mft allá de ofrecer un an•liaia apocalfptico o poco 
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esperanzador para la subjetividad, 1os sujetos, y la univen¡idad, es preciso recrear un relato distinto 
(o distintos relatos criticas) sobre la pedagogla y la fonnación, incidiendo en lo que consideramos 
son los soportes conceptuales que complejizen tos terrenos en que se entrecruzan Ja subjetividad, 
la escolarización y la formación. Con la posjbiJidad de que se genere una poUtica cultural contra
actual, que si se le mira bien es mlnima, precaria e inacabada, pero profundamente critica, y por lo 
tanto contrahegemónica. y dadas las inercias o circunstancias, en atgunos aspectos 
verdaderamente contrapedagógica. 

Ahora bien, nuestra conclusión de este trabajo, tiene por clave la idea de que las universidades 
están mutando por obra de distintos influjos y a ralz de distintos procesos. Procesos que tienen 
que ver directamente con las formas en que las unNersidades se conectan con la globallzación. La 
globalización como senalamos en el capitulo primero, es una suerte de conjugación de procesos 
variados y múltiples, pero vertebrados entre si por la fuerza y predominancia del capitalismo 
expansivo. La globalización se entrevera asi, con la posrnodemkiad y con el neo\iberalismo 
alterando y transfonnando la condición social y polltica del mundo. Por tanto no es la globalización 
de la comunicación o infonnación lo que es y debe ser criticado, no es el Internet o la revolución 
tecnológica lo que estremece (en algún momento tal vez) a las instituciones sociales o a Jos 
sujetos. Lo que sacude verdaderamente es el proceso de concatenación y alineación cultural, 
económica, social y politice que ha logrado el capitalismo expanstvo en nuestros dlas. De tal modo 
que muchos de los fenómenos culturales y sociales han sido •similados y •tterlldos, al inftujo de 
una globalización neoliberal. Ast muchas de las transfonnaciones que se están viviendo a nivel 
social y cultural, se hallan vinculados al arbitrio y visión de esferas económico-¡x>llticas 
depredatorias. Vrsiones económico-pollticas que han pavimentado los modos de relación y 
constitución humana. Si como parte de una condic;ón moderna, exislia un antagonismo ideológico
polltico entre el socialismo y el capitalismo, que sirvió de contrapeso social, en la actualk:tad el 
entronamtento del capitalismo como fonnación, sistema y mcx:lo de producción sin trabas efectivas, 
ha recalado en todas partes y lugares, nunca del mismo modo, pero curiosamente produciendo 
sentidos muy próximos a k>s ideados por este tipo de globalización. Las instituciones educativas, 
k>s centros escolares y las instituciones humano-socia'8s en general (hospitales, escuelas, centros 
de trabajo, etc ... ) están viviendo precisamente, estos proceso de esirnilación y condicionamiento 
global neoliberal. L11 fonna de adecuarae 11 esto nuevos modos de organización y administración 
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¿Cuál es el futuro de nuestras instituciones educativas? ¿Cuál es el porvenir de nuestras 
universidades ? . En realidad hasta este momento es diffcil plantear (sin guardar ciertas reservas) 
cual seré el derrotero que tendrén nuestras universidades y nuestros sistemas educativos. Como 
hemos senalado a fo largo de este trabajo, nos parece que la idea clave entorno al rumbo que 
podian tener nuestras escuelas, se esclarece un poco, a partir de considerar, como un hecho 
concreto: '"el que las universidades estén mutando por obra de distintos influjos y a raiz de distintos 
procesos. Procesos que tienen que ver con las formas en que las universidades - como un objeto 
particular de estudio, pero antes que nada como un espacio sociocultural concreto - se conectan 
con Ja globalización". Este a nuestro entender es un ángulo captt.al, ¿de qué modo las 
universidades se relacionan con la globalización? ¿que implicación tiene la globalización en las 
universidades?. La globalización, es una suerte de conjugación entre procesos variados y 
múltiples, pero vertebrados entre si por la fuerza y predominancia del capitalismo expansivo. La 
globalización se entrevera asl de fonnas distintas, con la posmodernidad y con el neoliberalismo, 
alterando y transformando con esto, la condición social y politice del mundo. Por tanto no es la 
globalización de la comunicación o información lo que es y debe ser criticado, no es la Internet o la 
revolución tecnológica lo que estremece (en algún momento tal vez lo es, pero ese es otro 
asunto) a fas instituciones sociales o a los sujetos. 

Lo que sacude verdaderamente a casi todo proceso humano, es curiosamente un proceso de 
concatenación y alineación global, que en términos de cultura, economia, sociedad y politice ha 
logrado el capitalismo expansjyo en nuestros dfas. De tal modo que muchos de los fenómenos 
culturales y socia~s ajenos y distantes al capitalismo han sido asimilados y alterados, ante la 
influencia de una gk>balización neoliberal a escala planetaria. El asunto de la globalización ha 
tenido distintas cargas ideológicas y polfticas, respecto a sus orlgenes y respecto a sus 
caracterfsticas estructurales, no obstante segun.os afinnando, que k>s hechos concretos y los 
observables empfricos (Indices bajos de crecimiento de la eCXJnomle global, le brecha creciente 
entre paises desarrollados y subc:Jesanollaclos, la incertidumbre en el ingreso y el trabajo como 
fenómeno extendido, Ja globalización de la explotación, la concentración de Ja riqueza en peque/Jos 
sectores y la distribución de la pobreza hacia amplios sectOf'es, etc ... véase, Saxe Feméndez, 
1999; Femando Coronif, 2000) indican que fa globalización es predominantemente una 
Globalización Neoliberal, globalización neoliberal atada a una lógica centrada en la expansión del 
capital internacional. 

Este tipo de globalización. no agota los procesos planetarios de comunicación o revolución 
tecnológica, que han crecido de manera paralela al capitalismo - cierto es que no son lo mrsmo -
pero la globalización neoliberal posee la fuerza necesaria para subordinarlos o atenuar 
prácticamente, el efecto de cualquier otro fenómeno o acontecimiento histórico social (por lo menos 
hasta ahora). El capitalismo expansivo, vfa la globalización neoliberal, ha producido una 
subsunción de lo polltico en fo económico, y a logrado polarizar el desarrollo de la sociedad y la 
cultura global. Es la sujeción polttica y &acial a una lógica expansiva del capital, con un efecto 
mundializante y al mismo tiempo fragmentador de &a sociedad. Nos basta con asegurar que existe 
una lógica global marcada por el neoliberalismo, para afinnar que tos discursos empktados por los 
apólogos de la globalización, son limitados (consciente o inconscientemente) o más bien retóricos, 
puesto que en realidad no existe una interdependencia igualitaria entre las naciones (existe si una 
interrelación) por lo que se insiste en negar sistemáticamente la radical asimetrfa que se produce 
entre los Estado--Nación en el llamado nuevo orden mundial. 

La globalización es asf, simulténeamente muchos procesos, pero estos no tienen el mismo peso ni 
las mismas fonnas de inHuencia, por tanto no es la tecnologfa o la expansión de la comunicación 
quien determina la lógica global. Es lo que Atilio A. Barón llama el reconocimiento de una espesa y 
aguda urdimbre de relaciones económicas, eociales, poflticas, ideológicas y militares, que define y 
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organiza el capitalismo intemacional, luego de que éste, como modo de producción domWlante 
consiguió alcanzar un rostro histórico-universal. Igualmente muchas de las transfonnaciones que 
se están viviendo a nive' social y cultural, se hallan vinculadas al arbitrio y visión de I• globallzación 
del capital. 

El reconocimiento de que la globalización ha llegado a un punto de consolidación mundial, no debe 
contundirse con una noción que acerca al capitalismo a un proyecto de efectos totalizadores o 
transhistóricos, sino corno la afirmación de una hegemonla construida hi&tórlcamente. De acuerdo 
a este sentido, la globalización expele visiones sobrecargadas a esferas económlco-pollticas 
depredatorias. Vtsiones económico-polfticas que han pavimentado los modos de relación y 
constitución humana. Si como parte de una condición mcxfema, existla un antagonismo ldeológico
polltico entre el socialismo y el capitalismo, que sirvió de contrapeso social, en la actualidad el 
entronamiento del capitalismo como formación, sistema y modo de producción sin trabas efectivas, 
ha recalado en todas partes y lugares, nunca del mismo modo, pero curiosamente produciendo 
sentidos muy próximos a los ideados por este tipo de globalización capitalista. El capitalismo 
expansrvo es propiamente un hito histórico, su mayor fuerza radica en que se le considera 
actualmente un " fenómeno natural " desarrollado y aceptado, en virtud de que es una .. innata " 
tendencia de la humanidad, por lo tanto su decurso es nonnal e ineludible, para el mundo entero. 
Esto implica entre tantas cosas, que el capitalismo neolibeml se halle transformado e.n un supuesto 
natural de la sociedad: "'a/ natura/izltrselo el capitalismo se toma '1visible, y como no se le ve no se 
lo puede díscutir"'(Borón, 2000). Tal natumlización de 1• globalización neoliberal, ocurre no 
únicamente en términos de discusión polltica o en p&anos discursivos que empapen a aa academia 
o a la intelectualidad, también recala en los aspectos cotidianos y dentro de los imaginarios de la 
gente. Los modos en que la globalización neoliberal a penneado a las demás esferas sociales y 
culturales de la soctedad, a obedecido a su vez, al cruce que ésta a tenido con otras 
manifestaciones histórico sociales. 

Especlficamente el cruce sociocultural de 111 globalización capitalstll con la condición posmodema, 
ha representado un corrimiento haci• el confonnisrno intelectual y polltico de la sociedad (no 
pretendemos situar ahora las articulaciones o fonnas causales de tal entrecruce) puesto que la 
posibilidad de discutir el horizonte que vivimos se desplaza - ya aea por obra del pensamiento 
débil (pensiero debo/e) o del pensamiento único (metltfora ele/ mercado) como lineas asociadas al 
horizonte posmodemo o por los elementos históricos ligados a la postmodemided como condición 
social contemporánea, hacia lo que correctamente C.storilldis denomina • impotencia redical •. es 
decir, la retirada hacia el confonnismo intelectual en t•nninos histórico-poltlicos, a partir de una 
renuncia o renuencia - es lo mismo - a participar conjuntamente, tanto en una crftica y 
deconstrucción de la realidad instituida como natural por el capitaliamo. como una apuesta a 
generar otro tipo de utopías o marcos de convivencia socia diferentes al capitalismo. 

El pensamiento postmodemo, puede consistir en la revelación de ctertos principios en si mismos 
sustantivos (el manejo de la diferencia, el rechazo a una visión unitaria de fa historia, el rechazo a 
una razón totalizante, etc ... ) pero que en algún momento suministran una carga ideológica que 
termina por desfondar ideológicamente a los grandes relatos de la historia, sin ofrecer 
minimamente elementos que puedan dotar de un nuevo sentido politico y social a la humantdlld, y 
con ello anular las posibilidades de crear lazos o articulaciones poHtico-sociales contrarios al 
capitalismo expansivo. Este cruce o afinid•d entre globaliz•ción y posmodemidltd no seria 
importante, sino se significara como un nutrimento acerca de "lo que hay que hacer y lo que no hay 
que hacer, sobre lo que es posible imaginar y lo que esta vedado para el pen-miento ... SI 
globalización neoliberal y postrnodemidad, sostienen una suerte de aproximación electiva, histórica 
y discursiva. se deben tanto a que pertenecen al mismo momento histórico como al hecho de que 
existe un desequilibrio de fuerzas politices en el mundo contemporáneo. Y esta permltasenos 
decirlo, no es una cuestión metafisica o maniática, ya que la erosión de distintas racionalidades 
modernas -por cierto necesarias- ha supuesto algo más que el desfondamiento de un simple fonna 
discursiva, sino su contribución al establecimiento de distintas poltticas neolibereles que - han 
apoyado en el hecho objetivo (polltico y cultural) de poder tnlnaformar o defonnar •I •ntojo del 
capitalismo cualquier espacio social. 
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La retirada de algunas presunciones modernas que dieron cobijo a infinidad de instituciones 
nacidas al amparo de •a modernidad (educación y escuela publica. Estados- Nación) tienen un 
efecto devastador. por una parte ha representado un desdibujamiento de los llamados espacios 
sociales. con respecto a sus limites, ak:ances y relack:mes con el Estado-Nación, por citar un 
ejemplo. Pero esto nos da a sostener que la articulación de la globalización y la posmodernidad 
-como un acontecimiento més histórico que conceptual- hubiera significado una posibilidad de 
radicalizar la cuestión social, a fonnas criticas de coexistencia cultural y polftica, sin embargo, esto 
a tenido un efecto social contrario, el repliegue general respecto de lo politice y el quebranto de 
significado de toda acción colecttva (Laclau, 1993). Como categoría social, cientlfica o humanfstica 
podemos llamark> de formas diferentes (de hecho, no obstante guardar sus disimilitudes sostienen 
relaciones complementarias), Globalización, Neoliberalismo, Capitalismo expansivo, 
Mc'clonalización, Mundialización, G/obalismo, etc ... Incluso puede éste tomarse con sus 
diferencias, como marco, contexto, entorno, ambiente, etc ... De cualquier modo "es este el 
horizonte histórico actual", horizonte de la globalización neoliberal, una globalización que se 
ostenta en representar continuamente la imposibilidad de generar un porvenir politice, cultural, 
económica y socialmente distinto. De hecho compartimos Ja idea de lmmanuel Wallerstein acerca 
de que 'ª globalizaclón es y ha sido por largo tiempo el modo de funcionamiento de la economfa
mundo capitalista, la diferencia radica en que hoy die, el término globallzación es parte primordial 
de una campafta ideológica que utiliza el neoliberalismo para imponer como una situación 
inevttable o autoeviclsnte, el curso de este tipo de globalización. 

El horizonte que nos toca vivir es un horizonte de globalizaci6n capitalista, que recubre las distintas 
esferas de la vida social y cultural, admite variadas encamaciones y procesos laborales, 
existenciales, lúdicos, estéticos y morales. Del mismo modo - que no de igual fonna - establece 
patrones de vida, estándares de conciencia. paradigmas de poltticas y modelos convivencia 
humana. En el cual se hallen formas inéditas de gobernar. de allanar el camino posible por el cual 
se estructure el sentido de los individuos, es decir, se busca la manera de instalar con un 
reconocimiento pleno, un conjunto de ideas vueltas précticas de uso común, que orienten el 
sentido y el significado de la gente. Esto es prec8amente lo que sucede, cuando los actores 
concretos que imputsan la gk>baUzaci6n, recurren a la fraseologla del mercado. El nlttrcado tiende 
a ser elevado al trazado de k> inconmensurmble (como el clinla o los desastres nab.Jrales), en ésta 
grandikJcuencia global se ejercitan dos planos, el del rechazo a todo aquello que suponga un 
obstáculo o disciplinamiento a to económico -referida a la economla como actividad y como 
reflexión cientlfica- y el de la legitimación de •presunta n.tu,.lidad que la globalización representa 
dentro de la historia. El mercado, o dig•moslo oorrectllmenlB, la meU.fora que del mercado se 
hace, adquiere una peculiar estructura de sentido en la sociedad contemponllnea. El mercado "se 
fortalece como mecanismo" de orientación , en el que poco a poco "el lugar fisico del mercado" va 
cediendo su sitio, a lo que idealmente evoca (Jameson,1998). Y en este entendido, el mercado no 
puede significarse como un proyecto social, que venga a regular y dirigir las actividades humanas; 
el mercado funciona más bien como un espantajo ideológico que dice actuar autónomamente, que 
sin embargo, opera en nombre de la técnica racional neoliberal. Una racionalidad técnica que 
promueve multitud de cambios pero en los cuaJes no admite responsabilidad política y social. 

Pensamos que la globalizaciOn neoliberal .como gustamos llamarta- tiene una clara predilección 
por los espacios sociales y públicos, éstos son quizé los telTenos de su mayor competencia 
ideológica. La racionalidad técnica o de mercmdo, expresa una y otra vez (vía la tiran/a de los 
expertos del Banco mundial o los ele la OCDE) que los espacios sociales recreados a partir de fas 
instituciones de corte público son un lastre a las fuerzas globalizadoras y que en cierto modo, éstas 
son una clara provocación al dominio de la tecnocracia global. En ese sentido y dada una 
correlación de fuerzas locales y globales, la globalización esta disponiendo de una serie de 
revulsivos polfticos, emanados curiosamente, desde el Estado-Nación y de las instituciones 
poHticas formales (partidos politices, partamentos. etc ... ), pollticas que son revestidas de formulas 
modernizadoras y renovadoras, dirigidas a reconducir a las instituciones y a los sujetos implicados 
en estas instituciones. 
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Las instituciones educativas. los centros escolares y tas instituciones humano-sociales en general 
(hospitales, escuelas, centros de trabajo, etc ... ) están viviendo precisamente, estos procesos de 
asimilación y condicionamiento global neoliberal. La forma de adecuarse a los "'nuevos modos" de 
organización, administración y gobierno - por parte de las instituciones - pasan tanto, por el poder 
de condicionamiento que poseen los actores local y globalmente dominantes, sobre instituciones y 
espacios públicos, como por el potente grado de persuasión que emite la globalización para 
advertir "que sólo se triunfa dentro del sistema global, si has lntwn.liZ•do sus valores" (Chomsky. 
2001). A este respecto, el papel de las instttuciones y espacios públicos se reviste de una 
importancia creciente, sosteniendo que &as instituciones que se hallan asociadas a la constitución 
de lo humano-social, implican la confomiación de actitudes y mentalidades, actitudes y 
mentalidades que son objeto, de una atención de primer orden para la generación de algún tipo de 
acción o control social. 

La situación de las escuelas. de las instituciones educativas es el mejor ejemplo de cómo la 
globalización pretende transfonnar. desde enclaves especificas, la constitución mental y valoral de 
las instituciones y de la gente. El caso de las universidades (y en general de las Instituciones de 
educación superior) es paradigmático a este hecho. Nunca conio ahora, las unive~idades se 
enfrentan a una fuerte critica, respecto a su función social y palftica. Nunca como ahora, la 
universidad esta en el centro del "'vaivén .. kteológico global. La universidad - que reconocemos, 
hemos tomado a bien, como una categorfa general - ae ve confrontada por una serie de pnllcticas 
y discursos de renovación, centradas en la globalización del mercado, la sociedad del 
conocimiento y el horizonte pasmodemo. Una de las kteas que nos sentimos obligados a defender, 
reside en sostener, que las universidades (en el mundo y concretamente en México y América 
Latina) en múltiples fonnas han sido receptoras de diferentes aspiraciones sociales, culturales y 
pollticas. Históricamente las unjyersk:tades pasaron por periodos en Las que se tes adjudicaban, 
una función de endoculturalización hacia fonnas altas de razón y cientificidad, en algún otro 
momento, se orientaron a sopartar el orden y la cohesión aocial de un pueblo, en •tgunas más 
recientes abrazaron la k:tea de contribuir al progreso social y económico de le aociedlld y los 
individuos. V aunque cualquief'll de estas verwiones puede eon•r sint6tic•s. pen-mos que las 
universidades - especlficamente las universidades públicas - mB aHé de la concreción en que se 
plasmen sus funciones, siguen represE.ntando una de las instituciones tMisicas de la aociedad y la 
cultura. Ahora bien, las transfonnaciones que actualmente esl*n experirnent•ndo las 
unjyersidades, la esb!ln llevando a una din•mtca de polmrización, como inatttución lig8C:fa a múttiples 
funciones, y como especia sociocultural, es decir. ae estén Hevando • un verd8dero Umh:e social, 
las articulaciones que 1Bs universidades aoatienen con los diferentes -ctorea de la aocieded que 
están representados en ella. Ello puede explicarse, ya que el horizonte de globlllización neoliberal 
y posmodernidad, plantea una lógica de reestrucbJración a sus fonnas de gobierno, donde 
fácilmente se vislumbran las extgencias a flexibilizar sus procesos de estructuración institucional, 
sus métodos de ingreso y egreso, la evaluación constante a sus procesos pedagógicos, la 
generación de conocimiento útil y pertinente, que valoramos, como la aceptación tacita a 
implementar recetas capaces de insertar a las un;versidades, en lo que el discurso neoliberal 
denomina la red de una sociedad global competitiva e integrada. 

En esta lógica es frecuente que las relaciones que la universidad tiene, estén abiertas a una 
tendencia de condicionam~nto interno-externo; interno, por tanto, ta dirigencia univeratlaria esta 
acostumbrada a pensar en los ténninos que la lógica global neoliberal detennine, por lo tanto, 
generalmente las modificaciones que se llmplementan nunca son discutidaa, en el mejor de los 
casos son explicadas, pero éstas no se negocian ya que fonnan parte una •necesidad institucional" 
y de una Globa-obligación del mundo en que vivimos, y externo, pues las relaciones que se 
reatizan con el entamo son redefinidas. con el Estado por ejemplo, en una nueva relación de 
evaluación y vigilancia a distancia o lo que algunos llaman de "autonomía regulada .. empleando 
políticas de fiscalización y descentralización, en la distribución y obtención del financiamiento. Con 
otras instituciones (empresas) se entablan relaciones (se le llama de colaboración) que comienzan 
a atestiguar la creación de recursos humanos y la producción del conocimiento, bajo e9Q1uem.a de 
coparticipación en la determinación, orientación y uso que éste conocimiento edmb. Dentro de 
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ésta dinámica de '"nuevas"' relaciones, la untversidad pública se onua a contemplar seriamente 1os 
procesos que viene desarrollando y los "'productos"' que puede ofrecer a la sociedad de mercado. 

Para nosotros seria un craso error (teórico e histórico) seftalar que las universidades están 
actualmente dedicadas única y definitivamente al lucro del conocimiento y la creación de capital 
humano. pero seguirla representando un traspié, suponer que tas universidades pervtven 
autonómica e independientemente del influjo de la globalización. Pero lo que al estamos en 
condiciones de senalar, es que la retórica del discurso neoliberal ha ganado un enorme trecho 
dentro de las universidades, tanto es asl, que la reconstitución de las Instituciones de educación 
superior en el émbito de lo público, están empanadas por diferentes flancos, en competir por el 
conocimiento, el financiamiento y la legitimidad social de su ejercicio educativo. Habrfa que 
observar el rumbo que tienen la administración y el gobierno de· fas un;versidades, para damos 
cuenta de la penetración real que ha supuesto adoptar (o someterse a) el tipo de racionalidad 
técnica que actualmente domina el globo entero. Podemos llegar a entender que en términos 
histórico-sociales, las universidades atraviesan por procesos muy cambiantes y contradictorios, 
desde erosión. desgaste, anquilosamiento o desfase en relación a la tradición y a la función para 
las que fueron forjadas, y que pueden resultar legitimas las llamadas al cambio que se lanzan 
desde diferentes sectores de la sociedad y aún dentro de sus comunidades universitarias. 
El problema que encara la universidad respecto a los cambios, reformas o transfonnaciones que 
tenga que experimentar, tiene que ver, con el tipo de proyecto que este dispuesta a desplegar, y 
los términos en que va a desarrollar su función dentro de la sociedad. Es en este nivel en el que 
debatimos nosotros, y en el que afi""amos, que dados los grados de tolerancia-aceptación que 
produce la racionalidad neoliberal (debido a la Insistencia de sus discursos y un tanto el vacfo de 
un fuerte contrapeso ideológico) la universk:tad se esta desplazando a una contracción alarmante, 
que ha reducido sustancialmente su espacio social a un régimen racional neoliberal, muy diferente 
de lo que habla supuesto ser por largo tiempo, un espacio profundo -desde luego contradictorio y 
complejo- para '8 producción ancha del conocimiento, la generación extensa de pmfesionistas y 
ciudadanos. la difusión y circulación de servicios a la cultura, y sobre todo lo que consideramos, 
una tendencia con sus muy diversos matices, dirigidas a la critica y le discusión abierta de los 
diferentes proyectos que de sociedad se tenfan y que fueron respaldados por fracciones 
igualmente distintas de la sociedad dentro y fuera de la universidad. 

Dicho de otro modo, hoy existe una situación dentro de la universidad que se 11<>brecarga a una 
visión especifica, no tanto de universidad sino de racionalidad, pues aunque siguen coexistiendo 
actores y sujetos distintos, el resultado del encuentro de estas fuerzas polltic11s asimétricas, ha 
tenido par secuela, la transfonnación de la universidad hacia la radicmlización de sus funciones 
substantivas sociales y culturales, disminuyendo, desvaneciendo u omitiendo en este proceso, a 
las visiones, relatos o discursos contrarios a este régimen de gobiemo neoliberal, y debemos ser 
claros a este respecto, el gobierno no se refiere sólo a la administración y organización fomial de 
una instttución, sino a la apuesta por el control y el ordenamiento simbólico de disposiciones y 
normas de acción social. Asimismo es posible aseverar que las universidades públicas en México, 
no obstante sus diferencias estructurales y maneras de encarar la globalización, operan desde 
hace ya década y media, una serie de reordenamientos institucionales, tendientes a transformar 
lentamente no sólo su estructura administrativa. organizativa y en algunos casos juridica, sino 
también comienzan a deslizarse hacia una reinvención social, cultural y politice de sus 
aspiraciones. 

A su vez sustentamos que la principal consecuencia de esta tendencia, que hemos llamado 
radicalización de funciones en la universidad. es la conmoción que ello a creado sobre los 
procesos en que hoy son definidas la identidad y el perfil de las instituciones y los sujetos mismos. 
Creemos que la universidad es un referente básico para Ja sociedad, pero este referente es ahora 
una representación orientada mayonnente, a una redefinición subjetiva de los indfviduos, tal vez 
incluso, suponga una reinvención de la subjetividad social orientada • perseguir "los cantos de 
sirena" que las ideas de competencia, excelencia e individualismo simbolizan. 
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En México como en una buena parte de los países de América Latina, los fenómenos de recambio 
estructural y de sentido que se prcxtucen son identmcados con el nombre de modernización, en el 
caso de las unNersidades es pertinente sen alar, que su recambio supone establecer un tazo 
funcional al servicio de le economia de mercado. Este vinculo obliga a las untversktades a ir 
definiendo cada vez más sus finalidades y propósitos, a cuestiones especificas de conocimiento, 
investigación y servicio, Instituyendo de suyo, criterios de eficiencia y eficacia emanados 
claramente de ambientes empresariales. Un émbito de transfonnación en las universidades es el 
que se refiere al recambio que se genera en la conducción de sujetos. La aparición de .. nuevos 
dispositivos de control"(programas de fonnación OOcente y evaluación del desempefto, lbarra 
Colado, 2001) opera en sintonía con la ractcmalidad técnica, para asegurar el despliegue de 
crrterios y normas que vengan a regular el comportamiento laboral y social de los individuos -más 
enfocado a profesores e investigadores-. Otro caso particular. se trama desde lo que conocemos 
como la modificación al ethos académico de las universidades, que ha implicado la revalorización 
del comportamiento de los investigadores y de sus productos en términos de capital (Licha, 1996). 
Con el pretexto de la crisis que afrontan las universidades, se condiciona la producción, 
investigación y transferencia del conocimiento que las unrversidades generan, alrededor de 
aspectos concordantes a la comercialización o mercantilizaci6n de la academia. El ángulo central 
de la modificación del ethos académico, se exhibe porque el conocimtento ahora se suscribe a 
criterios de pertinencia extraacadémica, criterios que se orillan a lograr una nueva conducta, 
fundada en un capitalismo académico, que recubre las formas en que anteriormente se producfa el 
conocimiento, un conocimiento anterior aparentemente sin un interés extraacadémico claro, o 
también marcado por kJ que se destgno una " ciencia del desinterés "', en contra parte esta, lo que 
ahora se supone es la base de una nueva ideologla profesional. Dicho proceso no sólo acerca los 
lazos entre conocimiento y mercado (cosa que a lo largo de la historia a sucedido con sus 
tonalidades, además de que la producción e investigación de conocimiento se centra 
primordialmente a la generación de investigactón aplicada) sino que en este momento, se prioriza 
el desarrollo del primero en función de las expectativas que pueda producir en el segundo. 

Este tipo de procesos son contradictorios en si mismos, si bten son imputsados par sectores de la 
dirigencia universitaria, ni son completos y mucho menos se han resuetto del todo, como 
fenómenos absolutamente adoptados por las comunidades universitarias, pero se expresan 
continuamente indicativos, donde las Comunidades estudiantiles son orientadas a sumergirse en ta 
competencia individualista. con el pretexto de abatir la deserción o reprobación, o en su defecto 
fomentar niveles de rendimiento acordes a una idea de certif.cación y evaluación constante. que en 
suma, representan, la animación de prácticas destinadas a la eficiencia y efectividad de las 
universidades y de los sujetos. Sin exageración de por medio, es oportuno indicar que la aparición 
de estas nuevas tecnologfas de control, presumen un finne ejercicio de individualismo y 
competencia, signada por la inercia social y poUtica en la que se debaten las untversidades. 

Es obvio que la complejidad que guardan las universidades no puede ni debe agotarse bajo una 
mirada que busca aproximarse a sus expresiones mas álgidas. por lo que los puntos criticas deben 
ser continuamente redirnensionados y en algún sentido detallarlos, pero como lo hemos indicado, 
la universidad se halla en este transito, de universidad pUblica nacida con la masificación de la 
Educación Superior, hacia su transfonnación estructural basada en la racionalidad neoliberal, cuyo 
dominio se expande a esferas más allá de kJ estrictamente educativo. 

Bajo la idea de que la universidad opera en base a una racionalidad neoliberal, hemos podido leer 
que los cambios se generan a partir de movimientos estructurales, que están llevando acabo un 
reordenamiento de las diversas instituciones de la sociedad, donde las instituciones de educación 
superior asumen politicas de rediseflo en el crecimiento, diversificación y especialización de su 
.. oferta educativa" con afectaciones inmediatas a la reorientación del conocimiento, disposición de 
tecnologlas regulativas, creación de dispositivos de control inter e intra institucional, 
establecimiento de nuevos paradigmas de investigación etc ... Situación que también hemos podido 
notar, a partir de que las transfonnaciones más sensibles se prcx:lucen directamente en la 
subjettvidad de los indivk:tuos. Y si se admite, estas transformaciones golpean seriamente, la 
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posibihdad que las universidades públicas avivaron dentro del imaginario social: la constitución de 
algún tipo de subjetividad social que impHcara entre otras cosas, la confonnación de una identidad 
colectiva asociada a un proyecto y noción de futuro. 

En este sentido, parte de nuestras conclusiones, confirman que las universidades nunca fueron -ni 
únicamente ni necesariamente- espacios que se dieron a la tarea de conformar un tipo especifico 
de subjetividad, muy al contrario, al conformarse las universidades como instituciones complejas, 
cruzadas por diferentes discursos y desarrollos históricos, contribuyeron de diversas fonnas, a 
constituir subjetividades que fueron impulsadas y que de hecho representaron a sectores diversos 
de la sociedad; diver-sos en cuanto al modo en que se ubicaron y el peso que significaron en la 
fomiación de la universidad como institución educativa, pero también como espacio polltico, y que 
no obstante el surgimiento de discursos y prácticas hegemónicas históricas, hubo de cierta forma 
espacio para subjetividades que pretendidamente se avocaron a discutir, criticar o sobre ponerse 
ante la embestida de tales formas dominantes. Dicho de manera coloquial. la universidad no puede 
ser concebida como un abrevadero de revolucionarios -como los detractores de la universidad 
suelen manejar- ni tampoco una caja de resonancia magnética al servicio único de las fuerzas 
dominantes (como ciertos teóricos deterministas imaginan). La comp~jidad de las universidades 
se resiste a este registro simplista y reductivo, que emplea la dtcotomla y la polarización, para la 
comprensión del papel de ta universidad actualmente. Pero si hemos de ser criticas, la formación 
histórica de las fuerzas y los discursos que hoy penetran nuestras instituciones educativas, forman 
parte del lenguaje •c:1e1 no futuro" que el pensamiento neoliberal suministra, esto nos hace pensar 
que las universidades ven reducidas o disminuidas sus posibilidades reales para contribuir a formar 
subjetividades, que reca6en en la conformación de una acción colectiva alterna a la dominante, es 
decir, la constitución de sujetos sociales, es una posibilidad reductda, por el entrenamiento de las 
prácticas y discursos del pensamiento único, fuera y dentro de la universidad. 

Este opacamiento se origina además desde núcleos más amplios de la sociedad global, y afecta 
primordialmente a los sujetos a través de alterar el status social de las instituciones, apartir de lo 
que lineas arriba denominébamos: un rechazo por la cuestión polltica que pudiesen representar 
potencialmente los espacios social y culturalmente establecidos. Por lo tanto, concurrimos en 
aceptar que existen transformaciones en marcha dentro de las uni'versidades, y sus distintas 
expresiones corresponden en alguna medida, a las maneras en que la universidad se relaciona 
con los actores dominantes de la sóciedad en general, y en particular. a los modos en que sus 
distintos actores polfticos se ubican en la disputa por '8 hegemonta universitaria. A este ángulo le 
anadimos el hecho de que algunas de las expresiones que identificamos como visos de 
transformación, atane a manifestaciones més amplias de cultura. Con esto querernos llamar 
fuertemente la atención sobre el caso, de que las universidades están privilegiando la constitución 
de subjetividades lndividualizantes en detrimento de subjetividades que puedan representar la 
conformación de sujetos sociales. Esta última linea puede ser profundizada, si se reflexiona en que 
las universidades dispensan algún tipo de proceso que favorecerla formar una subjetivk:lad 
especlficamente individual, que habria que recalcar, se produce más por un proceso histórico
social ante el cual poco hace. que por una adopción consciente y autónoma de sr. 

Los términos en que la cultura que habitualmente so~mos llamar global se desarrolla, se acomoda 
de tal manera, que deja en una pasición poco menos que de indefensión a las instituciones 
clásicamente asumidas en la sociedad (familia y escuelas como ejemplos paradigmaliticos). 
infinic:jad de expresiones culturales ligadas al consumo y el individuaUsmo, se ensamblan alrededor 
de lo que simboliza el mercado dentro de la cultura. Esta influencia cultural es tan poderosa, que 
otras expresiones y prácticas culturales que han crecido dentro de un ámbtto concreto de la cultura 
-la cultura popular por ejemplo- se pliegan regularmente a una dinámica que ocupa prácticamente 
todas las esferas de la sociedad. El dominio de la globalización neoliberal se produce por el 
entroncamiento que ésta, ha tenido con la posmodernidad y la tercera revolución tecnológica, por 
lo que este poderlo globalizante no sólo es económico sino cultural y profundamente ideológico. 

Desde esta perspectiva, la universidad percibe como expresiones y prácticas emanadas de otros 
asentamientos culturales, invaden y se empoderan de sus espacios sociales, ya •ntes hablamos 
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indicado que Jos discursos y prácticas más cercanas al neoliberalismo global y aquellas con las 
que se entrecruzan, fonnan un amasijo potente, que tanto por su persistencia como su 
ambtgOedad discursiva. encaman cómodamente en los distintos ámbitos de la universidad. Este es 
a nuestro decir, el punto fundamental que enfrenta la univemidad, al momento de contribuir en la 
constitución de la subjetividad social. Seamos claros, la universidad genera dispositivos y 
relaciones que contribuyen a generar subjetividades, eso es un hecho más o menos claro: el punto 
nodal, es que su contribución a la formación de subjetividades sociales, que en determinado 
momento apunten a consolidar o a formar sujetos criticas, sujetos colectivos reactivos a las 
condiciones imperantes, se cierran, a favor de la construcción de subjetividades descentradas y 
fragmentadas, polftica y socialmente hablando. Esta orientación se da, por que los fenómenos 
culturales que se desarrollan fuera de los lenguajes familiares o cercanos a la untversidad - por lo 
menos en cuanto a su producción y aceptación se refiere - ahora personifican un alimento .. más 
real .. al comportamiento cotidiano y a los intereses de vida que los sujetos experimentan en la 
cultura global. 

Alegamos que la cultura popular en alguno de sus sentidos, esta siendo mediatizada por la cultura 
global, por una parte, porque es intemalizada sin mediaciones criticas y porque es refUncionalizada 
o sacada del contexto en que surge, y por otra, porque a los ojos de cierta intelectualidad forman 
parte de expresiones menores de cultura que se reducen al consumo y al mercado. Confonnada a 
través de un proceso dialéctico de asimilación y resistencia, la cultura popular esta siendo 
dominada, pierde su especificidad y cobra alcances globales por obra de su desterritorializaclón, 
asf valores y prácticas son fijadas en la subjetividad social como un demiurgo, es decir, .. las 
maquinas tecnológicas de información y comunicación de la globalización operan en el corazón de 
la subjetividad .. , en tanto que las experiencias que conforman la subjetividad de la gente, 
funcionan como un suplemento del alma, de la memoria y la sensibilidad social (Guattari, 1996). En 
realidad a lo que queremos referirnos, es que expresiones de cultura popular asociadas a los 
medios mastvos o al consumo (las expresiones más difUndidas de música, moda, cine, revistas, 
entretenimiento, etc ... ) pennean la manera en que se construye la subjetividad en general, y la 
subjetividades que se conforman en la universidad en particular. no escapan a este proceso de 
subjetivactón. La subjetivaci6n de kls indivkluos en la actualidad, del modo en que esta ordenada, 
no permite visualizar que las subjetividades vayan a tomar una orientación liberadora, de hecho 
esta sucediendo todo lo contrario. 

La subjetivación social posee una tendencia a la homogeneización-heterogenelzación (Guattari, 
1996), y no porque esto pueda ser definido por la unl1brmización de la subjetividad, lo que ocurre, 
puede ser comprendido en un plano general, por un desplazamiento masivo de la subjetividad a 
procesos descentrados y fragmentarios de la personalidad, donde el stgnificado y el sentido que 
puedan ser extrafdos de las experiencias subjetivizantes son modelados progresivamente por 
dispositivos pedagógicos muy variados, tan diversos respecto a los enclaves desde donde se 
producen, como en lo tocante a los sentidos que están encamando, pero aglutinados tal vez por el 
efecto desasocializante y despolitizador que posee. Aquí no se trata, de estacionar la subjetividad 
en un plano de cortedad o determinación, lo que se propone, es que el cuestionamiento sobre los 
alcances de los dispositivos y centros que detentan la producción de sentido en nuestros dlas, 
pasa necesariamente por técnicas de personalización global, que se articulan comp~jamente. 
según sean los espacios y los sujetos enmarcados en los procesos de elatxuación subjetiva, y 
cuya disposición propician un cerco subjetivo-subjetivizante a las prácticas y experiencias que 
buscan romper en ésta suerte de dominio. 

Sostenemos que la globalización explota numerosas prácticas y manifestaciones de cultura, y son 
estas manifestaciones las que proporcionan el nutrimento para la experimentación del mundo 
contemporéneo. Debemos señalar que ciertas expresiones de cultura ligadas al mercado, hoy 
ocupan un lugar central en la generación de subjetividades en una era de globalización, ya que 
provee de un significado y sentido, que ningún otro tipo de expresiones ofrece, primero porque 
tales manifestaciones culturales aparecen como más cercanas a los individuos, en función de la 
masificación diaria que se hace de éstas, en segundo lugar, por &a manera tan contundente en que 
son difundidas o desp'8gadas, y como parte de un lenguaje cotidiano més representattvo que real, 
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el cual anida fácilmente en los individuos. Las mam es c1ones cu ura es a ascua s aludimos, no 
funcionan del mismo modo para todos, ni quedan expuestas para la apropiación de todos 
(Internet), asl como tampoco pueden ser reducidas a la refuncionalización de las que son objeto. 
Es decir, las expresiones culturales que son utilizadas para reordenar el imaginario social no 
necesariamente rompen con cuestiones estructurales, ideológicas o culturales bien asentadas, lo 
que sucede, es que pueden ser ordenadas como acontecimientos culturales próximos, cercanos, 
inmediatos o susceptibles de realización, independientemente de la ubicación social o cultural de la 
gente. 

Esta parte de las conclusiones, nos sigue pareciendo medular, ya que continúa siendo necesario 
articular (de mejor forma, claro esta) los procesos de globalización fincados en Ja expansión del 
capital, con las relaciones que pueda llegar a establecer con la cultura. relaciones complejas que 
en algún sentido, se plasman como formas sociales de condicionamiento cultural, y que de manera 
sintética, pueden ser vistas como contradictorias "manifestaciones culturales del capital" 
(Melaren. 2000). Entonces para nosotros resulta inevitable, senalar que si bien, las politices 
educativas de privatización, descentralización y mercantilización, contra las cuales viene lidiando la 
universidad, nos brindan las coordenadas dominantes, para entender la creación de nuevos 
dispositivos de ordenamiento institucional y profesional, estas politices de reordenamiento pueden 
resultar un tanto cortas, al momento de intentar comprender la formación de sujetos, ya que sólo 
van a adquirir un sentido més amplio. si son descubiertas tas diferentes vertebrack>nes que 
poseen, con formas sociales y culturales més complejas, por lo menos debem0& suponer que la 
reordenación pedagógica (reordenamtento del significado y sentido que suministran los dispositivos 
y las relaciones polfticas que se desarrollan en et neoliberalismo) se produce tanto por el diseno y 
la implementación de politices educativas formales en el ramo de educación superior, como por el 
desarrollo y difusión global de detel'TTlinadas manifestaciones culturales que se trenzan de forma 
espectacular a ntvel cotidiano, publico y privado. Los cambios que a ntvel de identidad y 
subjetividad ocurren al interior de las universidades, primero que nada, comportan fenómenos 
compuestos de diversos hilos. ya que las universidades no se reducen simptemente a una 
transmisión profesional. Muy por el contrario, pueden ser ubicadas como sitios de producción y 
difusión cultur-al. En ellas, se asimilan y se resisten fonnas pedagógicas dominantes. Estas son 
fonT1as culturales especificas, en cuanto responden a maneras culturales muy concretas, a partir 
de las cuales se dispone del conocimiento, el saber y la experiencia que deben llevar acabo los 
sujetos. En segundo, porque las universidades, además de adaptarse a ciertos conocimientos, 
habilidades o destrezas culturales. de alguna manera adyacentes al canon dominante que se tiene 
de cultura (profesional, laboral, investigativa, humanfsttca o cientlfica). también produce fonnas 
culturales, que contradicen fas inercias o los desarrollos hegemónicos, que en detenninado 
momento puede constituir enclaves no sólo de resistencia cultural sino de desarrollo cultural 
contrahegemonico. No obstante el problema que entrena la formación de los sujetos dentro de la 
universidad, se implica ineludib~mente a otros planos que contribuyen a la constitución de la 
subjetividad humana. 

Hemos estado acentuado especificamente. la función de las manifestaciones culturales, es verdad 
que coe:iusten entorno a otras manifestaciones, sin detrimento de esto, es dable en sef'\alarse que 
la cultura popular alimenta directamente a la subjetividad, pero por sobre todas las cosas, se 
encuentra el hecho, de que la universidad no puede competir contra éste tipo de influjos culturales, 
que penetran por éngulos distintos a las instituciones, y son cada vez mH presentes en la vida 
cotidiana. Asi como tampoco suele contemplar crfticamente. el carácter que este tipo de prácticas 
le imprimen a la subjetividad social y el papel que pueden desempef\ar en la fonnación de los 
sujetos dentro de la globalización. Centrarse en la cultura popular de igual fonna nos ha permitido 
reconocer que la reordenación neoliberal que propugna la globalización que vivimos, es lo 
suficientemente profunda, como para articularse a fenómenos estructurales y subjetivos. que 
anaden una complejidad inusual a estos procesos de fonTlación humano-social que desempenan 
las universidades. 

Sin menoscabo de esto, aseguramos que la posibilidad de construir espacios que fomenten la 
fo1Tnación de sujeto sociales, no representa una naturaleza inherente a las universidadea, ni por la 
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tradición que conservan ni por e1 impu•so de actores "superhistóricos ... acaso puede ser proyectada 
esta posibilidad, debido a la complejk::lad de los piocesos históricos en que se inscriben tos sujetos 
y a los múltiples espacios de fuga o ruptura que todo proceso sociopedagógico entrana. cuando se 
lucha por la hegemonia en un espacio social y cultural determinado. Por lo tanto se afirma que la 
cara dominante de la globalización, polariza los procesos de formación humana, erosionando 
discursos y formas culturales, pollticas y socia'8s que han servido, no sólo de contrapeso histórico, 
sino que han proporcionado con distintos signos, utopfas y proyectos de futuro, alternos a las 
distintas etapas de hegemonfa que ha sostenido (y sostiene) el capitalismo. Por lo tanto no es 
únicamente una cuestión de discurso pesimista, el senalar que las universidades se encaminan a 
una radical posición de capitalismo académico o que cada vez más retraen su espacio a los influjos 
que el mercado y el consumo representan dentro y fuera de las uníversidades. En primera 
instancia, porque habria que decir, que el aparato escolar en general y las universidades en 
particular no son espacios de cultura que se desarrollan unilateralmente respecto a los sujetos y 
subjetividades que se constituyen en su interior. A este primer reconocimiento, debe anadirse que 
si bien los procesos que conforman la subjetividad, subjetividad que puede encarnar en la 
formación de subjetivkiades con múltiples posiciones de sujeto, de sujetos politices, sociales, 
pedagógicos, etc ... Siempre esta abierta a constituirse en base, a procesos altamente complejos y 
contradictorios, en relación al marco contextual en que se originan. En segunda instancia, porque 
el papel de las universk:iades aunque es variado, visto desde sus diferentes ángulos de concreción 
socioculb.Jral y perteneciente a distintos formas de encamar en el imaginario social de la gente 
(Reproducción social, acumulación y desarrollo del conocimiento, Agente activo del cambio social, 
Factor de desarrollo y crecimiento económico, Vehlculo de equidad social, Conctencia critica de la 
sociedad, etc ... ) esta negando lentamente la posibilidad de integrar una amplia diversidad de 
oix:iones y proyectos culturales, a favor de una colectivización del individualismo y el aprecio por 
prácticas depredatorias presuntamente basadas en la búsqueda del éxito personal. Y en este 
contexto poco puede hacer y poco hace la universidad, en este sentido, existe una especie de 
adaptación a fenómenos que se ~insinúan como una inercia aplastante que ~viene de fuera, 
pero que se instala profundamente en el espacio social universitario. 

La posibilidad de que ias universidades, ensanchen las opciones que puedan tener para contribuir 
a la formación de sujetos protagonistas de la historia, en la que existen y que les toca vivir, es 
ciertamente compleja, sin embargo creemos que la educación y la fonnación que puedan llegar a 
desplegar las universidades, depende desde luego. de la correlación de muchlsimas cosas, pero 
una de ellas obedece al tipo de proyectos culturales que adopten para representarse asf mismas 
como instituciones humanosociales, y también de la postura que tomen respecto al tipo de 
sociedad y subjetividad que desean alcanzar. Cuestiones que van a definir su actitud ante el 
conocimiento, las prácticas pedagógicas que empleen, el modo de ordenar los vlnculos pollticos 
que sostiene con otras instancias de cultura y sociedad, etc ... Pero esta definición debe ser 
construida con distintos tipos de miradas pedagógicas dentro y fuera de las unrversidades. Uno de 
las aristas que esto representa, se asume por las formas que usamos para acercarnos a 1os 
fenómenos de estudio, pero más aún tiene que ver con las maneras que utilizamos para interpretar 
el cambio y la acción social. Y esto querámoslo o no es una cuestión pedagógica. Es una cuestión 
que implica a las pedagoglas, porque no sólo se trata de ubicar que representaciones (contenidos) 
son las correctas para producir un contrasentido a las formas culturales imperantes dentro de la 
universidad, sino que supone, asumirse denb"o de categorias pedagógicas activas y no sotamente 
reactivas a los tipos de subjetivación y forrnaci6n que son parte de la hegemon la cultural y pollticas 
de la sociedad. Por lo tanto es de suyo, construir maneras de apropiación que eleven a las 
universidades y a tos sujetos que ahf se insertan, al nivel de complejidad y contradicción en el que 
realmente se encuentran. Eso significa crear pedagoglas de reconocimiento critico, que articulen lo 
más complejamente posible las relaciones de control regulación y transformación que se 
produzcan en el contexto global y en nuestro contexto nacional. Suponiendo que estamos 
expuestos en alguna medida, al crecimiento enorme de una forma de capacitación perpetua, que 
envue,ve a \as instituciones educativas y promete reducir a los sujetos, a indivtduos, usuarios, 
matriculas o banco de datos, propiedad de la corporación o la empresa escolar. Pedagogfas 
entroncadas a visiones plurales e inacabadas de cambio y transformación sociocultural, 
productoras de significado y sentido alternativo o pedagoglas de disensión, pedagoglas que 
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recuperen lo que pueda y deba ser recuperado, de las versiones mt:Xémas de emancipación y 
transformación social que nutrieron a la educación y la formación humana. 

Consideramos necesario y posible, forjar nuevas fonnas de comprensión, que nos coloquen ante 
nuevas fonnas de razonar la realidad globalizada, esto implica recuperar la capacidad de asombro 
y utilizar la imaginación para dar un salto hacia "un concepto amplio de racionalidad que nos lleva 
al terreno donde el conocimiento se entiende como desafio de conciencia, porque cumple una 
función liberaá:Jm respecto ale las circunstancias•(Zemefman, 1992}. 

La universidad como lugar cultural es un sitio complejo. pero esta complejidad no suele mostrarse 
fácilmente. para esto debemos intentar reconstruir el contexto por el que transitan las 
universidades, ideando discursos crfticos que rompan con este tipo de inercia, marcada par los 
discursos del '"no futuro o del pensamiento único ... discursos y prácticas criticas que se entronquen 
a las diversas filosofías y teorfas públicas que buscan mayores contrapesos culturales, practicas y 
discursos que de hecho posean una ¡:x>sibilidad de interpretación y acción pedagógico-palltica 
concreta. 

En ese tono debemos ser ciares, la formas o dimensiones poJlticas de la pedagogfa que se intente 
emancipar de los relatos globales més asfixiantes, pasan Por reconocer que cualquier visión de 
universidad y cualquiera que sea el proyecto que 6sta pueda cristalizar, siempre esta acampanada 
por una opción de moral, valor y existencia pública ante la cual intenta orientamos. La política de 
una pedagogfa de disensión, no puede ser reducida a la institucionalización de sus forTnas, es 
decir, no se trata de hablar por lo •otros .. a través únicamente de discursos qué recreen aus formas 
de opresión o control, o en su defecto. asuma una posición pollticamente .. correcta .. que indique 
las maneras y los lugares que deba utilizar para expresarse (órganos colegiados, universitarios o 
no), sino se trata de crear las suficientes condiciones criticas a partir de las cuales esos .. otros " 
dentro y fuera de las untversidades hablen ,:x>r si mismos. Recordando que de apoco, se va 
conformando una suerte de cultura del silencio, una forma de práctica social reclusiva hacia si 
misma. que encaja perfectamente en las mayor/as silencios-s de las que habla .Jean Baudrillard, y 
que a fin de cuentas son rvpresentantes de una despolitización subjetiva, que misttrlcada o no, se 
moviliza como un mito que apacigua el imaginario social de los sujetos. 

Las unN'ersidades en ese sentido, dependen también de los sujetos que ya de por si, existen 
dentro de sus muros. y que están en opción de discutir y teorizar maneras distintas de ir 
construyendo cambios con sentidos muy diferentes a los neoliberales, para ello se tiene que echar 
mano de las prácticas y discursos pedagógicos que estén a su ak:ance, esto entrar.a, no temer por 
las posiciones crltico-práxicas - que nunca son ni deben ser las únicas, pero que hoy se satanizan 
- que en algún momento son necesarias, es decir, se puede zanjar en alguna medida, la aprensión 
que nos provoca no poder inscribir en la realidad cambios operados especfficamente por nosotros, 
situación a la que se nos acostumbra creer dentro de la globalización, y que obstaculiza imaginar e 
implementar estrategias que pcsibiUten modificar fas relaciones de poder y fuerza que existen en 
las universidades, dicho en palabras de Thomas Popkewitz "el problema no consiste tanto en la 
definición de una ""postura politica" como en imaginar y dar el ser a nuevos esquemas de 
politización". 

Nuestras líneas finales en esta conclusión, pueden aer percibidas en una aseveración in•c•bllda y 
cierta de sus límites: la universidad se encamina -lentamente- a adoptar un ethos académico 
cercano a la comercialización y mercantilización, este es aún un proceso parcial y en movimiento, 
que hoy ésta más próximo a poblar determinados espacios y procesos que posee la universidad 
como instltución educativa. sobre todo aquellos, ligados a la aplicación y desarrollo de 
conocimiento en rubros muy concretos. y a aquellos implicados en la formación de profesionales 
capacitados en saberes y prácticas con ciertos niveles de aplicación muy bien delimitados. 

Sin embargo, este proceso de transforTnación -comp'8jo y contradictorio- va invadiendo a cmda uno 
de sus espacios sociales y de sus sujetos, independientemente del perfil, tradición o entoque que 
defina la práctica y la condición social de ese espacio y de esos sujetos. lo cual de •lguna manera, 
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es la adopción progresiva de un nuevo sentido que la universidad esta proporcionando a la 
sociedad y a detenninados sectores de la sociedad vinculados a posiciones del poder establecido. 
Un nuevo sentido que busca capitalizar los productos y los procesos que la universidad puede 
llegar a abrir a la competencia y el mercado. Que se finca no tanto, por los desarrollos concretos 
que pueda llegar a desplegar el sujeto dentro de un mercado especifico, sino en la asimilación de 
ciertas reglas y normatividades que a nivel de comportamientos, valores y expectativas, puedan 
imprimirse en el imaginario de los sujetos. 

Las universidades se han visto afectadas por el reordenamiento mundial. el neoliberalismo y la 
globalización, producen un horizonte lo bastante cargado hacia la reconversión del gobierno y la 
admintstración untversitaria, pero esto supone también un replanteamiento a la libertad y posible 
elección, que las universidades tengan de forjarse proyectos con una determinada autonomfa. que 
le permita construir más abiertamente espacios de formación, que no tengan que limitarse a las 
reclusas de la globalización neoliberal. Este fenómeno puede ser asociado a la convulsión a 
distintos niveles del aparato escolar, como una institución polftico-cultural de la sociedad moderna. 
La erosión de las escuelas toca de buena fonna, el poder de representación con que las 
universidades han venido contando, representación hgada a las más altas aspiraciones humanas. 

Dicha transformación ocurre por la asimilación y plegamtento que las universidades han tenido 
respecto de diversas pollticas educativas que se han implementado en el sistema educativo y en 
las universidades específicamente, polfticas que identificamos con el modelo civilizatorio que 
actualmente domina y que logramos nombrar como neoliberalismo. Pero también se produce, por 
el nivel de globalización que Hega a tener el neoliberalismo en su afinidad con la condición 
posmodema. Este transito histórico que se despliega en triada (globalización, neoliberalismo y 
condición posmodema), establece además un poder ideológico-cultural tan potente que "'persuadew 
y que de hecho vulnera a las instituciones y a los sujetos. La posibilidad de formar sujetos sociales 
o sujetos actuantes, protagonistas auténticos de un mundo constrenk:to por las visiones de 
consumo y mercado, es una tarea demasiado grande, para que las universidades, la desempenen 
por sf solas, nunca ha sido así y no tiene porque ser lo hoy dfa, pero pensar en esa mera 
posibilidad deberla acercamos a replantear las formas en que interpretamos a la universidad, a la 
formación y a la subjetivación. 

Desde este ángulo, nuevas formas de problematización pueden significar nuevas fonnas de 
teorización pedagógica, teorizaciones que buena falta nos hacen. no para buscar mejores 
conceptos de explK:ación, sino para comprender y pensar prácticas pedagógicas inéditas, prácticas 
que tensen y hagan obvias las contradicciones del capitalismo expansivo, de la galopante 
globalización neoliberal y de las expresiones mas ramplonas de la condición posmoderna. 

Es intentar buscar en la unWersidad los elementos y los terrenos que hagan factible la construcción 
de conciencias criticas y la resingularización de las subjetividades colectivas, en suma ese es el 
reto. Reto que se sintetiza en desafiar el carácter .. natural .. con que estos procesos de 
globalización son revestidos, procesos de globalización que se conectan a la producción de 
subjetr.,ridades, y cuyo desafio, se ejemplifica en las palabras que Frederic Jameson utiliza, como 
una oración lapidaria ante el tipo de globalización y posmodernidad que vivimos: "no debe 
permitirse que la tesis de que "el mercado está en la naturaleza humana .. quede incontestada; a mi 
juicio es el ámbito más crucial de la lucha ideológica de nuestros dlas .. ; a este respecto, nos 
bastarfa con anadir, que acaso este es la disputa pedagógica más decisiva de este principio de 
milenio. 
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