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Cuando el mercado se abandona a su propia legalidad, no repara 
más que en la cosa, no en la persona, no conoce ninguna 
obligación de fraternidad ni de piedad, ninguna de la relaciones 
humanas originarias, panadas por las comunidades de carácter 
personal. Todas ellas son obstáculos para el libre desarrollo de la 
mera comunidad de mercado y los intereses especfficos del 
mismo. 
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INTRODUCCION 

En la mayoría de 1os países capitalistas de América 
Latina, desde· la década de l.ós setenta han venido sucediendo 
una serie de periódicas crisis económico-financieras que han 
puesto en entre dicho el. modelo de la economía c1á.s1.ca: el 
modelo de acumulación de capital, en t:.anto que ha expuesto al. 
propio capitalismo como un modelo económico en decadencia. 

En este sentido, en las tres últimas décadas desde e1 
punto de vista del desarrollo para América Latina, se ha 
orientado éste bajo la perspectiva de una política económica y 
gubernamental que ha basado sus fundamentos bajo los principios 
del. liberalismo del. siglo XIX, el cual ha considerado como 
principios del. de~arrol.l.o de las economías capitalistas al 
libre mercado y l.a competencia comercial.. 

En esta constante -búsqueda de desa.r.rol.l.o económico, el. 
Estado Mexicano desde final.es de l.os 70' s hasta hoy d.1.a, ha 
orientado su pol..1.tica y proyectos de gobierno bajo l.os 
criterios de un nuevo l.ibera1ismo, es decir, el. 1ibera.l.ismo 
económico y social. del. sigl.o XXX sufrió una reconceptua1izaci6n 
respecto de sus objetivos traduciéndose en un viraje hacia e1 
neol.iberal.ismo para el. sigl.o XX también entendido como 
neoconservadurismo, y el. cual. entre otros aspectos, ha 
debilitado l.a participación del. Estado en l.a conducción de l.as 
naciones, al. mismo tiempo que pone en entredicho al. Estado 
Benefactor entre otros aspectos. Otro :factor a considerar es 
que el. neol.iberal.ismo dentro de l.a l.l.amada gl.obal.ización ha 
venido acompafiado de otro proceso de transición de l.a economi.a 
y l.os mercados, concebida como l.a apertura a nivel. mundial. de 
éstos en l.as sociedades de consumo. 

A1gunas de l.as consecuencias del. viraje neo1ibera1 en 
México se han visto expresadas en tanto e.1 Estado inició una 
serie de .restricciones presupuestal.es para el. gasto social., y 
comenzó una ol.a de privatizaciones de instituciones 
paraestata1es, generando un incremento desmedido del. deaemp1eo 
y 1a austeridad generando un empobrecimiento de 1a gran mayor~• 
y que aún seguimos padeciendo, as1. como l.a degradación del. 
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propio ser humano, y que han sido expresiones c1aras de 1as 
secue1as que 1os gobiernos neo1ibera1es de J.as tres úl.timas 
décadas han heredado a 1a sociedad mexicana. 

Los anteriores factores también han sido ref1ejo de un 
supuesto proceso de "Modernización,.. de 1as sociedades 
subdesarro11adas, las cuales desde la perspectiva modernizadora 
se han encontrado a merced de los criterios pol~ticos, 
económicos e incluso educativos que imponen los organismos 
internacional.es en econom~a y finanzas como lo son el. Banco 
Mundia1 y el. Fondo Monetario Internacional; el.l.o por una ·sol.a 
razón: el. constante endeudamiento .y dependencia económica de 
l.as sociedades J.atinoamericanas y entre las cual.es México .se 
encuentra inc1uido, y el. cual ha padecido los· embates de l.a 
ofensiva neol.iberal con severos costos social.es. 

El. neol.iberal.ismo debemos considerar que ha sido e1 
fundamento de l.os proyectos de modernización a gran escala que 
l.os gobiernos han implementado en 1as sociedades actual.es, 
trastocando el. sentido de l.as in.ismas y vol.viendo aún más 
complicado e1 entendimiento de las. esferas de 1a rea1idad 
dentro de éstas, pues se hab1a de una apremiante modernización 
de 1a po1.1.tica económica y de1 propio Estado, que incluye .l.a 
actua1ización de 1a industria, y de 1a educación en todos sus 
niveles inc1uso, el.l.o se dice a nivel. del. discurso para estar 
acordes con el. nuevo orden mundial y los retos que éste mismo 
impone. 

Todo ello como criterios de .l.a economía c.l.ásica, sobre .l.os 
conceptos de orden, desarrollo y progreso de las naciones 
desarro.l.l.a.das o en búsqueda de éste y .los cua.les han sido 
e1ementos nodales en la construcción ideo16gica de un mundo sin 
fronteras, un mundo de libre mercado en el. que se pueda vender 
y comprar al mejor precio, un mundo en que .l.a. economi.a de ias 
naciones .l.as ha 11.evado a convertirse en poderíos 
transna.ciona.l.es, o bien l.a ha sumido en l.a ma.s devastadora de 
las pobrezas. En este .sentido, l.a modernización ha devenido de 
l.a visión poscapita.l.ista de .l.os criterios económicos: entre ia 
ganancia y la. competencia por l.os mercados~ expresados bajo 
sentidos de poder, dominación, expansión e inc1uso exte.rainio 
hacia J.as economi.a.s consideradas de1 tercer mundo. 
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De e1lo hemos sido testigo:s de cómo .l.os procesos 
productivos en México han venido acelerándo:se considerablemente 
desde que nuestro paí:s tuvo que entrar al proyecto de 
modernización y reconsiderar el papel de1 Estado desde el 
viraje neoliberal (De López Portillo a Carlos Salinas de 
Gortari), desde entonces la capacitación para el trabajo, la 
elevación de los índices de producción y consumo, la apertura 
económica, la:s relaciones comerciales, la educación técnica 
entre otros han sido factores determinantes para el. gobierno 
neoliberal en :su constante vi:si6n a futuro de México y de lo 
cual. se ha puesto un recio énfasi:s en la recon:strucción de un 
México devaluado desde los 70's para insertarlo en la 16gica de 
la economía global más modernizante. 

Esto ha sido en parte lo que ha caracterizado al proyecto 
de Modernización en México en su expresión de viraje neoliberal 
bajo una política económica y proyectos de gobierno que han 
girado en torno a varios axiomas: la tercera revolución 
tecnológica o era de la información, la competencia económica e 
industrial, y la apertura económica a los mercados 
internacionales que podrán hacer de México una economía 
competitiva se dice, acuerdo menos a nive1 de discurso. 

De 1os aftos setenta hasta nuestros días e1 viraje· 
neo1ibera1 de los últimos gobiernos en México bajo los 
criterios de la economía de mercado ha implicado para 1a 
Educación Superior Pública e1 ser concebida como un factor 
determinante en el desarrollo del proyecto de modernización, de 
ahí que su función :fuese reestructurada constantemente . y· se 
redujera a ésta como un espacio de generación de capital. humano 
que la apertura comercia1 trajo consigo en un sentido de 
urgencia y de adaptación inmediata. 

De esta forma, J.a ofensiva neo1iberal ha impactado tambi~n 
a 1a Educación superior Púb1ica, impactos que han manifestado 
expresiones de urgencia por hacer coherente su proyecto, sus 
criterios y objetivos con 1a Educación superior que e1. propio 
Estado ofrece, tratando de ésta forma de infi1trar los 
principios neolibera1es como ejes rectores tamt>i•n de 1as 
Instituciones de Educación Superior Púb1ica (IES), de ta1 ~orma 
que la Educación Superior ha tomado entonces otra dimensión, ya 
que los perfi1es profesiona1es se f1exibi1izan y tratan de ser 
más coherentes con el mercado de trabajo, 1os curr~cu1a 
incrementan e1 uso de tecno1og~as de punta y designan un pape1 
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determinante a .l.a cuestión técnica, .l.os servicios educativos se 
comercializan, se establece una directa diferencia entre 
carreras "prácticas y económicamente rencabl.esw y carreras 
"poco úti.l.es con un bajo nive.l. de rentabil.idad"", e1ementos 
noda1es que han conformado 1a rea1idad universitaria en 1a que 
l.a Educación superior ha sido también un punto de debate para 
1os organismos internacionales en economía como e1 fondo 
Monetario Znternaciona1 y el. Banco Mundia1, pues incluso el. 
sentido de 1o púb1ico ha . sido puesto en entre dicho, al. 
intentar delegar a los demandantes el. pago del servicio 
educativo por ejemplo. 

Lo anterior no ea tan aól.o 1o alarmante del. embate 
neo.l.:i.bera.l. a nuestro país y a la Educación Superior, también 
debemos de considerár los sentidos de elitización y 1a 
incidencia por privatizar 1.as Instituciones Educación Superior 
Púb.l.ica como 1.o es .l.a Máxima Casa de Estudios: La Universidad 
Naciona1 Autónoma de México UNAM, .l.a cual no ha sido a3ena a 
las convu1siones políticas, sociales y económica~ que la 
apertura comercial y el proceso de gl.obal.izaci6n han traído 
consigo .. 

De tal forma que l.a propia UNAM ha venido padeciendo 1o.s 
ejes rectores de la pol.1.tica gubernamental. que está buscando 
mecanismos para reconstruirla y que ésta sea una institución 
que forme parte del. proyecto de modernización, y peor aún que 
sea un espacio en e1 cual. puedan legitimarse 1os c.rite.rio:s 
neo.l.iberal.es, en el sentido de que se rija y 11.eve a cabo sus 
actividades bajo los· criterios de l.a economía de1 mercado, en 
el. sentido de que ésta sea un espacio generador de capital. 
hu.mano, una institución que comercie con el. pensamiento y 1.a:s 
aptitudes y que el. primero sea concebido como una merca.ne~• de 
consumo bajo l.a perspectiva de un capitalismo acad6mico1 

evidente al. que l.os criterios neo.l.iberal.es está ori.l.l.ando 
inc1uso l.a formación universitaria .. 
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A.si., bajo los criterios del merca.do del conocimiento, ·1as 
instituciones públicas se han encontrado en l.a incertidumbre 
que l.a eval.uaci6n y certificación institucional ha tra~do 

consigo por ejemplo para la designación de un presupuesto y l.as 
categori.as de los académicos bajo l.as cuales se estratifica su 
saber, la certi:ficación de las habilidades y e1 conocimiento 
~dquirido por el alumno, estas en forma de competencia 
individual., producción de resul.tados, calidad académica, 
proyectos de superación profesional. y actual.ización docente 
entre ot.ros- han sido el.ementos que ha manifestado la dinámica 
de J.as IES y en particular la UNAM, desde la perspectiva de las 
políticas educativas y los proyectos derivados de la misma para 
la Educación Superior desde las tres últimas décadas. 

En este sentido, el. viraje neoliberal en la Educación 
superior Pública entre otros factores, ha implica.do el. cambio 
de planes y programas de Estudio en los últimos aftos, el. 
.iinpul.so a las. instituciones de Preparación Técnica Terminal., 
constantes y cambiantes han sido los criterios de evaluación 
para· el. reclutamiento académico y e.studianti1 que el. propio 
proceso de estratif icaci6n del trabajo humano ha trai.do consigo 
como secuela de los sentidos reconst.ructOre.s que J.a economía 
globa1 ha considerado para J.a Educación superior, dentro de una 
real.idad en e.ste sector educativo de por sí compl.eja ya de 
fondo .. 

Y es dentro de éste contexto que el. p.robl.ema del. embate 
neolibe.ral. .se agudiza respecto a la formación de l.os sujetos 
dentro del. espacio universitario, ya que tendremos en cuenta 
que l.a global.izaci6n· económica ha modificado incl.uso las 
relaciones sociales dentro de l.a Universidad, en tanto que l.os 
criterios neoliberal.es están enfatizando el. sentido de la 
formación profesional. como un factor desde e1 cual. se está 
tratando de justificar l.a desigual.dad social. que el propio 
sistema capitalista ha generado. 

De ésta forma l.as profesiones y J.os propios proyectos 
cu.rricul.ares han trata.do de adaptarse y adaptar a 1.os al1.1m110.s 
al. mercado de trabajo y a l.as demandas de1 perfi1. pro:fesional. 
que éste mismo está generando y modificando constant ... nte 
entre otros fa.et ores por ejemp1.o .respecto al. tipo de 
conocimiento, ha.bi.lida.des, aptitudes y experiencia profesional. 
que los candidatos deben poseer tras dirigir .l.a. :formación a1. 
aprendizaje de nuevas ha.bi.l.idades y conoci.a.ientos para 
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insertarse a una dinámica de vida cotidiana que va desp1azando 
1a creencia. de 1a. educación como formadora de sujetos en un 
sentido más amplio y enraizando más 1a formación profesional a 
un estatus y un prestigio que ésta propone a 1os sujetos. 

Por otro l.ado, se encuentra 1a actual crisis de la 
formación que ofrecen carreras de corte social., filosófico e 
histórico, que están padeciendo frente a 1as po1.i.ticas de los 
proyectos educativos que se han elaborado para l.a educación 
superior y cuyo último proyecto de l.os últimos aftos denominado 
PROMEP, considera el. área. de las humanidades y 1as ciencias 
sociales, ya no como carreras sino como conocimientos básicos 
esto bajo la idea de su poca rentabilidad y el bajo sentido 
práctico que poseen, he aqu.i. 1a mayor expresión de -la crueldad 
con que el neo1ibera1ismo ha venido a latigar a nuestra 
Universidad, sus perfiles académicos y a sus alumnos. 

De ah.i. que consideraremos que ha sido el. sentido 
elitizante desde l.a perspectiva del primer mundo, que el 
proyecto de modernización en México pretende dar a la UNAM y 
del que el debate comienza a generarse, por un 1.ado el. matiz 
tecno1ógico que pretenden _1as autoridades educativas 
designarle, y por e1 otro, e1 sentido de considerar a la 
Universidad como un espacio de po1itizaci6n de1 saber, en el 
que emerjan sujetos críticos, con pasión a1 conocimiento y a 1a 
investigación, con un apego a la búsqueda de alternativas para 
dar so1uci6n a las necesidades socia1es y que ha caracterizado 
las carreras en humanidades y en l.as cuales 1os sujetos 
pedagóg.icos están creando constantemente mecanismos defensivos 
y de resistencia al neo1ibera1ismo. 

Es bajo este panorama que el. problema de l.a formación 
universitaria dentro de las IES en general y en particular en 
1a tJNAM se vuelve más significativo, pues, dentro de ~sta se 
encuentran inmersos y a la vez confrontados dos grandes 
perfi1es académicos, los cuales devienen de dos procesos de 
formación pedagógica diferenciados; uno es el sujeto peda96qico 
conservador como expresión latente del. neoliberalismo y el 
mundo del mercado y el. cual es formado dentro de ia Universidad 
bajo 1a Pedagogía tradicional. 
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EJ. otro, el. sujeto pedagógico radical. como expresión 1a 
posibil.idad para J.a construcción de J.a izquierda, 6ste formado 
desde J.a perepectiva de J.a Pedagogi.a al.ternativa o cri.tica .. Y 
es e1 espacio universitario donde ambos se inte.rpel.an en 
defen:.a de J.os principios y fundamentos metodo16gicos, 
fi1os6ficos, epistemo16gicos, teóricos e ·incJ.uso peda969icos 
que dan forma a su cosmovisión de 1a rea1i.dad y 1a cual el. 
sujeto · ha e1aborado tomando como referente su propia 
historicidad como sujeto social., historicidad que se reafirma a 
su vez con J.a formación universitaria. 

En este sentido, entenderemos· que 1a Universidad es un 
espacio soci.a1 en e1 cual. se gesta una lucha ideológica 
constante entre 1os dos sujetos pedagógico~• los cual.es 
expresan su interpelación dentro de 1a institución como 
total.idad desde sus propias prácticas y sentidos pedagógicos 
que J.e imprime su formación, ya sea desde 1a re~ación maestro
al.umno, conocimiento y realidad social., 1a re1aci6n que 
estab1ecen con los compafteros de au1a, e1 va1or social. de una 
carrera uni.versitaria etc.. un espacio social en que como 
sujetos concretos e1 ser humano hace mani'fiesta :su rebe1día a 
1a opresión por parte de 1os sistemas de poder en e1 momento en 
que mira a su a1.rededor y se percata de que cada vez más su 
propia 1ibertad y autonomía e.stá ~siendo desp1azada d.ent.ro de J.a 
misma universidad. o bien puede expresarse una pasividad 
aberrante en el. nivel. de 1a contemp1aci6n de 1a real.idad y 1a 
obtenci.6n de un t~tu1o profesiona1, sin mayor prob1ematizaci6n 
que posibi1ite en J.a mejor medida 1a movilidad en 1.a esca1a 
1.a.boral. .. 

Por otro 1ado, e1 aspecto social. y humano de aJ.gunas 
carreras se ha puesto en entredicho respecto de su 
ap1icabi1idad dentro de1 mundo de la producción, y en este 
sentido se hab1a de una crisis de 1as humanidades y J.as 
ciencias sociales respecto a su .re1ación con e1 mercado 
1abora1 por ejemplo, 1as habilidades de 1os a1umnos, 1a carga 
ideo16gica que J.os planes de estudio contienen, en s1 1a 
-rentabi1idadu de éste tipo de profesiona1es y l.a propia 
existencia de éstas carreras como la socio1og1a, 1a fi1osof1a e 
incluso la pedagogi.a en e1 sentido de que éstas son o deber6n 
ser para el. proyecto neo1ibera1 carreras de orden b6sico, 
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respecto de1. tipo de formación que l.os al.umnos reciben; para 
éste caso una form.ación que tiene que ver más con un aspecto 
persona1 y de índole cul.tural. más que en el. p1ano econ6mico o 
de l.a util.idad comercial. que del. conocimiento adquirido de 
estas carreras se pueda generar. 

Dos pol.os de l.o pedagógico., de l.o institucional.izado o 
educativo que se confrontan dentro de J.as IES y dentrc;> de J.a 
UNAM., l.os cual.es son expresión de l.a carga ideol.ógica que las 
pol..i.tica.s educativas que el. neol.ibera.l.ismo ha. traído consigo 
para l.a Educación Superior., ya que el. viraje neol.i.beral. al. 
interior de l.a Universidad ha dado prioridad a l.a formación 
profesional. de los sujetos pedagógicos conservadores, en 
función de l.a producción y l.a gl.o.ba.l.ización de capital. en un 
mundo de historias y real.idades fragmentadas., y en el. que la 
resistencia a J.a opresión no se ha hecho esperar. 

Por tal. razón, estudiar 1os procesos pedagógicos que se 
relacionan con e.1 tipo de formación que reciben l.o.s sujetos 
dentro de 1a Universidad es necesario, pues el.lo contribuirá a 
l.a mayor apreciación de esta tarea esencial. de l.a Universidad, 
tomando en consideración el. iievar a cabo un aná1isis que 
im.pl.ique todo aquel.lo que determina a l.a misma univer·sidad, y 
en cuya 1abor están imp1icados 1os procesos de formación y 1as· 
prácticas pedagógicas bajo 1os cua.l.es 1os alumnos estudian una 
carrera dentro de .la UNAM y que tienen incidencia respecto a l.a 
forma de interpretar 1a realidad objetiva por l.os sujetos que 
emergen de dichos · procesos de formación, ya. que ambos se 
encuentran insertos dentro de1 proyecto de modernizac16n 
neo1ibera.1, pero ambos rea.l.izan un interpretación más personal. 
y 1a cual. tiene que ver con su propia cosmovisión~, y es en este 
sentido que el. presente trabajo es una ejercicio de ref1exi~n 
pedagógica que partió de l.a búsqueda de un entendimiento de l.a 
compl.ejidad social. y educativa al. interior de l.a Universidad y 
más aún dentro de 1a carrera y e.1 Pl.an de estudios saliente de 
l.a ENEP Arag6n, herencia de1 Col.egio de Pedagogi.a desde 1.o.s 
70's y que se encuentra en su fase de conc1usi6n. 
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Por e1lo l.a metodo1oqía emp1eada para este trabajo parte 
del. principio de reconstrucción de J..a realidad,. y con el.l.o se 
intenta reflejar críticamente el. proceso de investigación en 
dos fases: la de investigación y l.a de expl.icación. Esto 
obedece a que desde el. criterio metodol.ógico que sustenta el. 
siguiente trabajo,. fue necesario ubicar como punto de partida 
al objeto de estudio como un concreto real, entendido como una 
problemática específica. qu_e forma parte de una total.idad3 

articulada que se reconstruye como abstracción, pero que parte 
de la misma realidad presente. 

De tal forma que al. generar un acercamiento al. objeto de 
estudio y todas las mediaciones existentes en éste, nos ubica 
en el. nivel. de la abstracción, y para Marx, es en el. proceso de 
abstracción que radica la fase de la Investigación y en l.a cual. 
se descubren l.o.s nexos internos del. objeto de estudio,. en J..a 
segunda fase que corre!!lponde a l.a exposición, se genera un 
encadenamiento progresivo y dialéctico de los variados nivel.es 
y aspectos de l.a realidad abstracta, permitiendo as~ el camino 
hacia lo concreto pensado, lo cuai impl.ica partir de un 
concreto real., pasando por un abstracto ideal., para 11eqar 
nuevamente al. concreto real., pero _como concreto pensado. 

De esta forma fue necesario a.bordar las partes de 1a 
prob1emática en cuestión para su entendimiento dentro de l.a 
totalidad y llegar a la refl.exión y e1 análisis que nos 
posibilitara exponer una expl.icación más articu1ada de esa 
realidad de la que se partió, esto en 1a medida de p.roaover 
mediante 1a praxis ·su transformación, de este modo nuestro 
concreto real. que son las implicaciones del. proyecto neo1iberaJ.. 
a la Educación superior Pública y a. la UN.AH, se encuentra 
articulado con otros aspecto.5 de la realidad mediando de 6sta 
forma la interpretación e influyendo en otros espacios que son 
necesarios abordar como son l.os procesos de formación 
pedagógica al interior de la UNAM y de ia carrera de Pedagog~a, 
l.as pol~ticas educativas, el. mercado de trabajo, 1a relación de 
la Universidad con la sociedad entre otros. 
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Del. mismo modo, l.a probl.emática. de l.as impl.icaciones del. 
Proyecto neol.iberal. en J.a UNAM, forma parte de una total.idad 
donde todos sus nivel.es se rel.acionan entre si. y a.1 mismo 
tiempo se encuentra inmersa dentro de un contexto histórico que 
de al.gún modo l.a va determinando. 

El. acercarnos al objeto de estudio, exigió un proceso de 
trabajo en el. que J.a refl.exión, l.a crítica e interpretaciOn que 
del. objeto de estudio se hizo posibilitó el entendimiento de 
1as -impl.icaciones o rel.aciones que el mismo tiene con l.a 
real.idad, de al.11. que J.a revisión de textos se consideró 
primordial. para l.a real.ización de este proyecto, pero dicha 
consul.ta. de J.os textos como teoría impl.icó real.izar un uso 
crítico de l.a misma mediante su función problematizadora. 

Ya que el. uso crítico de la teoría ... pretende l.ograr 
mediante un razonamiento articulado por nivel.es de l.a realidad 
una 1nterpretaci6n epistemo16qica de la misma, debido a que l.a 
total.id.ad probl.ematiza en l.a medida que incl.uye relaciones 
posibl.es, las cual.es de probarse real.es ·cuestionarían l.o yá 
del.imita.do. Estas rel.aciones posibl.es son e1 producto de una. 
opción teórica, y surgen de _concebir a l.a real.idad como 
articu1ación que obl.iga a considerar cual.quier afirmación, en 
el. interior de l.o del.imitado, como abierta a otras modal.ida.des 
aún no determina.das, aunque l.6gicamente posibl.es" 4 • 

En este sentido se abren las posibil.idades para que se 
establ.ezca una rel.aci.6n dial.éctica entre l.os autores, el. 
discurso y el. sujeto que investiga, para vol.ver al. punto de 
partida y el.aborar una articulación cri.tica de 1.a teor1.a para 
construir una interpretación que invol.ucra más a.1. sujeto que 
investiga fundamentando de esta forma 1.as razones que han 
generado dicha problemática para l.a comprensión del. sentido de 
1.a teor1.a. util.izada, por 1.o que resul.tó necesario util.izar el. 
anál.isis de contenido que -desde una óptica reconstructivista, 
impl.ica.ri.a una probl.ematización de 1.os da.tos con 1.o real., l.o 
real. no s6l.o como explicabl.e, sino como pensabl.eff 5 • 

De tal. forma que 1.a teor1.a ""ayuda a descubrir y percJ.bJ.r 
1.a.s múl.tipl.es relaciones que en .l.a sociedad se generan, esto 
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es, 1a articu1aci6n que de 1a realidad se presenta, l.a cual no 
es al.go determinado o delimitado, sino es un espacio abierto 
susceptibl.e de ser abordado y posibil.itar su estudio, l.o cual. 
exige el uso de1 razonamiento que sea capaz de reconocer l.o 
real.-objetivo como trascenden~e en cual.quier espacio de 1a 
real.idad ~ocial. " 6

• 

Por tal. me>tivo fue necesario hacer una l.ectura de l.a 
real.idad como, posibilidad abierta a1 anál.isis por l.a 
interpretación de los textos, y que implica el. que el. 
investigador descubra lo que hay impl..1.cito dentro de dichos 
textos y que no está a simple vista, l.a tarea del. investigador 
en este caso es descubrir el. siqnificado de l.o que el. autor 
quiere transmitir, para poder incluso reinterpretar el. 
contenido y acercarlo más al objeto de estudio, sin por el.lo 
perder su esencia. 

En este sentido ''la lectura también permite no sól.o 
descubrir significados y por tanto obtener· un acercamiento a l.a 
realidad, también nos ofrece l.a posibilidad de construir datos, 
de relacionar éstos con otras lecturas y otros datos, pues aquí 
los datos no son abso1utos, son-espacios para articularse a un 
haz de re1aciones pensables, es en suma, la construcción de un 
dato en transformación, mediado, historizado, y este ejercicio 
de reconstrucción y descubrimiento de datos permitirán 
enlazarlos con otros datos o lecturas para que se derive un 
acercamiento.cr~tico a nuestro concreto reai-7

• 

Para orientar e1 desarrol.lo de1 objeto de estudio en 
cuestión durante el. proceso de investigación, es necesario 
setial.a.r que l.a propuesta metodológica se circunscribe en 1as 
corrientes interpretativas de 1a nueva socio1ogía de 1a 
educación, las cuales tienden a flexibilizar e1 acercamiento a1 
objeto de estudio en tanto que éste se ir6 articu1ando una vez 
que e1 plano del análisis imp1ique encontrar e1ementos de 
interrelación entre particularidades que pueden encontrarse 
desarticuladas o aisladas dentro de una totalidad. 

•w.n.p.2" 
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De esta forma, l.a corriente interpretativa como 
metodol.ogía de investigación, permitió ir articulando las 
particul.aridades para l.l.evar a cabo l.a construcción e 
interpretación del propio objeto de estudio, · sierido de esta 
forma una posibil.idad de interpretación y anál.isis del. objeto 
de estudio dentro de la totalidad cofi posibi1idadeS de 
transformación. 

Lo anterior nos permiti~á partir de considerar a l.a 
educación como un fenómeno social. desde la perspectiva de la 
nueva sociología de la educación; como una expresión máxima de 
una realidad compl.eja en l.a cual. el-sujeto se encuentra inmerso 
y es partícipe de ell.a. 

Desde estas consideraciones, 1a Pedagogía ha encontrado un 
referente teórico-epistemol.ógico en el. que · el discurso 
interpretativo de 1a nueva sociol.ogía de l.a educación, ""permite 
examinar las relaciones entre conocimiento, l.a cultura y el. 
poder por una parte, y por otra, las cuestiones de l.a escuela y 
l.a desigualdad social."8 en l.as sociedades capitalistas, hoy día 
neo1ibera1es. 

En este sentido en l.a propuesta metodológica de "el. 
circuito concreto-abstracto-concreto, también es importante l.a 
aprehensión de1 objeto de estudio que no se refiere a un 
fenómeno como un objeto, sino a1 pensar o analizar los nive1es 
mismos de l.a real.idad en cuanto al. objeto que permite 11.egar a 
una construcción articu1ada, porciue estos nive1es como se ha 
visto están ligados en'Cre sí y uno determina a.1 otro y se 
determinan entre e11os mismos, 1o cua.1 hace posible e1 paso de1 
concreto a1 abstracto y de éste al. concreto, debido a que el. 
objeto es un producto articul.adow~ 

Cuando .9e 11.ega a1 concreto pensado, se 11ega a un nivel 
del. entendimiento de l.a realidad, es decir, se deja abierta la 
posibilidad de ahondar en ese problema y proponer aiternativas 
para transformar1o como producción inte1ectua1 de 1• rea1idad, 
Y como úl.ti.ma caracteri.stica de l.a metoc:lol.091.a se encuentra e1 
logro de l.a praxis, que implica el. funcionamiento de 1o 
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concreto en su tota1idad en re1aci6n con e1 movimiento 
histórico que para Marx corresponde a 1.a transformación 
revolucionaria de 1a sociedad. 

De 1o anterior tomamos como punto de partida e1 considerar 
a 1.a Educación superior y los procesos de Formación Pedagógica 
como hechos sociales que se encuentran en constante relación 
con la realidad ya que incluso son parte integral de ésta,. 
hechos sociales que se gestan dentro de una institUción 
universitaria .. como la. UNAN y 1.a carrera de Pedagog.1.a, que a su 
vez permiten 1a posibil.idad de generar nuevos planteamientos 
respecto de su análisis e ineerpretaci6n con posibilidades de 
transformación. 

En este sentido,. 1.a tesis sustentada en este trabajo de 
investigación está planteada en referencia a que el. 
neo1ibera1ismo como proyecto de modernización en México ha 
impactado a l.a Educaci6n superior Pública y a 1a. UN.AM como 
totalidad instituciona1.,. siendo en esta que se encuentran 
inmersos dos tipos sujetos universitarios, los cual.es se 
interrelacionan dentro de l.a complejidad educativa, y en la que 
ambos están buscando espacios de_ identificación desde su propia 
cosmovisión de1 mundo; situación que evidencia un conflicto en 
el espacio universitario, toda vez que existe una pugna 
ideol.ógica entre 1a formación opresora entendida como educación 
para l.a sumisión y la formación radical producto de una 
educación liberadora, y a partir de el.lo se asumen postura~, 

prácticas y sentidos pedagógicos conservadores o radical.es 
frente a l.a realidad en 1a cual. ambos sujetos se encuentran 
inmersos y que en este momento consideraremos a1 
neol.ibera1.ismo, e1 mundo del. mercado y la gl.oba1izaci6n 
económica como marcos de referencia de una rea1idad inmediata. 

El objetivo general de este proyecto de investigación 
plantea analizar y reflexionar en torno a l.os procesos de 
formación pedagógica bajo los cuales 1os sujetos cursan 1a 
carrera de Peda9og1.a dentro de l.a UNAM, en referencia a 1a 
confrontación ideológica que dichos procesos de ~oraación 

conservadora y radica1. generan al. interior de l.a universidad, 
modificando as.1. las prácticas educativas y 1.as re1aciones 
sociales entre los sujetos pedagógicos radical.es y 
conservadores, esto con 1.a intención de generar al.gunas 1~neaa 

pedagógicas alternativas que puedan impl.ementarse en l.a UNAN 
para generar una reconceptual.ización del. papel. de l.os sujetos 
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universitarios como parte de 1a comp1ejidad social. 1 ya que e1 
aula universitaria no es un espacio aislado de las 
contradicciones de 1a globalización. 

De la Metodología de investigación propuesta para este 
trabajo 1 se derivó la estructuración y articulación del. mismo 
en tres momentos: 

En un primer capitulo denominado: Contexto Histórico del 
Neoliberalismo en México y las Políticas Educativas 
Modernizadoras a la Educación Superior Pública, se presenta un 
marco teórico conceptual. que nos remite a la implementación del 
neoliberalismo como proyecto modernizador en México desde la 
década de los 70' s a los 90 1 s 1 se expone el. pl.antea.llliento 
general del proyecto en lo económico, lo político 1 socia1 1 

cultural y educativo; de tal forma que se ubican los ejes 
rectores de la política neoliberal 1 retomando el ámbito 
educativo pues esto dará pie a entender las implicaciones que 
el proyecto neoliberal ha tenido en la Educación superior 
Pública. 

Conceptual.izando de tal forma a la Educación Superior 
como un campo problemático ya que no ha sido ajena a. las 
cont.radicciones del modelo neoliberal, en donde los proyectos 
pol.íticos y social.es han sido ajustados a l.os par6metros 
delineados por el mercado mundial y que se expresa. en e1 
sentido mercantil. ·que le pretende imprimir a las 
Instituciones Universitarias Públicas. De ah~ que l.as 
implicaciones de las políticas educativas deriva.das de1 
neol.iberal.ismo a la mexicana -en Palabras de .Andrea. Revue1tas- 1 

se han hecho manifiestas en 1os Proyectos educativos que desde 
la perspectiva del mercado se delimitan para la educación 
superior en México y en la cual se encuentra l.a UNAM; además 
teniendo en consideración que han sido proyectos educativos 
derivados de una rel.ación estrecha con e1 Estado. 

En un segundo momento, el. capitu1o ~Z denominado: La 
formación de1 sujeto Pedagógico al. interior de 1a UNAN: la 
cosmovisión radical y conservadora en 1a Carrera de Peda9091a, 
se aborda desde una perspectiva hist6rico-socia1 1 pues partimos 
de la búsqueda del. sujeto pedagógico o de la educación, desde 
los griegos para intentar despu~s tratar de ubicar1o dentro de 
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la modernidad, esto en el entendido que ia noción de sujeto ha 
tenido una relación es.trecha con e1 concepto de hombre, y que 
el papel del. sujeto en 1os diversos nivel.es de l.a real.id.ad ha 
sido establ.ecido por un marco histórico-social. que lo ha venido 
determinando, al mismo tiempo que el papel de l.a educación se 
~a est~blecido en l.a formación de ese sujeto. 

un·a vez encontrado al. sujeto pedagógico, partimos de 
entender que cada pedagogía, cada discurso educativo o de 
formación ha definido ya a su sujeto, así tratamos de 
confrontar a los Sujetos Pedagógicos de l.a Educación Superior y 
sus expresiones concretas desde dos discursos educativos ·que se 
han venido confrontando a l.a vez que sus sujetos; estos son: l.a 
pedaqog1a socialista y l.a pedagogía capitalista y en los cual.es 
se encuentran ya implicados y expuestos l.os procesos de 
formación pedagógica de los sujetos y el papel. que cada uno 1e 
a.signa a l.a educación como dos polos opuestos y 
contradictorios.. Dichas pedagogías nos a.bren paso para 
concretizar a los sujetos peda.gógico::s desde estas dos 
perSpectivas de educación al. interior de la Universidad y de 1a 
Carrera de Pedagogía tomando como referente 1a perspectiva de 
l.a formación y el proceso pedagógico en ciue. se ha inscrito l.a 
misma .. 

La pedagogía socia1ista y 1a pedagogía capita1ista, abren 
1a posibilidad de entender históricamente 1a 1ucha ideológica y 
los planteamientos teó.ricos que estas han propuesto para el. 
aná1isis del entramado social y que en el. &mbito de ia 
educación permiten pensar en que estas pedagogías han generado 
a dos tipos de sujetos: el. sujeto radical., desde 1a perspectiva 
de l.a pedagogía que se opone a1 capitalismo, y al. sujeto 
conservador, éste como expresión del. mundo de1 mercado .. 

El sujeto radical histórj.camente ha sido visual.izado como 
el. sujeto alternativo a1 capitalismo, un sujeto ante todo 
libre,· autónomo, crítico y reflexivo, cuyo pape1 es 1a 
convocatoria a l.a lucha contra el enemigo burgu4':s en busca de 
l.a transformación de 1.as condiciones de injusticia en 1.as que 
e1 capitalismo ha swnido a la sociedad civii. E1 sujeto 
conservador por su parte, se adapta a1 entorno con una 
pasividad innerte a 1a vez que aberrante, contemp1a 1a 
realidad, no hay probl.emat:ización ni sentido cri.tico de su 
entorno, se concibe como otro e1emento más de1 sisteaa de 
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poder; no hay mediación cri.tica entre ést:e y .l.a comp.l.ejidad 
social .. 

Estas dos perspectivas de1 ámbito educativo y pedagógico, 
abren la posibilidad para ·iniciar el debate desde 1.a búsqueda 
de aque11os rasgos o características de éstos sujetos a1 
interior de la Universidad, y así ubicar en el plano del 
análisis las expresiones y sentidos pedagógicos que éstos 
sujet.os mani.fiestan dent.ro de una realidad concreta, en este 
caso en su interrelación con la Universidad, e11o desde dos 
cosmovisiones diferenciadas una de la otra, la radical y 1.a 
conservadora .. 

En este sentido, entenderemos que dichas cosmovisiones se 
encuentran también al interior de la carrera de Pedagogía en .l.a 
UNAM, para ello se hace importante el hecho de rastrear 
históricamente la creación de la Carrera, sus objetivos, Pl.an 
de Estudios, Perfil de Ingreso y Egreso etc, para desde es-c:a 
perspectiva entender de que dentro de· la carrera dichas 
cosmovisiones se reafirman desde dos procesos de formación 
pedagógica dominantes y di~erenciados, bajo los cuales se ha 
enseOado y aprendido 1a Pedagogía como carrera universitaria .. 

Estas son: 1a corriente de la Pedagog~a Tradicional y ia 
Pedagogía crítica, 1as cuales nos permiten entender los 
procesos didácticos bajo los cuales se forman los sujetos, 
siendo históricamente dominante la perspectiva de la pedagog~a 
tradicional (sujeto pedagógico conservador) y ante la cual l.a 
Pedagogía Crítica (sujeto pedagógico radica1) como proceso de 
formaci"6n, se encuentra aún limitada respecto de su 
participación en l.a formación de los pedagogos y .l.as pedagogas 
radicales bajo el marco neoliberal y la postura que toman 
respecto de la complejidad de los problemas sociales y en .los 
cuales se encuentra l.a cul.tura, la formación y la educación 
respectiva.mente. 

Y es a partir de ello que ~i.a pedagogía queda as~ 

delim.i'tada como un campo de significaciones que manifiestan las 
interpelaciones producidas por l.os sujetos sociales re~eridos a 
la educación, entendida como una pr4ctica productora de 
.sentidos múl.tiples y diversos, estructu.r6ndose en di:f:erentes 
momentos históricos, como discurso o g~rmenes de otros nuevos a 
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partir de 1os cua1.es quedan a1 descubierto mú1tip1es pr6cticas 
en juego, en e1 marco de 1as 1uchas socia1es-10

• 

De 1o anterior se tendrá en cuenta que una de 1as 
funciones de la Universidad es la formación de profesionistas, 
en este· sentido, el tercer capitu1o de este trabajo denominado: 
Algunas líneas alternativas para involucrar 1a participación 
de1 sujeto pedagógico radical de 1a UNAM en la construcción de 
proyectos socio pedagóqicos, partimos del replanteamiento de la 
función social que la Universidad cumple y deberá cumplir en la 
formación de sujetos, y en este sentido se consideran dos 
perspectivas de la función social de la Universidad: la primera 
respecto a 1a formación de profesionistas para los diversos 
puestos laborales, la segunda que consiste en la generación de 
profesiona1es que brinden un servicio a 1a sociedad desde una 
perspectiva más ética a la vez cuyas bases sean el compromiso 
real que e1 profesionista ejerza y cuyo ejercicio se verá 
refl.ejado en las formas en que éste se rela.ciona con los 
sectores sociales más desprotegidos. 

Desde dicha perspectiva se hac.e énfasis en la necesidad 
de formar sujetos comprometidos con su carrera· y con su 
sociedad dentro de l.a Universidad el.lo desde una concepción más 
ética y personal., y es aqu.1. donde se entenderá 1a posibilidad 
de que el sujeto radica1 emerja de las aulas universitarias y 
extienda su papel como sujeto de acción, como sujeto consciente 
que propone una so1uci6n a 1os embates neol.iberales desde 
dentro de la Universidad que es a su vez la que le posibi1ita 
e1 formar.se bajo la perspectiva de la Pedagogía Crítica, ésta 
vi.sta como un proceso de formación pedagógica liberador y 
generador de .sujetos radicales. 

Por l.o tanto el sujeto radical como agente de 
transformación tendrá un papel. esencial como generador de 
conciencias dentro y fuera de 1.a UNAM, c.:omo un sujeto para 
quien e1 aprendizaje de una pedagogía de izquierda, le brindar6 
1a posibilidad de proyectarse como persona, como ser humano y 
profesional junto a los diversos sectores sociales bajo 
proyectos pedagógicos que en este caso tengan como objetivo el 
extender l.a función de formación que cumple 1.a Universidad a un 
sector poblacional más amplio, que sea para aquell.os sujetos 
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social.es que han sido excl.uidos del proyecto modernizador y es 
en l.a generación de esas conciencias bajo un proyecto socio 
pedagógico que el. sujeto radical. abrirá l.as posibilidades para 
l.a liberación ideológica de los excluidos frente a la opresión 
del. neol.iberalismo. 

Ello como un compromiso más inspirador del. sujetó 
pedagógico radical respecto de su labor en el plano l.~boral. y 
desde l.a perspectiva del. espacio laboral no sólo como docente, 
capacitador, 'evaluador, Técnico de l.a educación etc, sino antes 
que todo desde el. plano social se le perciba como una persona 
que en comunión con los otros afectados por la global.ización, 
establecerán vi.ncul.os de esperanza, de en5uetio y utopi.a como 
factores base para l.a generación de l.as conciencias sociales y 
l.a formación de sujetos radicales fuera de l.as aulas 
universitarias, posibilidad que desde la pedagog~a aún se 
encuentra abierta. 

Por lo que el papel del. pedagogo dentro de la carrera de 
Pedagogi.a en l.a ENEN Aragón, también deberá repl.antearse en el. 
sentido de considerársel.e bajo l.a figura de un intel.ectual. y 
sujeto político, como agente de transformación socia1 y será en 
este sentido que l.a pedagogía y e1 propio pedagogo podrán 
redignificar su labor y su objeto de estudio, al mismo tiempo· 
que se expandirán 1as posibi1idades de acción de1 sujeto 
pedagógico radical. tan criticado, cuestionado y mitificado ya 
desde l.a propia carrera. 

De ahí que es importante el. impulso de 1a formación de 1os 
sujetos radical.es en el. sentido de que la pedagoqi.a cr.1.tica 
como proce.so de formación pedagógica una vez que haya 
radica1izado a los sujetos, generará una actitud de izquierda, 
una actitud en constante construcción y deconstrucción que 
ampliará el horizonte de 1a participación socia1 de una carrera 
como 1a de Pedagogía, y en este sentido la no suturación de lo 
social y l.a comp1ejidad educativa de hoy d.1.a permitir6 al. 
sujeto radica1 ampl.iar sus horizontes de creación y recreación 
pedagógica, de su proyecto de vida, de su subjetividad y de su 
cosmovisión que desde este punto de vista será traducida en un 
bien común que se busca y se promueve junto con los dea4s, un 
el.emento inspirador de 1a 1Abor pedagógica y compromiso de ia 
Universidad Nacional. y cuyo rin educativo debe.r6 ser pensado 
también en 1os otros a quienes e1 proyecto modernizador ha 
excl.uido y que en el. p1ano socia1 son 1a gran mayoría-
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CAP. 1 CONTEXTO HISTORICO DEL NEOLIBERALISMO EN Mb!CO Y LAS POLITlcAS 

EDUCATIVAS MODERNIZADORAS A LA EDUCACION SUPERIOR 

El embate neo.l.iberal . se ha dejado sentir en nuestras 
sociedades desde las tres últimas décadas, si bien el proyecto 
de modernización neo.l.ibera.l. se ha impuesto a los países en vías 
de desarrollo replan~eando las funciones sustancia.les de .los 
Estados Nación, dicho proceso de desarrollo se ha dado de una 
forma por demás desigual y cruel, pues sus efectos han sido 
de\rastadores ya que la pobreza, la marginación, el desempleo, 
el hambre, la incertidumbre y la desesperanza que ha generado, 
pone de evidencia su. nivel de confiabilidad, pues sabemos que 
no es un proyecto para sacar del subdesarrollo a la sociedades 
atrasadas, sino un proyecto de extensión de poder que los 
paises más desarrollados han elaborado para mantener ese poder 
y mantener subsumidas y humilladas a las sociedades del Tercer 
Mundo .. 

México ha padecido los embates del neoliberal.ismo de una 
forma por demás desequil.ibrada, pues la tragedia social se 
complejiza y crece en el momento en que el neoliberalismo 
atraviesa las fronteras y se hace presente en todos los 
aspectos de la vida social, los proyectos de gobierno 
neoliberal en México han citado constantemente los ejes del 
neoliberalismo corno · elementos que se deben reconsiderar para 
continuar con el desarroll.o de México; así la política, la 
cultura, la industria, la sociedad y la educación básica hasta 
la Superior, han padecido el viraje que la reconstrucción 
neoliberal bajo los criterios de un supuesto nuevo orden 
mundial en el cual las sociedades se está diferenciando m~s 
unas de otras. 

Es dentro de. esta diferenciación que 1.a Educación Superior 
Públ.ica ha sido replanteada, sus criterios, su función, la 
reorganización de sus instituciones, sus objetivos, sus 
académicos~ los criterios de evaluación etc, han sido factores 
que se han cuestionado atendiendo en un sentido de urgencia a 
ese nuevo orden mundial en el que el ser humano se concibe como 
un objeto para el consumo por lo tanto el mercado ha sido e1 
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elemento que ha venido a determinar la dinámica de las 
sociedades en la mayoría de los países en el que modelo 
neoliberal ha· sido una imposición injusta y desleal. 

Así_, la Educación Superior Pública ha venido 
desarrollándose bajo los ejes de la política neoliberal, pues 
estos se han traducido en proyectos de desarrollo institucional 
que ·se han dirigido a este sector educativo y que parten de 
entender a la Educación como uria parte de la infraestructura 
gubernamental capaz de dar solución a los aquejantes 
d~sequilibrios económicos que las últimas tres décadas ha 
padecido México. 

De ah1 l.a preocupación de los gobiernos neoliberales de 
repiantear y cuestionar el papel de las Instituciones de 
Educación Superior Pública, y ha sido desde los proyectos 
educativos que la perspectiva modernizador'a se ha infiltrado en 
la Universidad Nacional, pues ésta aún cuando se dice autónoma 
ha dado paso al neoliberalismo- que concibe a la Universidad 
como otro espacio para comerciar y vender y en donde una 
muchedumbre hábida de obtener un título profesional es el mejor 
consumidor, de ahí que la Universidad entonces se entienda como 
un producto de consumo que cuesta mantener, por lo tanto se 
debe comprar .. 

Dramático viraje hacia el neoliberalismo ha sufrido la 
Educación Superior Pública, proyectos educativos van y otros 
vienen y todos en 1.a búsqueda de la funcionalidad de este 
sector educativo con el proyecto de gobierno, graves han sido 
las implicaciones de dicha· funcionalidad pues el propio 
conocimiento ha sido cuestionado, los perfiles profesionales 
han entrado a la dinámica mercantil, las carreras y sus 
vínculos con el mercado de trabajo las orilla a la flexibilidad 
y a la adaptación, la supuesta calidad de la educación decae en 
una crisis tremenda frente al desempleo profesional por 
ejempl.o. 
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Un panorama que nos permite vo1tear 1a mirada a las 
tremendas imp1icaciones que ha tenido 1a incidencia neo1ibera1 
como proyecto de gobierno y sus políticas para la Educación 
Superior en nuestras Instituciones Públicas y de las cua1es la 
UNAM no ha sido ajena. 
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1.1 NEOLIBERALISMO Y LAS ESFERAS SOCIAL, POLITlcA. ECONOlllCA. 
CULTURAL Y EDUCATIVA EN IÉXICO. 

Dentro del contexto actual, en el que ha sido histórica la 
pasada década, hemos sido testigos de algunos sucesos en las 
esferas de 1.a realidad en la que un suceso marcó una· brecha 
extrema en ·.la historia como lo fue la caída del bloque 
socialista en la ex unión soviética (Socialismo Real), y l.a 
repentina firma de tratados y pactos comerciales entre los 
paises económicamente más rentables {bloques económico 
comerciales) que por un lado han marcado ya l.a orientación de 
las sociedades capitalistas al mundo del mercado y la economía 
gl.obal.. 

Así mismo, quién puede alejar las constantes luchas entre 
las sociedades más desprotegidas y sus gobiernos -tan injustos 
que suel.en ser a veces-, y qué decir de la crisis de diversos 
sistemas económicos -como punto de partida para l.as reformas 
económico-políticas , así como l.a intensa expansión del 
dominio de unos países sobre otros, propiciando una dependeñcia. 
constante frente al. poderío capitalista que se ha caracterizado 
por la reformulación y aceleración de l.os procesos productivos 
e industrial.es en los países denominados en vías de desarrol.l.o, 
así como la hiper expansión de l.a informática y l.as 
telecomunicaciones l.as cuales, entre otros factores están 
marcando una brecha extrema entre los pal.ses más pobres Y los 
países ricos. 

Y cómo olvidar la corrupción que la ambición de poder está 
produciendo en la mayoría de los países integrantes de los 
bloques comerciales; así mismo, los fuertes incrementos de 
desempleo, el hambre, el.. analfabetismo, la deserción escolar, 
la disminución considerable del ingreso familiar y el elevado 
costo de l..a vida para los más desprotegidos entre otros 
factores externos que nos muestran la realidad, una realidad 
concreto-abstracta aún más confusa y contradictoria, debido a 
la difícil. y sensible forma de interpretación en la que es 
expuesta a nivel. de poder. 
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Lo anterior ha sido consecuencia de la reformulación del 
liberalismo económico-comercial de los 70' s y 80' s en ..América 
Latina; ello como una propuesta del. ámbito económico-pol..1.tico 
para 1os gobiernos, y el cual pretende entre otras cosas, la 
reconstrucción de la fuerte crisis que el capitalismo ha 
sufrido en 1os.países más poderosos en 1.as últimas tres décadas 
y la cual ha puesto en peligro el estatus de grandes potencias 
dominantes que han perpetuado en el escenario internacional. 

Las reformulaciones se han visto expresadas en los pactos 
comerciales y la reorientación de la econom.1.a, la política y la 
industria en el marco del libre comercio; esto promovido bajo 
el concepto de reingeniería1

; es decir, la actualización del 
proceso productivo a las nuevas demandas y exigencias político
económicas elaboradas por los representantes de los bloques 
comerciales; los cuales entre otras cosas, han pugnado por una 
adecuación de la industria y la producción a las nuevas 
tecnol.ogías frente al nuevo contexto económico y comercial 
teniendo una mayor repercusión en la reorientación ·incluso del 
trabajo humano-. 

De esta forma, en los últimos 30 anos se ha venido 
promoviendo una integración total o parcial. de .las naciones 
latinoamericanas en el marco. de ·1a. _libre competencia y el libre 
mercado internacional, explicitada por ia globalización 
económica y comercial que acosa-hoy día a los países en vías de 
desarrollo y más aún a 1.os considerados industrializados~ y 
cuyas expresiones son preocupantes debido a la aplicación e 
interpretación particular en las que se inserta la 
reoríentación económica y política en cada país. 

Lo anterior partiendo de que 
proyectos econ6mico-políticos en 
estructura gubernamental, ha traído 

toda adaptación de los 
cualquier nivel de 1a 
consigo repercusiones en 
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las otras estructuras que .1.o conforman como la socia.1., 
ideológica, política, cultural e inc.1.uso educativa; bajo 
criterios clc!ro está; económico-ideológicos dictados por .1.os 
reacios Organismos Internacionales como e.1. FMI y el BM, dentro 
del caos que la misma ·modernización ha propiciado 
históricamente en las esferas de nuestra realidad. 

·Es en este sentido que hablar de Neoliberalismo, quizás nos 
propone remitirnos a la noción neo-nuevo; es decir un nuevo 
liberalismo2 del cual resurgió una recomposición del modelo 
económico liberal-social del siglo XIX, que establece criterios 
y estrategias económicas para promover la superación de los 
problemas económicos y financieros; así corno una salida al 
subdesarrol.lo que las naciones latinoamericanas han sufrido 
aunque aquí habría que cuestionar su efectividad-, sociedades 
que han sido ias más afectadas desde los anos BO's, frente a la 
urgencia de adecuar sus economías al nuevo reordenamiento 
económico internacional 3

, suponiendo así, la no exclusión ante 
las economías más poderosas en la conformación de los 
omnipotentes bloques comerciales, ya que consideremos que estos 
suelen tener el control de las piezas en el tablero de .l.a 
economía y la política internacional. y que mueven en un juego 
de beneficio ~ ultranza. 

De lo anterior, partiremos de entender al neoliberalismo 
que desde los 70' s ~ los 90' s, el cual en referencia a los 
Organismos Internacionales en economía y finanzas ( FMI, BM), 
contiene en el discurso ciertos factores que han propuesto una 
ruta a seguir en el ámbito de la economía para la mayoría de 
los paises subdesarrollados. 



Principios que en diversas instancias se han adaptado a 
contextos asimétricos, se flexibilizan y reorientan para su 
aplicación particular, en J.os países subdesarrollados bajo la 
promoción hacia la sociedad desde el propio Estado -sin perder 
la esencia de ·su creación- •. 

Retomemos ·ahora al Prof. Leonardo Méndez 
resume ios criterios en ios que gira y se 
discurso neoliberal y los cuales enumera de 
manera: 

Sánchez 4 quien 
fundamenta ei 
la siguiente 

1)El neoiiberalismo pone en entredicho al Estado 
Benefactor, así como su participación en la mayoría de los 
asuntos económicos; es decir, pretende que el Estado reoriente 
su participación mediadora, ya que a él se l.e han adjudicado 
los problemas económicos -aún sabiendo que las crisis 
económico-financieras, han sido producto de los propios actores 
poseedores de los medios de producción-, considerándosele hasta 
cierto punto, incapaz para llevar a cabo acciones que propicien 
un desarrollo -ef~ctivo- en el ámbito económico. 

2)Se trata -en el discurso- de un proceso de 
racionalización donde se pretende crear un sistema coherente, a 
partir de una consideración inicial: las políticas benefactoras 
-han generado- un sistema asistencialista costoso, -por lo que
se le acusa -de despilfarro y .malgastar los recursos del Estado 
centralista, en tanto que impide la participación activa de 
otros ·act:ores sociales en la búsqueda de soluciones y 
administración de los recursos, lo que generó básicamente 
corrupción en el. manejo de los recursos. 

3}Interpreta el gasto social como despilfarro, que no 
remedia los problemas a los que se dirige, y que en cambio, 
impide no sóJ.o destinar recursos para incrementar la 
productividad, sino distraer la acción pública de lo que en la 
perspectiva modernizadora será un factor importante: la 
racionalización de los recursos del Estado; en que sólo tienen 
lugar aquellos elementos que se ajustan al desarrollo del 
modelo económico que se impone, y en el cual sólo hay lugar 
para quienes pueden insertarse en l.os procesos de producción 
modernizadores. 
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De 1o anterior, podemos percibir un discurso económico
pol.ítico el cual ha fundamentado su estructura~ión y aplicación 
a partir de puntos clave que para el sector dirigente de.1 
bJ.oque de poder (tecnocracia), son presumib.lemente impor1;antes 
para asegurar en su caso, .la perpetuidad de J.o beneficios 
obtenidos vía J.a .legi timaci6n de dicho proyecto. EJ.ementos de 
tipo político-ideoJ.ógicos que fueron vaciados en un proyecto de 
modernización del Estado y la economía, traspoJ.ando de igual 
manera tales criterios ideoJ.ógicos a la estructura social, 
política y educativa en un pJ.anó del ser y el deber ser. 

E1.1o nos remite a pensar lo común que es escuchar en 
tiempos de campana presidencial -en casi todo el mundo-, que el 
proyecto que los candidatos promueven logrará en crecimiento 
económico, la recuperación de la planta productiva, combatir la 
marginación, la pobreza, el desemp1eo; buscando así, un camino 
a la democracia, el desarrollo y el progreso los cuales parten 
de considerar el. orden y 1a discipl.ina bajo un sistema legal 
riguroso .. 

Por otro J.ado, en el ámbito educativo se promueve mayor 
inversión, equidad socia1 en educación, atacar el. 
analfabetismo, generar empJ..eos para egresados de l.a Educación 
Superior, ya que desde el. pu_nto de vista del· proyecto la 
educación es un e1emento indispensab1e para enfrentar los retos 
que el nuevo mi1enio impone; así mismo la considera entre otras 
cosas, un elemento primordial para el desarrollo y prOgreso de 
la economía y l.a cultura en e1 marco de 1a apertura económica 
t:.ransnacional. 

Bajo ciertos criterios es que. se ha propuesto modernizar 
aquel.lo que con anterioridad ha producido crisis y prob1emas, 
que han puesto a l.as sociedades en situaciones críticas -dice 
el discurso- y problemáticas; las cual.es a su vez han expuesto 
a 1.a superficie l.as fisuras que están ll.evando a poner en 
entredicho inclusive al sistema capítalista cuya acumu.laci6n de 
capital.· le es ya característica en los países económicamente 
más rentables. 

• 



De lo anterior, modernizar lo podríamos interpretar como 
otra extensión conceptua.l y bajo tal perspectiva puede 
entenderse en un sentido de mediar la realidad anteponiendo un 
discurso y proyecto ideal que enfrente aquellos síntomas de 
debilidad y caducidad, vía la legitimación politico-ideológi.ca 
como referente principal de transformación. Podríamos aclarar 
esto, retomando un acercamiento conceptual. apropiado al. 
proyecto a que se hace alusión, elaborado por el. Prof. Edgar 
Morín quien caracteriza y conceptual.iza l.a modernizacióri dentro 
del. proyecto neol.iberal. de la siguiente manera: 

... La Modernización, sostiene el neol.iberalismo, es ante 
todo, una visión del. mundo, que se refleja particularmente en 
una manera de entender e interpretar los fenómenos sociales, 
pero también de actuar en consecuencia. Sin embargo -nos dice
en esta concepción se excluye lo que se presenta como 
irracional., o arracional., y este es un grave obstáculo -desde 
su perspectiva-, pues lo racional no supone una neutralidad 
valorativa, -yS. que-, asume un criterio, normas y val.ores que 
orientan su aplicaci6n •.. 5 

Esta perspectiva nos propone interpretar al discurso y 
proyecto neoliberal que hoy día sustenta la modernización como 
un factor unificaqor, y en el cual se excluyen aquellos 
factores o puntos de crisis en l.os cuales no pudiese 1ograrse 
1a adaptación, o inserción en su caso al proyecto moderniz·ador, 
bajo la supuesta vía del desarrol.1.o que el proyecto económico 
en curso supone -recordemos que el liberalismo ha sustentado su 
discurso y operatividad a partir de considerar que existen 
leyes naturales que justifican los hechos en un acto concreto-, 
y po= l.o tanto, no permiten 1a legitimación de un proyecto tal 
y como se planteó en un principio antes de su ejecución; éste 
como eje rector de la dinámica económico-política y social en 
un contexto determinado, tomando como referente para este caso, 
las crisis económico-financieras y el agitado mundo del. 
mercado, en un contexto como el de hoy día y que está 
moviéndose y reconstruyéndose constantemente. 6 

'Cit. Por ........ senct.z.."' ldmm.p.10. 
·~..,.... .... oem.•-~....,..._,..~ ... ~Y~•........_••~ 
~.s • .. ,.,........, del p.9pef del .. ........., .,. ef .... ja • .. ~ .............. -- .. CGQUSCb -
~ • ~ s-m-..,.. • .... de c::m-.o, •~...,.._.que-~ .. ........_.._ un 



En el espacio económico considerado corno totalizador para 
generar los medios que propicien un crecimiento y equilibrio en 
economía y finanzas dentro del contexto internacional, y que de 
ell.o se derive el encaminar a las naciones al desarrollo y l.a 
estabilidad económica con la cual. se integren las anteriores al 
escenario del. mercado mundial. y el J.ibre comercio, el. 
neol.iberal.ismo sen.ala ciertos puntos en economía interna como 
rectores del. model.o ideal de crecimiento, y los cuales el ~rof. 
José Luis Miranda 7 los sintetiza a manera de objetivos que rigen 
el proyecto de la siguiente manera: 

a)Estabi1idad de precios, idónea para mantener e1 equi1ibrio 
interno de 1a econonú.a. 

b)Equi1ibrio en 1a" ba1anza de pagos, para sustentar 1a 
estabi1idad interna en e1 contexto g1oba1. 

c)Apertura externa, v1a 1a econom1a y e1 mercado mundia1. 

d)Econom.1.a de mercado~ 

e)No intervención de1 Estado 1a.Economia. 

fJPromoci6n de 1a inversión de carácter privado, para 
reactivar e1 circuito económico. 

De lo anterior,.podemos apreciar que vuelve a considerarse 
al libre mercado y J.a intervención del. ·sector privado -los 
otros actores-, como se pens6 ya desde los 70' s y 80' s; en 
el.ementos generadores de capital.; es decir, el .libre mercado y 
J.a apertura comercial vienen a ser hoy di.a la infraestructura 
en primera instancia que conformará la dinámica de las naciones 
que corren el riesgo de que la dinámica político-económica 
interna y externa sea el elemento regulador para considerar su 
inserción a los bloques económicamente rentables. 
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A nive1 social, el neoliberalismo, nos dice el Prof. Arturo 
Agustín Ramos 8 , pugna por el individualismo como forma de vida; 
es decir, · que pretende exterminar todas aquel.las 
manifestaciones ca.lectivas en las cua.les puedan generarse 
p-royectos que formu.len criterios a.lternativos como mecanismos 
de resistencia al proyecto de nación en curso en .los países 
latinoamericanos-y en México. 9 

A esto, podríamos ai'\adir .la: reducción presupuesta! para 
proyectos de asistencia socia.l en los ámbitos de salud, 
vivienda y educación entre otros; de los cuales la sociedad se 
había beneficiado en la mayor parte del mundo cuando el Estado 
era considerado aún un benefactor -a pesar de que estos sean 
util.izados como factores de engano, dominio y control social
el· cual termina -parcial o totalmente según sea el caso-, con 
el populismo que caracterizó al Estado asistencia.lista. 

Estos son en complejidad algunos de los principales ejes 
rectores en grado de importancia de los cuales parte el 
neo.liberalismo como proyecto de reconstrucción ante .la nueva 
modalidad desde su óptica, del trabajo, la industria, la 
sociedad, la economía, la política, la cultura, la ideología y 
la educación; las anteriores, estructuras que han dado forma a 
nuestra historicidad y realidad como seres humanos concretos, 
ya que son en esencia nuestra cotidianidad. 

Por otro lado, objetivamente en cada nación el 
neolibera.lismo se ha expresado de diferentes formas así como 
las consecuencias que de su aplicación se han derivado, las 
cuales han beneficiado a selectas minorias en detrimento de la 
gran mayoría, agudizando aún más el conflicto clasista en las 
sociedades capitalistas. 

~~Arturo AQumín. -u UNAM _..et~ del 1 ullwam•.~. UWt ~. BEP ~ ll dll 

" EntR ~ .,..,,.,,.,, .. mtnln*Kikl " ,_,.., - 1Da ~ pu1a5, ...U.. --..... uwwwasa•- .......... 
c::olllc:tiw.._..~que ...,.,._,su~ F 1 t por el CU191>que a.educal6r; ~ WW'*> .... cm--.__.._.._ t.,,, '*9; aaicamo m ..,,upeaonmctwtlade m-... -=--m9d ____ __ 
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El Proyecto económico-político denominado neoliberalismo, 
el cual como discurso y proyecto, es un elemento decisivo para 
suponer una globalizaci6n económica, -dadas sus 
características- y en la cual son aquellas economías 
competitivas en el mercado internacional de la producción y el 
comercio las que en su caso, podrían emplear mecanismos de 
adaptación en su inteii.to de integrarse a la nueva estructura 
económica -claro .que a reserva de la flexibilidad y criterios 
que caqa país es~ablece para ello-. 

Por otro lado, un factor estructural del neoliberalismo ha 
sido la Gl.obalización económica10 y que ha dejado cada vez más 
desprotegidos a los países de segundo orden o de la periferia a 
expensas del imperialismo económico; de tal forma que se supone 
la creación de un sol.o orden regul.ador en economía para todas 
las naciones y gobiernos conferidos a participar en l.a 
conformación del nuevo bloque mundial, que en apariencia 
procura equilibrar a las naciones en vías de desarrollo, .a 
nivel de las naciones industrializadas y económicamente más 
rentables, vía el libre mercado e intercambio de mercancíasuen 
la búsqueda de un érecimiento ecqn6mico sustentable. 

En este sentido, en México el neoliberalismo se ha 
expresado como tecnocracia emp.1.rico-analítiC:a, así como utopía 
económica que ha tenido variantes en su aplicación e 
interpretación particu.1.ar si partimos de l.a consideración de 
que incluso el término y proyecto que sostiene el 
neo1iberalismo así como las aplicaciones del mismo, hacen 
suponer a sus intérpretes y ejecutores, ''economías y sociedades 
modelo"; es decir, a nivel de gobiernos se han asumido algunos 
parámetros que han sido aplicados a un contexto determinado, 

10 Pma e Praf. Arturo...,.._ a. globlilzKlón 18enec:onm---=---e.1 ~o~~,....---. 
et C3pUlllnm de~ cambe). producto de a. ~tón ~ d9I cml •., ~ Mlfgl6 • ~ ......,.,. • ~. • 
Demoaadll, y en C.- ra.e como procao dlrlermtnlron un ~de~~ IOa .._ humllnDI • 
.ldenaftca ~ r-uca que • car_..rtmn. conm e ~. o .._.._.. conm • ~ ele • ----.; 
fu.idiwt•1Moido _,---=-- 90bf9 a. 3•. -.....ct6n C*1llllm y T~ ....... _, ..-..., m .. a9a..,,... ~ • 
EIUdtJ nad6n que ~ • courcw11......on de un nuMIO lllDdmlD de e...ID. • ami - ~ _. w -. ....._, -· ~como ele• ..-rlet6n de ww eulb#aglDllml; -dlctr • ._c...._ rec--. ~mi IDllDel......, twc......_. ........_, ._.._ rom- de ldllr.a.t eoca.1. 
Ramm, Pén!Z ~ Arturo.Loc.ctt. 
11 

G"8lglOñ) VllMI y EugarM camu. ~~eón y NllgirZn ............ un ........... ~ --- .. 
~.ya quedmde-.. puswo dm v ... _.~ no•'-'•,,. que-._ dnW.-clDen.,.. .-............. _.. 
por ID...,., no~ en un mundo~;..., mlilll tM9n ...,...l kl1 • en.,... q119 ,_ .....,_,.. ......._ 
~-c..-..e1e~encon-ao.~.~ypalllka~. 
Yéme. Vtdal, G~ y C,0,,.. Euge"'9. T " 1 ws........ .,. 1 en~.,..- P,p.91-101. 
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proyectos económicos de algunos países que han alcanzado un 
grado máximo de desarrol.lo y lo han mantenido,. países 
económicamente poderosos, en América: E.U.,. Canádá Y Argentina, 
en Europa, Ing.l.aterra,. Francia y Al.emania,. en Asia Japón Y 
China. 

Así que América Latina en· e.l. terreno de l.a historia, ya 
desde 1a década de los BO's comenzó a manifestar cierta 
debil.idad en cuanto al sostenimiento de sus economías, 
caracterizadas por la hiper inflación y el. sobre endeudamiento 
externo,. de ello es que organismos como el F.M.I. y el B.M. 
propusieron a países como Argentina, Brasil y Chil.e abrir sus 
economías al. intervencionismo internacional., bajo el supuesto 
de una recuperación favorable, resaltando con el.lo,. la 
necesidad de orientar el. desarrollo bajo los principios del. 
neol.iberalismo; este como elemento regulador del mismo, que 
impondría ''el adelgazamiento del Estado"; es decir, reducir el. 
intervencionismo del gobierno en l.a economía y los asuntos 
públ.icos,. virtual.izando la regulación del mercado y la 
participación de la economía privada como proyecto de Estado 
nación, ante l.as vicisitudes qu_e el ·endeudamiento .y el l.ento 
crecimiento interno imponía. 

Desde ésta perspectiva in~luyendo en estos· criterios a 
México, quien en el 82 siendo el país más endeudado y declarado 
incapaz de solventar el pago de la· deuda contraída en los 70's, 
volvió a endeudarse con el F .. M.I y el B.M -fuertes ·poderíos 
económicos-, así como con bancos y economía privada internos en 
sus intentos de propiciar una recuperación de la crisis 
económica que en aquel. entonces l.a caída de los precios del 
petróleo entre otros factores, había desatado. 

De lo anterior se dijo que la única estrategia para superar 
la caída económica y l.a crisis derivada de el.la, era entonces 
l.a reoríentaci6n de l.a econ.omía política y gubernamental bajo 
los planteamientos liberales del sitjlo XVII y XVIII, retomados 
por el. neoliberalismo; situación de l.a cual comenzaron a 
hacerse visibles l.a privatización de diversos organismos 
federales en México, y la significativa participación de los 



órganos económicos y empresariales a1 interior y exterior del 
país en la reconstrucción y dirección del nuevo modelo de 
Estado mexicano ... 1 :: 

Y es que, ""los Estados de A.L. -lo mismo que México
manifestaron aspectos negativos similares a los de los. países 
desarrol.lados.: excesivo intervencionismo, y en consecuencia, 
e~cesivo crecimiento estatal, eno~me burocratización, gastos 
deficitarios acentuados en A. L por la corrupción reinante, 1.a 
ineficiencia, y el derroche económico de los gobiernos. -Por· lo 
que- en estos países había que adelgazar al Estado: reducir el 
gasto público, al. personal. estatal, los gastos social.es, 
suprimir las prácticas paternalistas y populistas, privatizar 
empresas paraestatales"13 visualizando en México al libre 
mercado como el. nuevo factor regulador ante la solución de la 
crisis económico-financiera de los países latinoamericanos. 

La situación en México 
gobierno del Líe~ Miguel de 
visión aplicando tal vez 
consecuencias las políticas 
impuesto el neoliberal.ismo 

no fue del todo distinta durante el 
la Madrid, el cual asumió -_.1.a misma 

de forma somera pero con graves. 
y los criterios normativos que ha 

y el neoconservadurismo14 como otro 

u Aqul hllbra. que tl:JrrWr en co~n ID_,..,,..: el owlMtwww...,.•CJ -ve: lbe,..._, y a.~ di! Ollna-=-- en la 
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vtg.._n~ en .-ns .,,bttos, Y• que• "*"'- ,.mm ...,,.,..... y empteMl'iml lo twl ~; ef E-.dD no - da tac1w1•·Q1Mn 
dictamina, pero si el que ~i.. y vtgll9 &U connoalCtón y~ tlDmlln oe-. ~. 
E.U., c.mwcs.i,. .Japón m:>n e)empbs dltn:J5, p que .. regulkión y wtgimncYI del EIUdo hll llado de vbl ~.,. .. ..,..de 
c:ledUonm de Pf'O'lectDs financiero. v económlcm. caro que con - SMA"*- de co~. de mllD qum..., pe~ no• he 
ltma"aio del IDdo, su irn.oen y pmractpeción • .... ~. 
lié.me .... Revuella&, ~ Andre. ...... L.aS ~io...del EMmlO ~:un n .....,,_, • • ~.,.-. P,p. 59--66. • 
" ldem. p, 22. En t!!9la obni es que • iMllDni t-=e un f9COfTldo y~ ~de• d...,....~ que• h9n awn.do 
en conúderaclón pm,. apMcar &as poUbc:.m, ~ en AMERIC.A LATINA y en ~uAmr en flw.Eo; .. "'9lnD con'Ci -
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1"" El ~rwno de ongen nor-..nenmno nea dce et Ptdr. ~ M6ndu,. q1a mmo ........_ _,,...,., .....-:
~----~ "* pmtafmglllmm -~9" ....... potibai. culturlll~--- ........... 
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trámite burocrático en .el. protocole y contexto internacional; 
ya que si bien hubo crecimiento, este no fue el suficiente al 
éxito que se esperaba; sin embargo, la sociedad ya se 
encontraba a disposición de factores y actores externos los 
cuales comenzaron la jugada por la regionalización de nuestro 
país, desde instancias de influencia externa. 

Manifestándose ~si, durante esta gest~6n gubernamental 
( 1982-1984) una desmesurada privatización de instituciones de 
gobierno l.as cuales en la mayoria de l.os casos no produjeron 
l.os resul.tados esperados15 ; de la misma forma en que el 
proteccionismo del Es~ado posrevolucionario fue limitado, y las 
empresas así como la sociedad se encontraron desde entonces, a 
merced del vaivén de las fuerzas del mercado. 

Siguiendo la misma línea de análisis, Andrea Revueltas nos 
sei'\ala que la mayor expresión de.l viraje neoliberal en México 
se dio con el Lic. Carlos Salinas cte·Gortari durante su gestión 
88-94; gran promotor y activista de la ideol.ogía y el proyecto 
de modernización, el cual tomó la modernización como un factor 
decisivo para el. proceso de transición e impuJ.sar e.l 
crecimiento vía la reforma del Estado, la política y 1a 
Economía, ¿a caso la sociedad?, J.a educación y la industria 
anteponiéndoles los principios y ejes rectores antes senalados; 
que partieron de la ~deología expuesta en su plan de gobierno. 

3)En el ~ de los .,.k>nls -o polibai cu....,-, .. WS. ,..,,.._,., permJrl91 y a. culturm .,,, ~ cmwwwnadmw, de 
n6nguna m.nera ...,._.,que en fornw algun9 • ..,_ CDntni • ....,,_,.. dM ~. 
Acepa .. praducdón ~oón ... y"' m~ púb9ca qam •......,.en ... ..........,..~ o....._......, 
cornblfwdm con llJS v..._ quie hM"I ~ ~ su ópllr"a- • 8DClmdadllll ~: Ofd9n, ._, ~ 
~. jermquta, tnllMIJO, rendimtenm, c..-adltd de sacrtftc.:KJ etc. 
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Repensando de esta forma, la modernización del Estado desde 
un ajuste de sus actividades po.1.íticas y económicas, el cual 
procurase uri manejo más racionalizado de los recursos 
económicos que se obtuvieron de .1.a apertura comercia.1., ya que 
el marco internacional recordemos, se encontraba en un proceso 
de ajuste debido al debilitamiento del sistema económico de 
capital y ahorro interno en los paises latinoamericanos y un 
caso par.ticular en México. 

Asi mismo, tomemos en cuenta que el sexenio salinista, fue 
ur..o de los sexenios que fragmentó aún más la historia de la 
sociedad mexicana; ya que la forma en que se manejó la 
ideología y el discurso neoliberal, hizo al pueblo mexicano 
creer que se había alcanzado, se había logrado el suei'\o de la 
American Society, ya que en ese fragmento de historia el 
equilibrio económico -basado en la estabilidad de precios y 
salarios reales, disminución de impuestos- , y social de los 
primeros ai'\os era prometedor para que la legitimación bajo el 
convencimiento social se diera, -total o. parcialmente, ya que 
sería irrisorio general.izar -, y con esto se· acomodase al orden 
y linealidad que se percibía; México estaba en ese entonces 
unido para el progreso, sufriendO una mutación considerable que 
la modernizac~ón le anteponía. 

Lo anterior como plataforma del populismo -aparente- que 
tal sexenio proyectaba, vía la vinculación continua con los 
sectores de la sociedad más desprotegidos 16

, sentíamos que 
México progresaba y nos encontrábamos a punto de ser parte, de 
pertenecer al. primer mundo, ya que nuestros vecinos del norte 
comenzaron a vernos con mejores ojos; México era un espacio 
geográfico casi perfecto para la política internacional y 
muestra de el.lo fue un Tratado de Libre Comercio el cual 
suponía la ayuda y vigilancia.mutua de las economías de Canadá, 
E.U. y· México; aún cuando estos tuvieran grados de desarrol.1.o 
considerablemente diferentes y asimétricos17

, por lo que 



podríamos ubicar1o además, como un mecanismo de defensa 
económica por parte de ios países de1 norte ante 1as economías 
europeas y asiáticas, las cuales han sido cada vez más 
ofensivas para dichos países, y _más aún para América Latina. 

Por ·10· que Se dijo era necesario y como 1o sabemos, echar a 
andar alianzas· con pal.ses como México -considerado un país de 
la periferia, ·a pesar de todo- en aque1 entonces, por su 
considerable estabilidad producto de la Modernización Estatal y 
las políticas de ajuste ante el. escenario económico 
internacionai de aquel entonces. 

El TLC, suponía la integración de un nuevo bloque comercial 
idóneo para ·el intercambio mercantil, pero corno sabernos, fue 
durante el último ano de la gestión Salinista momento en que se 
hizo manifiesta la ambición, la muerte y ·1a sed de poder en ·1a 
esfera política, situación ante la cual comienza a 
desmantelarse el escen~rio en que se había escenificado una 
parodia del mundo de apariencias· en el. cual vivimos y del. cual 
como actores secundariOs muchas de las ocasiones somos 
participes para propiciar la legitimación de una realidad, tal 
vez asumiendo una postura de indiferencia, acomodo, o 
estatismo. 

Y una considerab1e expresión de resistencia a1 
neo1ibera1ismo y que mostró una realidad que no se había tomado 
en cuenta, lo fUe la apar4.ci6n del grupo representante de las 
etnias chiapanecas, mejor Conocido como EZLN como ideol.og.1.a 
unificadora no só1o de 1os indígenas chiapanecos, sino de ia 
mayoría de las etnias en México que se hizo presente en el ano 
94, antes de la puesta en marcha del tratado mencionado. 

México en aquel entonces comenzaba a tamba1earse, y ia 
oscura sombra de una nueva crisis económica cubrió territorio 



mexicano, y la debacle financiera no se hizo esperar, menos aún 
la devaluación de la moneda en el marco de la economía 
internacional. De tal suerte que la hiscoria se rePitió, México 
devaluado, su gente, su moneda, su industria, su educac~ón; y 
con una deuda cada vez más creciente, procurando sobrevivir 
ante l?t tecno-burguesía internacional, así mismo tratando de 
sostener una relación estrecha con los grupos de neoliberales y 
neoconservadores -como elementos de incidencia colectiva para 
el reestablecimiento de la legitimación del proyecto 
modernizador en la sociedad mexicana- en .la supuesta 
posmodernidad de hoy día, la cual se expresa para aquellos que 
la viven por la 3a• Revolución . Tecnológica o era de las 
telecomunicaciones y la informática, son estos hechos que hasta 
hoy día nos llevan a cuestionarnos incluso e.l papel de los 
seres humanos en la historia, de la sociedad y sus integrantes, 
la realidad misma. 

Lo anterior dentro de esta nueva modalidad de dominio y 
control que parte de considerar ·a1 ser humano en un contexto 
socioeconómico divergente orno. productivo, creativo y 
participativo en la construcción de ·1a historia y 1a realidad, 
como un insumo; es decir, desde-el punto de vista del mercado, 
se considera al ser humano a partir de sus habilidades y 
capacidades específicas característico ya contexto mundial de 
hoy día como capital humano, como mano de obra rentable, y en 
el cual podemos percatarnos de la inhumanidad que ante ciertos 
sectores sociales se muestra más ofensivo el proyecto de los 
neoliberales, de la exclusión y vileza que en J.a realidad se 
encuentra impresa como resultado del mercado y el. consumo entre 
otros factores característicos de nuestra sociedad mexicana de 
los 90's. 

Por otro lado, la entrada del Dr. Ernesto Zedilla Ponce de 
León a la presidencia de México para cumplir con la gestión 
gubernamental 94-2000, se vio antecedida del panorama que con 
anterioridad se ha expuesto, así como de sucesos y escándal.os 
de índole política, estamos hablando del asesinato del Lic. 
Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, 
asesinato que se consumó poco antes de llevarse a cabo las 
elecciones, suceso que desconcertó a la comunidad 
inversionista, empresarial e internacional. 

.. 



Las inversiones y los capitales extranjeros en aquel 
entonces se fugan ante la inestabilidad política de la que se 
derivó J.a económica, a l.o que se pudo agregar la creencia de 
una posible guerra civil. en cuanto apareció el EZLN, hecho que 
colocó aún más a México en la inestabilidad para la cornuni~ad 
internacional - herencia del salinismo -

La sociedad mexicana dentro de este marco confuso, demostró 
su desconfianza, rencor y rabia que le produjo el haber perdido 
su empleo, -ya que varias empresas, sobre todo J.a mediana y la 
pequefta han sufrido las consecuencias de la apertura comercial, 
frente a los poderíos transnacionales-, el que sus ingresos 
familiares hayan sido reducidos teniendo en cuenta que en 
tiempos de crisis económica, las repercusiones sacuden 
considerablemente a los sectores sociales más desprotegidos 

Sin embargo, Ernesto Zedilla siguió en su peculiar óptica, 
la misma línea de la gestión salinista; manteniendo la función 
gubernamental. por la .línea del - nuevo liberalismo, l.o: cual lo 
llevó a colocarse en el centro de la controversia al interiOr y, 
exterior de México, de la misma forma activista y promotor del 
discurso y proyec~o de modernización. De tal. forma que la 
desregulación de sus actividades en el ámbito económico, 
comercial y pol.ític;o, fueron caracter1.sticos de l.a ol.eada de 
privatizaciones de paraestatales como carreteras, puertos, 
ferrocarriles, aeropuertos, bancos, -entre los·· ·más 
significativos-, nos llevan a considerar . la reducción de la 
dimensión a la que el Estado ha llegado, permitiendo as.í la 
gestión de monopolios al interior y exterior de México. 

Por otro lado, consideremos que las po.11.ticas de 
reconstrucción y ajuste han acentuado la manipu.lación del 
sector social por la vi.a de proyectosie cuya esencia radica en 
aminorar los efectos negativos que el neoliberalismo ha traído 
como consecuencia para los países en que se ha aplicado y sobre 
todo para México y América Latina. 

1
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Lo anterior nos permite entender al Estado moderno y su 
componente el neoliberalismo desde un punto de vista de 
análisis y su controversial manera de actuar, debido a l.os 
sentidos de debilitamiento que el propio proyecto está 
exponiendo a sus ejecutores -aunque en algunas naciones se ha 
fortal.ecido, es innegable-; ahogándose en sí mismo, buscando 
posibles salidas como .los tratados comerciales que México ha 
firmado con algunos pa"íses sudamericanos y europeos, tratados 
que más que soluciones han sido factores de confusión y 
desconfianza, .lo cual ha vuelto al discurso y proyecto 
neoliberal -para quienes l.o cuestionamos-, más confl.icti vo e 
inefica= dada la divergencia de sus interpretaciones y 
aplicaciones concretas. 

Es así, que los elementos nodales que caracterizaron el 
México de los 90' s han sido en esencia fenómenos sociales que 
han escapado al control del. Estado y sus instituciones, los 
cuales aún en las naciones más desarrolladas e industrializadas 
existen, ya que han sido producto de la falta de oportunidades 
l.aboral.es, educativas, del incremento del costo de la vida., 
expresiones y realidades también de un aparato productivo y 
gubernamental cada vez más seleCtivo y estratificado, -- ante lo 
cual los trabajadores se adaptan a salarios irrisorios, 
mal.eabilidad de horarios y contratos que la disolución sindical 
en algunos casos trajo consigo. 

Ante todo lo anterior, esperanza y desolación expresan .las 
caras de los más desprotegidos, los marginados que cada vez son 
más, y viven día a día el acoso y la asfixia que ei 
neo1.iberalismo ha provocado a gran parte de las sociedades en 
vías de desarrollo. 



1.2 IMPLICACIONES DEL PROYECTO NEOLIBERAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICA: UN CAMPO PROBLEMÁTICO 

Una vez p~esencado el panorama anterior, consideraremos 
importan~e el entender de qué manera e.l proyecto modernizador 
sustentado por el neoliberalismo, ha impactado a la Educación 
Superior Pública como un espacio id6neo19 desde un punto de 
vistcl coyuntural entre el discurso y sus interlocutores: los 
intelectuales, las autoridades educativas, los profesores y la 
comunidad estudiantil para este caso. 

Ya que desde este punto de vista, ha sido a través de los 
interlocutores. del sistema de poder que se han ll.evado a cabo 
intentos de legitimar el proyecto de modernización como el eje 
rector de la vida universitaria y de la Educación Superior 
frente a la confrontación pol.ítico ideol.ógica de l.os sectores 
radical.es al interior de las Universidades Públ.icas; es decir, 
una confrontación entre la reproducción -total o parcial- y el 
autoconvencimiento en el. eSpacio social, cul.tural e 
institucional de l.a educación que supone un actuar; ciertas 
prácticas e ideol.ogía específica que se promueve al interior de 
las Universidades en 1a búsqueda de l.a fusión de un discurso y 
proyecto dentro de dinámicas social.es complejas como la 
nuestra. 

En este sentido podríamos considerar las interpretaciones 
valorativas -hacia la ideol.ogía20 y el discurso que se promueve 
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dentro y fuera de l.as instituciones de l.os profesionistas 
quienes van a estar ubicados en los distintos niveles de J.a 
economía; así mismo, quienes forman parte y están insertos en 
l.a división social y jerárquica del trabajo, la cual a su vez 
ha partid.o de una estratifáéación de los saberes y el 
conocimiento bajo las consideraciones objetivas del aparato 
productivo capitalista para otorgar un empleoª 

Es en espacios como la educación y la cultura en los que ha 
log~ado infiltrarse el proyecto político-ideológico neoliberal, 
y con esta se han hecho evidentes las expresiones de 
convencimiento de tipo neoconservador a ultranza, ·lya que se 
puede percibir una interrelación entre ambas y no por ello ser 
contradictorias u opuestas], 1.as cuales han buscado impacto y 
relevancia en una rea.lidad convulsionada frente a expresiones 
cul.tural.es que están buscando opciones y soluciones de cambio, 
ya que hay que tener presente que tanto el. espacio socio 
cultural como el educativo, se han encontrado permeados -desde 
el momento en que el. neoliberal.ismo de .los 80' s propiamente 
hasta hoy día se hizo presente-, por los sentidos 
interpretativos de 1.a ·corrience neol.iberal. y los sentidos 
neoconservadores que de este se han derivado. 

Sentidos y expresion~s que han buscado una legitimidad bajo 
la presunción de discursos ''potenciales"' de adecuación que 
aminoren y regulen la conflictividad social que el proyecto de 
modernización ha propiciado, a su vez siendo considerados 
elementos para mantener el orden y 1.a pasividad, a pesar de sus 
fl.exibil.idades .. 

De lo anterior, trataremos de entender J.a vinculación que 
la cultura y la educación -desde el punto de vista del. proyecto 
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modernizador- guardan, así como su incidencia en la elaboración 
de una interpretación de la realidad; -bajo ~a p~etensi6n de 
repensarlas y reelaborarlas desde un marco del plano económico 
dentro del proyecto-, una realidad social y educativa para este 
caso, la cual se nos ha presentado cada ve:: más amenazante Y 
rígida .desde los criterios que el bloque en el poder 
tecnoburguesía- ha considerado necesarios y los ha articulado 
en un proyecto de política educativa específico en materia de 
Educación Superior. 

Proyecto a partir del cual. el curso y lo!? ejes rectores 
pretenden regir a la Educación Superior en una relación de 
costo-beneficio, que parte de la infiltración de la cultura del 
consumo y el mercado característica del neoliberalismo, en la 
dinámica interna y externa de .la instituciones de Educación 
Superior -Universidades-; así mismo en espacios sociales que se 
mezclan y entretejen para crear una visión muy particular y 
personalizada de un fenómeno tan complejo. en México y en todo 
el mundo como lo es la Educación superior Pública hoy día, y el 
acoso que del neoliberalismo padece. 

De lo anterior partiremos del hecho de que ''la cultura" de 
J.as sociedades ha sido interpretada desde diversos ámbitos de 
análisis como el social, el filosófico, desde un punto de vista 
antropológico, p01ítico y educativo -o pedagógico- entre otros, 
a partir de los cuales de ha buscado el entendimiento de las 
formaciones sociales en una realidad concreta, comó el eje 
articuJ.ador de diversas manifestaciones social.es e .i.deológicas 
en conjunto -muchas de las veces coJ.ectivas-. 

Por lo tanto, reconocemos que. hablar de cultura es algo 
comp.l.ejo, ya que si bien no existe una definición absoluta; 
retomaremos sus adecuaciones en 1a búsqueda de una 
interpretación cercana a un contexto de prácticas y expresiones 
sociales determinadas que se llevan ~ cabo en conjunto. 
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Tal complejidad, podríamos considerarla entre otras cosas, 
se debe a las adecuaciones que del concepto se han hecho; de 
esta forma·, conductas, actitudes, ideologías, formas de 
pensamiento que por ejemplo remiten al feminismo, a la 
organización empresarial, a las etnias autóctonas, 
considerémoslas expresiones lingüísticas que dan forma a u·na 
cuJ.tura, que caracteriza a las sociedades urbanas, los grupos 
de rebeldía, una cultura que remite a la dinámica estudiantil. e 
institucional entre otras. 

Entre otros teóricos e intelectuales, Michael Apple, 
hablan de una cultura de élite que está predominando bajo el 
orden globa.1 y l.a cua.l.·. dice se encuentra ya en la Educación 
Superior, cultura ·que.·. los grupos de poder han elaborado y 
promovido en espac{as· :~en: .. donde puede incidir su control, para 
legitimarse en ·.una. soci~dad. pl:-oducto de fracciones de clase. 21 

Por ·otro ·.iado~;.::·;:~{)E~·~-~·üie1 
Jaramillo22 , que aún f,. ~Ua"néio_.=.;·;-?sóJ.-o 
reconoce como-·- las.'.·. f_ortnaS~¿~':~e~-::'";.qüe 
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.Ander-Egg nos dice Sara 
proporciona caracte~ísticas; 

se expreS:a la cu1tura · 1as. 
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3.-cuitux-a popu1ar, expresiones ·~.~~;i~~~:~·~es surgidas de&de 
dentro de1 propio puebl.o, re~.l.ejan su rea.l.idad y mani~iestan 
sus características como c.l.ase. 

4 .-Cu1tura del. puebl.o, expresiones cul.tural.es heredadas y 
transmitidas entre e1 pueb.l.o, ya que viven en su conciencia. 

s.-Cul.tura hegemónica, cu.l.tura de J.a c1ase dominante que se 
pretende introyectar a todo el. puebl.o. 
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6.-cul.turas suba1ternas, mani.fesc.ac:iones cu1c.ura1es de 1as 
ciases dominadas o su.bal.~ernas. 

Lo anterior, nos hace vislumbrar la posibilidad de concebir 
no sólo una cultura, sino entender la existencia de una 
pl.uriculturalidad en un contexto social. de la misma forma 
plurisocial. y asimétrico, en el cual se emanan diversas formas 
de expresión de una rea1idad colectiva y 1.a cual ha buscado un 
reconocimiento dentro de esa pl.uricul.turalidad, sea cual fuere 
el. grupo social que 1.a expresa y la cual una con otra están 
confiriendo su participación e . interlocución con otras formas 
sociales de organización, sin por el.lo perder el sentido con el 
cual fue creada. 

Gramsci por su parte, 23 reconoce la existencia de dos 
culturas en la sociedad capital.ista [como formas de expresión 
máxima] la" primera, la cultura hegemónica que sustentan los 
representantes del poder y la cual se difunde a toda la 
sociedad, siendo a su vez elemento de control., dominio y 
al.ienación'. 

Dentro de la misma postura cri.tica, Giroux24 reconoce que 
en la cultura -y la educación-, son manifiestas relaciones de 
poder y de lucha, que ·ia convierten en una' relación que produce 
formas particulares de sígnificados de accí6n, otorgándole un 
sentido dinámico "y -transformador que fundamente pr~cticas 
social.es; en este sentido: Giroux alude a una fundamental que es 
la emancipación y_ .;.a r~sistei::icia ~l. control. 

Complementaremos las nociones anteriores con la aportación 
de Andrea Revueltas, para quien ''la cul.tura hace referencia a 
la forma de vida de una 'sociedad, [que] abarca concepciones de 
vida, relaciones (formas de socialidad), entre 1.os miembros de 
1.a comunidad (relación entre los hombres, entre hombre y mujer, 
padres e hijos etc.) que marcan pautas de conducta, actitudes, 
hábitos que se expresan y transmiten en símbo1os 
(representaciones mental.es que forman parte del imaginario 
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col.ectivo), manifestaciones estéticas, valores éticos, e ideas 
que proporcionan una imagen del mundo al que se pantetiza 
adhesión". 25 

· 

En este sentido, podriamos considerar otro factor relevante 
en la Conformaci6n de la cultura y las sociedades que 
representa el sentido de pertenencia, de adhesión dice Andrea; 
en una sociedad poscapital.ista cada vez más selectiva de sus 
miembros, de ahí la necesidad de coincidir con culturas que 
identifiquen a los grupos minoritarios y las cuales suponen un 
modo de vida, de ver l.a vida y el. papel que el ser humano ha de 
asumir en el proyecto de modernización en su interrelación con 
los otros miembros sociales, con la realidad en sí. 

'una visión que se elabora a partir de elementos como la 
ideología, el. lenguaje, comportamientos de grupo etc; que en su 
integración dan identidad a la conformación de un grupo social 
determinado, el cual se encuentra inmerso en un contexto socio 
histórico también determinado y que cuestiona e interpreta 
desde su propia realidad e historicidad en lo que ha 
significado l.a reconstrucción del nuevo orden socioeconómico 
que como supuesto está gestándose hoy día, -el orden 
transnacíonal-. 

De lo anterior, podríamos entender a la cultura como 
aquelia representací6n concreta, producto de elementos como la 
ideología, conductas, actítudes, lenguajes, valores éticos e 
ideas que encuentran su manifestación material en un 
determinado grupo socia.l. en el momento en que se asumen como 
factores de identidad en un espacio y tiempo histórico 
determinado y que se producen en un sistema social divergente, 
producto de la creación y reconceptualización continua de los 
símbolos que se encuentran en juego en las relaciones sociales 
de producción, la historicidad y la cotidianidad e interacción 
entre los diversos grupos culturales y sus componentes. 
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Retomando el planteamiento de Giroux y Gramsci, partiremos 
de este al identificar la lucha de clases que se materiali=a en 
la construcción de una cultura, una educación entre clases y 
sus expresiones ideo.lógicas; ya que ha sido bajo este marco 
referencial -entre otros-, en que ha estado moviéndose la 
relación dialéctica entre legitimación, hegemonia y resistencia 
a la automatización de .los procesos formales e informal.es de 
educación y de .socialización, así como de apropiación del 
conocimiento. 

De ello, que la relación Estado-educación y aparato 
productivo desde la perspectiva del proyecto de modernización, 
nos supone una angustia para los sectores sociales y 
estudiantiles más desprotegidos y marginados una vez que el 
neoliberalismo ha redefinido los espacios sociales, culturales 
y educativos, y en los cuales ha estado en juego la J.ucha por 
el dominio y control social, esto como un opuesto a la 
resistencia que ha llegado a generarse en los espacios arriba 
mencionados, y en los cuales es posible articular opciones y 
proyectos alternativos -de resistencia- visionando una realidad 
hecha por el sujeto emancipador; es decir, por el propio sujeto 
cuya cultura, educación y realidad histórica en colectividad 
busque la posibilidad de liberación partiendo de una 
subjetividad personal y co1ectiva que su propia condición de 
clase 1e confiere la mayoría de las veces~ 

Libertad de1 ser humano que se encuentra cada vez más 
l.imitada, ante una reaJ.idad mediatizada y compleja en la cual 
la posibilidad de creación de utopías, de paradigmas 
re constructores que beneficien a la mayoría de J.os 
desprotegidos, -ha sido expuesto como aires de romanticismo 
para el proyecto neoliberal- sujetos que han visto amenazada su 
capacidad de crítica, de creatividad y potencial transformador 
frente a la vertiginosidad de los avances científicos y 
tecnológicos, así mismo, frente a la aceleración descomunal. del 
proceso productivo -cuya tecnificación y deshwnanización del 
trabajo humano J.e es ya característico-, factores que han 
creado la idea de una necesidad apremiante de adaptación -que 
rigurosamente se asume como exclusión-, dando así por entendido 
que la historia ya está he!cha y que por tanto son pocas J.as 
alternativas ante el. poderío capitalista hoy día imperial.ista y 
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el cual ha confeccionado su propia historia y cuya expresión 
representa la pasividad, la sumisión y acritici~rno d~l entorno. 

Siéndo así la cultura y la educación, espacios en l.os que 
es posible identificar puntos de análisis e interrelación -en 
l.a búsqueda de un debate- corno son la pugna entre cultura 
hegem6nico-elitista y la cultura popular social, democracia 
real y Educación Superior, conocimiento y racionalidad técnica, 
ejes que dan cuerpo a las relaciones sociales de dominio y 
resistencia que se gestan en estos ~spacios; por otro lado, la 
pugna evidenciada entre control, dominio y manipulación en la 
Educación Superior cuyo ejemplo ha si.do 'en parte la 
reorientación de planes y programas de estudio en la mayoría de 
las áreas del conocimiento -aún más en aquellas de mayor 
rentabilidad-, acampanado del pragmatismo y tecnicismo bajo 
prácticas y sentidos pedagógicos encontrados. 

Aunado a lo anterior, cr1terios de reclutamiento y 
selección estudiantil cada vez más rígidos en· el nivel 
superior, por ocre l.ado, la dependencia del financiamiento de 
la Educación Superior, que poco a poco ha expuesto 1a 
manipu1aci6n de1 subsidio e intervención de otros actores en 1a 
dirección de este nivel educativo , y que ha cedido paso a 1a 
modernización, al neoliberalismo. y a ia industria;· factores que 
entre otros de mayor éonflicto26 se derivan desde la po1ítica 
gubernamenta1 y Educativa en un~ proyecto que en apariencia 
pretende unificar discrepancias en México y América Latina. 

Proyecto cada vez más ofensivo sobre todo para las ciases 
subalternas que ven con desesperanza y deso1aci6n e1 alcance 
de sus expectativas de movil.idad social., autorreal.ización, de 
su acceso a la educación y al. conocimiento, así como su 
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pertenencia al nuevo orden que estructuralmente ha venido 
gestándose y el. cual dista mucho de l.as necesidades rea.les de 
los oprimidos, considerando también que se ha fortalecido -en 
casos específicos- para sus miembros, los poseedores de .los 
medios de producción, aquellos quienes .lamentablemente detent~n 
el poder. 

Ahora bien, haciendo referencia a la relación del Estado 
con la Educación Superior y la cultura, es que podríamos 
considera:- que a través de la historia ha sido tal relación, 
un factor concomitante en el sentido de .las acciones que han 
regido la orientación de la educación en un contexto 
socioeconómico y político determinado, en una sociedad producto 
de l.a modernización y el capitalismo como lo es la nuestra. 

Sabiendo que a lo largo de la historia la relación Estado
Educaci6n27 ha sido estrecha y esencial en la conducción de J.a 
sociedad capitalista, relación en que a J.a educación se le ha 
dirigido de cuerdo a los lineamientos que el Estado le ha 
asignado para J.J.evar a cabo su cometido -identificando Para. 
este caso, más no el único, el mantenimiento de un orden 
dominante-, lineamientos que se han entremezclado con otros 
factores como la economía, la política y el sector empresarial 
decíamos, teniendo ~ su vez una relación e incidencia, tal vez 
no estrecha como la que ejerce el Estado pero sí coordinada en 
cuanto a erigir los criterios desde un punto de vista· Ínás 
técnico de lo que 1a Educación Superior ha de ser. su cometido 
y las funciones que se le han asignado partiendo de un contexto 
político y económico esencialmente como lo es el 
neolibera.lismo. 
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Ya que desde este punto de vista, ha sido el Estado burgués 
(Estado moderno capitalista), que como estructura (jurídico
política) y representante de un orden social, económico y 
político; ha requerido de instituciones -incluyendo la 
educación-, que aseguren el mantenimiento del orden social que 
el conflicto clasista le ha expuesto, ejerciendo de esta forma, 
una funci6n técnico-administrativa. 

Por otro lado, ha sido para su función de dominación 
política, que el Estado ha hecho uso de sus instituciones -para 
Althusser además representan aparatos ideológicos-, para 
ejercer represión en. el. momento en que el desorden aflore, 
instituciones como el ejército, las cárceles e incluso las 
instituciones públicas. 

En este sentido se pueden percibir dos funciones esenciales 
del Edo: el mantenimiento de un orden social, y la dominación 
política28 por lo que podríamoS entenderlo además, como un 
aparato represivo de máxima autoTidad que busca la legitimidad, 

la reproducci6n de las relaciones y condiciones que con 
desigualdad se dan , a partir de conjugar soberanía y 
democracia para aquellos que vigila y ante los cuales ejerce su 
autoridad y represión fundamentándose en los poderes que le 
adjudican su funcionamiento como el ejecutivo, el legislativo y 
el judicial, intentando a partir de estos, elaborar formas de 
consenso social como parte de la dominación político
ideoJ.6gica. 

Ya que ha sido la relación estrecha que guarda con el 
sector industrial -público y privado-, así como con el aparato 
productivo, que se ha encontrado aún más evidenciada la pugna 
por el dominio y acaparamiento de las sociedades desarrolladas 
que parten de la promoción del discurso y proyecto neol.iberal 
en la Educación Superior; de l.a idiosincrasia de los 
tecn6cratas nacional.es y extranjeros, de igual forma la 
promoci6n de una cultura, una educaci6n legitimadora que 
funcionen además como factores coercitivos -entre otros varios-

ªve.e.~. Mm.-. '"'Lm conc:.ptDa.......,..._ del~~-• ...-.:o. 9lgllll JOCL 1919. P,p. 11.Z-135. S.. 
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ante las fracciones de clase y un proyecto de gobierno 
orientado a la abrupta elevación de ias ganancias por diversos 
medios- as~ como proyectos para la Educación Superior. 

Proyectos en J.os cuales ha sido caracteristica l.a 
intromisión· del. sector productivo y económico en l.as políticas 
y ejes rectores que fundamentan tales proyectos -más adelante 
ahondáremos al respecto- y que han sustentado su elaboración 
bajo los siguientes paradigmas ideológicos: la teoría del 
capital humano, el concepto de productividad-industrialización 
y .la noción de rigidez de J.os mercados laboral.es, 29que en el 
contexto gl.oba.l y .la asociación de l.os bloques comerciales se 
perciben como las bases teórico-estructurales del proyecto de 
modernización para los gobiernos latinoamericanos. 

Proyectos que han exigido una adaptación de los Sistemas. 
Educativos, de la educación en general Y .en particular la 
Educación Superior a las demandas del nuevo orden mundial, como 
una estrategia particular y a la vez cuestionable como lo ha 
sido la formación del capital humano en las IES, 
Universidades- ·bajo l.as siguientes premisas derivadas de los 
paradigmas citados- l.iderazgo y vanguardia científica y 
tecnológica, cal.idad, competitividad internacional., excel.encia 
académica; agregando a éstas además ·el sentido mercanti.lista 
que e1 concepi::.o de calidad en Educación Superior Pública ha 
impregnado a este nivel educativo, eficiencia y competitividad 
del sector estudianti1-Profesiona1 para el trabajo rentabl.e y 
productivo entre otros. 

Instituciones en l.as que se ha incidido en las habilidades 
técnicas, el conocimiento útil., 1a innovación y aplicación 
práctica del conocimiento y el. rendimiento académico de l.os 
alumnos, bajo los sentidos que el neol.iberalismo da a la 
evaluación continua de l.os resu1tados, donde es "la nueva 
perspectiva con que se ve a 1a educación como generadora de 
riquezas, y a su vez como factor esencial del desarro11o 
económico, a 1a vez que de las transformaciones de la 
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estructura socia1, viene a alterar la actitud que se ha tenido 
frente a la Educación Superior" 3 º, lo anterior, en referencia a 
las necesidades sociales y del sector económico-industrial, se 
dice en el discurso, pero teniendo como pilar el 
intelectualismo, motivo por. ·el cual fueron creadas las 
Universidades en Occidente, en tanto formadoras de sectores 
profesionales en diversas ramas del conocimiento en 
correspondencia .a la demanda -siendo incidente el sector 
produ~tivo-industrial- que el desarrollo de las sociedades 
capitalistas ha exigido a los gobiernos en su intento de 
mantenerse a la altura de los bloques político-comerciales más 
rentables en el sentido amenazante que le imprimen sus 
representantes. 

Ahora bien, sabemos que en todo Estado-nación de orden 
capitalista el din~ro, la ganancia, la acumulación de capital 
han sido el· motor generador del comportamiento o dinámica 
interno-externa de su sociedad, industria y comercio; eiio 
debido a que al Estado se le han atribuido ciertas acciones 
para generar recursos económicos, plusvalía suficiente para 
mantener un grado· se dice ''óptimo" de pleno empl.eo y finanzas 
"sanas", y que decir de - un comercio incontenible, 
particularmente entre otros factores, anadiendo a éstos la 
generación del ahorro interno. 

Acciones que en México durante los anos SO's y 60's 
mantuvieron al. Estado en condiciones de responder al sector 
social,. éstas como la sustitución de importaciones, el 
incremento del factor secundario exportador, de la mima forma, 
l.a delegación de un papel definitivo a J..a industrialización 
interna como factor generador de empleos y ahorro; la 
preservación de J..os'recursos natura1es por ejemplo. 

Pero·.:~~fi.ie -;corno. ~n otro momento sen.al.amos- en los 70' s con 
la apertura:z,,econ6mica: y comercial, así como la reorientación de 
la acti~idB:c:t?:~:pa1·ítico-estatal, que el equilibrio mantenido 
decayó, ""y:·- ::er ,. excedente inflacionario afloró, aunado al. 
estancamiento. productivo y de los salarios reales que 1a 
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hiperinflaci6n y el descenso de las exportaciones y .la sobre 
producción generó a tal grado que el capital. interno quedó 
estancado e inmovilizado, entre otros factores 31que hicieron más 
confusa la realidad en aquel entonces y que el mode~o de 
desarrollo estabil.izador había sostenido; por otro lado, los 
elementqs de mayor generación de recursos como el petróleo y la 
industria sufrieron una tremenda caída de su precio y 
cotización en el mercado internacional -el cual es cada vez más 
rígido y cruel ante la competencia-. 

Factores que .lamentablemente han descansado en tremendas 
crisis económicas y el descenso de las reservaS económicas se 
agota lentamente; por lo que las inversiones, las 
exportaciones, y la devaluación interna de México y las 
sociedades latinoamericanas desde aquel entonces ·a hoy día, han 
l.levado al Estado a tomar acciones considerables -y de graves 
costos sociales- para regular las finanzas y buscar el 
equilibrio financiero óptimo y tratar de .sostenerl.o claro que 
desde su muy particular punto de vista. 

De allí que el ''equilibrio" ha partido en la mayoría de los 
casos de la privatización de paraestatales, el endeudamiento 
exterior, -a través de préstamos- el arrendamiento a 
transnacionales de diversos sectores productivos como la 
minería, la ganadería y 1a a9ricu1tura; 1a restricción del 
gasto social, el fuerte congelamiento de los salarios 
industriales -podríamos incluir los profesionales-, la 
elevación de los impuestos y el costo de los servicios púb1icos 
entre otros .. 

Lo anterior nos lleva a aborda~ la siguiente consideración, 
son estos factores -de desequilibrio -en e.l momento de que no 
existe linealidad en el proyecto fondomonetarista- de conf iicto 
económico, que han llevado al Estado no sólo Mexicano dentro de 
la misma 16gica del proyecto de modernización a establecer una 
política gubernamental de austeridad -ya muy caracterl.stica- y 
por lo tanto a la considerable reducción del gasto social 
decíamos y en la cual. se incl.uye el subsidio a .la Educación 
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Superior Púb1ica y 1a consecuente asignación de recursos a sus 
instituciones ... 

Y es e1 sentido de lo público que por derecho 
constitucional corresponde a todo mexicano, que el Estado 
responde aportando una parte de los recursos económico~ que 
significativamente ayudan y el cual. es un porcentaje mínimo 
del PIE además, dicho porcentaje ha sido un subsidio que ha 
venido decreciendo y en .caso de incrementarse, es 
insignificante o casi nulo respecto de su asignación a las IES, 
subsidio que se ha trasmutado en un elemento más de represión e 
intervencionismo Estatal dada la politización del mismo 
dec~amos-, en la orientación y conducción de la Educación 
Superior Pública en México bajo la dependencia directa o 
indirecta de las Universidades. 

Servicio y derecho que el Estado subsidia y ofrece a su 
sociedad hoy dia como un e1emento esencial en el proyecto de 
transición,, mediatizando a partir de ello su interveQcionismo 
como activismo estatal. en pro del bienestar social., desarrOl.lo. 
y progreso -se dice en el discurso- en ejercicio de su doble 
función y su sentido aristocratizante -seftalábamos-. 

De esta forma, la relación del Estado con la Educación 
Superior ha partido de dos axiomas en estructura: ei subsidio y 
l.a redefinici6n 'de los perfiles académico-profesionales, en ur:ia 
pretendida búsqueda de correspondencia de personal calificado y 
capacitado para la industria, la aplicación de ia ciencia y 
tecnologia, como parte de la modernización también de los 
servicios públicos; para de esta manera -a corto plazo atribuye 
el Estado mexicano- pueda Un México devaluado competir a nivel 
internacional en los rubros laborales de la economía, la 
industria y los servicios públicos más rentables. 

Ello nos conduce a considerar el intervencionismo Estatal -
que solapa a1 privado- y l.os intereses políticos y económicos 
que detrás de la asignación de un presupuesto se esconden y los 
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cual.es han l.l.evado a la subordinación de algunas autoridades 
universitarias públicas y privadas al replanteamiento global de 
sus funciones frent:e a l.as políticas de reestructuración para 
la ''Modernización de l.a Educación Superior11 en México y .América 
Latina. 

De.lo anterior, podemos pensar que el subsidio ha sido y es 
en épocas de austerídad como la que vivimos hoy día, otro 
instrumento de dominación y répresión político ideológica por 
parte del Est:ado el cual ha recaído en la burocratización y 
monopolización de los Sist:emas Educativos en general, bajo la 
presión de la mezquindad y vileza que el proyecto de 
modernización está exponiendo a la Educación en general y en 
particular a la Educación Superior. 32 

Y es que ha sido por medio del subsidio estatal -entre 
otros factores- que se está ejerciendo presión a las IES, para 
reconceptualizar sus funciones, racional.izar el presupuesto 
otorgado por ejemplo mediante la restricción del acceso a 
individuos menos rentables, el· debilitamiento sindical de 
trabajadores y profesores -qu~enes además de los alumnos 
también han sido afectados por la aplicación y rigidez del 
proyecto modernizador en curso-, la reconceptualización del 
trabajo humano y actividades profesionales en el sentido 
mercantil. que se ha impregnado al conocimiento, rentabilidad y 
exclusión en el mercado de trabajo, entre otros factores que se 
encuentran en consta,nte movimiento en un círculo de intereses 
encontrados que se combinan con la legitimación de .los bloques 
de poder en un contexto socioeconómico contrastante y 
asimétrico de fondo. 

Lo anterior nos 1l.eva a considerar un planteamiento en 
tanto que l.a asignación de recursos por parte del Estado ha 
11.evado a .las IES pób1icas a mantener una fuerte lucha y 
competencia entre ellas mismas por la obtención de los 
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beneficios -concepto de competencia característico de 1a 
corriente neoliberal. recordemos-; y uno de sus costos 
consideraríam6s que · radica en la metamorfosis que está 
padeciendo l.a Educación Superior -si no total, si parcial- en 
eanto que han sido las autoridades de estas instituciones 
quienes han repensado a las universidades bajo el rubro de las 
competencias institucionales ligado al ámbito del mercado; en 
tanto que han tratado de responder a los criterios 
neoconservadores en la Educación Superior, considerándose 
nece~ario el acatamiento o la exclusión33 aún cuando se dice que 
existen flexibilidades y concesiones de autonomía 
institucional. 

En México, la situación de la intervención estatal y la 
asignación de recursos ha sido similar dentro de su forma 
protocolaria, en tanto que se han venido creando desde 1977 
momento en que aparece el primer Plan Nacional de Educación
una serie de Instituciones y Organismos subsidiados por el 
propio Estado para llevar a cabo la vigilancia de la Educación 
Superior pública y sus instituciones, alcances o imitaciones le 
han caracterizado para ejercer presión o represión según sea el 
caso, si su funcionamiento no eS el esperado o deja mucho que 
decir respecto de sus funciones atribuidas y su ''compromiso" 
con la sociedad y la calidad de su comunidad estudiantil en el 
campo laboral -aún ya desde su trayectoria académica- en un 
sentido más conservador. 

Ya que en el momento en que aparece el Plan Nacional de 
Educación, es que entra en vigencia la Ley para la Coordinación 
de la Educación Superior, asignándole a esta las siguientes 
funciones: ''promover, fomentar y coordinar acciones que 
vinculen la planeaci6n institucional e interinstitucional con 
los objetivos, lineamientos ·y prioridades que demandaba el 
desarro'l.lo integral del país; favorecer con la participación de 
las instituciones, la evaluación, auspiciar la concentración de 

TESI;;: r:nr\T 
FALLA .U.t: UhiGEN 



acciones y apoyar este nivel educativo mediante l.a asignación 
de recursos públicos federales 34

• 

Proyecto a partir del cual la relación Estado-Universidad 
es una expresión considerable de intervencionismo3~que en 
coordinación coñ la SEP y la ANUIES, llevan a cabo la 
elaboración del Sistema Nacional para la Planeación Permanente 
de la Educación Superior (ZAMPES); a partir del cual es la 
pl.aneación un principio para coordinar los ejes rectores en 
materia de política educativa para la Educación Superior36 

denotando cierta raciona.l.idad de las acciones a seguir debido 
al. incremento de las IES, de la misma forma en la vida 
académica e institucional. -orillando ambas a la formación 
profesional solicitada- sobre todo para los sectores dirigentes 
que en ese momento el ''desarrollo'' económico de México exigía. 

De el.lo sabemos, se crearon diversas instituciones y 
proyectos para 1a· vigilé¡tncia de 1os acuerdos derivados de tal 
relación, como J.as Unidades ·Institucionales de Pl.aneación 
(Ul:P), de las Comisiones· Estatales para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES), Consejos Regionales para la 
Planeación de la Educación Superior (CORPES) y la Coordinación 
Nacional para 1a P1aneación de ia Educación_Superior CCONPES). 

Fue con 1a creación de estos organismos en los 70's que se 
pretendía ejercer ya una articulación del proyecto de 
desarrollo económico y social del gobierno, con los proyectos 
Educativos de las IES; trascendiendo tal articulación al ámbito 
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pedagógico incluso, expresado en la reformulación de las 
opciones profesionales más rentables entre otro~ fac~ores. 

Pero es de forma más enfática que las bases heredadas del 
Portillismo para la Educación Superior, y la fuerte crisis 
económica del sexenio Delamadridista -que partió de la 
intensión de un desarrollo económico sustentable, considerando 
como principio esencial l.a apertura comercial y económica, la 
privatización de algunas paraestatales , y 1a desregu..lación 
sa.laria..l, orillado por la incertidumbre financiera entre otros 
factores- es que se agudiza y evidencia concretamente la 
entrada del neo.liberalismo a México y la politiCa económica de 
austeridad que han caracterizado las tres últimas gestiones 
para la educación en general y en particular el. grave descenso 
de los recursos para el nivel de Educación Superior, que 
llevaron a Miguel de la Madrid -bajo la presión de los 
neoliberales y neoconservadores- a orientar la política 
educativa en el sentido original de la Planeación Institucional. 
que partió de parámetros eficienti·stas y funcionalistas para 1a 
educación. 

Siendo así De l.a Madrid el.emento esencia.l. para l.J.evar a 
cabo estrategias de evaluación continua y permanente para las 
IES bajo el rubro de eficiencia, el1o por un factor 
determinante: la asignación dei presupuesto gubernamental: el. 
cual. comenzó a pol.itizarse y el ·Estado comenzó a ejercer su 
característico intervencionismo de tipo rector creando normas, 
criterios y tendencias de la Educación Superior en un contexto 
socioeconómico de rezago drástico, y sobre todo desde la 
perspectiva gubernamental la existencia de un gravísimo rezago 
educativo en este nivel para responder a la iniciada 
competencia nacional e internacional que la ap.J.icación de la 
apertura comercial y económica traería cof"lsigo, de esta forma 
cuestionando severamente a las · IES, desde su formación 
académica, hasta sus p1anes y programas de estudio, inc.luyendo 
en esta crítica además la organización y administración 
institucional.. 
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Lo anterior, partiendo de la desvinculación de los 
criterios neolibera.les con ei ámbito educativo y ante los 
cuales las instancias reguladoras de las políticas en Educación 
Superior han intentado responder partiendo de un trabajo 
continuo y permanente por cumplir su objetivo en .la 
satisfacción de los intereses particulares, consideraciones que 
recayeron en la formulación de un Programa Integral para el 
Desarrollo de la Educación Superior CPROIDES}. 

Proyecto del cual a partir de la gestión salinista, se 
derivó un Programa para la Modernización Educativa -siendo 
Secretario de Educación Pública Ernesto Zedilla- en e.1 cual 
entre otros factores, se enfatiza la superación académica, la 
planeación y evaluación de las instituciones de Educación 
Superior como vínculo estratégico para los naoliberales, de 
insistir en ""Modernizar la Educación Superior". 37 

Teniendo en cuenta que los tecnócratas han tomado la 
planeación38 como un proceso raci.ona.lizador y de diagnQstico en 
el ámbito educativo para utilizar de forma equilibrada ·-se. 
dice- los recursos económicos y materiales que el Estado 
designa a las instituciones que dependen de éste, de manera tal 

~ "'De m:uerdo con .eig...._ ~._.._, el gabienK> di! s.lrYs IX*> é,..,_. fwld911•Ult•••• en • ~. can • que 
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epoca antermrm., • un control n"5 dlr9cto en que tanm a. IES coma ... ~tienen que ....,..._por su~ y 
nsulmdal; ... 
ldem. p, 11 
• Véne. Mednino, ,...rtinez Rema MarY. "'Enroqa,. de Plllneacll6n: un pef"Of'1NTW Q1Db91 'I ·~ ·~ .. ~_.......,-.., 
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que J.os recursos no signifiquen un despil.farro al no cumplir 
J.as instituciones las funciones que J.e fueron asignadas. 

Si a J.o anterior le afiadimos el toque futurista que 
caracteriza a los neol.iberales quienes hoy día promueven la 
noción de Pl.aneaci6n Prospectiva, nos conduce a considerar l.a 
tendencia progresista y economicista que se encuentra detrás de 
l.as acciones en cursó, corno la reducción de la matrícula, la 
restricción del subsidio en su sentido racionalizador que 
deviene del proyecto gubernamental y que ha llegado a retomarse 
y ser apl.icado corno una política dirigida a las Instituciones 
de Educación Superior~ 

Por otro lado, remitiéndonos al. proyecto modernizador, la 
noción de evaluación en un sentido abstracto, los neoliberales 
la han entendido y llevado a cabo como complemento de la 
planeación, que se traduce en calificación y certificación; de 
esta forma en el actual Sistema· Naciona.l de Evaluación ( SNE) 
que data de 1989 como respuesta al Programa Nacional de 
Modernización Educativa. La ad.ministración actual manifiesta 
continuidades de las polítiCas para J.a Educación Superior a 
partir de1 PLAN Nacionai de Educación (1996). 

Por lo tanto, l.os compromisos institucionales permanecen 
vigentes. •En este programa la evaluación como meta, como 
estrategia, línea de acción o como proyecto particular, tiene 
dos tareas especi.ficas. De ello también se derivan políticas 
educativas claras que en el caso de la educación universitaria, 
tendrá [ entre otros factores] como fin el establecimiento de 
criterios de asignación presupuestaria adicional que tomará en 
cuenta .La calidad y eficiencia de las 
instituciones"; 39evaluación que se ha extendido al. desempen.o 
escolar, al propio proceso educativo, a la administración y 
organización insti tuciona.l, al mismo tiempo que sese amplia su 
aplicación al impacto de los egresados a nivel social y 
laboral .. 

• ca.a.. Em::Dna ,.._._ 9Ev.au.caón I~: urw 11-pc tac.Ión en laa a.mpo. clltl ~- En .__ d9 ~ • 
&.....aón E~. "'*'deo, UNAM. ENEP Al8gón. Afto 5 woL 10. fetnro 19915. 
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Ello nos conduce a considerar los constantes criterios de 
certificación y acreditación del conocimiento -aprendizaje- al 
que el profesorado, los curricula (planes y programas de 
estudio), los alumnos y las propias instituciones 
universitarias han estado sometidas; mismas que el tecnicismo 
ha asumido como examen o· test objetivo, este como método de 
evaluación y certificación a profesores y alumnos que como nos 
dice García Escorza, sirven para codo e ideológicamente son lo 
mismo; es decir, que sirven "para mantener cultura y 
tradición ... como medio de control social, para conciliar .las 
funciones humanas y las normas de competencia; como 
discriminador natural del talento ... como un modo de dividir una 
población en agrupaciones según el. estatus", 40 que caracteriza 
ac~ualmente el funcionamiento de las IES y en que la evaluación 
entre otros factores se infiltra en una totalidad institucional 
insertada en un proyecto específico como lo es la modernización 
de la Educación Superior y sus contrariedades. 

De esta forma, hemos de considerar que ha sido la 
permanente incidencia de la evaluación con que la SEP ha 
encontrado un mecanismo de mayor control hacia las instancias 
representativas de la Educación- Superior (IES) -poder que el 
Estado le ha conferido a la SEP-; en referencia a la cal.idad de 
la fuerza de trabajo que se forma en sus instituciones 
considerada como profesionistas, así como de los servicios que 
otorgan como la producción del conocimiento cientifico y 
tecnológico, el fortalecimiento de la· planta académica y que la 
SEP asume como actualización, capacitación y formación 
permanente (especialización); factores que han venido 
moviéndose en una relación determinista de causa-efecto, costo
beneficio, de la 1.ógica mercantilista que caracteriza hoy día 
las pol~ticas educativas para la Educación Superior en l.os 
países en que el neoliberalismo está presente, como el nuestro. 

De lo anterior y coincidiendo con el Prof. Wenceslao, al. 
Estado en este sentido, se le puede conferir una connotación de 
''auditor" permanente de 1.as acciones y resultados de 1.as IES a 
partir de su proceso de evaluación-calificación que se han 
llevado a cabo por la Comisión Nacional. de Evaluación para l.a 
Educación Superior. 

- ca.n:Mi. &car~ Hc!ictDr. ""Ev•Ultdón in.at:uc:iDnal: urw ~ -. laa ~del caml*>- en ...,.._ *' ~ • 
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Considerando que es a partir del proceso de evaluación de 
199041 que se le adjudicaron a la Educación Superior Púb.lica 
diversas ''deficiencias"', entre ellas y en la cual se pone mayor 
énfasis es la formación profesional, evaluación de la cual 
surgieron .diversos proyectos :financiados por e.l propio Estado 
orientados a originar sectores de excelencia e innovación 
académica en investigación, la administración y organización 
institucional; Y.de entre los más significativos podemos citar 
el PRQNAES y el PROIDES. 

De esta forma, comienza a vislumbrarse y evidenciarse la 
asignación de recursos a las IES -en mayor porcentaje-, que 
elaboren y apliquen proyectos de reestructuración 
administrativa, curricular, etc. altamente rentables lo cual no 
significase un derroche económico, lo mismo que de "talentos" 
para los tecnócratas. 

En este sentido, la evaluaci6n42 como factor fundamental de 
control y asignación de. ·recursos económicos, así como-elemento 
sustancial para iniciar 'el proceso de modernización en la 
Educación Superior por parte del Estado mexicano desde entonces 
a hoy día, se ha encontrado determinado por la efectividad y 
satisfacción o correspondencia de las prioridades de un aparato 
gubernamental que ha bus~ado mecanismos y sentidos para generar 
una -pretendida- inclusión de ·México al proyecto global, frente 
a los ·problemas que esta búsqueda de inclusión ha traído 
consigo y ante un aparato productivo más se.lectivo y exigente 
como contexto inmediato a la modernización de la Educación 
Superior .. 

A partir de esta consideración del Estado mexicano las IES 
han ejercido una ·constante reformulación y adecuación de sus 

"
1.JanMn. Hdz. Jdsm. p, 11 
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funciones en todos sus niveles como el directivo, 
institucional, de gobierno, administrativo, curricular, 
estudiantil y pedagógico incluso; ello colno factores de 
indagación y vigilancia para los representantes del PMES 
quienes han ejercido una continua reformulación de los 
p.lantea~iento políticos, de los proyectos y estrategias que se 
han dirigido a la Educación Superior y .los cuales a su vez 
l.egitimen la expansión y e1 control que la resistencia a la 
manipulación y exclusión -que el proyecto ha traido consigo 
para la gran mayoría- que profésores, alumnos, intelectuales y 
administrativos de izquierda le cuestionan y retraen a.l 
proyecto y sus representantes de l9s que parten .la generación 
de un debate de oposición, y diversas controversias al 
respecto. 

Estas últimas que evidencien .la debilidad de los 
neo.libera.les y su proyecto para tratar de reso.lv.er a partir de 
una ''Modernización Educativan una crisis que el propio sistema 
de gobierno ha generado y que a su vez lo ha llevado a tratar 
de dar solución desde la educación, a los graves problemas que 
los sectores oprimidos padecen en nuestro País y la mayor parte 
del mundo, aún en los países considerados más poderosos y los 
cual.es no han sido resueltos en su totalidad y de ..los cuales 
mencionamos algunos al final del-apartado anterior. · 

El.lo nos lleva a considerar otro factor de análisis para el 
entendimiento de la extensión ·y predominio que la .ideología 
neoliberal de los tecnócratas han. considerado para orientar la 
Educación Superior en México bajo la lógica del mercado por un 
lado, y por el otro los costos sociales que las políticas 
educativas -elaboradas a partir del proyecto modernizador- de 
las tres últimas décadas han traido consigo y que han llevado a 
.la sociedad civil, estudiantil. académica y administrativa de 
las IES a luchar por la defensa de lo público de la Universidad 
creando un frente de resistencia a .l.as pol.1.ticas y proyectos 
educativos derivados de .l.a ofensiva neo1ibera1. 

Costos sociales decíamos, que han sido graves -sobre todo 
en el. aspecto económico- para los más desprotegidos como pueden 
ser el incremento de cuotas y el costo de diversos servicios 
como centros de cómputo, bibliotecas, laboratorios, 
procedimientos y· trámites de titulación, una considerable 
reducción de la matrícula, aunado a estos la reducción de los 
espacios democratizadores del conocimiento y de expresión 
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sociopolítica que los artefactos tecnológicos y el sentido 
aristocratizante que de la Educación Superio= pretende 
impregnarse· han venido a invadir; de l.a realidad hist:órico
social que las Ciencias Sociales y las Humanidades han dado a 
las Universidades Públ.icas y que incluso las ha caracteriza.do 
como espacios de creación po.1.1.tica, filosófica o antropológica 
del pensamiento y la realidad, .l.a teorización en si de la 
realidad concreta, frente al matiz de elitización y el sentido 
tecnológico que los tecnócratas están buscando asignar.les por 
un lado. 

Por otro lado, la considerable pérdida del sentido de 
democracia en su máxima expresión, esta como capacidad de 
crítica, reflexión, autonomía individual e institucional en una 
retrospectiva analítica y la cual ha subordinado el tecnicismo 
del conocimiento -del aprendizaje-, lo primero como una 
posibilidad de ampliar el criterio epistemológico de la 
realidad, el cual a su vez permita al ser humano una 
teorización e interpretación de la realidad y ser visto como un 
factor alternativo para reconvertir, y en el mejor de los casos 
recuperar el sentido real que la Educación Superior guarda con 
los sectores sociales más desprotegidos y la realidad en su 
condición de oprimidos y que ha sido mediatizada por el· 
tecnicismo y el pragmatismo que caracteriza al proyecto 
modernizador; de esta forma subordinando la posibilidad de 
construcción de proyectos sociales en alerta a la inviabilidad 
de un proyecto como el neoliberalismo para México, y sus 
considerables consecuencias que cada vez más se agudizan. 

Por otra parte, cabe destacar que es frente al sentido 
funcional. estructuralista de Modernización como un factor que 
caracteriza hoy di.a la Educación Superior, así como al propio 
modelo de modernización que se ha insertado en una sociedad por 
demás caótica; es que se hacen manifiestas expresiones de 
rebeldía y de oposición, que han incidido en los bloques de 
poder para desistir de un convencimiento ideológico entre la 
sociedad, los alumnos, los académicos e intelectuales sobre 
todo de izquierda -que han captado las contrariedades del 
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modelo y a quienes en otra ocasión nos referimos como los 
interlocutores del neoliberalismo-43

• 

Proyecto en el cual el ser humano ha perdido toda su 
dimensión como tal, y· que visto desde e1 punto de vista del 
mercado queda reducido a un insumo, una mercancía que se 
instit:.uGionaliza -en el sentido del análisis de la Educación 
Superior- dotado de· saberes y habilidades típicas de la 
mecanización del aprendizaje, y el cual una vez. consumada su 
perfilación se lanza a un mercado laboral incierto e inseguro 
de absorber a .la tota.lidad de .la fuerza de trabajo que se 
forma en la Educac~ón Superior ésta observación como otro 
factor de contradicción. 

De lo anterior, consideraremos otra característica del 
neoliberalismo y su proyecto de modernización para la Educación 
Superior, al. orientar. bajo sus criterios la formación 
académico-profesional contenida en l:os curricula y la mayoría 
de los perfiles profesionales bajo los sentidos y caprichos de 
la producción; de al.lí que partan los graves criterios de 
selectividad y estratificación de los saberes de los 
universitarios, quienes constantemente se encuentran sometidos 
a la evaluación y calificación de sus capacidades 
objetivas, 44 reduciendo así la posibilidad de una concepción y 
aplicación ampl.ia del pensamiento y el conocimiento, "he aquí 
la gran miseria a que ha quedado reducidas las concepciones y 
prácticas educativas'•45que las pol.íticas modernizan tes del. 
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neoliberalismo han dejado como expresión y muestra de su visión 
individuaJ.ista. 

Por otra parte se encuentra el aspecto de J.a 
estratificación y selectividad respecto a las exigencias para 
la Educ·ación Superior por parte del Estado y el aparato 
productivo, de las cuales se derivó un proyecto que ha generado 
.la Clasificación de las IES, de esta forma jerarquizándolas 
tomando en cuenta sus funciones y de acuerdo a cada una de sus 
carreras; proyecto conocido como PROMEP46 el cual parte de dos 
criterios fundamentales: el carácter asignado a cada carrera y 
el espacio entre lo público y lo privado de las Instituciones 
de Educación Superior. 

Lo anterior como factores de una visión al futuro de la 
Educación Superior, de sus instituciones, sus académicos, 
alumnos, servicios, etc. que el ne.oliberal.ismo y sus 
representantes han elaborado como expresión amp1ía de 
deconstrucción de una realidad educativa y socioeconómica 
contrastante de fondo bajo el sentido mercantilista que 
caracteriza ·la perspectiva futurista de las sociedades 
poscapital.istas y que pr.etende construir bajo criterios 
económicos la reconceptua1izaci6n neo1iberal del mundo, la 
historia, del ser humano, etc. 

•w.w.~ Hugo. -,:JPROMEP: '-tra~dea. U........a.den ........ tCilligulmnw1MW. En _...WCllll 
Sur . ...-.CO. tr' 10.1997. P.p 4-21 
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1.3 NEOLIBERALISMO Y PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACION 
SUPERIOR EN MÉXICO 

El anterior campo de problemas que se han agudizado a 
partir de la aplicación del sentido reconstructor de 
modernización coino política gubernamental. y sus impactos a la 
EducaCión Superior Pública; se vuelve más significativo a..l 
voltear la rniráda la Institución Pública en Educación Superior 
representativa del México Contemporáneo. 

La Máxima Casa de Estudios 1 la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Institución pública que en su devenir 
histórico y sus interrelaciones con el proyecto estatal., ha 
venido sufriendo ciertas modificaciones como totalidad 
institucional y .las cuales se han deriv:ado de los proyect.os 
gubernamentales del 70 a hoy día y que como se ha mencionado 
han sido proyectos que han tomado como referente estructural. 
las convulsiones económico-industriales para orientar la 
política federal bajo la ·cobertüra del nuevo liberalismo, éste 
entendido como la modernización de las sociedades 
subdesarrolladas. 

Pr.oyecto que ha impactado considerablemente la estructura 
social, económica, pol.1.tica y educativa -entre las de mayor 
consideración- en tanto las graves consecuencias de las 
acciones que se han tomado como ejes rectores en tales espacios 
de la realidad; una realidad compleja en la que la mayoría de 
los seres humanos hacen manifiestos sentidos de desesperanza, 
de angustia, y deso.lación al. ver la manera en que el gobierno 
mexicano -y la mayoría de los gobiernos liberal.es de A.L.-, han 
empobrecido a la mayoría de su pueblo. 

Sin duda, un factor negativo del neol.iberalismo, y a pesar 
de el.J.o cabe resaltar que· el Estado mexicano ha insistido en 
incluir a México en el proyecto gl.obal como expresión máxima de 
pertenencia al nuevo orden tecnológico e industrial., aún cuando 
el precio que la sociedad mexicana ha pagado por ello ha sido 
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alto, y es parte de este precio por pertenecer al. nuevo orden 
global., en el que se ha incluido la política educativa que ha 
regido a las IES desde entonces a hoy día · con · miras a la 
apertura comercial y a los retos económicos del siglo XXI •. 

Aquí es que tendremos que dialogar con la historia, para 
acercarnos simul.táneamente al. -entendimiento de l.os siguientes 
planteamientos: ¿hasta dónde la UNAM ha llegado a responder al 
proyecto del Estado moderno; a la propia reestructuración 
econ6míco-comercial. del nuevo orden mundial?, ¿qué tanto las 
políticas fondomonetaristas dentro del. marco del. libre comercio 
y el proyecto global. se han infiltrado en la poiitica educativa 
de l.a UNAM hoy día?, ¿hacia dónde va la Universidad Nacional. 
Autónoma de México, y cómo ha reaccionado frente a los 
criterios del neoliberalismo?, y ¿en dónde queda entonces la 
Pedagogía en este contexto de conservadurismo, pragmatismo y 
rentabilidad de los saberes y su campo de acción en el ámbito 
educativo?. 

Lo anterior nos ileva a considerar la educación como parte 
de un todo; es decir, es una dimensión social que se encuentra 
interrel.acionada con un contexto socio histórico determinado, 
siendo de esta manera l.a educación (las instituciones 
educativas en el marco formal) un factor esencia1·-hasta cierto 
límite- para que la clase en e1 poder utilice estos espacios 
para infi.l.trar su infl.uencia ideológica, política Y. cultural 
dentro de las Instituciones de Educación Superior. 

Instituciones que se han edificado vinculadas al proyecto 
de Estado nación en la mayor parte de las naciones 
.latinoamericanas e incluso en México, relación que se da con 
mayor relevancia con 1a educación superior -las Universidades-47 

TESIS \'n1\i 
FALLA DE ü.LULTEN 

• 



en el. sentido co1oqui.al, i.nstituci.ones que son parte de una 
total.idad socia1 que cada vez más expresa sentidos de 
dependencia· y decadencia de su autonomía frente al Estado 
neolíberal.. 

En este senti.do, J.a UNAM como parte de un todo socia.1, de 
una realidad histórica y Socioeducativa, ha atravesado por 
varios periodos de transición que le han colocado en la 
situación actual que vive -el acoso y padecimiento de los 
criterios neolibera.les- y los conflictos que de ello se ·han 
derivado dentro del proyecto de Estado nación para la sociedad 
mexicana del. sigl.o XXI. 48 

Si bien durante el. periodo posrevolucionario en México en 
el cual se exponía una sociedad, una economía devastada, 
destruida desde sus cimientos y estructuras; situación a partir 
de la cual se hace manifiesto en México la creación ·de un 
proyecto educativo propiamente dicho en general, y en 
particular, para .l.a Educación Superior, lo cual. ll.evó a los 
gobiernos posrevolucionarios a estructurar un proyectq 
educativo precario en cuanto a fines y contenidos. 

Pero es durante esos at\os sabemos, (20's, 30's) que· la 
conformación del Estado moderno en México estaba gestándose ya 
como e.l nuevo régimen pol.ítico y social para e·l México 
contemporáneo, ya que durante este J.apso cronológico, no se d~o 
propiamente una relación entre las funciones de la Universidad, 
de la Educación Superior y el proyecto del Estado mexicano de 
aquel entonces, 49el cual como objetivo inicia.l tenía el avance, 
el desarrollo de la sociedad, la economía y la industria 
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me::<icana; pero aún no había un ansiado desarrol.1.o por este 
sector de la educación. 

Ya con el gobierno Cardenista la situación de indiferencia 
o descuido acaso, entre el Estado y la Universidad se mediatiza 
frente al proyeéto del. Estado contemporáneo y da inicio del 
proceso de industrialización y desarrollo de México en aquel. 
entonces -propiamente dicho- y ante el cual comenzaban a 
fi1trarse los sentidos modernizadores de su sociedad. 

Es durante este periodo que la búsqueda del crecimiento 
económico, a partir de la industrialización del país -y la 
exportación de algunos de sus más valiosos recursos-, así como 
la propia tecnificación del aparato productivo; es que se 
eví.dencia el descontento del gobierno Cardenista frente a la 
Autónoma Universidad, caracterizada por sU sentido humanista' y 
de formación para las profesiones libres. 

Sentido que se contradecía frente a la demanda de 
profesionales capacitados para - responder al proceso de 
desarrollo; -hecho que l1evó al Cardenismo, a la creación del 
IPN, el cÜal. como es sabido lo caracteriza el sentido 
tecnoc~atizante de su población estudiantil.; factor que ha 
marcado hasta cierto límite una brecha con la UNAM. la cual 
frente a la política estatal -de corte populista - luchó por su 
autonomía. quedando as~ fincada la proyección de la Universidad 
del México Contemporáneo. 50 

Es en el periodo Cardenista en que se contrastan dos 
proyectos educativos populares para la Educación Superior. dos 
visiones distintas de la ense~anza, de la formación profesional 
y 1as opciones universitarias dentro del marco de desarrollo y 
urbanización de las grandes ciudades de corte capitalista. 
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Hecho que llevó a considerar a la Educación Superior dentro 
de las capas sociales medias y bajas corno u::i in~trumento de 
movilidad ,ascenso social y económico que vislumbraban el 
crecimiento, desa~rollo e industrialización de un México que se 
encontraba en los inicios de la recuperación, allí se 
encontr~ban dos instituciones que ofrecían un espacio al 
conocimiento, un espacio a los saberes. 

Durante esos anos, las corrientes progresistas y 
desarroll.istas predominantes en el' imperio del norte, fueron 
infiltradas dentro de las instituciones y. la yida académica, 
sopena de la expansión económica y cultural norteamericana y 
las políticas de crecimiento económico para América Latina. Sin 
embargo, se hace significativo en este periodo, el empuje al 
nivel universitar~o, partiendo de la consideración 
gubernamental de que la educación era en ese entonces un 
elemento esencial para alcanzar un grado óptimo de desarrollo; 
así, Estado y Educación Superior comenzaban. a codearse. 

Por otro lado, es durante el sexenio de Adolfo Ruíz 
Cortinez, que se retoma -e inc1uso se ratifica- el va1or de la 
Educación Superior, la vida académica de las Universidades, la 
investigación, la producción de conocimiento y de tecnologías 
ello como un factor imprescindible para e.l · progreso y 
civilización de la sociedad mexicana que en su proceso de 
transición daba la oportunidad de integrarse al grupo de la 
burguesia ascendente; en que el valor del conocimiento, del 
empleo, del prestigio social, del ''status quo" orientaron la 
visión del papel de los universitarios en una relación costo
beneficio. 

Si bien hasta este momento la Universidad era un espacio 
prometedor de legitimación político-ideológica de las 
tendencias desarrollistas de 1a era posrevolucionaria; es a 
fines de los 60's que las miradas azoradas de los progresistas 
son desorbitadas ante el conflicto ·estudiantil de fines de la 
década en México, conflicto que expone y expresa abiertamente 
el descontento de la comunidad universitaria frente a la 
po1ítica del Estado de comenzar a ejercer acciones represivas 
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al Sistema de Educación Superior y que se confrontaban a1 
proyecto de Estado-nación. 

Movimiento estudiantil en el cual la posición ideológico-:
política de la izquierda -que caracterizaba su antagonismo
frente a las po.1ítícas dominantes del gobierno Echeveri::ista, 
fue que se .fracturó la relación Universidad-Estado, ello se 
debió a diversos factores que tenían como trasfondo -entre 
otras cosas- las directrices el.itizantes de la Educación 
Universitaria bajo este régimen, y los cuales fueron: ''1)- l.a 
imposibilidad de que la Educación Superior fuera siendo 
gratuita, 2) restricción de los recursos financieros, el 
deterioro de las condiciones de ensenanza y la presencia de una 
constante hostilidad e inflexibilidad del aparato productivo y 
escolar para los estudiantesu. 51 

A ello, se agregó el agotamiento del modelo de acumulación 
y desarrollo industrial. -que se agudizó en los 70's- ; así como 
la incongruencia de la oferta y demanda del sector p~oductivo 
con respecto a l.a absorción de los universitarios, situaCión 
que propició diversos roces con el Estado y con la cultura 
hegemónica que comenzaba a proyectarse en la Pol1tica Educativa 
y en la conducción de las Instituciones de Educación Superior 
Púbiica, de ia UNAM, 

Luis Echeverri.a,· aún con el. fatídico panorama económic9, 
político y social con _que _1le9ó al poder, emanaba en su 
proyecto y discurso de gobierno, la modernización de la 
sociedad mexicana y ·para· 'tar.;:.propósito consideró como su mayor 
soporte l.a Educaci6ri, :. sUs-:: instit-uciones, a las Universidades. 

'«•_. .~:;·.~,;:,'~;,-,·;)"""' • .. . . 
y'< ·i~:.:f.--p,, __ ;.,;.:,;:./ .. 
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De É!sta- forma"·.~~ evidencia aún más la intervención del 
Estado en l.a vi~a'.d_e las IES, buscando -por ejemplo mediante el 
otorga.mieñ.to ·'de~- 9enerosos presupuestos- la recuperación del 
intervencionismo que si bien había sido matizado anteriormente 
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como activismo estatal y el cual fue puesto en entredicho con 
el conflicto de 1968, "el Estado se propuso abrir las vías de 
acceso a la Educación Superior a un mayor número de jóvenes de 
las capas social.es medias, tratando de incluir a aquellos 
provenientes de 1.os estratos medios y medios bajos, así como la 
utilización de. métodos y técnicas pedagógicas y didácticas de 
origen e:xtranj ero". 52 

En este sentido, fue enfático el gobierno Echeverrista en 
considerar a la Educación Superior como un problema, 
consideración a partir de 1.a cual otro mecanismo de control 
hacia este sector edu~ativo por parte del gobierno durante esta 
gestión, fue l.a creación de un organismo mejor conocido como 
ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior),la cual desde su creación ha sido un 
organismo mediador entre el. Estado y las IES públicas y 
privadas, dependientes y autónomas. 

Al respecto nos dice el ~ Profr. Arturo Ramos que ''la 
Universidad bajo el régimen de Echeverría, adquirió una nueva 
proyección social. [en que] La multiplicidad de formas con que 
el Estado buscó su relegitimaci6n, después del ejercicio de la 
opción autoritaria, dio una dimensión distinta al desarrollo de 
la Universidad pública. Esta retomó 1.a promoción gubernamental 
para moldear su expansión y reconversión académico-organizativa 
con mayor complejidad"; :.3 entre esas formas se encontraron el 
financiamiento, y la apertura política que tuvo como 
consecuente el crecimiento de 1.a matrícula, los académicos y la 
burocracia. Así, Bajo el sentido neoreformista de la Educación 
Superior, la Universidad no se hall.aba lejos de los anhelos 
reivindicadores de su función mediadora entre el desarrollo y 
el progreso que re definía a los regímenes anteriores de índole 
autoritarista. 

Es en este sentido que iniciativas como la creación de los 
CCH' S, la UAM, l.a implementación de innovaciones pedagógicas 
etc. conllevaron a recuperar el consenso perdido en los a~os de 
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crisis anteriores y a reincorporar a 1a Universidad con el. 
proyecto de E~tado 

En otra instancia, si bien han sido inevitables l.as 
conexiones que· en el discurso se hacen entre economía, 
desarroi'lo, crecimiento y educación -en el sentido más 
conservador de 1as corrientes funcional.istas que rigen la 
pe.lítica educativa actua1-, es que durante la gestión 
gubernamental de López Portil.10~4 se hacen manifiestas las 
pretensiones del. ejecutivo por elaborar 1os principios de la 
pc1ítica educativa de Educación Superior en un contexto 
diferenciado de desarrollo y crecimiento que México experimentó 
en un plazo muy largo de su gestión -política educativa que sus 
sucesores, de De.lamadrid y Salinas de Gortari, optaron por 
adaptar al futuro inmediato. 

Para aquel entonces -mediados de lOs . 70' s- , México se 
encontraba azorado frente a una crisis que se había suscitado 
debido al. agotamiento del. mode-1.o de acumulación que había 
llevado a un plano si bien no de óptimo desarrol.lo, si de 
desarrollo su·stentable, el estancamiento industrial., y de l.as 
exportaciones que en ai'\os anteriores supuso una visión 
positiva, el endeudamiento extremo, la catarsis inflacionaria 
entre otros factores, es que se desenvuelve la gestión 
Porti1lista. 

Un panorama oscuro sin lugar a dudas en momentos de 
reestructuración internacional, situación que se vio 
amortiguada en México por el giro que López Portillo dio a sus 
criterios gubernamentales para superar 1.a "crisis 
inflacionaria"; esto es, que retomó la política económica de la 
comercialización de recursos como el. petróleo, la maquinaria, 
productos que daban al país la posibilidad de un desarrollo 
sostenido, a partir de lo cual l.a época de las vacas flacas 
daba un giro radical, y en este contexto de superación y 
crecimiento l.a Educación Superior comenzaba a matizarse en 
cuanto a su pol.ítica educativa y la cual devenía ya desde el. 
propio Estado 
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En este periodo histórico, e.l petró.leo y la petroeconomía 
generaron inversiones, la panacea de.l petróleo y el aparente 
desarrollo suponía a la gran mayoría la noción de estabilidad 
social, económica, política y por supuesto educativa. En este 
sentido, y frente a un panorama positivo -hasta cierto punto
López Portillo siguiendo su noción iluminista de la educación, 
y tomando como referente el crecimiento de aquel entonces; es 
que toma .la iniciativa frustrada en gestiones anteriores de 
modernizar el Sistema de Educación Superior y en el cual se 
encontraba incl~ida la UNAM como institución pública. 

Modernización a partir de la cual existe una ansiada 
necesidad de ajuste en sus estructuras organizativas, 
académicas e instituciones al. futuro inmediato; ya desde l.a 
propia modernización del aparato gubernamental y sus 
instituciones a nivel nacional; tal decisión siendo producto de 
la conjunción de iniciativa privada, rectores, gobierno federal 
y estatales quienes .llevan a cabo reuniones para echar a andar 
un proyecto dirigido hacia la forma en que debían de funcionar 
las IES -como factor coercitivo en momentos de '"recuperaci6nu y 
cuyo nombre recae· en PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR; que 
instauró un sistema de planeac.Í.ón como directriz de la vida 
Universitaria, Institucional, Académica, Financiera, 
estudiantil etc, como parte integral del desarrollo nacional de 
aquel entonces. 

Lo significativo del proyecto mencionado dirigido hacia 
toda la República Mexicana, es el ambiente y la forma en que se 
instituyó; los conflictos y situaciones ideológicas, poJ.iticas, 
académicas e incluso económicas que se suscitaron a lo largo 
del. proceso de elaboración; así mismo los mecanismos y las 
fricciones reaccionarias ante la posibilidad de ya no concebir 
una UNAM pú.blica, si habl.amos de las acciones de l.a po1i.tica 
educativa del régimen de aquel entonces; acciones que la 
gestión Portillista expresaba en el evidente control del. Estado 
hacia este sector educativo. 

Propósitos y acciones que partiri.an del PNES, que junto con 
Villasenor resumiremos de la siguiente manera: 
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••• 1.-Convertir l.a Educación Superior en un -sistema-, de 
manera que se pudiera l.ograr una racional.ización operativa en 
el. manejo de 1os recursos, y una coordinación de esfuer:os que 
condujera a l.a optim.i%aci6n en l.a operaciOn del sistema a nivel. 
nacional.. 

2. -Buscar una sol.ución al. conjunto de probl.emas que qiraban 
al.rededor del financiamiento a las Instituciones de Educación 
superior; probl.emas de carácter financiero, pol.ítico, 
procedimental., distributiva etc. 

3.-Lograr que se emitiera l.a l.egisl.aci6n que se suponía 
necesaria en materia de J.as rel.aciones l.aboral.es (sobre todo 
para ingreso, promoción y permaneb.cia de l.os trabajadores 
académicos) y de intel.ecciOn operativa de l.a autonoml.a 
universitaria,, para as.1. evitar probl.ema·s (.bobre todo 
sindical.es) que entorpecían l.a buena marcha de l.as IES. 

4. -Buscar las :formas concretas de vincuJ.aciOn de l.~ Educación 
Superior con l.as necesidades pl.anteadas por el. desarrol.l.o 
econ6m.ico del. pa.1.s, l.as necesidades de l.os diversos 
sectores social.es y diversas instancias pol.ítico-
gubernamental.es. 

5.-La conformación de l.a estructur~ del. Sistema Naciona1 
Permanente de Educación Superior (SNPES) el cua1 se encargará 
de asequrar e1 cumpl.imiento de l.o·s 4 prop6sitos seftalados ..... ~ 

A estos propósitos, pudiéramos agregar el lugar central que 
ocupa la planeaci6n como faCtor decisivo de la política 
educativa durante esta gestión; así como desde el propio PNES 
en el cual. l.a Educación Superior es entendida como u·n sistema 
que forma parte del Sistema Educativo Nacional, y en el que la 
pl.aneaci.ón y operación de este sistema se encontraría 
de~erminada por los factores del desarrollo económico, y 
política financiera que orientaría el curso de las 
Universidades. 

Otro agreqado que cabe senalar, es el conflicto suscitado 
por 1.a defensa de la Universidades Públicas, las cuales desde 
.los propósitos del PNES se veía afectada, ya que eran factores 
externos los que incidían en el cómo y para quien l.as IES 
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funcionaban 
modernizador. 

y a l.as cuales iba dirigido el. proyecto 

Instituciones vistas como un sistema complejo de 
interrelaciones y problemas en los que ia UNAM no era ajena; ya 
que para esta institución el PNES seftalaba como faqtores 
problemáticos: el. crecimie"nto desmedido de l.a matricu.la, 
insuficiencia en los estudios e investigaciones, asi como 
insuficiencia de profesores, el atender sólo el nivel superior 
y no el nivel Medio Superior, mul.tiplicar las instituciones de 
carreras terminales para frenar la demanda de ingreso a la 
UNAM; así como orientar el servicio de Orientación Educativa 
hacia las carreras terminales, a lo cual se anadió la 
eliminación del pase automático y la búsqueda -sugerida por 
ANUIES y Ejecutivo Federal- de medios de financiamiento en el 
sector productivo y la propia sociedad. 

Acciones que exponen el. ejercicio del poder y la 
manipulación de este sector educativo en ia UNAM, en ~anta que 
son considerados problemas específicamente institucional.e.s 
hacia los que se dirigen los caminos, las alternativas de 
solución para que el proceso de modernización no fuese 
fracturado. 

Factores que pretendían ser solucionados -o en su caso 
considerar1os menos conf1ictivos- desde la planeación de ~a 
vida institucional y ia operatividad de los proyectos y 
acciones a seguir que se derivaran de la misma; es decir, l.a 
racionalización dei Sistema de Educación Superior56 y de las 
IES, y cuyo factor conflictivo -entre varios- lo era ei 
financiamiento y las relaciones laboraies dentro de la UNAM, 
así como su función social. y compromiso con el propio 
desarrollo .. 
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Los anteriores factores tomados como referentes para la 
elaboración del. PNES, y la posterior implementación inerte de 
la planeación como elemento reivindicador de las IES dentro de 
un ambiente de caos ideológico y politice que se extendió en la 
mayor parte de México fue lo que provocó la frustrada 
disolución de los sindicatos de trabajadores y académicos en la 
UNAM, así como la drástica reducción del presupuesto Federal y 
estatal. que anteponíari un condicionamiento del. mismo por un 
lado; por el otro, la lucha y defensa de la autonomía 
universi. taria que comenzaba a debilitarse con la intervención 
de actores externos en la solución de problemas de índole 
interna a nivel sólo de l.a UNAM en su gran mayoría. 

Ello una vez que a la UNAM se le consideró como un espacio 
de ideologización y pol.itización de su comunidad, lo cual era 
un factor preponderanternente positivo para los activistas de 
izquierda, para a partir de ello generar mecanismos de 
resistencia a la política educativa que se pretendía 
implementar en la Educación Superior en general.., y en 
particular en .l.a UNAM. 

Mecanismos de resistencia que se antepusieron a una acción 
definitiva: 1a restricción financiera de .l.as IES, sobre todo a 
las Universidades democráticas -1as llama Villase~or-; 

expresiones concretas de resistencia y radica.l.ismo como fueron 
l.a creación de sindicatos al. interior de la universidades, 
marchas, mítines, publ.icaciones, hasta el.. cierre de 
instalaciones que evidenciaban l.a coal.ición de los sectores más 
afectados -quienes ponían en entredicho las acciones de la 
extrema derecha- frente a l.a política de racionalización y 
operatividad del proyecto de planeación. 

Proyecto que mostró su inviabi.l.idad y sucesión a finales de 
l.a gestión Portillista!!l7 ya que los problemas económicos y 1a 
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fuerte crisis económica que se 
Portillo, y la entrada de Miguel. 
zozobra econ6m.ica y pol.í tica. 

asomaba a la salida de López 
de la Madrid bajo un cuadro de 

Un nuevo pl:oyecto estatal -que si bien retoma criterios 
lineales~del anterior PNES, elabora unas modificaciones- y una 
política de austeridad y sacrificio, guiaron la propuesta 
guber·namental y l.a Política Educativa, desde entonces 
nuevamente la Educación Superior ·comenzó a padecer los embates 
de l.a recesión económica, proyectos y ajustes no se hicieron 
esperar .. 

Así¡ J.a gestión de Miguel. de J.a Madrid (82-88) es sabido 
que traíá. a cuestas el fracaso que l.os anteriores gobiernos 
habían expuesto; de esta forma es que el ejecutivo decidió 
llevar a cabo la edificación de los ejes bajo los cuales 
giraría su gobernatura; esto es, la IDadernización de la 
sociedad, la industria mexicana, la administración, la polítca 
económica etc, y. por ende la Educación estas estructuras que 
habían sido puestas en entredicho una vez que se presentó el. 
declive económico. 

De l.o cual el gobierno Delamadridista contempló. y de hecho 
llevó a acabo acciones· como la reducción de la participación 
del Estado en la vida económica, sugiriendo así un 
adel.gazamiento de su intervención en la conducción económica 
del país se dice, para el ejercicio de una mejor dirección en 
un futuro inmediato, esto es, el objetivo esencial. era que el 
Estado dejara de ser dueno de diversas instituciones 
(paraestatal.es) que al. propio gobierno le costaban, por l.o cual. 
la pérdida de instituciones paraestatal.es vendidas al sector 
privado no se hizo esperar, entre la turbulencia económica 
internacional. que en aquel. entonces se vivía. 
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La inflación, el desempleo, la disminución de 
exportaciones, así como los conflictos social.es que acampanaron 
el debilitamiento sindical frente a la disminución de los 
salarios reales y el pago de la deuda contraída desde los 70's, 
esta úl.tima la cual que cada -véz más agobiaba a J.a comunidad 
económica internacional.; fueron algunos de .los imperativos a 
partir de J.os cuales se iniciaría abiertamente el proceso de 
modernización en. México y la infiltración del. neoliberalismo 
como fundamento político, ideológico y económico una vez 
tomados los criterios eficientistas de los últimos gobiernos, 
pero adaptando su postura incidente de reestructurar a la 
sociedad mexicana e incluirla en un proyecto que gobiernos 
anteriores quizás dejaron inconcluso. 

De tal forma que la política de reestructuración giró 
fundamentalmente en torno a .los siguientes ejes: .la. 
modernización· industrial, el pago de la deuda externa y .la 
superación de l.a crisis econ6mica38 mediante la apertura 
comercial y pol~tica en vistas del corporativismo, así como el 
libre mercado internacional. 

En este mar de turbu1encias y afán de ''superación"', es que 
e1 régimen de Miguel de la Madrid enfoca su visión progresista 
de un México· devaluado Y.delega -como parte de sus estrategias 
iluministas- a 1a· Educación Superior y a las IES un papel 
determinante para lograr la transición de los criterios 
eficientistas que llevasen al pais a superar los problemas 
presentados por la debacle económica; diría Francisco Gómez 
Gonzál.ez que también la Educación Superior formaba parte del ya 
anunciado proyecto que la burguesía mexicana pondría en marcha 
y para el cual el Aparato Escolar era un medio de infiltración 
prospectivo para la promoción del proyecto gubernamental y por 
ende del educativo. 

Crisis económica y proyecto gubernamental, que para la 
Educación Superior significaba una limitación del apoyo estata1 
desde una pauperizacíón del nivel, situación que condicionaba 

,. Ytiime. G6mez. ~ F,.nr:iKD. ~I gobternD de~ de .. ,.._.rid"" en Det P1Dr11rt1nm .. ----D.---
2. ~.~Sol. 1990. P~P· 193·209 
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más enfáticamente ia designación presupuestaria en vistas a 1a 
racionalización del mismo. 

una ansiada adecuación de· este nivel en concordancia a.l 
proyecto de gobierno es manifiesta en e.l PND 82-88 en el que 
1as líneas generales de 1a po1ítica educativa giraron en torno 
a :5s 

-E1evación de,ia'cá1idad acadé~ca. 

"'7Rac:Lona~;:L,d.;.~:.1 ·d~'.i~.'-~-~~9~·~uesto y de l.a maer1.Cl-~1a en 1a 
EducaciOn_. S~~e~;~-~> :~?ft:7: , .. 

,, -_ ·;: '.'·:::. ~:-z::;::~';\i:~Vf:'9:~J-::~,:,:_;.'.··:·: 
-Vincu1aci.On ·~con:·:ei:=-.".aector · productivo. 

· .. ·; :>~, ·:.'. "},G~D:t·[.jk:~~i-~~t~~; ·;::,,:~:.: 
-P1aneación·;para•J-1a.~·eficienci.a y eficaci.a. 

-D~·s·~:~~~~~~~~~~l~~~::-:±~~~~~i~,~~~ ~ 
. -I~f;1~ti.~~inf~~·;¡,~,,·'{lgiz~.,;_'-6n. de ias universidades .• 

~~~~~~~~~{ iÍ'j~f~~~~~E~~?:f f~~:t:!~;:~~~:J1~~~r~i 
Así, el PRONAES es parte de 1o que se denominó revo1uci6n 

Educativa; es decir, que ""busca ·centralizar .las decisiones 
pol.íticas y descentraJ.izar el financiamiento y J.a 
administración de J.a Educación, además se propone orientar 1.a 
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educación en su sentido fundamentalmente técnico, así como 
privilegiar los aspectos formales y de método". 60 

De esta forma, la política de austeridad del actual régimen 
es que busca a través de diversos mecanismos -como la 
reorganización institucional de las IES-. una adecuacióf) del 
Nivel de Educación Superior ·a las necesidades del. nuevo modelo 
de acurnu1aci6n {sustitución de importaciones y apertura 
comercial. al. exterior) que de forma alguna supone la 
explotación del trabajo humano; sobre todo el trabajo netamente 
técnico, productivo y rentable en la lógica mercantilista con 
que se inició la reorientación de la Educación Superior en 
México. y que en esencia partió de la superacion de la 
situación sobre todo económica por la que el país atravesaba en 
aque.l entonces. 

Lo anterior nos propone pensar que la Universidad 
Teconcrática, .la cual visiona y ambiciona el gobierno 
Delamadridista desde el PRONAES-es un elemento de con~rol para 
integrar a las Universidades y su función con l.a actividad. 
productiva y económica específicamente; a su vez que este nivel 
fuese l.o menos costoso posible. Partiendo así de un factor 
fundamental: la maleabilidad del financiamiento de las IES; es 
decir. la designación del paupérrimo presupuesto público se 
tomó angustiante pa-ra l.as autoridades educativas en tanto que 
se manejó su designaci.ón dependiendo del grado· · de 
correspondencia de las instituciones al proyecto gubernamental. 
y por ende l.a aplicación de la política educativa. · 

Es J. Enrique González Ruiz, quien de forma certera 
tomando en cuenta el panorama expuesto. así mismo partiendo de1 
propio PRONAES-, da una visión de la Universidad de aquel 
entonces; la Universidad burguesa podríamos denominarle sin 
temor a equivocarnos; ya que toma en consideración que es ''un 
órgano elitista, anti.democrático y aristocratizante, que se 
mantiene solamente con el apoyo de formas de control. y 
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represión en contra de J.os estudiantes y trabajadores, y con el. 
Estado burgués, al.ejándose más y más del pueblo". 6 1. 

En el caso de la UNAM, la visión eficientista del PRONAES, 
produjo un efecto considerable en los criterios de 
selectividad, que en esencia se aplicaron para reducir el 
ingreso. a .1.a Máxima Casa de Estudios; la cual como en una 
ocasión anterior mencíonamos era parte ya del proyecto burgués. 

Por otro J.ado, e·s poco antes de finalizar su gestión, que 
el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y autoridades educativas 
en el nivel superior (rectores} bajo el énfasis puesto en l.a 
Planeación Institucional, asi como la evaluación y el austero 
financiamiento a la mayoría de las IES- sobre todo podríamos 
decir las Universidades disfuncionales al proyecto impuesto, 
así corno la visión futurista de un México más involucrado en el 
ámbito internacional, es que en. 1986 previos análisis de los 
alcances y limitaciones del PRONAES, es que se promueve el 
proyecto programa Integral para el. Desarrol.lo de 1-a Educación 
Superior PROIDES, el cual revitalizaría las tareas del Sistema 
Nacional de Planeaci6n SNAPES, definiéndose en el proyecto 
mencionado los ejes rectores que l.a política educativa en 
materia de Educación Superior a partir de 1986, orientaría el 
quehacer educativo. 

En este documento, se evidencia el. énfasis que el ejecutivo 
y autoridades educativas ponen en l.a Educación Superior para 
considerarle un factor esencial para sacar del atolladero al 
país, calidad y efi~iencia serán estigmas con que IES, 
profesores, al.umnos, servicios etc; tendrán que 1.1.evar cuesta 
abajo como parte del. sistema educativo, de l.a educación como 
expresión máxima, y de la cual. decíamos se han elaborado 
intentos para adecuar la política gubernamental con los 
proyectos educativos -a reserva de sus respectivos alcances y 
.1.imitaci.ones-. 

•1 Cit. por So19 v..-.. MM'tb9. ldem, P. 147 
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De esta forma, e1 PROIDES fue orientado hacia la e1evaci6n 
de1 nive1 de ca1idad de las IES en respuesta a la exigencias de 
un contexto económico· diferenciado de las grandes economías, y 
el desarrollo de un país que poco a poco se resquebrajaba en la 
roayoría de las estructuras que dan forma al aparato de Estado. 

Así, rectores y autoridades educativas como lo es ANUIES, 
parten de l.a consideración de puntos críticos -desde la visión 
progresista de su fundamento- hacia los que va dirigido ei 
proyecto, en cuanto a la connotación político-ideológica que la 
Educación Superior adquirió en tal contexto y de los cuales se 
deduce: 62 

-Apoyo a 1a ap1icaci6n de estrategias para el. desarro11o 
económico y social. del. pai.s. 

-Mantener un pensamiento cri.tico y. de· innovación frente a las 
estrategias econ6.rnicas y socia1es tomando como referencia l.os 
principios básicos del. desarro11o nacional.. 

-oesarrol.l.o de este nivei en que predominen sol.uciones 
cuantitativas .y cual.itativas para' e1evar 1a cal.idad académica. 

-Contribu.i.·r a 1a sol.uci6n de probl.emas en l.as áreas 
prioritarias, 1a generaci6n·de bienes estratégicos de capita1 
y de bienes intermedios de ventaja competitiva en e1 mercado. 

-orientar e1 crecimiento de 1a Educación Superior hacia áreas 
pr.i.oritarias para e1 ~recimiento del. país. 

-Orientar a l.a pob1aci6n estudiantil. hacia otras opciones de 
formación como l.a educación media terminal. y el. bac.h.i.11erato 
tecnol.6g.ico. 

-Reducir 1a proporción de estudiantes de bachi11erato, e 
impul.sar 1as áreas de c .. n y e·xactas., ingenieria.s, tecnol.ogias 
y.humanidades. 

-Fortal.ecer 1a formación y actua1izaci6n de1 personal. docente, 
investigación etc .. 

-Lograr una congruencia en-e.re l.os objetivos institucional.es., 
sector educativo., pl.anes y programas de desarrol.l.o mediante J.a. 
pl.aneación instituciona1 .. 

1A ~. PROIDES. "'81EO. ANUIES. ~ 1996. P,p. 16-20 
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-Lograr una mayor precisión sobre 1os conceptos y po11.ticas 
institucional.es re1acionadas con 1a di:fusi6n de 1a cu1tura,, 
para 1ograr 1a afirmación de va1ores y conocitt1..J.entos 
nacional.es y universal.es,, e1 apoyo de 1as manifestaciones 
autóctonas y populares,, 1a divulgación de1 conocim.i.ento 
científicO y tecnol.6qico. 

Así, ''el. PROIDES se de:=ine como un instrumento de 
planeaci6n destinado a orientar e inducir el cambio de 1.a 
Educación Superior mexicana. En su concepción y al.canees 
predominan los propósitos de elevar el. nivel. académico de .las 
IES en función de las necesidades del país; vencer los 
obst~culos emergentes de la crisis, y consolidar ei desarrollo 
armónico, integral y equilibrado del Sistema de Educación 
Superior sobre bases firmes en su estabilidad y financiamiento. 
En el logro de estos propósitos radican las posibilidades de 
consolidar la calidad de la Educación Superior y alcanzar l.a 
autodeterminación científica y tecnológica para afirmar aún más 
nuestra cultura". 63 

Puntos de anál.isis y critica para la Educación Superior y 
l.as Universidades, en las cuales una acción del Estado fue 
determinante: la racionalización de los recursos económicos 
como forma de sobrevivencia 64 que tomó otra orientación con el 
gobierno de.Salinas de Gortari; el cual desde su participación 
en e1 gabinete de M1guei· de la Madrid garantizaba la 
continuidad del proyecto neoliberal y tecnocrático en México. 

Sin lugar a dudas un Plan de Desarrollo (88-94) ambicioso y 
prometedor -como la mayor~a de los anteriores-, el cual 
llevaría a la cúspide a la industria y economía mexicana 
conjuntamente con l.os nive1es de crecimiento internacional.; en 
el cual la Educación Superior se encontraba inserta. e incluso 
su connotación funcionalista-desarrol.lista persiste. 
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El proyecto de modernización se encontraba en su apogeo, ya 
que con Salinas se formuló un proyecto pa.z;-a m9dernizar la 
Educación en general (Programa de Modernización Educativa 1989-
1994) y muy en particu.l.ar es a partir del salinismo que la 
Educación Superior tomaría tintes de comercialización; es 
decir, . se acentúan los ejes rectores de este nivel bajo l.a 
lógica del mercado y las leyes de la economía. 

Respecto al papel de la Educación Superior en el marco de 
la g1obalización65 y a partir de la ºfirma de un tratado de libre 
comercio CTLC} con J.os Estados Unidos y. Can?dá, es que la 
connotación tecnocrática y comercial hacia la Educación 
Superior y a las IES, se evidencia. 

Ya que en el Nivel Superior en ese entonces, "se trata de 
perfilar la educación hacia el. predominio de los aspectos 
técnicos, dejando a un lado las cuestiones políticas y 
fi.l.osóficas, así como también se busca reducir costos en la 
educación"; 66 una vez que se toma como base· e1 modeJ.o 
universitario estadounidense en su versión mexicana -Adaptación 
Ernesto Zedi.ll.o-; ya que el. régimen sal.inista recordemos que 
retomó 1.a estrategia de Superación Académica del PROIDES 
(Miguel de la Madrid) y 1.o integró al discurso que sustentó la 
Modernización de la Educació~ y su urgente vinculación al 
sector productivo, así como el impulso reivindicador de la 
''cultura de la evaluación" y l.a consolidación del Sistema 
Nacional de Educación Superior. · 

Para tal propósito, la política educativa de.l 
contenida en el. programa de modernización educativa 
cuatro axiomas específicos, o centrales: 

1.-Federa1izaci6n (centra1izaci6n). 

2.-Nueva participación Sociai •. 

salinismo 
partió de 

.. ........,._.,.~ ·~ .......__flnn6 un lr-.dode ... COIN'ICIDcan~ct.1-(n.CMI).. • ...,..., ami•,,........ Y•..,.. lnduM6n de M9lco • • ~ ~ urwwa ........... _._ ... ...-..-,_. 
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3.-Re~ormu1aci6n de P1anes y Programas. 

4;-Reorieneaci6n de 1a función magiseer~a1.c 1 

Aún cuando el Programa haya sido planteado para la 
Educación Básica en particular, 68no quedó exenta la Superior, y 
como ya hemos mencionado ·con anterioridad, el impulSo al 
PROIDES se manifestó una vez que el TLC contenía entre sus 
apartados un espacio para el campo de la Educación Superior, 
para su adecuación a la política neoliberal en las naciones en 
las cuales el tratado se firmaría; así como del propio TLC y 
las implicaciones que este traería consigo para este nivel 
educativo. 

De tal forma, la Educación Superior nuevamente se encuentra 
en el centro de la controversia respecto a sus fines y alcances 
en la sociedad global, entre autonomía, libertad de cátedra y 
distribución del conocimiento a las masas trente al 
productivismo y eficientismo del Modelo Educativo de Mercado 
expuesto en el TLC; es decir, las IES cumplirían entonces el. 
papel de empresarios y la demanda el papel de cliente. 

De lo anterior podríamos deducir que la Educación Superior 
más enfáticamente bajo este contexto, ha sido vista más como 
capacitación para el trabajo -rentable- adquiriendo a .partir de 
1os criterios economicistas que la rigen, un carácter más 
elitista; es decir, la Educación Superior recordemos qUe 
también ha sido producto de fricciones político-económicas, que 
por ejemplo tienen por un lado e1 bajo subsidio público que a 
su vez ha propiciado 1a intervención de actores externos en ia 
conducción de la Educación Superior -decíamos- como lo es la 
iniciativa privada691a cual ha sido una de las agencias -junto 

67 ~. Praigrmnw pera a.~~ 1,.,.1994 . .... il:O. E,11Ku11tWO ~l. SEP. 199 • t=..-con-~que• Educadón 96illm-..flt6 unode mm......,.,...,...__.~.........._ _,mnmctm 
Pf'CllP«>~ .. que-~p19119y~cm.-udlD,~delm~clll-. 
Se rnDda:ó • tomw de --=a6n al~.......,.• ••"*"'•••WMa:• d9 un w... • .,..._ únmD. - ....,._ 111 ""--=*' clDc9rm conm ~,_.et COMIDf ......._ Cl'le • 1111 - ll9wó.. ....,.., • 111...,_ ....... •...-de111 
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nwror control e1e -- • ~ de mUlmplm ,._..,..._ c::nnm: • ~ • ~. 1111 .........,.. -. ....._... 
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con el aparato gubernamental- de nivel prioritario para el 
recluta.miento de profesionales egresados de escuelas públicas; 
-con sus bemoles- ya que ha sido la propia iniciativa privada 
que con sus Universidades Particulares ha tratado de preparar a 
sus dirigentes, pero el beneficio que han obtenido de las IES 
Públicas es irrefutab.le, sabiendo que aún así el desdén que 
hacen a los estudiantes y egresados de estas muchas de 1.as 
veces, nos llevaría 'a considerar otros planteamientos al 
respecto, que por cuestión de espacio no trataremos en esta 
ocasión a profundidad. 

El propio inter~s del ejecutivo de adecuar la Educación 
Superior y sus Instituciones al tratado, fue a su vez un factor 
decisivo en el ejercicio del control hacia este nivel educativo 
ante el posible inicio de la comercialización internacional. 70 

Para tal efecto, se procuró hacer énfasis en la evaluación del 
quehacer educativo en este nivel, en tanto que el CPME) en su 
apartado a la Educación, va dirigido al mejoramiento de l.a 
calidad de las IES, de sus servicios, la investi.gación, 1.a 
administración, sus a1umnos y profes~res etc; dentro del propio 
proceso racionalizador que sustentó la política educativa 
salinista bajo ei marco de1 neolfberalismo. 

En cuanto a algunas repercusiones de ia po1ítica educativa 
del salinismo y del· propio TLC hacia l.a UNAM podríamos citar 
.las siguientes: 

-Mayor control. de profesores. 

-Designación de awnentos sal.arial.es 
sistema de puntajes. 

partir del. 
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-Eval.uación continua para otorgar l.a definitividad de 
1os grupos. 

-Reducción de tiempo en horas para profesores de 
asignatura en bachi.l.l.erato •. 

-Financiamiento 
exce1encia. 

adicional. s6l.o proyectos de 

-Modificación prácticamente de todos 1os p1anes y 
programas de l.as facu1tades r escue1as. 

-Mayor control. sobre e1 estudiantado y 1a posibl.e 
del.egación económica l.os propios alumnos y 
fami1ia ...... 

Por otro 'lado, fue con .la designación de Ernesto Zedilla 
como· presidente de .la Repúb.lica Mexicana, y una vez habiendo 
sido Secretario de Educación P'1b1ica (88-94), que 1a política 
educativa bajo el. marco neo.libera.1 no cambia, e inc.tuso se 
acentúa más en sus criterios de sel.ectiviCad, efectividad y 
excelencia en una economía globa1 que cada vez más ha expandido 
l.os ejes unificadores de la sociedad poscapítalista y los 
cuales han sido fundamento para la poli.tica educativa de .las 
Universidades -públicas y privadas-, las IES y sus estructuras 
como parte de un todo (de un.sistema para López Portillo). 

Dirigiéndonos hacia otra referencia de análisis, es bajo el 
siguiente contexto socio-histórico que se inició la gestión 
Zedi11ista: 

Una crisis económica, un Tratado de Libre Comercio confuso, 
una alta taza de desempleo, la quiebra de industrias 
nacionaies, fuga de capitales; asi. como un proceso de reajuste 
económico a nivel. internacional. que dejaba entrever l.a 
continuidad de los criterios gubernamentales de las gestiones 
de corte neo.liberal anteriores. 



En este sentido, el reajuste y los anhelos de recuperación 
nacional han sido continuos en l.os discursos pronunciados por 
e.l representante del ejecutivo federal no ais.lados en 
ocasiones; así como las posibles alternativas para solucionar 
el problema ·económico producto de la debacle financiera a 
finales de la gestión salinista, en particular continuar con el 
desarrollo y retomar el. proyecto que alguna vez enorgul.lecería 
a la sociedad m~xicana, la política, la economía etc, y en el 
que la educación y la asignación de su función esencial para el. 
desarrollo nacional ha sido retomada la mayoría de las veces 
por los díscurs.os que han buscado recuperar la credibilidad en 
el proyecto de confirmación del Mega Estado, como lo ha sido el 
neoliberalismo y el libre mercado, elementos para tratar de 
incl.uir a un México devaluado en aquel entonces a ~? esfera de 
la economia y el mercado internacional. 

De tal forma, l.os anhelos reivindicadores volvieron a 
entremezclarse en la Educación Superior, en las IES y el papel. 
que el proyecto neoliberal le ha designado, y el cual ha 
llegado a reducirse a los conceptos de correspondencia con el 
proyecto gubernamental,. el aparato productivo y el propio 
desarrollo nacional. 

Es por . el.lo que seguiremos nuestro análisis consi.derando 
entre otras cosas, que el poder gubernamental sobre la 
conducc..ión de la Educación Superior ha llegado a su máxima 
expresión en un proyecto que contiene la pol.itica educativa, 
as.i como las directrices a seguir para consolidar al. proyecto 
modernizador en este nivel educativo y en esencia .la 
reorganización de las IES. 

Así, el Programa de Mejoramiento del Profesorado de las IES 
(PROMEP) el cual. fue concebido poco después de iniciada l.a 
gesti.ón Zedil.J.ista (dado a la .luz pública en marzo de 1997) y 
el cual fue centro de atención para muchos intelectuaies 
mexicanos en educación, que a su consideración y retomando toda 
la perspectiva planteada hasta este momento, es un programa que 
ha llegado a invadir más a fondo a las Universidades, a su ves 
infiltrandose dentro de las IES; ello debido a que los 
principios de la Planeación Prospectiva se hacen evidentes a lo 
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l.argo de l.a l.ectura del. documento oficial 72 cuyo recurso de 
elaboración ha sido el inicio del. proceso de racional.ización de 
la vida académica~ administrativa, de los" seZ..vicios, el. 
financiamiento e incl.uso de los propios alumnos, profesores e 
investigadores etc. 

Retomando las aportaciones de Hugo Aboites73es que se 
presenta la siguiente s1.ntesis de los puntos más rel.evantes 
hacia los cuales se orienta el. PROMEP: 

1)Supervisi6n guberna.menta1 directa del. cumpl.imie~to de 1as 
metas propuestas por cada centro de trabajo a nive1 de división 
y facul.tad de todas y cada una de 1as instituciones de 
Educación super~or de1 pai.s que participen. 

2)Estab1ecer una denominación comUn a fin de dar un trato iqua1 
y eseab1ecer una re1ación igua1 con todas 1as instituciones, 
carreras ecc. 

3) Crear una visi6n 
pai.s. en que 
especia1idades 
est:udio-. 

uniforme. de-. ·i.a rea1.idad universi"taria del. 
"1oa· - ; .:. posgrados, ~-· dip1omados, carreras, 

ahora · conside:C-ados ~ ·. como ... programas _ de 

" ' ¡ '-"': -,-- ;: .::·;~~:·: -r- --~ -·.-
.', 
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4) Estab1ece . que,- 1os., prog~amas" pueden·: ser .. ; ~ienti.:fico-prá.c"ticos; 
práccicos muy· individua1:izados,f ··prácticos;:' a. secas, básicos e 

int~~-e-~~'~¡;.-.·.;\~I~~~N~~~~fJL~i~?~-~ .'.~~:'._~~.:~ ···.'· .· .· ·' ·-·: :.:·~·-:·: :· 
5) l:mpu1sa una '.~ivisi.6n··".naciona1 - cte1 trab~jo· en ·l.a Educación 
superior. _ - : .-: _- ·,._;.:·.-r··" .:·,_ · 

·6) Se; a~~p~·a .'u~a·'. ~~i·~·~¡·C::a··.' de .d¡f~i:-enciaci.on creciente, división 
de .. funciones , y acceso a 1a Universidad condicionado a 1os 
recursos económicos y en e1 fondo, 1a · c1ase socia1 de1 
es"tudiante. 

7) E1 PROHEP inceneiva 1a competencia t:.n"tre programas, 
dependencias e instituciones para ·co1ocarse en 1os mejores 
1ugares de l.a c1asificación. 

~ ""-8. PRC»IEP. "'*-K:o. SEP.1997 
n AbmW. HUlllD. -SPRC»EP: '9bM .... 11 ...... ide .. U~--~guba¡1m1w•, En_..,,..._ .... SUr ... 
10. flllbm. 1997. Pp. +15 
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De lo anterior un agregado más respecto a la visualización 
de las IES como dependencias gubernamentales diría Abiotes,. 
responde a ·la necesidad de satisfacer al aparato productivo,. 
así como al propio Estado en primera instancia,. que toma al 
profesorado como inherente transmisor y creador de conocimiento 
(innovativo se dice en el proyecto,. aunque no se define) cOmo 
otra de las piezas a conjuntar para el objetivo que persigue 
alcanzar el PROMEP: la formación de cuadros profesional.es 
altamente calificados (sea cual. fuese su clasificación}.· 

Por otro .lado,. la cuestión del financiamiento se retoma 
como parte de 1a eva.iuación y este recae nuevamente en l.a 
creación de proyectos de investigación (Ciencia y Tecnología en 
primer plano) los cuaJ.es generen un renombre para cada 
institución de Educación Superior,. y bajo el cual. se legitimen 
sus funciones con el. )'.>.royecto de Estado. 

Respecto a la planeaci6n, la racionalización ha sobrepasado 
sus límites (en base al. proyecto) ya que desde el PROM~P existe 
-en cantidades- el ··número de alumnos que el profesor debe: 
atender,. así como las actividades a las cuales ha de dedicarse 
el profesor frente a grupo,. ello ante su connotación de 
investigador, que es la actividad en la cual el proyecto pone 
mayor énfasis (horqs de clase,. investigación,. asesorías entre 
otras). 

El panorama expuesto nos lleva a considerar de qué forñia 
el PROMEP -y l.os proyectos anteriores- han sido enfáticos y 
correlativos entre el proyecto de Estado y la política 
educativa para la Educación Superior,. sin por ell.o, llevar a 
cabo un intento de satanización,. simplemente en este caso,. es 
una interpretación analítica del neoliberalismo a l.a mexicana 
diría Andrea Revueltas de la última década. 

De el.lo, digamos que es el PROMEP, el que retoma en esencia 
y en el. que se acentúan los criterios eficientistas y 
racionalistas de la propia política en discurso y práctica del. 
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neo.libera.lismo y sus diferentes acepciones; proyecto si.n .lugar 
a dudas identificado con el proceso de alobalización, con la 
división internacional del trabajo, con Ía competencia por e.l 
mercado, y a su vez con .la diferenciación del conocimiento útil 
y rentable por un lado y del conocimiento -popular- digamos por 
el otro, que se topa con la .lógica mercantilista y el. eiitísmo 
en l.a Educación. 74 

Un proyecto en el que se h~zo manifiesta la congruencia que 
debe existir con el propio proyecto del Estado Moderno. así 
como con el marco referencial. del mercado. la economía y la 
demanda de fuerza 9e trabajo con nivel de competitividad 
nacional en primera instancia y en segunda internacional. 75pero 
que a su vez supone una participación más efectiva -de las IES 
como estructura y medio académico- en el proceso de 
modernización. Y el cual ha llegado a la manipul.ación de J.a 
humanidad a grados considerables. ya que sus repercusiones le 
han afectado como subjetividad; como ente unidimensional que 
enfrenta una realidad, un entorno cada vez más ofensivo para la 
gran mayoría; el. papel· de los . sujetos sociales ha sido ya 
designado diríamos -en términos ~el Darwinismo Social-. 

Lo expuesto con anterioridad nos conduce a formular los 
sigui.entes planteamientos ¿de quién y para quién es .la 
Educación Superior?, bajo tales preceptos ¿hacia dónde se 
dirige?; ¿será a caso l.a selección de .los más aptos?, ¿es a 
caso que el tecnicismo y pragmatismo están conduciendo a1 ser 
humano. al estudiante de la Educación Superior como 
Universitario al.a muerte de su propia razón? ... 

,_"LA ~ M ~ • 18 tra....,,.., y ..,.aptK:l6n del conac...., lM'l ~....,.,..,., ...... pma dlll __.... 
rwipe..::&91L\n. Se tw> en un ,..,.,..,...ienlO mndlo y ....,.._,..,. nacuo: -rodo C:Ww:adl•*"'• ,_. qam ~ _.,. W _. 
útr.En-~ . .-...aplc.D>•lcoimJ111Mi .... ~:'"'pt9doc:onque•.,._..,..,._.,. .. ~ •• ~._._._. .... 
m....,., .. .., • enlDnCm ....- rwQnám, ~.,-.-.:•o ~ lneldlr9. awnD - rnuicn., en•..-».._.-.--., ............. -. 
~ M. AltUrO. 9EI flaun> de a. U~ ... 18 ~ dml CDllOJii ..... -. En....._, 39-40 . ......,. IT#ll. 1995. P. 
43 
"~rnmq..-r.. -...Od91 PIOCW>cM~en_...... yelTLC.AN-. .....,... .... _._,..., --• 
a. ~<IR E:durad6n SUpenor. a.u funct6rl y '9 PfOI* ~ _.. .. l:i9D9JOen \1119.......-dlll ~--
,,.- dm INllllondD. 
un~ dllellD, .a .. c...aón • .,._ c*llllli ~ .. cUlll ~------...._ .. ..._ .......... E.u. 
oc.r-M, 1111 a.ldebím..,. renow.-c.s.cuMK1.-..uiw"9l'~ID9--.....c1111~...,....__ .... ...._.. 
la5p ......... ~b9)Dklammma.~-~ ............. ..--..--pmiillm.dlll--. 
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CAP. 11 LA FORMACION DEL SWETO PEDAGOGICO AL INTERIOR DE LA UNAll: 
LA COSMOVISIÓN RADICAL Y CONSERVADORA 

El devenir histórico de las sociedades ha determinando el 
tipo de .educación y de sujeto que se quiere para .la sociedad, 
es decir, oue el croceso de formación de.l ser humano a través 
del hecho - educat~vo ha sido un elemento esencial en el 
desarro1l.o de las sociedades bajo el entendido de que la idea 
de sujeto ha venido acompaf\ado del concepto de hombre, de su 
educación, de la cultura que éste adquirirá o bien el papel que 
desempefiará en el plano social, político, artístico etc, que 
nos dan la posibilidad de interpretar el hecho educativo 
siempre ligado a la esfera social, es más como complemento de 
ésta. 

Así, la educación y los sujetos han atravesado por diversos 
procesos históricos, y es a partir de la Grecia Clásica que los 
primeros planteamientos e ideas sobre educación y formación de 
los sujetos comienzan a emerger- y se descubre poco a poco ya 
una idea del sujeto de la educación. Para lo cual los 
planteamientos· educativos se tornan explicativos a la relación 
del sujeto con su realidad, con su pueblo, con su historia. 

Al paso de los sigios, en el Siglo XVIII la modernidad vino 
acompai"iada del capitalismo, y de .l.a riqueza pedagógica de la 
Grecia Clásica poco quedaba, la idea de una educación integral 
que sirviera a la polis había sido reemplazada; de est:r.:t. forma 
l.a educación se tornó en l.a modernidad elemento fundamental.. 
para el control del proletariado por parte de la burguesía 
capitalista, que volcó su dominio bajo el sentido de la 
Instrucción Pública para los desprotegidos. 

Desde entonces el proceso de industrialización en Europa,. 
comenzó a generar desigualdades social..es, que se tradujeron 
también en desigualdades educativas, los métodos, las técnicas 
y los procedimientos pedagógicos comienzan a centrarse en .l..os 
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procesos de producción, la educación para 
olvido filosófico con tintes educativos, 
humano comienza a complicarse y la carrera 
da la senal de inicio. 

el trabajo da pie al 
la vida para el ser 
por la supervivencia 

En este seritido la historia de la educación decíamos ha 
estado muy ligada a los procesos socioeconómicos, de allí que 
e1 aná1isis y ·ei discurso pedagógico tampoco puede tornarse 
indiferente ante estos, de tal forma que la generación de los 
discursos pedagógicos inician la contienda en el Siglo XIX y 
principios de.l XX, por evidenciar l.as injusticias social.es a 
1.as que habían sido sumidos la mayoría, teniendo ere cuenta que 
el capitalismo también engendró un conflicto clasista entre la 
burguesía y el. proletariado. 

Es a finales del siglo XIX y princi~ios del XX, que lbs 
discursos y proyectos pedagógicos para ambas clases social.es 
comienzan a diferenciarse y la educación toma otra dimensión: 
entre una educación bllrguesa y una educación socialista, 
conflicto que se tornó más marcado en los discursos educativos 
para América Latina. 

Bajo los discursos pedagógicos se comienzan a realizar 
diversas experiencias educativas tendientes a promover una 
educación y una formación desde una perspectiva pedagógica de 
clase, - de allí que l.as prácticas y sentidos pedagógicos para 
cada una serán diferenciadas desde sus propios objetivos, bajo 
la premisa de que cada discurso, cada proyecto, cada pedagog~a 

genera su tipo de sujeto de la educación. 

Ya a mediados del siglo XX y la expansión del Imperialismo 
norteamericano, es que se inicia la imposición de un tipo de 
educación .tendiente a 1a producción de sujetos funcionales al. 
sistema de poder, en este. sentido, comienzan a establecerse 
criterios pedagógicos y didácticos de formación orientados más 
al desarrollo de J.a sociedad capitalista, y ante inciden los 
discursos pedagógicos tendientes a l.a formación de sujetos 
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revol.ucionarios, situación que si.gue expresando el. 
clasista que prevalece dentro del ámbito educa:c.ivo .Y 
hoy día no ha podido solucionarse. 

conflicto 
que hasta 

A finales del Siglo XX, el neoliberalismo viene a 
replantear nuevamente el sentido de la educación, sus fines, 
sus instituciones, sus posibilidades de adaptación al mundo de 
la globalización económica, el sujeto pedagógico vuelve a 
encontrarse dentro de la controversia y los procesos de 
formación pedagógica se encuentran ·e interpelan nuevamente. El 
neoliberalismo afecta a la Universidad Nacional lo mismo que a 
la carrera de Pedagogía y es la posibilidad.de entendimiento de 
los diversos discursos pedagógicos y su vinculación con los 
procesos económico sociales que nos posibilita en encontrar 
dentro de estos a su sujeto pedagógico. 

El cual bajo los procesos de formación tienden a concebirse 
desde 1a perspectiva de una cosmovisión como radicales o 
conservadores, es decir, el. devenir histórico nos ha expresado 
que e.L sujeto de la educación no se encuentra aislado de la 
cornplej idad social y de su realidad objetiva y ante la cual 
éste debe asumir una postura; de esta forma partiremos de la 
idea de que es desde los discursos pedagógicos que fundamentan 
un tipo de sujeto y de educación, los cuales nos permitirán 
anal.izarlos bajo los procesos de formación en que los discursos 
pedagógicos se insert:.an desde · las prácticas y sentidos 
pedagógicos que les permiten reafirmarse como sujetos radicales 
o conservadores dentro de la Universidad, dentro de una carrera 
y en el. mejor de l.os casos dentro de la esfera social, pues la 
modificación que el. neol.iberal.ismo ha hecho a 1.as esferas de la 
realidad, vienen a agudizar l.a lucha ideológica y las posturas 
que los sujetos adoptan frente a los problemas del mundo. 
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2.1 BÚSQUEDA DEL SUJETO PEDAGOGICO Y EL SENTIDO DE LA 
EDUCACION EN LA MODERNIDAD 

Como hemos mencionado ya con anterioridad, el proyecto de 
reestructuración económica, política, industrial y comercial en 
la mayor parte de.!. mundo que han osado en · 1·.lamar 
neoliberalisIDo, y el cual en su sentido connotativo hace 
alusión a un reordenamiento mundial de las esferas mencionadas 
pero priorizando la económica y el cual ha basado su fundamento 
en la competencia por los mercados así como por la operatividad 
comercial y financiera de los mercados bajo marcos político
ideológicos hacia los países de Latinoamérica. 

Pues partiremos de entender que tal. proyecto económico ha 
tenido consecuencias muy considerables respecto al papel de la 
educación en general. y en específico de 1a Educación Superior 
en cuanto ha evocado la individualidad como forma de vida, así 
como la represión y castigo del propio ser humano partiendo de 
que hemos visto que tal proyecto ha trastocado otros ámbitos de 
frágil y a la vez difícil interpretación -si es que se les da· 
un trata.miento separado de un contexto- como lo ha sido el 
ámbito cultural, ideológico y educativo. 

Estas últimas esferas en las que los discursos de orden 
económico-poli tico han subestimado al ser humano y han 
replanteado la orientación de la vida de éste, su realidad, su 
cotidianidad e historia persona1 apartándo1e en gran esca1a de1 
entorno social. tan cambiante que el neoliberalismo ha generado 
y de esta forma evitar en lo posible que el sujeto construya 
nuevos paradigmas que lo inmiscuyan y propicien en él un 
compromiso real respecto al cambio de la educación y la 
sociedad, y que no vislumbre al mercado y a1 consumo como 
factor de reconstrucción en las sociedades poscapi talistas en 
las que se prioriza al. mercado como regulador del control 
social y se descuidan aspectos como la propia subjetividad de 
los sujetos. 
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Por o~ro lado, es difícil interpretar decíamos, la 
complejidad teórica y discursiva a que nos .l..leva la relación 
nodal entre la cultura, la ideología y la educación que ha dado 
pie al proyecto neoliberal y de modern~zación de las sociedades 
en vías de desarrollo y que a su vez ha sustentado la politica 
educativa en el.. nivel superior desde los 80's hasta hoy día en 
México y su muy particular aplicación en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

De esta forma, partiremos de considerar que han sido base 
de la reorientación de la política educativa los criterios de 
eficiencia y productividad bajo los cuales está girando la 
visión económica de la Educación Superio:::- dentro del marco 
neol.iberal; criterios derivados de la teoría económica y que 
han puesto en entre dicho la función de ia IES Públicas, entre 
ellas la UNAM. Criterios que se entremezclan con los discursos 
educativos para considerar a las IES como aquella institución 
generadora de profesionales que saquen al país del 
subdesarrollo -esto desde un punto de vista político 
ideológico- además de considerar.les. un espacio en el cual se 
pueda legitimar el proyec~o de modernización y del cual la UNAM 
no ha sido ajena a sus embates. " 

Han sido tales preceptos característicos de la corriente 
neoliberal, que el n-ive1 superior ha adquirido otro enfoque, es 
decir, la Universidad está cediendo el paso a los criterios 
económicos para responder a J.a perspectiva en que las 
instituciones son un gran mercado en el cual se venden 
conocimientos, un estatus, tecnicismos y habilidades para 
desarrol.l..ar un trabajo, además de un lenguaje ºa doc" a los 
tiempos. Una Universidad que ha fracturado su enfoque 
nacionalista o populista de los anos 30's del gobierno 
Cardenista, bajo el marco del conocimiento ''útil"' y "práctico" 
que se puede vender. 

De lo anterior podríamos deducir que las Instituciones de 
Educación en México a través de su historia desde el punto de 
vista de la economía, han sido también un espacio de resguardo 
académico para aque1los sujetos que se entremezclan en ia 
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lógica del mercado y el beneficio económico que le puede traer 
estudiar una carrera que se dice "út:il,., una ve::: habil.itados 
como futuros · profesionistas que salen a un mercado de trabajo 
cada vez más abrumador y excluyente, así podría entenderse la 
Educac~ón Superior como una fáb=ica de capital humano formadora 
de sujetos operacional.es y funcionales al sistema de poder que 
rige nuestra sociedad, un espacio de mano de obra -que se vende 
barata cuando los empleos son cada vez más escasos- y que en el 
peor de los casos forma parte del ejército industrial de 
rese;rva. 

Pero si bien el neol.iberalismo y sus representantes han 
pretendido orientar la Educación Supe=ior bajo las leyes del 
mercado imponiendo modelos de desarrollo institucional, 
a·cadémico, financiero o administrativo por ejemplo; han sido 
los propios sujetos que han padecido los reajustes en las IES y 
en la UNAM, los que al mismo tiempo han puesto en entre dicho 
los criterios modernizadores, así mismo cabe resaltar la 
infiltración que por la vía de los proyectos institucionales Ha 
logrado la modernización en estos espacios. 

Lo anterior ha puesto a J.a UNAM en crisis al mismo tiempo 
que abre las posibilidades de repensar a la Universidad una vez 
que los sujetos se organizan en· grupos para expresar su 
desconfianza a 1os representantes del proyecto modernizador; de 
esta forma el sujeto _individual se agrupa para representarse 
como sujeto social. 76Los sujetos sociales podriamos entenderlos 
como aquellos sujetos que se organizan para actuar hacia la 
consecución de un fin por diversos medios, como ejemplo 
podríamos citar a los grupos ecologistas, grupos feministas, 
los grupos de representación de la diversidad sexual, los 
grupos obreros etc. Los cuales aún compuestos por diversas 
individualidades se conjuntañ y conglomeran por la búsqueda de 
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un so1o fin que los unifica e identifica en un espacio y 
contexto determinado77

• 

Decíamos que ha sido .la interrelación que el sujeto guarda 
con su entorno y su realidad, un factor que de alguna forma ha 
determinado su · historicidad y es en este tenor que el 
neoliberal.ismo ha sido la sombra bajo la cual el sujeto se 
mueve y ante el cual éste ha estado buscando dentro de un sin 
fin de representaciones un sitio de identificación y no 
perderse en una gama de complejas individualidades. Una 
identificación con un proyecto, con un discurso, una cultura, 
una ideo.logia etc, que le permita pensar y repensar""la historia 
de hoy dia a partir de su participación e inclusión dentro de 
la misma o bien repensar la exclusión que de él mismo ha hecho 
el proyecto neoliberal.. 

De lo anterior, permítase aquí formular algunas 
interrogantes: ¿Cuál ~s el sujeto que el neoliberalismo 
antepone dentro de su proyecto? ·¿Es acaso que el sujeto, el ser 
humano l.ejos de invol.ucrarse en una conciencia colectiva está 
buscando espacios de catarsis pues el ser del mismo está en 
crisis? Y así podríamos seguir cuestionándonos en la búsqueda 
de el.ementos que nos permitan un acercamiento a l.a situación 
actual que el ser humano padece y la cua1 podríamos considerar 
que es parte de una crisis de paradigmas, es decir, el sujeto 
está partiendo de la idea de que la situación actual. en la 
mayor parte del. mundo no se puede cambiar, por 1o tanto está 
apostando a l.a pérdida del sentido utópico que éste puede dar a 
la historia, a su propia realidad cada vez más amenazada por 
los criterios excluyentes. 
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Es en este sentido que podríamos partir de la consideración 
de que hoy en día en que se vive una crisis d~ pa~adigmas bajo 
la multiplicidad de discursos, el sujeto se encuentra en crisis 
-incluso el sujeto que se constituye desde la pedagogía-:-; una 
crisis interiorizada desde el ser humano como tal, esto desde 
un punto de vista objetivo e ínter subjetivo con su realidad, y 
la cual muchas de las veces se le presenta subversiva, 
amenazante e incluso excluyente a la vez que determina o 
mediatiza la relación que el sujeto guarda can dicha crisis que 
la realidad le produce. 

Ello nos lleva a considerar la importancia de reconstruir 
el papel que se le adjudica a.l sujeto entre el discurso y el 
proyecto educativo bajo el marco en referencia del 
neo.liberalismo, el cual ya ha modificado .la ·concepción del 
sujeto frente a su entorno en una diversidad de acepciones. 

Tomando como referente lo anterior, consideramos partir 
nuestra búsqueda desde las siguientes premisas: 1)el sentido y 
las aportaciones que la pedagogía ha propuesto para desde un 
anál.isis particular de l.o educativo, encontrar elementos para 
poder entender al. sujeto y su interrelación con un contexto 
social y educativo especi.fico, 2) el significado y el. sentido 
que se le ha adjudicado a la pedagogía y a l.a educación como 
parte de 1a l.egitimaci6n del proyecto modernizador, 3)el papel 
del sujeto pedagógico moderno78

, partiendo del. principio de que 
cada análisis de l.o pedagógico, por ende educativo ha definido 
a su sujeto. 

Ahora bien, quizás es una .labor teórica compl.eja el. definir 
o bien dar una noción o idea híbrida del sujeto, pues en este 
sentido ha habido diversas interpretaciones para acercarnos a 
la conceptual.ización de1 mismo ya sea desde el. plano 
filosófico, social, psico16gico, antropológico y en el cual 
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centraremos nuestra atención: el pedagógico. Eiaboraciones 
teóricas las cuales desde su particular punto de vista nos han 
remitido al problema esencial del que parten, y todas desde un 
mismo marco de referencia: el ser humano y su relación con. l.a 
realidad y la educación. 

Partiremos ahora de ubicar diversas teori::aciones que nos 
llevarán a entender al ser humano dentro de una realidad 
concreta como sujeto social, sujeto ético, sujeto político 
entre otras concepciones, todas éstas entendidas como 
elaboraciones conceptuales que han partido de la interpretación 
del ser humano y su relación con la historia en conjunto dentro 
de un contexto específico. Por lo tanto, partiremos ahora de 
entender de qué forma se ha intentado constituir al sujeto 
desde diversos planos teóricos para posteriormente poder 
entender la noción de sujeto pedagógico o de la educación. 

Iniciaremos esta búsqueda desde la filosofía griega, ya que 
para filósofos como Heráclito, Sócra-ces, Platón y Ari~tóteles"l9 

quienes parten de concebir a.l ser humano como un sujeto ITiora.l 
al cual le atribuyen ciertas caracterlsticas que le darán 
forma. Así, el sujeto moral es para éstos, aquei que se conoce 
e introspecciona así mismo, un sujeto consciente de si en la 
dimensión interior ?e su vida y cuya sabiduría será su esencia, 
siendo ésta la máxima de sus virtudes; virtud que le posibilite 
una autoconciencia. · 

Asi. mismo, es un sujeto de auto-creación; es decir, un 
sujeto de l..a praxis el cual se hace así mismo en cuanto hace 
uso práctico de su razón en virtud de su propia búsqueda de la 
felicidad. Autodominio es otra característica del sujeto moral, 
el cual. por encontrarse en una constante lucha interior y en 
conflicto, puede llegar a dos extremos: la ira o el deseo y la 
pasión que 1e son inherentes, pues por naturaleza es un sujeto 
internamente liberado de sí mismo, estableciendo sus propios 
criterios de discriminación ante la necesidad de elección, y 
anteponiendo sus propios limites. 
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Por ser un sujeto transubjet:.ivo o intrasubjet:.ivo, es un 
sujeto de diálogo, despierto a.l mundo y a su propia razón .lo 
cual lo pone en la posibilidad de actuar y de hab.lar de cierto 
modo, no como un todo absoluto, sino que existe en la medida 
que se relaciona con el otro y cuya base fundamental de 
re.lación entre éstos es la comunicación y el diá.logo. 

En este tenor · de búsqueda del sujeto, es importante 
reconsiderar l.as aportaciones de l.a cultura griega80en el 
tratamiento de l.a Educación y la idea de formar a un tipo de 
sujeto dentro de .la sociedad y la política, como herencia 
fundamental de la ~ducación en occidente, de ello que la 
formación del ser humano fuese base sustancial. para el 
enaltecimiento de una sociedad. Es por ello que sería difícil 
separar desde el punto de vista de la Grecia Clásica .las 
nociones de educación, paideia y a reté, .las cuales se 
entremezc.lan en su propuesta educativa e ideal de sujeto. 

Así, l.a educación es para los griegos un bien para la 
comunidad a través del cual. funciona y se rige la misma, a su 
vez que es partícipe e incide en el crecimiento de la sociedad, 
siendo de esta forma elemento de identidad cul tura.l y socia.l. 
Situación por .la que la educación debería ser transmitida en 
forma de paideia, es decir de cultura, que dicen .los griegos 
debe ser .interiorizada-_en e1 ser humano a partir de un proceso 
consciente de construcción, base a partir de la cual debla de 
fundamentarse toda educación. 

Es con 1a idea de paideia y cultura que e.l ser humano para 
la educación de la Gi-ecía cl.ásica, se encuentra en el centro 
de.l pensamiento educativo y filosófico. Desde su análisis 
social y pe.lítico está tratando de ubicar al sujeto en su 
interrelación con la comunidad, el.lo como sentidos de un pueblo 
altamente organizado y cuya máxima expresión lo era la 
educación. 
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La educación partiría de un factor fundamental: la 
formación del ser humano, la cual exigía que éste se encontrara 
íntimamente ligado al proceso que le daría forma y que como se 
mencionó parte de una conciencia clara de lo que el ser humano 
debería . aportar a .la comunidad, y es en este sentido que .la 
cu.ltura o la paideia es un· factor decisivo en la consecución de 
dicho fin: .la formación de un sujeto íntegro. De esta forma es 
ya desde. los filósofos griegos que prevalecen las primeras 
aportaciones al tratamiento pedagógico de la educación, que 
extiende la problemática pedagógica hasta nuestros días. 

Sin embargo, es siglos después con el florecimiento del 
Renacimiento en la Europa del siglo XVIei, que la mentalidad de 
muchos pensadores promueve un movimiento denominado humanismo, 
el· cual partió de la idea de una formación humana plena desde 
la cual exist·iese la posibilidad de liberación del mundo 
medieval. Es por ello importante destacar la actitud histórica 
que del sujeto tienen los humanistas, ya que para el.los el 
sujeto no es un ser estático e inmutable, sino producto de una 
constante reconstrucci6n hist6rica que adquiere a través de la 
educación .. 

Durante este periodo es clara la necesidad de sugerir una 
renovación del ser humano en todas sus capacidades y 1a 
interrelación que guarda con las esferas de su realidad (arte, 
religi6n, filosof~a, sociedad etc.) tratando de rescatar .la 
unidimensionalidad del Sujeto con su propia naturaleza. 

Tales planteamientos caracter~sticos de la filosofía de la 
Gracia Clásica no tardan en· extenderse en Europa, así en 
Francia, Inglaterra, Al.emania e Italia diversos pensadores como 
Pierre de .la Ramé, Erasmo, Luis Vives, Roger Aschman, Jhon 
Colet, elaboran propuestas educativas bajo la misma 
perspectiva. 
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Nos dice Abagnano que el. humanismo representó en esencia 
una revolución pedagógica para aque:.. entonces, pues partió de 
una conciencia social y sobre todo educativa, cuyas 
características 1e fueron inminentes: 1) la formación del ser 
humano en cuanto ser humano., 2} promovió una educación integral 
con tendencias a cultivar en todos los aspectos la personalidad 
humana, 3) la tendencia a formar un ser humano l.ibre. 

En este sentido es notable el intento de los humanistas por 
la redignificación del ser humano, así dando pie a la formación 
de la mentalidad moderna, siendo a partir de ello cuando 
formal.mente se ini~ia el. establecimiento de ros nuevos 
discursos pedagógicos de la modernidad. Los cuales a partir del 
movimiento de reforma (establecimiento de la confrontación 
ideo16gica de la ética económica y la política de los programas 
religiosos hacia la educación) es que en el plano educativo -
bajo un principio de conciencia se hicieron presentes los 
primeros intent:os por democratizar la educación por ejemplo, 
mediante la creación de escuelas populares, o pugnar por el 
laiciicsmo y el nacionalismo de la misma, planteamientos que 
partían de la idea· de una· educación universal.e: 

Nos dice Patricia Corres 83que hay que tener en 
consideración que la conc;=epción deJ. sujeto· ha sido acompafiada 
de los diversos procesos históricos los cuales han determinado 
en gran· parte la construcción y la deconstitución del sujeto 
dentro del mismo; es decir, el sujeto se crea y recrea dentro 
de la complejidad histórica. 

con De esta forma seí'\a.la que durante e.l siglo XVII 
surgimiento del pensamiento cartesiano, así como 1os diversos 
acontecimientos históricos que se suscitaron en Europa (la 
Reforma, los cambios en la economía, etc.) bajo el 
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autoritarismo político e ideol.ógico no permitia al pensamiento 
fil.osófico más que concebir a un sujeto absol.uto, un sujeto de 
1a verdad bajo el mismo marco de la epistemolOgia; · muestra de 
ello es el pensamiento cartesiano ya que só..1.o concibe al s.ujeto 
en tanto éste actúa a través de su razón sobre las cosas y las 
conoce, . un sujeto en el que el saber es producto de una 
construcción. Es bajo este panorama que Descartes supone que el 
conocimiento se construye sobre un sujeto atemporal y la verdad 
considerada hasta entonces ahistórica dadas las circunstancias 
de cambio. 

Durante el Renacimiento, (como una actitud nueva hacia l.a 
naturaleza y las exp1icaciones tea.lógicas) bajo el marco de.l 
desarro.l.lo de la economía capitalista en esencia y la 
conformación .de l.os Estados Nacionales en la mayor parte de 
Europa, es que la educación no permanecía ajena aún cuando se 
encontrara en un lento proceso de construcción con sus 
delimitaciones, ya que enmarcaba ciertas p.rácticas específicas 
en cuanto a los procesos educativos·. 

Lo anterior conllevó a un vuelco decisivo el entendimiento 
del ser humano, de1 conocimiento y su apl.icación, a su 
concepción y su interrelación con la economía, la política y la 
sociedad de la Europa del s.ig.lo XVII, cuando el. método 
científico es promovido por varios pensadores, de esta forma 
permitiendo e1 desarrollo de la ciencia y la técnica mo~erna. 

De tal forma que comenzaron a darse diversas 
interpretaciones del mundo, la naturaleza, el ser humano, y el 
conocimiento desde .leyes matemáticas, físicas, naturales etc. 
lo cua.:L dio origen a otras ciencias como la astronomía por 
ejemp.l.o, y l.as cuales estaban orientadas a la explicación de 
problemas y fenómenos naturales en esencia. 

Galileo, Bacon, Descartes son ejemplos de la re1evancia que 
el método, las ciencias y la investigación en la búsqueda de la 
verdad en el mundo terrenal, que la experimentación adquiere un 
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lugar privilegiado dentro de la 
fuente de ingerencia entre lo 
datos y los-hechos. 

formación del sujeto 
real y lo aparente, 

como única 
entre los 

Las implicaciones en el ámbito educativo fueron 
considerables ya que se destacó la importancia del 
entendimiento y aprendizaje de tales ciencias en las escuelas, 
así como la aplicación del ''método científico" a toda 
experiencia real, el sujeto desde entonces se apropia de su 
entorno natural. El conocimiento queda reducido a ia 
interpretación de la realidad a través del método, pugnando de 
tal forma por la investigación científica en las escuelas, en 
su aplicación y promoción, pragmatismo y utilidad le fueron 
característicos. 

En este sentido fue que el desarrollo de las ciencias, la 
economía, la política, la expansión industrial y e1 ascenso de 
la burguesía incidieron en que las escuelas, el discurso 
pedagógico (planteamientos sobre la educación) , es ·.que los 
maestros pudieron redefinir los principios bajo los cuales. 
desde entonces se orientaría la educación. 

Es en este mismo tenor que la constitución sistemática· de 
la Pedagogía se da concretamente con Juan Amós Comenio, quien 
con su "Didáctica Magna" 84 reduce el. tratamiento de 1a 
problemática educativa a las cuestiones de método; a ~a 

didáctica o forma en que se deben ensef\ar ciertos contenidos. 
No obstante, fueron diversas instancias las que influyeron la 
concepción pedagógica de Comenio como fueron el conflicto de la 
reforma contrarreforma y e1 reduccionismo impuesto a la 
pedagogía para concebirle tan sólo en el ámbito escolar. 
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Sin embargo, dentro de sus planteamientos estaba claro su 
ideal del sujeto de la educación, al cual compara con un 
microcosmos provisto de conoc.imiento, de sens.ib.ilidad, juic.io, 
un cuerpo, un espacio, un aprendizaje etc, atributos que sólo 
pulirá en virtud de la educación y de oportunas experiencias; 
de esta forma. sus planteamientos los dirige a hacer de los 
hombres, verdaderos ho~res. 

Para finales del siglo XVII, el teórico Inglés del. 
liberalismo político John Locke, con su actitud empirista, 
expone su ideal educativo en el cual el sujeto cumple una 
función social, para. lo cual tiene reservadas ciertas tareas 
que debe llevar a cabo en la vida. De esta forma sus fines 
educativos van orientados a la formación del Gentleman, un 
sujeto cul.to e interesado por todos l.os aspectos de l.a vida; 
fines dirigidos sobre todo hacia la educación de 1as cl..ases 
superiores cuyo programa educatí.vo partía de entender que el 
gentleman debía poner mayor atención a los asuntos prácticos. 

Ya para el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y el 
movimiento cultural de la Ilustración en la mayor parte de 
Europa, la filosofía comienza a cuestionar el universo, 1a 
sociedad y al individuo, las cosas, en sí el mundo en momentos 
en que la gente desea .J.a libertad y la demanda de constituir 
nuevas organizaciones sociales crece; momento en que l.a 
filosofía serviría para la transformación cultural, social. y 
política. 

Dos características resumen el pensamiento ilustrado: la 
auto limitación de la razón dentro de la experiencia humana; y 
la ilimitada posibilidad de la razón para abordar cualquier 
aspecto o campo situado dentro de éstos límites; de esta forma 
se promueve un nuevo concepto de saber a través de l.a razón 
cient~fica. (En Inglaterra los Deístas como Herbert, los 
moralistas como Ad.aro Smith, Fontane11e, Maupetus, elaboran sus 
planteamientos e interpretaciones racionales contra el. 
fanatismo supersticioso). 
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Planteamientos que dan origen a las enciclopedias, en las 
cuales se exponían a las ciencias y la razón sustantiva en 
oposición a cualquier-planteamiento metafísico y supersticioso, 
situación a partir de l.a cual la ciencia y la industria son 
desde -entonces referente de validación de la actividad 
instrumental del. nuevo orcen económico-industrial. 

·En este sentido, el sujeto será pensado por Hume como un 
sujeto que se construye y cons·truye el conocim.i.ento sólo a 
partir de la experiencia sensible, es decir, el orden social 
puede cambiar, los seres hwnanos pueden ser diferentes, el 
espacio y el tiempo son relativos; sujeto, objeto y 
conocimiento son particulares en la construcción de la nueva 
sociedad libre en la que el sujeto será partícipe de tal 
construcción en la medida que su apropiación de l.os problemas 
que l.e rodean ·le permitan ll.evar a cabo experiencias concretas 
de participación social.. 

En el plano educativo, esta situación se proyectó con 
Diderot bajo la consideración de que las ciencias eran la base 
de la instrucción, al mismo tiempo que pugnaba por la 
instauración de un Sistema de Instrucción pública que estuviese 
organizado y dirigido por el. Estado. Sin embargo, durante este 
siglo l.a real.idad educativa en Francia como en Inglaterra era 
aún precaria, ya que la escuela primaria aún no existía, la 
escuela media tra~a de modernizarse y las Universidades se 
mantienen ajenas en Su mayoría al movimiento ilustrado; al 
mismo tiempo que l.a diferencia de clases entre l.a burgues1.a y 
la nobl.eza exigen una educación realista, ya que los 
descubrimientos científicos y tecnológicos hasta entonces, así 
como la reorganización del Estado, suponian que debían de 
adquirirse otros aprendizajes, y dar un tratamiento más 
sistemático a los problemas esColares. 

Es en este debate entre la ciencia y la industria como 
criterios de desarrollo de la clase ascendente así como el 
va1or que se le dio a la razón como criterio de val.idez para 
cualquier conocimiento que se presumiera de serio, que aparece 
un pens.r,ldor para quien no es sólo la razón sustantiva (basada 
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en el criterio de experimentación) el único criterio para 
conocer la verdad, sino los sentimientos. Así Rousseau concibe 
los sentimientos y la búsqueda de la felicidad del ser humano, 
como primacía de su existencia, ya que parte de la idea de que 
los efectos de los sentimientos pueden tener mayor incidencia 
en 1.a felicidad colectiva de los sujetos en sociedad. 

De tal forma que centra su tratamiento pedagógico de l.a 
educación85 al cultivo de un sentido altruista, para Rosseau la 
cultura ~, la sociedad en sí mismas no son la felicidad del ser 
humano ya que l.o único que se requiere -desde su perspectiva
para vivir en sociedad son la virtud y 1.a simpl.ificidad 
natural, es decir, el. sujeto ha de ser educado bajo un estado 
en el cual l.os problemas y las injusticias sociales no 1.o 
trastoquen, un estado en el que el ser humano es feliz por dar 
una libre expansión a su naturaleza. 

Es por ello -consid~ra
natural. en .J.ibertad cívica 
moral, en 1.a cual. manteriga 
sujeto can· los demás, 
característico de su.contrato 

primordial transformar 
l.a ·cual se exprese en 
una estrecha relación 
bajo un carácter 
soci.al.. 

la libertad 
un sentido 
entre cada 
democrático 

Es 1a búsqueda de democratización en 1.a re1ación del sujeto 
con la naturaleza y 1a 1ibertad, que su ideal. de sujeto y 
educaci.ón parten de un sentido eudemonista en el cual. e1 ser 
humano busca la propia fe1.icidad una vez considerada la 
conciencia como un sentimiento innato por el. cual e1 ser humano 
es natura1mente sociable, es por el.lo que propone que sólo será 
digna del. hombre aquella educación que Libera, desarrolla y da 
felicidad. 

-



Por otro lado, en Ii:.alia a principios del sigl.o XVIII, 
acontecimientos políticos y bélicos en la reorganización del 
Estado, el equilibrio político y económico ei-i todo el país, 
tuvieron como aliado para el reordenamiento exigido en . aquel 
entonces a la burguesía y a sectores de .la nobleza. 
Reordenc;uniento a partir de.l cual se dieron diversas reformas en 
el ámbito educativo: la reorganización de las escuelas de 
carácter público en los centros urbanos, se abrieron escuelas 
para la instrucción primaria, se instituyó un sistema público 
de escuelas a cargo del Estado Guillermo Tillot), situación por 
la cual los libros de texto se sometieron al control estata1. 

Reformas cuya intención era volver a la educación la 
instrucción más moderna y eficiente capaz de formar súbditos 
ciudadanos de un bien común: l.a patria. En Alemania mientras 
tanto, el pensamiento ilustrado de Cristian Wol.f, parte de una 
utilidad práctica para hacer feliz al sujeto desde un 
conocimiento el.aro y distinto, sin el. cual. dice su util.idad no 
se puede percibir. 

Pero es en Efrain Lessing en el cual se expresa de forma 
concisa el pensamiento filosófico de 1a ilustración, ya que 
parte de considerar que no es la posesión de la cultura, sino 
el. esfuerzo para alcanzarla 1.o que determina el. va1or del 
sujeto. Por su parte los poderes estatales comienzan a 
reconocer la importancia de los problemas educativos; de esta 
forma las escuelas se rnul.tipl.ican y tratan de mejorar la 
cal.idad de sus métodos y contenidos, en los cuales se da mayor 
re1evancia a las materias científicas y consideradas modernas. 

Es dentro del. contexto de des.arrollo cientifico que hace 
acto de presencia un pensador que viene a poner en entre dicho 
al método científico, para Ernmanuel Kant hay una posibil.idad de 
que el conocimiento pueda trascender los límites de la 
experiencia; es decir, el sujeto ya no está supeditado tan sólo 
a un conocimiento que se dice Verdadero., el sujeto tiene 
entonces la posibilidad de adquirir, crear conocimientos y 
tener una educación basada en la razón pura. 



Crítica a la razón pura es de .l.a que parten 1os 
planteamientos de Kant, pues para él todos los conocimientos a 
que puede aspirar el sujeto pueden ser independientes de toda 
experiencia rigurosa; ya que existen conocimientos 
independientes de esta. 

En el ámbito pedagógico· resalta el valor de .l.a educación, 
y& que el sujeto no puede convertirse en verdadero hombre si no 
es mediante la educación; parte de la idea de que la educación 
debe ser una base para el mejor porvenir de la humanidad, 
resaltando por tanto el. valor del trabajo sin llegar a la 
alineación. E.l. ideal de sujeto que él propone es aquel que 
conquista la autonomía de juicio necesaria para la formación de 
una libre conciencia, de esta forma destaca que es sólo así que 
puede existir un verdadero progreso moral. 
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2.2EXPRESIONES CONCRETAS DE LOS SWETOS PEDAGOGICOS EN LA 
EDUCACION SUPERIOR A PARTIR DE DOS DISCURSOS EDUCATIVOS 

Si bien ha surgido.desde los anteriores recortes históricos 
una inquietud de búsqueda de las diversas acepciones que se dan 
del ser humano como sujeto íntegro por ejemplo para los griegos 
hasta el sujeto producto de una conciencia propuesto por Kant, 
o más cerca al neoliberalismo, entendiendo al sujecO como 
trabajador; acepciones que han partido de un con.-~e·Xto social, 
histórico y educativo en particular; l.o cual noS permite ahora 
tratar de ubicar las formas en las que se proyecta el sujeto 
dentro de la Globalizaci6n económica, así comoi de algunas de 
sus manifestaciones en el espacio universitario. 

Será el espacio universitario, y la búsqJeda del. sujeto 
pedagógico de1 que partiremos para concebir1o dentro de un modo 
de actuar, de proyectarse dentro de una realidad concreta; y es 
la Educación Superior Pública, . la UNAM para este caso, un 
espacio institucional que nos permitirá hacer un anál.isis y un 
acercamiento a los perfiles de sujetos pedagógicos que se 
encuentran dentro de ella y que se confrontan ya desde el Plano 
del discurso, el currículo hasta las propias prácticas y 
sentidos pedagógicos dentro de la Universidad. 

Como hasta este momento hemos mencionado, es un hecho 
evidente que la Educación Pública a través de sus 
Instituciones, ha sido de orden fundamental dentro de la 
estructura económica y política de los gobiernos liberales en 
que la formación del sujeto y la movilidad social dentro de la 
escal.a laboral. por parte de sus demandantes ha sido un factor 
para la reproducción de un sistema pol.ítico e ideológico 
dominante, que ha caracterizado al capitalismo. 

Lo cual ha 
como el. espacio 
l.a adquisición 

traído como consecuencia que se le visualice 
de preparación para el trabajo si se parte de 

de un tipo de capacidades, habilidades, 
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destrezas y conocimientos que 1os sujetos han de considerar 
como conocimiento en el mundo del mercado y en correspondencia 
a los objetiVos y metas que contempla la Educación capitalista 
en general, y que son criterios desde los cuales en particular 

·la Educación Superior ha sido cuestionada, desde distintos 
niveles de interpretac16n como el Legislativo, Económico, 
Político, Filosófico, Ideológico, Sociológico y Pedagógico 
entre otros, que toman cuerpo y forma en el Sistema Educativo 
Nacional y po~ ende en sus Instituciones, siendo estas las que 
lo representan y retroalimentan. 

Por otro lado, ha sido desde el proceso de modernización en 
México que la Educación Superior ha establecido cierta relación 
con las estructuras de .los sistemas de poder tanto productivo 
como económico e ideológico y que complejiza nuestro análisis, 
pues es también .la Educación Superior un espacio en que se 
gestan y hacen manifiestos una serie de problemas y 
contradicciones que se agudizan más en las cuestiones referidas 
a la formación de los sujetos que pueden acceder a este tipo Oe 
instituciones y formar parte de la matr.1.cu1·a escolar, pues son 
diversos 1os probl.emas que car~cterizan la cotidianidad bajo 
los cuales se mueve el sujeto dentro del espacio universitario. 

Partiendo de entender que la educación ha vivido bajo la 
sombra de la estructura po1ítico ideológica de un grupo 
dominante que se hizo.presente en e1 momento que el. capitalismo 
asciende como sistema de regulación del estado Moderno, de la 
Economía, de la po1.1.tica y la sociedad; un capitalismo 
exc1uyente 1a mayoría de las veces en el que nos encontramos 
inmersos y que se ha expandido considerablemente bajo los 
preceptos de la reconstrucción de las sociedades neoliberales. 

Es e'l -neo1ibera.l.ismo o postcapita.lisrno corno otros lo 
llaman, ·e1·_;· .. modelo .: económico que nos remite al. encuentro de las 
teorías.· ··progresistas, funcionalistas y desarrollistas de la 
década de_~;/: los.:::~ 70~ s en .J.os Estados Unidos -derivadas del 
discurso · positi"Viáta' del sig1o XIV en Europa- el cual se ha 
infiltrado a· 1as realidades contrastantes de los países 
Latinoamericanos y en México, siendo desde entonces el eje 
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rector de la Modernización del Estado y las sociedades 
industria.l.izadas y el que ha venido ya a determinar en gran 
parte el contexto y la dinámica de las esferas que conforman 
nuestra realidad, y en las cual.es se encuentra centrado también 
el estudio de·l. sujeto del. .fin. del siglo XX, y el entendimiento 
también de las dinámicas bajo las cuales este se mueve dentro 
de la Universidad, los preceptos bajo los que interacr.úa con 
.l.a realidad educativa para este caso y a.l. interior de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Son las consideraciones anteriores de las que partiremos 
para analizar a la educación en general y en part:l.cular a la 
Educación Superior Pública como campo problemático8

ó lo cual nos 
invita a hacer un análisis y Lectura Pedagógica de las diversas 
interrelaciones que se gestan dentro de la educación y la 
relación que estahlecen con otros factores que .la alimentan 
como la Economía, la Política, la Filosofía, la Sociedad etc. 
partiendo de considerar desde estos el.ementos nada.les, . .la 
pretendida construcción de la Universidad Hegemónica -desde .la 
perspectiva del capitalismo ascendente hoy día que los 
neoliberales y Sus representantes pretenden edificar como 
imagen de las Universidades Públicas. 

Univers-idad hegemónica cuyas funciones· parten del marco de 
la macroeconomía; es decir, una Universidad que pretende 
construirse desde tal perspectiva como un espacio de 
preparación de Recursos Humanos eficientes y competitivos a 
nivel .en primer plano Nacional y en segundo Internacional, 
visión que ha partido del mismo proyecto de las competencias 
laborales y las constantes evaluaciones a las que son sometidas 
la Universidades Públicas (FMI, BM, CENEVAL), entendidas éstas 
como espacios para la transnacionalización del. conocimiento y 
la capacidad laboral del sujeto para obtener un empleo, una vez 
requisitada una Formación Académica a un corto plazo y cubierto 
un programa de estudios específico. 
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Pretensión que se ha infiltrado dentro del proyecto 
Pedagógico particular de las Instituciones Universitarias bajo 
la premisa del progreso, la modernízaci6n, la 0 ca"J.idad" y eJ.. 
ascenso econ6mico, social, individual etc; -respecto al. éxito 
de trabajar dentro de una empresa transnacional por ejemplo- y 
que par.te de considerar a la Educación Superior un producto más 
de consumo, de esta forma el neoliberalismo se ha val.ido de 
estos elementos político-ideológicos para reestructurar las IES 
púbJ.icas bajo criterios simiJ.ares a los del aparato productivo, 
trastocándola de esta forma como totalidad institucional y más 
aún generando críticas respecto de sus funciones dentro del 
campo de la ciencia, la técnica y e~ conocimiento por ejemplo. 

Criterios que repetimos han partido de los principios de la 
macroeconomía, la política industrial y el comercio, de esta 
forma los criterios del mercado han trastocado a nuestras 
Instituciones de Educación Superior Pública y a nuestra 
Universidad Nacional como un todo, baj.o los criterios del 
reordenamiento de las sociedades industrializadas que han 
repercutido a su vez en la organización institucional, las 
políticas educativas, los acadéffiicos, el papel de la 
investigación -respecto a la selección del profesorado, y el 
debilitamiento sindical, la estratificación salarial por 
ejemplo-, los alumnos, los planes y programas de estudio desde 
los que se iniciaron los reajustes más evidentes en los 
Sistemas Educativos de la América Latina, así como en el caso 
de México desde los 70' s. t···'· "'C.--,-;·_-/,,. e·~ .. 

,; .. r#'" 

De lo anterior consideremos que además existen factores que 
se interrelacionan dentro del espacio institucional y los 
cuales se fusionan para permitirnos elaborar una interpretación 
de la complejidad del campo educativo al interior de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas, y que entre otros 
podemos identificar como parte de· esa complejidad: .. ideología$ 
an4agón-ica~;-L dependencia económica con el Estado e 
Instituciones Empresariales, índices elevados de desempl.eados 
en el rango de profesional.es, financiamiento desequilibrado en 
comparación con las exigencias sociales y productivas que se ie 
adjudican a la Educación Superior; disminución de la Matrícula 
debido a la falta de recursos económicos, o de capacidad por 
parte de sus demandantes; la misma competencia interna a la que 
son sometidos los estudiantes que hacen frente a la 
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tecnificación de .l.os procesos de transmisión y producción de.l. 
conocimiento que imponen l.as Poli.ticas de reforma a planes y 
programas de estudio, situación que ciene que ver con la 
constante evaluación a la que son sometidos los sujetos para. el 
acceso al nivel. superior, así mismo la presencia de la lucha de 
el.ases que se encuentra dentro de las IES entre otros de maYor 
complejidad y que por el momento quedan fuera de nuestro 
alcance. 

Los factores anteriores -más no son los únicos- ·nos 
permitirán entender a la Educación Superior Pública y a l.a 
Propia Universidad Nacional, como un espacio donde se gestan 
una serie de problemas que se agudizan frente al proyecto 
el.itizante y tecnológico que la modernización trata de dar a la 
Educación Superior Pública; ésta como un campo problemático que 
sugiere una lectura pedagógica. 

Es entonces que partiremos de la pretendida conf orrnación de 
la Universidad Hegern6nica87 la cual ha de funcionar y operar por 
un discurso Pedagógico de tipo tecnol.ógíco-índustrial que la 
rige; y que pugna por la profesional.ización de J.os sujetos 
desde e.1 punto de vista Técnico-pragmático que se orienta 
hacia los instrumentos de trabajo, característico del. 
positivismo y la t_ecnología educativa o neopositivismo y que 
está justificando una realidad de desigualdad y exclusión que a 
su vez 1a mayoría de las veces se asumen corno elementos para 1a 
construcción de proyectos educativos e institucionales de 
ajuste, ello bajo principios universales sin tomar en cuenta 
que dentro de esa realidad J.os sujetos parten de concebirse así 
mismos bajo intereses diversos y encontrados, sexos, ideales, 
religiones, filosofías, actitudes, ideologías etc. que tienen 
más que ver con su identidad, con una personalidad propia, su 
cotidianidad, su realidad inmediata y los cuales casi no son 
tomados en cuenta dentro de los proyectos educativos e 
institucionales como ya hacíamos mención. 
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Teniendo en cuenta que dentro del campo problemático es 
también la ''profesión universitaria un nudo de relaciones de 
diversas dimensiones, de historias individual.es, 
institucionales, de Organización y relaciones sociales entre 
las que se encuentran por ejemplo: aspiraciones de movilidad 
social de un individuo y su farnil.ia, que l.e orienten a elegir 
una cierta profesión en función de sus horizontes cul.tural.es, 
objetividades y subjeiividades; l.a historia de l.a institución 
escolar; que tienen actualmente el. monopolio de la impartición 
de saberes profesionales después de doce años de socialización 
previa"89 

Elementos nodal.es -entre otros- que se intercalan y se 
interrelacionan dentro de la Universidad y sus currículos, las 
aulas, el propio proceso de aprendizaje; así mismo dentro de la 
relación que guarda con sus interlocutores, (Autoridades, 
Profesorado, A.l.umnos, Organismos Representativos) que llegan a 
compl.ejizar las estructuras social.es bajo el. contexto de la 
Globalizaci6n del Capital y la apertura transnacional. en l.as 
esferas de la realidad antes -mencionadas; así como de la 
Economía en específico, pero nC? por ello ajena .l.a cultura, y 
por supuesto la EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, ya que como vimos 
anteriormente es un espacio donde se está haciendo evidente el 
acoso del neol.iberal.ismo, y es en estas dos últimas dimensiones 
sociales desde las cuales se ha enriquecido la lectura 
pedag6gica hoy día. 

Por otro lado, retomando las aportaciones de Adriana 
Puiggr6s89

, tengamos en consideración dentro de este campo de 
probl.emas la crisis de la que parte J.a necesidad de construir 
un discurso Pedagógico que haya sido elaborado desde l.a misma 
Universidad, el cual la fundamente y oriente para cumplir una 
función específica; y a partir del cual se conformen y 
justifiquen sus perfil.es, partiendo en un principio de.l. 
concepto mismo que de l.a Educación y su función se tiene, 
(IDEA) lo cual. ha permitido que los Sistemas Educativos y sus 
Discursos Pedagógicos, se vean acosados por .l.os preceptos de la 
economía mundial, reduciendo así el. análisis educativo y 
pedagógico la mayoría de las veces a l.os requerimientos del. 
mercado, la industria y la producción en la búsqueda de una 
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articulación de 1a Educación 
bajo el esquema capitalista 
.América Latin·a -

Superior y el proyecto 
del primer mundo en 

de Estado 
México y 

Partiendo de que ha sido la aceleración de los procesos de 
producc{6n, la expansión del capitalismo, asi como los avances 
científicos, tecnológicos e industriales, factores que se han 
dich"o decisivos en l.a construcción del discurso pedagóg.ico asi 
como de los proyectos instituciOnales y la política educativa 
en México desde la Década de los 70' s a hoy día, bajo la 
adaptación y apropiación de legados, teorías, principios -sobre 
todo de orden económico- que han justificado proyectos de una 
aparente solución a una realidad educativa contrastante que se 
mueve entre el ser y el deber ser. 

Lo cual nos hace entender por otro lado que han sido los 
referentes conceptuales de educación .y los discursos 
pedagógicos los que le han dado forma a la Universidad a través 
de la historia, elementos referenciales a un contexto socio 
histórico específico, y que se pueden concebir como conceptos y 
proyectos de· prácticas y sentidos pedagógicos específicos o 
acabados 90

; prácticas educativas -por ejemp1o las dirigidas a la 
adquisición del conocimiento rentable que complican la 
posibil.idad de construcción, o reorientación de l.os discursos 
hacia sentidos más democratizadores, más socia1es y humanos en 
que el conocimiento, la profesión y el propio estudiante juegan 
un papel determinante.· 

Ya que ''el discurso pedagógico [se ha caracterizado] por la 
sobredeterminación de práct±cas y sentidos referidos a la 
reproducción o transformación de capacidades y el.ementos 
pedagógicos referentes a toda práctica social.. elementos 
articul.ados a lo político, económico, ideológico etc ... 91 o sea. 
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que han sido construcciones teóricas que expresan de al.guna 
manera una real.idad y devenir histórico entre el saber y el 
conocimiento, adjudicándole al sujeto una formación y actividad 
ya determinada por los requerimientos que le son ajenos y los 
cuales adquirirá vía la ensefian=a y el aprendizaje según sea el 
elemento de lectura pedagógica dentro de la Universidad. 

En este sentido, Tadeu Da Silva seña.la que el discurso 
pedagógico hoy día debería entenderse como un campo de 
recreación de la práctica pedagógica y la misma pedagogía desde 
su propio análisis discursivo; pues sefiala que no existe sujeto 
pedagógico fuera del discurso pedagógico. Pues el ·discurso es 
parte de la relación del sujeto pedagógico en cuanto a la 
correspondencia que llega a existir la mayoría de las veces 
entre la subjetividad del sujeto y el discurso, de ahí que "las 
prácticas pedagógicas se estructuran por diversos discursos que 
compiten por establecer un significado a la escuela, al 
maestro, al educando, y por hacer hegemónica una determinada 
forma de organización y proceso educativo". 92 

De tal modo, es que han surgido desde la modernización de 
las sociedades latinoamericanas, diversos discursos antagónicos 
proyectados en propuestas Sociales, Económicas, Políticas, 
Culturales y Educativas entre las clases o sectores de que está 
conformada la Sociedad cOntemporánea; y en la cual se evidencia 
la l.ucha de el.ases que en términos marxianos se da entre la 
burguesia por un lado, y el proletariado por el otro, donde 
ambos conciben la Educación Superior desde distintos planos de 
interpretación; esto desde una concepción más abstracta, pero a 
la vez asumiéndola desde una perspectiva más particular. 93 

Los 
progreso 
sociedad" 
movilidad 

primeros verán 
y desarrollo 
en función del 
en la escala 

"la educación como el cimiento para el 
de una Nación, y la Base de toda 
crecimiento económico, productivo y la 
laboral 94 que infiltra su dominio de 
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forma traslúcida mediante la institución de un tipo de 
conocimientos y habi.lidades requeridas para .los diversos tipos 
de actividades profesionales cada vez más· diferenciadas y 
estratificadas hoy actualmente bajo un significante cuali~ativo 
desde la perspectiva del neo.liberalismo, formulando así cuadros 
que i~dican y sectorizan la demanda Profesional; incluso 
podríamos mencionar, la búsqueda de legitimar dentro de la 
comunidad estudiantil, el proyect:.o burgués para la educación 
superior, proyecto que ya forma parte de nuestro cont:.exto y de 
gran parte de nuestra cultura, ya sea desde l.os medio masivos 
de condicionamiento, hasta las políticas y reformas a los 
sistemas educativos de las socieda~es industrializadas, es más 
desde los propios programas de estudio. 

Lo anterior teniendo en cuenta "que en - l.as sociedades 
industriales desarrolladas, las escuelas son particularmente 
importantes en cuanto distribuyen el capital cultural de la 
clase en el poder, jugando un papel decisivo al dar legitimidad 
a las categorías y formas de cónocimiento. [ya que] El hecho 
mismo de que determinadas tradiciones y contenidos normativos 
se construyen como conocimiento escOlar, es ya una evidencia 
primordial de su legitimidad percibida". 9

!. 

Ha sido desde este encuentro de elementos ideológico 
pol~ticos, de los cuales se ha intentado dar una interpretación 
a una realidad socio histórica y educativa divergente .dentro de 
un contexto concreto y en e1 cual se mueven los sujetos 
sociales, en este caso e1 proceso de modernización en México 
pues ya en el devenir histórico y en la búsqueda de 
conceptualizar al sujeto dentro del ámbito de la educación, es 
necesario destacar que diversas corrientes de pensamiento 
(filosófico, pol~tico, social) han tratado de interpretarlo 
dentro de una construcción original, enmarcándolo en su 
contexto histórico irunediato y en cónstante movimiento. 

El contexto inmediato bajo el Cual 
desde las tres últimas décadas, que 
mayoría de las veces, es el mundo en el 

se ha movido el sujeto 
lo aflige y acosa la 
que se acentúa hoy d~a 
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"'el modelo del mercado competitivo equilibrado, directamente 
opuesto al Estado Republicano, el cual está tan alejado como 
éste de las realidades sociales contemporáneas. Uno y otro 
suponen la existencia de un orden estable, político o 
económico, mientras que nuestra realidad es la de los cambios 
torrenciales, las innovaciones tecnológicas, las empresas y ias 
redes de comunicación que se anticipan cada ve= más a la 
demanda, sus leyes y los movimientos colectivos"' 9 "'dentro de un 
mercado generalizado y que ha trastocado al sujeto ·y ·a la 
Educación Superior, entendida también como un espacio donde las 
interpelaciones y la resistencia no se han hecho esperar. 

Ahora bien, la Globalización económica ha traído consigo 
innovaciones tecnológicas -algunas surgen dentro de los mismos 
laboratorios universitarios- de las cuales el sujeto moderno se 
ha beneficiado, las industrias disfrutan de maquinaria de 
punta, ante lo cual. las culturas locales están en proceso de 
reconstrucción frente al elemento principal que caracteriza a 
la sociedad cOntemporánea: el intercambio de mercancías, la 
aceleración de los sistemas financieros, -hablando en términos 
del neoliberalisrno-, factores que a su ve= han expuesto el 
debilitamiento del propio sistema capitalista, pero aún así1 su 
expansión ha sido notable por un lado, y por el otro las· 
impl.icaciones a escala social se han agudizado, sobre todo en 
lo que a la desigualdad y pérdida de la calidad de vida de la 
mayoría de las sociedades en desarrollo se refiere. 

Pero aún así, la modernización se ha movido ·bajo una 
interpretación de la innovación que enfrenta la tradición; es 
decir, ha sido un elemento político-ideológico que ha marcado 
esta diferenciación, pues se dice que el neoliberalismo 
interpela a los gobiernos totalitarios, como lo fue el régimen 
socialista de la ex unión soviética97

, el cual una vez derrocado 
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ha sido un parte aguas entre el. pensar el. entrenamiento del. 
mercado y el imperialismo capitalista sobre la sociedad 
igualitaria por un lado, y la tambaleante libertad a la que el 
sujeto tiene derecho desde mediados del siglo XIX y principios 
del XX., y sus implicaciones en la construcción de proyectos 
educativos que.pretendían dar respuesta a las demandas sociales 
de 1..os más desprotegidos (sobre todo de l.os obreros) ya desde 
un discurso98 político "pedagógico determinado, y en él también 
podemos encontrar al sujeto social como actor dentro de un 
contexto socio histórico de referencia específico. 

Desde entonces .la producción discursiva en el ámbito 
educativo para la pedagogía socialista, darla pie al encuentro 
y diferenciación de la desigual.dad entre l.as clases sociales 
que el capital.ismo generó: 1.a burguesía y el. proletariado; 
el.ases que desde entonces se encararían en el plano politice, 
social, económico, cultural y educativo. Es en este último, una 
vez que fue evidenciada 1.a desigualdad social (momento en que 
la burguesía bajo los principios liberal.es asciende en 1.a 
conducción de la sociedad) que . div~rsas posiciones pol.ítico
pedagógicas cuestionaron el proyecto educativo burgués de 
Instrucción Pública. · 

Fueron por un lado l.os pedagogos burgueses que desde 
entonces elaboraron ·discursos y proyectos educativos que se 
dirigían a las masas, los cual.es partieron ''de la necesidad de 
reproducción ampl.iada del sistema económico, de encuadramiento 
de diversos sectores sociales dentro del Estado y de 
estructuración del discurso dominante, y aquellas manifestadas 
por el pueblo, tal.es como mayor acceso a los procesos de 
producción, circulación y consumo del saber"'', 99demanda que se 
expresó desde l.a educación burguesa como instrucción al aumento 
de la producción por parte del proletariado. 
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Fue esa búsqueda de producción y acumulación de capital a 
l.a cual. se dirigí.a el proyecto burgués, de la que parten l.as 
aportaciones "teóricas· de Carl.os Marx100y Lennin quienes ponen en 
entre dicho la forma en que l.a burguesía pretendía instruir al. 
·proletariado desde un discurso que dejó de l.ado l.as demandas 
populares, y se presentóº una vez construido por 1.a burguesía 
como universal.-, verdadero y científico bajo l.as tesis 
desarrollistas que en aquel entonces dominaban el pensamiento 
político soviético. 

De tal forma que es el discurso pedagógico de origen 
clasista, del que se deriva su concepción educativa para formar 
al sujeto revolucionario1 º1 a través de la educación pública y 
gratuita, y el reconocimiento de su potencial transformador; 
elementos esenciales de su proyecto educativo que se dirigía en 
esencia a: 

-La ~ormaci6n del. sujeto revol.ucionario~ como l.a 
educación de1 hombre. 

-La adquisici6n por parte de1 pro1etariado de una 
identidad teórico pol.i.tica propia y 1a posibilidad de 
di.t:erenciaei6n de un discurso pro.1etario en el interior 
del espacio estae.a1. 

-La constitución del. pro1etariado en sujeto 
revol.ucionario ser~a un proceso· de vincu1ación entre 1a 
teori.a y l.a pol.~tica, situación de antagonismo entre 
burques~a y prol.etariado en e1 nivel. económico. 

-Articul.ar 1a educación con e1 trabajo -entendiendo a 
este como un factor de producción de sent:idos cr.1.ticos 
al. sistema establ.ecido, asignándo1e iqua.1 papel. 

io:i "'El rnmnu.nm como~ del pro-.n.do, c::mnm ........... ~de - ~RADICALES,..._.,. •cMEml9 .... 
40det _.,XIX en•~ en que lill Eut0p9 Cll::ctdm'MI •~el,...,._.~. me~ •acxw-•---• 
de c-..ie e..,. .. burguaia y el ~ y e.e~ en lm luclYI c:onkl ....- "-'- ............. i.. ~ 
~del mundo" del..-..., d9ll6l:aco .-e1mar1 • ~•t. denr:M ~de,_...,.,......_.- ai.. 
a.ndka. lm campllcadDa ~de .. ~ ••• La dDctl'M9 de MM11,, E,.....__.,. .. EClursl6n • .- ............ 
del ~Cl9ndlkD'". 
N.A. eo......oet. ... -.......- lill .......... "*D:D. ASE.~- 1.,. p, 116 
IOI -a.m.~ d91,.......,.., ~ Cl'm - ...... de dDnde ~ ................ --. fm .... 
buK.-.eenm~..,en-~d8111111.-...-... ... 1111119llllClmllld . ...._...•-.-.i•~.-,-
~de---------.. quec:oe .... etww••educ.aa6nCD111Durw....,............._• .... -•*-~ 
9Dd9llla. .._..,~-........un• ~q119-.,,... .. ............,damods ~-......_, .... ..,... 
mt..-.mo,~ enél.._~......_,.dlt....._,. .,...._,, .. .....,.,. ............. .._ 
~la••~.-.---411,•c~de .. ~~:-~dml~ylll~-· 
~~-
Jdmm.P, 117 

TESrn r.fYr·,T 

FAL1A DE vn.LliEN ·-



transformador, y como un ejercicio eisco1ar- educación 
po1itécnica y adquisición de una educación inteqra1. 

Nos dice Adriana Puiggr6s, que las pedagogías de origen 
marxiano hasta 1917, se ordenaron en dos tendencias: 

1)La que acentuaba el sentido transformador de la educación 
e interpretaba el concepto de educación politécnica como un 
significado más metodológico; además de concebir el trabajo 
corno un ejercicio escolar sin que necesariamente estuviese 
vinculado con el proceso educativo en conjunto (August Bebel, 
Teo Dieterich y Henri Schultz). 

2)La acentuada vinculación entre educación y política, 
vinculados a la formación del sujeto revolucionario (Pavel 
Biaskij, Linachorski y Krupskaya). 

En América Latina para mediados del sig1o XIX, la presencia 
del discurso marxista ·en· los Proyectos educativos tuvo gran 
incidencia, puesto que el discurso oligárquico liberal de 1a 
burguesía europea se enfrentó a conflictos de tipo ideológico, 
políticos, económicos y sociales dentro del contexto socio 
histórico en que trató de insertarse; situación que llevó al 
discurso pedagógico liberal a adecuarse a l.as demandas de l.os 
sectores más vul.nerables corno los oprimidos. 

Fue desde entonces que la búsqueda de l.a democratización, 
de 1.a justicia social., l.a desajenación del. ser humano ante l.a 
mezquindad de la producción, del. capitalismo y la economía, que 
el discurso anarquista y socialista soviético se mezcló con l.as 
demandas del prol.etariado y la búsqueda de sol.uciones a .1.a 
marginalidad a que habían sido reducidos 1.os sectores social.es 
oprimidos, quienes se veían amenazados ya por 1.os sentidos 
el.itizantes y eficientistas del. liberalismo de aquel entonces. 
Fue la característica anterior de donde se desprendieron 
diversas experiencias pedagógicas de 1820 a 1920 en América 
Latina, l.as cual.es de al.guna manera trataban de ubicar a ese 
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sujeto revolucionario al. que se refería con anterioridad Marx y 
recuperar.l.o dentro del libera.lismo económico. 10= 

Tal búsqueda de democratizar .l.a Educación Superior, comenzó 
a partir de la reforma universitaria en Argentina dentro del 
gobierno de Hipólito Irigoyen, gobierno que se caracterizó por 
una po.l.ítica participativa por- parte del Estado en la esfera 
económica y social; caracterizándose por un radicalismo e 
interpelación ética, espiritualista, humanista, racionalista y 
democrática, que lo llevó a entender al sujeto pueblo en toda 
su comp.l.ejidad, quien a través del radicalismo como ideología 
tuvo presencia en el discurso de 1.a reforma. 

La pol1.tica universitaria radical fue un aspecto de l.a 
política educativa del gobierno Irigoyenista, quien tomó como 
referencias prioritarias el proceso de democratización del 
sistema educativo, en el sentido de superar los obstáculos para 
el ingreso, intensidad, diversidad y universalidad de la 
enseftanza. Consideró por otro lado, que .l.a reforma 
universitaria debía de ir a .l.a par y garantizarse con el. avance 
de las transformaciones econ6micas, sociales y políticas, 
partiendo de una reforma esp.iri tual que permitiría eJ. 
desarrollo materia1. 

Entre otras características del. proyecto 
universitaria en Argentina, se encue~tran: 

de 

- Acen:c.uar e1 desa.rro11o de 1a cu1tura popu1ar y l.a 
educación en 1os sectores campesinos. 

Suponer a 1a Universidad como un organismo de 
unidad creciente y expansiva. unidad posib1e gracias a 
1a capacidad de autocontro1, de autocr1tica y de 
autorreforma para ésta. 

Promover el. mayor acceso· del. ciudadano a 1.a vida 
naciona1, y e1 acceso de1 estudiante 1.a vida 
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democrática universitaria como fenómeno de superación 
para e1 Estado a 1a sumisión po1itica y pedagógica. 

Una vez orienc.ada 1a reforma ba30 1os cr.it~rios 
anteriores, y por 1a v~a de1 radicalismo, es~e supondría 
e1 1.i.bre acceso, permanencia y asisc.encia en 1a 
demoCratización de 1a universidad, por parte de los 
sec~ores demandantes más vu1nerab1es. 

A partir de la Reforma Universitaria en Argentina, diversas 
experiencias radicales se llevaron a cabo en Latinoamérica, fue 
Anibal Ponce en México quien vinculó los principios del 
positivismo bajo un socia.lismo pedagógico dentro del espacio 
educativo; tomando como referente el conflicto clasista que 
identifica el marxismo, partió de un determinismo económico que 
funcionaría como ordenador de las prácticas y sentidos 
pedagógicos, los cuales a su vez serían un reflejo de la lógica 
de los procesos de producción de prácticas y sentidos 
económicos. 

Para Ponce, el proletariado sólo alcanzar~a su conc~encia 
revolucionaria por la vía del instinto de clase, de tal forma 
que la revolución que el proletariado llevase a cabo para 
enfrentar a la burguesía, partiría de la vinculación de las 
"fuerzas mentales" .y las "fuerzas físicas", razón por la que 
orientó más la política educativa hacia el. aspecto económico 
que al pedagógico. 

Hacia 1917 en Perú, Haya de la Torre, consideró necesario 
construir un proyecto para integrar económica, social, política 
y cultura.lment:e a la nación peruana, partiendo de la 
problemática del campesinado indígena, ya que Haya de la Torre 
partió de la idea de que la situación del campesino no es sólo 
una especie de radicalismo, sino de explotación social. 

Su proyecto pedagógico se caracterizó por la articulación 
entre las clases y generaciones, las últimas en el sentido de 
vincular a la juventud en .l.a lucha por su libertad, juventud 
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que en su mayoría se encontraba conformada por sujetos 
oprimidos como los trabajadores, la pequena burguesía, los 
intelectuales revolucionarios, dirigentes obreros Y 
estudiantes. 

Partió de la idea de crear una Universidad popular en la 
que la.educación que se impartiría en ella seria la condición 
para la liberación ·social; como ideal de su pedagogía se 
encontraría el enriquecimiento político y cientifico con el 
cual. comenzaría la revolución social orientando a las masas 
productoras y a los estudiantes hacia el desarrollo de su 
capacidad técnica, una obra pedagógica dirigida a la elevación 
integral de la cultura que a su vez determinaría un mayor 
progreso económico. 

Las pré.cticas y sentidos políticos se sobrepusieron a l.o 
pedagógico, atendiendo más a la~ demandas provenientes de la 
urgencia económica y social así como política, situación que 
llevó a Haya de la Torre a considerar a la juventud como uno de 
los actores principales en la construcción de un discurso 
pedag6gico popuiar. 

Por otra parte, en Cuba las demandas de estudiantes, el 
proletariado y la pequen.a burguesía tomaron un carácter más 
político frente a la penetración de los Estados Unidos; 
situación que decayó en un aceleramiento y agudización de las 
lucha sociales antiimperialistas y una propia lucha contra la 
burguesía interna. 

Fue en cuba Julio Antonio Mel.la el representante de l.as 
posturas antiimperialistas frente al apoyo de l.a Unión 
Soviética, en función del objetivo de destruir el monopol.io de 
la cultura; y sería la Universidad popular José Harti. 1a que 
funcionaria bajo este legado tratando de difundir una 
concepción científica de la sociedad para oponerl.a a la 
ideología burguesa y la construcción del proletariado, 
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conformando con esto 1a adopción de1 Leninismo y e1 Marxismo en 
1a posterior ~eforma universitaria que se 11evaría a cabo. 

Me11a parti.~ de que en cuba se construyera una "Universidad 
más ó.ti1 a l.a ciencia y no a 1as castas p1utocrátricas, donde 
1a mora1 ·y el carácter de1 estudiantado no se mo1dee ni al 
viejo principio ••magíster dixit'' ni en el individualista de las 
univérsidades de América Latina o de los Estados Unidos ... pero 
1a simpl.e lucha para la obtención de ese ideal partiría de 
agitar las conciencias jóvenes, ganando reductos en el frente 
educacional contra los enemigos del pueblo trabajador y probar 
a todos los revolucionarios sinceros que la emancipación 
definitiva de la cultura y sus instituciones, no podría hacerse 
sino conjuntamente con la emancipación de los esclavos de la 
producción ... 103 

Fue con su reforma universitaria (1927) .que Mella imprimió 
un elemento fundamental dei marxismo: la lucha de clases 
gestada en el .campo educativo. De esta forma, parte de 
resignificar el papel de la juventud, pues serían ellos los que 
posibilitari.an la lucha de independencia nacional y en la cual 
el pro.letariado era de vital. importancia, pues inclinó más 
hac:ia éste el. papel. pol.ít:ico. 

Un factor decisivo en l.a lucha de Mella era el. que los 
intelectuales abandonaran su condición de clase, es decir, 
todos aquel.los que se uniesen al proletariado debi.an 
prol.etarizarse de ta.l forma que .la ofensiva a.l imperial.ismo 
fuese en un plano de igual a igual; pues l.a tarea de la 
educación burguesa desde su · punto de vista, se reduc~a a 
difundir una doctrina como un discurso cerrado sin 
posibilidades de generar una práctica pol.ítico pedagógica 
nacional.. 
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Por otro .l.ado, el contenido nacional popular que 
caracterizó el gobierno de José Carlos Mariátegui en Perú, 
partía del entendimiento de que los explotados pertenecen a una 
raza y los explotadores a otra; pues para él las luchas 
sociales se encontraban entre e1 aspecto de opresión económica 
y el odio racial. 

Nos dice Puiggrós que Mariátegui destacaba la determinación 
de clase desde el. punto de vista económico, pues la 
transformación social se resolvería vinculando los símbolos 
populares con la práctica del socialismo en un sentido más 
político-pedagógico desde el cual las luchas e•tudiantiles 
tendrían un carácter primordialmente revolucionarlo respecto 
del carácter social de los problemas universitarios. 

De tal forma que la tarea político pedagógica sería ia 
diferenciación ideológica entre la clase obrera y las demás 
clases, de reducción de toda manifestación ideo.l.óglca y 
poli.tica divergente de· la que legitimaría la burocracia 
dirigente 1 entre éstas la sumisión de las interpelaciones 
juveniles 1 sindicales, raciales -entre otras-. 

La_pedagogía de Mariátegui (1923-1927) se caracterizó por: 

-La popu1aridod de expresiones que enriquec~an a1 sujeto 
revo1ueionario construyeron desde naciona1ismo 
popu1ar. 

-Cuestiona 1a prob1em6t.iea p1anteada por 1os 
sustentantes de 1a instrucción Pdb1.ica. 

-Consideró. ei· .'·"movimiento de 1os maestros peruanos de un 
qran v~1or-dentro de 1a etapa nac.iona1 popu1ar. 

-Preside a1 inte1ectua1 como e1 transmisor de 1aa id••• 
po1.1tico revo1ucionarias mAs avanzadas a1 obrero, 
partiendo de concebir 1a po1itizaci6n previa de1 
maestro. 
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En el Salvador, Farabundo Mar-::.!. y su adopción de .los 
preceptos . de la poli '!:ica y pedagogía socia.!.ista de J.a Unión 
Soviética, J.o lJ.evaron en 1930 a la creación de la Universidad 
Popular creada por la federación de trabajadores de Sn. 
Salvador, que tenia por objet:.ivo el elevar l.a cuJ.tura de l.as 
m~sas populares, partiendo de sus necesidades. 

De las anteriores concepciones político-pedagógicas 
respecto a la formación del Sujeto en la Educación Superior 
Latinoamericana desde los preceptos del discurso pedagógico 
sovié't.ico, cabe destacar que en la mayoría de los proyectos 
mencionados hay un elemento esencia.J. en la concepción del tipo 
de educación que debía impartirse en l.a universidades y la 
función de las mismas; est:e es la libertad del ser humano 
frente a la opresión y al doIDinio capitalista-burgués. 

Con las aportaciones pedagógicas que caracterizaron al 
discurso pedagógico latinoamericano de principios del.sigl9 XX, 
podemos entender la forma en que el discurso soviético se 
infiltró en América Latina, y los elementos nada.les que 
tomarían 1os pedagogos 1atinoamericanos para alimentar el 
discurso pedagógico popular y 1as propuestas pedagógicas que en 
materia de Educaci9n Superior se produjeron desde entonces, en 
la búsqueda de 1a sociedad igualitaria. 

La importancia de destacar e1 hecho de que esas influencias 
pedagógicas del discurso socialista soviético l1egaran a 
América Latina, es que posibilitaron poner sobre l.a mesa de 
análisis las contradicciones pedagógicas y sociales a partir de 
la diferenciación de .las clases, pues una vez que el 
neoliberalismo las pone en entre dicho, .las cosmovisiones y los 
discursos pedagógicos se diversifican generando una gama de 
sujetos más complejos y disímil.es que se acentúa en el momento 
en que el neo1iberalismo domina a las sociedades 
.latinoamerícanas y a nuestro México. 
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4)La escue1a deb~a cump1ir 
produceivo, ineerior 
prob1emas de1 pasado, 1os 
erad.icional.; 1os faceores que 
de 1as clases oprimidas. 

un papel reformador y 
deb.ian disolverse 1os 

resabios de1 b1oqUe 
provocaban 1a .i.rrieaciOn 

Durante las décadas mencionadas, una de las teorías 
pedagógicas progresi~tas más difundida en Estados Unidos y 
América Latina fue la de John Dewey, pues su propuesta 
pedagógica partía del entendido de que e1 Estado debía 
garantizar el control social en una etapa en que las funciones 
económicas se hall.aban dispersas en la sociedad civil. 

La escuela para Dewey tenía una "tarea de difusión 
ideológica masiva, la modificación de la conducta aprendida por 
el sujeto en su familia y su grupo social, la disolución de los 
valores aprendidos en las instituciones de la sociedad civil 
que resultaran antagóni.cos con . los fines social.es y en los 
cual.es la escuela y el. maestro eran representantes y la 
resolución de problemas de las mediciones político-pedagógicas 
en el terreno de la didáctica". 10 ~ 

Por otro lado, ia aparición del funcionalismo en l.os 60's y 
70's y su aplicación al análisis educativo, caracterizó aún más 
al proyecto educativo de la burguesía norteamericana pues 
diversos sociólogos también adjudicaban un papel esencial a la 
educación dentro del proyecto expansionista norteamericano. 
Entre otros ejemplos se encuentra el de Parsons, según~~ 
concepción el papel. de la escuela coincide con la tendencia 
general de la sociedad capital.is ta a la diferenciación y 
especialización institucional. La escuela en este sentido 
tiende más a convertirse en una agencia de socialización y un 
medio de selección social., pues es lo que se espera de una 
sociedad que progresivamente se hace más especia1izada y 
el.evada en el marco en que la sociedad capitalista moderna y 
el neol.iberalismo en l.a actualidad la entienden; ya que ha sido 
ésta la que le ha asignado las siguientes funciones: 
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l.)Una función re1ativa en 1o transmisión de 1os vo1ores 
socia1es. 

2) Adjudica pape1es espec~ficos en la estructura socia1,. 
desarro1lando capacidades en cumplimiento de 1os 
objetivos sociales .en 1a función individual del sujeto y 
1as funciones responsa.b1es para 1a satisfacción de 1as 
expectativas del comport:.am.ient:.o de J.a sociedad sobre el 
individuo. 

La anterior concepción nos permite entender desde entonces 
a l.a educación bajo la perspectiva del funcionalismo como una 
estructura para contribuir al desarrollo de las sociedades, 
desde un equilibrio óptimo en el plano del discurso. 

Fueron los anteriores criterios político-ideológicos de los 
que la burguesía norteamericana partió .desde los so•s para 
considerar que la educación latinoamericana y sus gobiernos 
necesitaban entrar en un proceso de reconstrucción de los 
resabios del atraso y la marginalidad,. principio bajo el. cual. 
diversas experiencias educativas para la modernización del 
Sistema Educativa Latinoamericano comenzó a llevar a cabo 
Estados Unidos. 

Puiggrós menci·ona· que el. desarrol..l..o para América Latina y 
México se orientó hacia el. modelo de vida capitalista y el. 
concepto de progreso en estas sociedades fue un aporte externo,. 
que en el.. pragmatismo liberal otorgó a los procesos político 
educativos un pape.l principal en la implantación de un model.o 
científico desde el cual. sería planificado y controlado el 
desarrollo. 

En este sentido, decíamos que la tarea de la educación para 
el.. Desarrollo de América Latina tenía una función primordial.: 
la difusión ideológica de los criterios educativos de la 
economía norteamericana,. y fue en un principio a partir de 
formar a los intelectual.es orgánicos del imperia.l.ismo, pues 
serían ºéstos los que instruirían a los sectores educados y 
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conducirían a los pueb1os atrasados al desarroilo, una vez 
modificada su mentalidad. 

El economicisrno desde.entonces formó parte de los proyectos 
educativos, subordinándose la educación a la economía, la 
educación por ro tan'Co ser.ia la que formaría el .. capital 
humanO" y el trabajo recibiría una calificación y rentabilidad 
dentro de la educación formal. 

De manera que la educación Latinoamericana recibió un apoyo 
considerable de los organismos internacionales ( FMI, BM, 
UNESCO) en el entendido de que Latinoamérica necesitaba sujetos 
educados, preparados para el ejército de reserva que el sistema 
capitalista comenzaba a generar, razón por la que 1a educación 
debía extenderse a los diversos sectores sociales. 

Hacia 1967 aparece un representante del pensamiento 
economicista de la educación, el cual viene a ejercer una 
influencia en la tendencia que durante los 70's y 80's tendría 
la educación para Estados Unidos y América Latina que 
fundamentarí? el pragmatismo y funcionalismo en educación. 
Diversos factores tomó ·en cuenta Philip Coombs para hacer 
al.arde .de que la educación se encontraba en una crisis, pues a 
pesar de los intentos realizados hasta entonces para modernizar· 
a los países Latinoamericanos y sacarlos de su .. atraso", .los 
result8dos no hab~an sido muy satisfactorios. 

Coombs partió de la tesis de que el sistema educativo 
.latinoamericano debía realizar ajustes y adaptaciones entre 
ésta y la sociedad, ello para elevar la calidad, .la eficiencia 
y productividad en l.a educación. Consideró un problema 
esencial, l.a resistencia al cambio por parte de l.os maestros, 
quienes para él tienen una baja calidad en su formación, por lo 
que planteó un sistema de evaluación y escalafón para promover 
a los maestros as.i como diferencias salariales respecto de 
otros profesionales; insistiendo en la necesidad de crear un 
mercado mundial de la educación en el. que la modernización en 
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la administración de las instituciones 
inherente al desarrollo capitalista. 

educativas fuese 

Ha Sta este momento la educación representaría una 
inversión, que una vez llevada a cabo una planificación 
educativa, elevaría la capacidad productiva de los sujetos 
quienes a su vez deberian estar convencidos de que la formación 
bajo la ideología capirtalista-burguesa era el. despunte de la 
movilidad social y las aspiraciones a un mejor nivel de vida, 
el medio idóneo para el desarrollo hacional, para el progreso y 
la misma sobrevivencia que la economía imponía desde entonces 
como forma de subordinación de las sociedades latinoamericanas 
ante el imperialismo norteamericano. io.; 

Ha sido de los recortes históricos anteriores, que el 
sujeto dentro del. proyecto de modernización en América Latina y 
México, se ha visto confrontado bajo dos cosmovisiones las 
cuales se encuentran aún hoy día· dentro del caos que la 
modernización y el. neo.liberalismo ha generado. 

Es en este tenor, que el sujeto pedagógico ha confrontado 
dos discursos pedagógicos que dan forma a dos cosmovisiones 
paradigmáticas desde los ai'ios 20.' s en el. plano educativo, el. 
primer discurso que caracterizamos en un principio tiene que 
ver con una idea de educación para la liberación del ser humano 
a la opresión capitalista, la segunda tendiente a la expansión 
de la ideología capitalista y el economicismo en educación en 
v~speras del desarrollo social y económico de las países 
subdesarrollados. 

Decíamos con anterioridad que el proyecto de modernización 
en México y América Latina se ha dado de forma asimétrica y 

..- •La burQUmÍli •~del canc:8l*J de ........... ID unl6 al......,.._, y ID ... c19 ......._. .. ....._...._.. ... ... 
de-~nm::mr--. NU'Dnlllmy~ &.a~.....- ......... -s--.o ....... ._. ..... . ....... de._ .......... .,_.~c:on9~y....,.._ ........... EI ..................... ~ 
.... ···-~: a:wwetmer• -~ ... ~ ................ ,,_.....__.... .... ,.. .. ~ • 
.. denda di! .. ~ •JD ... lkMll de~ y cl9 cuaur11· 
Jdem. p. 247 

TESIS C()J\T 
FALLA· Di U.tüGEN 

117 



desigual desde los 70' s; sin embargo durante las dos últimas 
décadas de.l sig.lo XX, éste mostró un carácter por demás 
devastador y perverso, e.l cual ha sido uno de los referentes 
inmediatos de la desigualdad, e.l empobrecimiento y a caso el 
hundimiento de diversas sociedades en la desesperanza. 

Un proyecto liderado por los Estados Unidos ha sido el 
neo.liberalismo ·en la actualidad, proyecto politice económico 
del cual han resurgido las teorías funcionalistas y 
economicistas de los 60' s en esa búsqueda por parte de los 
bloques comerciales más poderosos en el ejercicio de una acción 
mediadora para generar el cambio de las sociedades· atrasadas, 
pues aún con todos los avances científicos y tecnológicos, las 
siguen existiendo; y a diferencia de los 60's .la inversión en 
educación y el apoyo de los organismos internacionales se está 
volcando a l.a educación superior de alta rentabilidad y a las 
Instituciones de Educación Privada. 

Sin embargo la id~Ologia del desarrollo, el progreso y la 
modernización de A.L. y· México desde l.os SO's y 90's se ha 
agudizado, en el entendido de que en la actualidad la educación 
adquiere una nueva característica: es considerada ya otro 
artículo de consumo en .las sociedades del tercer mundo, en las 
que el capital humano es considerado de orden fundamental. en la 
discusión educativa para el fortalecimiento del sistema de 
poder; ·y es en este sentido que la Educación Superior y la 
ideol.og~a neol.iberal en México está siendo determinantes en la 
modificación de J.a mentalidad del. sujeto pedagógico .. moderno••. 

En este sentido, .la experiencia del. acoso neoliberai a .la 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA en México, ha sido una de 1as fibras 
más sensibles del. debate global., pues mientras que para .los 
educadores radicales está primero el derecho a la gratuidad de 
la educación por ejemplo, por el otro l.os intelectuales 
orgánicos del sistema de poder insisten en .. una transformación 
profunda en la gestión educativa tradicional, que permita 
articular efectivamente ·la educación con .las demandas 
econ6micas, socia.les, pe.líticas y culturales.[Pues en el actua.l 
contexto] tienden a coincidir los objetivos de los educadores y 
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las demandas de los empresarios, políticos y otros grupos 
socia.les, .lo que permite pensar en una transformación 
institucional que convierta a .la educación en 'uno de .los 
factores e.laves de.l progreso y crecimiento de 1os países ... ~07 

Y es dentro de.l marco anterior que el sujeto a la sombra 
del proyecto de modernizaci6n108

. se ha visto confrontado dentro 
de dos cosmovisiones, las cuales se encuentran aún dentro del 
caos que la modernización y el neo.liberalismo ha engendrado hoy 
día. Consideración que parte de ·1a siguiente expresión de 
Fukuyama al decir que dentro del nuevo orden mundial que 
encabezan los Estados Unidos, y una vez derrocado el régimen 
social.ista de l.a ex unión soviética es que "Estamos siendo 
testigos no sólo del fin de la guerra fría, o de un pasaje 
particular de la historia de la posguerra, sino- del fin de la 
historia ideológica de la humanidad y la universalización de la 
democracia liberal occidental como forma final de gobierno 
humano"'. 109 

La anterior aseveración nos remite a la angustia bajo la 
cual el sujeto convive día a día; es decir, que es den~ro del 
mundo del mercado e.l cual caracteriza hoy al neo.liberalismo y 
la modernización de las sociedades industriales, en que el ser 
humano en toda su dimensión ha sido reducido al uso de técnicas 
e instrumentos para el trabajO, el cual lo ha deshumanizado 
frente a la inflexibilidad del propio mercado de trabajo que lo 
lleva a la incertidumbre y 1a búsqueda de la calificaCión y de 
la certificación, ya que es bajo e.l caos financiero desde el 
que se quieren justificar las competencias y las desigualdades 
entre los propios sujetos y las sociedades. 

Partiremos ahora de ubicar dos perfiles de sujetos 
pedagógicos al interior de la UNAM; los Radicales y los 
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conservadores progresistas, son estos dos perfiles bajo los 
cuales trataremos de dirigir nuestro análisis para el 
entendimiento del sujeto. Pues son los anteriores discursos 
pedagógicos que han dado cuerpo a los perfiles pedagógicos que 
también se encuentran relacionados con una diversidad · de 
sujetos al interior de la Universidad, pero son los radicaleS y 
los conservadores en este caso a los que trataremos de ubicar 
dentro del espacio universitario como grupos que son también 
parte de la sociedad y que tienen ciertas características que 
nos posibilitan diferenciarlos. 

Es en este tenor, que trataremos de entender a los sujetos 
pedagógicos desde dos cosmovisiones de las que parte el propio 
discurso que los caracteriza y en este sentido, son estos 
elementos los que nos permitirán encontrar un espacio y límite 
de análisis, ya que consideramos para éste caso que es del 
discurso pedagógico y la cosmovisión del sujeto pedagógico del 
que parte la propia lucha ideológica dentro de la gama de 
perfiles y de mezclas que se gestan entre estos, y que hace aún 
más compleja la tarea de caracterizarles. 

Sin embargo, serán las cosmovisiones a nivel de discurso, 
las que nos darán la pauta para hallar un punto de encuentro 
con estos dos perfiles de sujetos al. interior de l.a UNAM; 
tomando en consideración por otro lado, que partiremos de la 
idea de que dentro de la universidad existe una multiplicidad 
de sujetos que se identifican con una u otra cosmovisión y 1.as 
cual.es se adhieren a diversos actores y que hacen prOpia esta 
en diferentes momentos, ello dependiendo del contexto soc.io 
histórico del cual sea partícipe. 110 
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Por otro lado, también partiremos de la idea de que dentro 
de la Universidad existen una multiplicidad de sujetos que se 
identifican con una u otra cosmovisión que trataremos más 
adelante y a las cuales se adhieren diversos actores y que la 
hacen propia ya sea en nivel de discurso, o bien como parte de 
su propia historicidad, como una convicción, o como el elemento 
ideológico que es parte de su identidad personai, de esta forma 
amp1iando la perspectiva. de nuestro análisis. iiJ. 

Ya que son también las anteriores cosmovisiones las que se 
encuentran relacionados con l.os discursos y los procesos de 
formación universita~ia y que dan forma a los perfiles de 
sujetos al interior de la Universidad, pero destacaremos a los 
sujetos pedagógicos radicales y conservadores progresistas y 
trataremos de ubicarlos dentro del espacio académico como 
grupos que son parte de la sociedad y que tienen ciertas 
características -retomaremos el concepto de progresista para 
este caso, desde el punto de vista de la revuelta ideológica 
que se ha antepuesto al desarrollo- que los diferencian la 
mayoría de las veces. 

Es en este tenor que trataremos de entender a los sujetos 
pedagógicos desde las cosmovisiones de las que parte el propio 
discurso y el proceso de formación universitaria que los 
caracteriza - en esta caso la sociedad igualitaria por un lado, 
y por el otro el mundo del mercado y en este sentido, son 
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estos dos elementos los que nos permitirán encontrar un espacio 
y límite de análisis, ya que el. discurso pedagógico del que 
parte la propia lucha ·ideológica de estos dos sujetos en su 

.interpretación es a la vez también complejo y se inscribe 
dentro de una gama de perfiies y de mezclas sociales, 
pol.iticas, e ideológicas dentro de la misma complejidad del 
propio entendim~ento del ser humano. 

Por lo tanto será necesar1o que entendamos el papel 
ideológico de estas dos cosmovisiones a nivel de discurso, pues 
serán estas dos las que nos darán la pauta para hallar un punto 
de encuentro con estos dos perfiles de sujetos en el espacio 
universitario dentro de la UNAM y lejos de un análisis a 
profundidad, nos permitiremos ubicarlos dentro de un momento 
socio histórico en específico, a la vez que trataremos de 
entender la forma en que interactúa con la realidad pues es 
dentro de esta en que se hallan nuestras limitaciones. 

De J.o anterior, partiremos de que es la gama de 
posibiJ.idades histórico-sociales bajo las que se mueve el 
sujeto pedagógico, las que nos permiten considerar su papel 
bajo un marco de referencia y. anál.isis concreto, pues se puede 
ser conservador y radical al mismo tiempo, por ejempl.o, o ul.tra 
radical, radical moderado, en tanto sea la referencia histórica 
inmediata la que permita al sujeto esa posibilidad de definir 
su papel como sujeto social desde su cosmovisión y ei discurso 
pedagógico, para adquirir un matiz de diferenciación y 
convicción frente a ambas concepciones dentro de un mundo 
institucional en constante movimiento. 

Es desde estas dos cosmovisiones: de la sociedad industrial 
y la sociedad igualitaria, de la educación para el trabajo y la 
educación para la Revolución y la 1iberaci6n del sujeto ante el 
capitalismo, 1as que el sujeto ha confrontado desde el inicio 
del proyecto de modernización, dos cosmovisiones desde el plano 
de 1a realidad social y educativa y que se encuentran dentro de 
la Universidad desde el plano de un contexto histórico social 
concreto, de J.as cuales partiremos para entender J.a manera en 
que éstas se encuentran inmersas en la dinámica estudiantil al 
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interior de la UNAM y bajo las cuales el sujeto pedagógico está 
tratando de buscar un espacio de identidad entre ambas. 

En este sentido,· retomaremos e.l siguiente esquema de 
Val.enzuel.a Feijoo para resumir las dos cosmovisiones1

i;: que se 
interpelan al interior de l.a Universidad Nacional dentro del 
proyecto de modernización y l.as características inmediatas de 
l.as mismas: 

RAD:tCAL CONSERVADORA. 

Val.or de l.a vida Desprecio a l.a vida 

Activismo frente al. entorno Pasividad frente al. entorno 

Postura po1~tica radiea1 Postura pol.~tica conservadora 

Raciona1idad :trracional.idad 

Lo anterior nos permite partir de que e.l sujeto pedagógico 
· de las sociedades industrial.izadas ha interpretado el mundo y 
su realidad desde dos puntos de vista que han sido parte de su 
propia exper~encia de vida, y de los cuales ha discernido 
diferenciarlos para optar por uno u otro para dirigir su 
criterio. ante la complejidad social según la propia historia 
personal o el contexto socio histórico en el que se ve imbuido. 

Dice Val.enzuela Feijoo que en el mundo actual., e.l mercado 
ha sentado l.as bases incluso en la forma de relacionarse de 
.los sujetos social.es, y de .los sujetos pedagógicos -para este 
caso- al interior de la Universidad; actitudes y formas de 
interpretar la realidad frente a la convulsión social, 
política, cultural y educativa que hasta hoy día hemos estado 
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viviendo, producto de l.a sociedad mercantil. poscapital.ista y de 
ia conformación de ia aidea giobai. 

Dos· cosmovisiones bajo las cual.es el. sujeto pedagógico se 
mueve en el. marco del. neol.iberalismo dentro de l.a Universidad, 
y las cual.es decíamos pueden tener una presencia de tipo 
radical. o conservadora, l.as cuales diferenciaremos a manera de 
ejemplo de l.a siguiente manera: se es radical. a nivel social., 
cuando el. sujeto trata de buscar opciones o alternativas de 
transformación del entorno, esto desde un plano más reflexivo, 
crítico y político incluso; o bien se es conservador en el 
entendido de que el. sujeto interpela su ·entorno expresando 
apatía o pasividad, lo cual lo hace ajeno la mayoría de las 
veces de l.os conflictos o fenómenos sociales que no le incumben 
o afectan de forma directa bajo un individualismo ~berrante. 

Lo anterior nos conduce a teorizar que son esas dos 
cosmovisiones bajo las cua..les el · sujeto pedag~gico está 
buscando diferenciarse dentro del contexto global., y es entre 
uno y otro sentido que puede tomar parte su existencia dentro 
del mundo objetivo. Por otro lado en el plano de la Educación 
superior pública, estas dos cosmovisiones se encuentran al 
interior de ia UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, y su 
interpelación al interior de .ésta tiene que ver más con 
cuestiones de formación y de cultura por parte de l.os sujetos 
pedagógicos quienes de igual manera tratan de interpretarlas y 
ubicarlas dentro del. marco académico ya que en este sentido 
partirnos de este problema de formación recordando que una 
Universidad Pública hasta hoy día como la UNAM bajo el contexto 
de modernización ha también encarado éstas dos cosmovisiones 
desde el punto de vista de la función que debe asumir dentro de 
los proyectos de gobierno, y han sido las siguientes 
definiciones de l.a Universidad y el papel. d~ la misma desde la 
que podernos encontrar las dos cosmovisiones antes citadas: 

1.- A1 definir1a como conciencia cr~~ica de l.a socLedad, que empieza 
en l.a cr~~ica de1 saber, que se transmite por l.a docencia, se 
acrecenta por l.a investigación y participa por 1os canal.es de su 
extensión; una vez que es pensada en todas sus dimensiones dentro de1 
6mbito social., por ~anto el.ucidante y l.iberadora. 
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24- A1 definirl.a como una I:nstituc16n Productiva del. si.stema social. 
actual. como sistema mercanti1, en l.a que se produce un tipo 
particul.ar de mercanc~a: el. sujeto, considerado como mercancíar como 
fuerza de trabajo4 (Val.enzuel.a FeijooJ 4 

De lo anterior, consideraremos que la cosmovisión radical1 
tiende más a concebir a un sujeto más asociado al análi.si.s de 
los asuntos sociales y su ·complejidad, bajo la cual hemos 
identificado las primeras aportaciones del marxismoi13en tanto 
al. sentido pedagógico que da a la educaci.ón y a la formación 
del sujeto revolucionario del cual ya habíamos hablado4 

Por otro lado 1 la cosmovisión conservadora tiende más 
hacia la orientación neoliberal, ya que ha sido un sistema 
económico político que ha partido de la idea de desvincular los 
asuntos políticos y sociales del sujeto, y remitir a éste a las 
cuestiones técnicas y metodológicas del saber y el couocirniento 
dentro del consumo y el trabajo. 

En un pl.ano más particular al cual. dirigiremos nuestro 
análisis 1 estas dos cosmovisiones corno decíamos, se interpelan 
en el mundo gl.obalizado de1 mercado, con ios fenómenos sociales 
de los que la cultura y la Educación Superior Públ.ica son 
parte. 

Es en este sentido, que en el universo del mercado, de la 
economia1 la ciencia, la tecnología y la producci.ón; han sido 
los sujetos radicales dentro de la Universidad los que han 
tratado de ubicar desde un plano más de conciencia, al. mundo 
global y su propio papel dentro del proyecto de reajuste 
económico, porque como decíamos, las implicaciones de la 
globalización económica han trastocado todas las esferas de 
nuestra realidad y la propia vida del sujeto, quien ha visto 
amenazada inc1uso con lineamientos universales su propia 
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subjetividad expuesta a los criterios de recomposición de 1a 
al.dea global.. 

Partirema·s ahora de infiltrarnos en el espacio de la 
Educación Superior Púb.lica, dentro de la Universidad Naciona.l 
en la búsqueda del Sujeto Pedagógico que se mueve bajo las dos 
anteriores cosmovisiones y la forma en que este entiende la 
realidad educativa deSde una experiencia de vida propia, desde 
una cultura, una postura radical o conservadora como un proceso 
de formación pedagógica, o simplemente -existe la posibilidad
como un espacio socia.!. que tiene una crono.l.ogía que transcurre 
y se acaba, dentro tje la propia complejidad de .la formación 
académica. 

Pues ha sido la modernización de .l.as sociedades 
industrial.izadas como la nuestra, un evento que ha venido d 

marcar una brecha extrema entre J.os pai.ses ricos y los más 
pobres; es en esta a.ldea global ·que· so.lapa a .la modernización 
que se complica y enriquece a la vez el entendimiento del 
sujeto, 114 ya que a éste se le ha visto más hacia lo que 
deberla de ser dentro de un contexto social específico; es 
decir, el anterior tratamiento nos brinda una posibilidad de 
entender que al sujeto se le han atribuido cualidades que 
tienden a verl.o como un sujeto capacitado para e.l trabajo 
dentro del marco de 1a Educación Superior vista como un insumo, 
y que debe aprender dentro del propio proceso institucional de 
formación dentro de la Universidad. 

Considerando por otro lado que las diversas actividades en 
el plano social, nos ·han ya ido definiendo como sujetos en 
función de ciertas prácticas sociales dentro de un sistema por 
demás diferenciado; en eJ. entendido de que esas act.ividades 
parten ya quizá de la propia famil.ia por ejemplo, éstas se 
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encuentran dentro de1 espacio universitario y se insertan 
dentro del proyecto de gobierno y los programas educativos -en 
palabras de · Touraine-, haciendo asi aún más marcada la 
diferenciación de los sujetos pedagógicos al interior de l.a 
Universidad. 

El. sujeto en este sentido, y dentro del. marco de 
referencia de la globalización y la educación superior pública, 
se ha pensado respecto a ciertas"leyes, normas y costumbres que 
rigen su vida en el espacio académico, ya que ha sido bajo 
ést~s que el sujeto se apropia del papel y la actividad social 
en referencia al contacto que establece con una infinidad de 
sujetos que al parecer son como él: sin embargo a la ve= son 
muy distintos, y es la afinidad por ejemplo en el. modo de 
vestir, o e.l. uso de .Las tecnologías, -que el mercado está 
acentuando- criterios bajo las cual.es se están enmarcando los 
espacios de convivencia incluso dentro del. espacio 
universitario .. 

Vivimos en un mismo planeta, pero a l.a vez somos tan 
diferentes, ·somos ante el mercado individualidades con 
subjetividad propia y una cosmovisón de .La rea.1.idad, de nuestra 
vida, de la muerte, la escue.1.a o la carrera a elegir etc. Cosa 
que nos hace pensar que el neo.l.ibera.l.ismo se ha movido en l.a 
búsqueda de un orden en el. cual. se anteponen l.a exclusión o la 
integración dentro del. reordenamiento del mundo de hoy dia: y 
es bajo éste tenor que el. sujeto pedagógico al. interior de la 
UNAM trata de entenderse y asumir una postura frente a la 
realidad concreta. 

Es por ello, que al. interior de la Universidad Nacional, 
el sujeto pedagógico está ·t-ratando de buscar también una 
identidad; en el ·sentido de tratar de conci.1.iar 1.as cuestiones 
técnicas en este· caso que impone un programa de estudio por 
ejemplo, con aspectos más particulares que tienen que ver de 
igual. forma Con - 1a subjetivación misma que éste hace de las 
experienc.ias vividas bajo una relación dialéctica objetiva con 
el. conocimiento y .l.a propia institución, los campaneros de 
el.ase, .los profesores, en s.í .1.a vida académica que 1.lega a 
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adquirir por mediación de los procesos pedagógicos en los que 
llega a integrarse y que se constituyen también en ei eje de su 
visión del mundo. 

Partiremos entonces de entender al sujeto pedagógico al 
interior de la Uhiversidad no sólo como un alma presente en el 
cuerpó o el esp~ritu de los individuos y la institución como un 
sujeto en búsqueda de las condiciones que le permitan ser actor 
de su propia historia académica; y es esta historia decíamos, 
de la que parte el entendimiento deJ. sujeto como col.ectividad 
al que las experiencias de vida Centre las que se encuentra .la 
UNIVERSIDAD) dan forma a su identidad y l.e permiten a su vez 
una interacción concreta con la realidad y una participación 
definida dentro de un proceso de formación curricular previa 
que le imprime también elementos ideológicos a su cosmovisión. 

Considerando que -ia existencia de un sujeto pedagógico no 
está ligada a volunt~des o individualidades autónomas y 
libremente fundadoras de . sus prácticas. E1 sujeto pedagógico 
está constituido, es forinado por el orden,. las posiciones y 
diferencias que éste establece •.• es una función del discurso en 
el interior de la escuela y contemporáneamente, en el interior 
de 1as agencias de control" .. 115 

De ahí que el Sujeto Pedagógico se encuentre dentro de un 
proceso' de formación institucional.izado, el cual parte también 
de una diversidad de discursos pedagógicos; de orientaciones 
teóricas y epistemológicas que corresponden a su vez a ia 
complejidad del contexto y dinámica institucional o al propio 
currículo, y que suele devenir decíamos,. desde el propio 
programa de estudios y la relación que el sujeto pedagógico 
establece con el discurso y con la educación; los contenidos y 
con la Universidad misma y el conocimiento en este caso. 
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Y es en este proceso de formación dentro de la Universidad 
en el que se hace más significativo nuestro análisis, ya que ha 
sido la Universidad de masas, ''(Pública) ..• una· institución que 
responde a una estructura económico-social, en el capit~lismo 
no tardío-dependiente en relación con este ca pi ta.lismo, donde 
el perfil del alumno cambia, así como la relación de la 
Universidad en el conjunto de las relaciones sociales" ..... 116que 
con desigualdad se han dado en una sociedad dividida en 
estratos de clases antagónicas y realidades encontradas .. 

Lo anterior, bajo la crítica de '"los educadores radicales 
quienes han insistido en que la función. de · la escuela es 
primordia.lmente l.a reproducción de la ideología dominante, de 
sus formas de conocimiento, y distribución de las hab.ilidades 
necesarias para la reproducción de la división social del 
trabajo"J.17principio de .l.a ofensiva del discurso hegemónico 
neo.liberal, el cual está orientando a .la Educación Superior 
Pública bajo reformas de tipo económico, Y. de entre las cuales 
podemos destacar el modelo de competencias laborales, y la 
evaluación continua de las institucio~es y los alumnos. 

Por otro lado, desde la propia formac.ión del sujeto 
pedagógico radical., podríamos entender que éste concibe a .l.a 
Universidad como el espacio idóneo para la expresión y 
apreciación po.l.ítica de la realidad, bajo una crítica y 
análisis más elaborado en el plano epistemológico. Y es dentro 
del. espacio universitario decíamos que, estas dos cosmovisiones 
de lo social y .l.o educativo se encuentran o se interpe.l.an desde 
los propios sujetos pedagógicos que los representan; ya que si 
bien es cierto que son cientos de sujetos, de individualidades 
dentro de una carrera, que al parecer son iguales al interior 
de la Universidad, y aún cuando suelen hacer uso de las mismas 
aulas, laboratorios, pasillos, comedores, biblioteca o tomar el 
mismo medio de transporte etc. son· por demás diferentes desde 
.la propia perspectiva de la formación académica que reciben y 
la propia experiencia de vida que la universidad les aporta; la 
cual se encuentra enmarcada por un discurso ( s) y un proyecto 
educativo y un plan de estudios definido, a partir del cual e1 
sujeto convive con el aprendizaje y el conocimiento, con e1 
propio proceso de socialización y apropiación de la realidad. 
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Lo anterior, ya que es la cosmovisión radical o 
conservadora que ei sujeto toma como referente inmediato para 
crear su visión de la realidad y que asumirá una vez inmerso 
en la complejidad institucional que se articula a su propia 
historia, a su propia subjetividad y en cuya apropiación el 
currículo y los procesos de formación pedagógica tienen muCho 
que ver. 

Así, el sujeto pedagógico se interrelaciona con un contexto 
bajo el cual proyecta actitudes y comportamientos concretos en 
el mundo de los avances científicos, tecnológicos, que hacen 
frente al potencial liberador de la razón humana; actitudes que 
tienen que ver con su forma de actuar, pensar y dirigirse en el 
espacio Universitario en una diversidad de formas y 
objetivaciones encontradas respecto a los meca!"lismos bajo los 
cuales se forma académicamente dentro de la Universidad. 

Es en este sentido, que ahora cabe resaltar el choque que 
se gesta entre estas dos ideologías; término con _el cual 
complementaremos la idea de cosmovisión, ya que ".1a ideol.Ogía. 
insiste en lo vivido, pero en cuanto está desligado a la vez de 
aquello que efectivamente se vive, ya sea en la profundidad del 
inconsciente ya en las relaciones sociales objetivas, es que se 
de que parte la rup~ura; es decir, hay una contradicción entre 
lo vivido y la vida real, entre l.os val.ores afirmados y l.os 
valores perseguidos, entre la libertad procl.amada y la 
dependencia engendrada, esto es constitutivo de la ideología .... 118 

la cual abarca formas de pensar, de hablar, de apreciar la vida 
y que se reflejan en la manera de relacionarse con los otros. 

De tal forma insistimos que ha sido en estas dos 
cosmovisiones en la que se encuentra inserta la ideoiogía como 
un factor determinante para propiciar luchas internas 
expresadas en duelos ideológicos por parte de 1.os sujetos 
pedagógicos radicales frente a los conservadores, estos últimos 
los que anteponen y asumen la ideología dominante. -1a 
neoliberal para este caso- en cuanto a 1a idea de Universidad 
que tienen como formadora de mano de obra y fabrica de títulos 
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universitarios dentro de la dinámica interna en que funciona la 
universidad. 

Es en esce plano de análisis, que tomaremos la aportaciones 
de Carlos de la Isla1

i
9 ·para concretar un poco más a los sujetos 

pedagógicos en la UNAM dentro de la modernización educativa. ya 
que la .misión de la Universidad ha sido replanteada desde los 
criterios económicos. ·Y parafraseando a Carlos de la Is.la. la 
Universidad puede pasar por · momentos de paz, cuando da 
cumplimiento a su misión si se le define como conciencia 
critica de la sociedad, cuya misión le fue encomendada a la 
UNAM una vez otorgada.su autonomía (1933). Paz que se rompe 
cuando el neo.liberalismo percibe a las Instituciones de 
Educación Superior como una academia reforzadora de los poderes 
políticos y económicos. desde un marco referencial de empresa 
que comercia con el pensamiento. 

De lo. anterior es que podríamos ·caracterizar a los Sujetos 
pedagógicos conservadores, como sujetos que gozan de una 
tranquilidad que puede ser resultado de una auto aprobación 
justificada; porque conscientes del privilegio sociül, del alto 
costo social que significan todas las universidades públicas y 
privadas, responden con cal.idad a su compromiso, aprovechando 
el tiempo, estudiando para el examen, preparándose incl.uso en 
adoptar un lenguaje propio para el. ejercicio laboral, 
apropiándose más de l.os medios y las oportunidades que la 
Universidad le ofrece para el desarrollo profesional, 
científico y tecnológico; oportunidades que deben emplear 
también para resolver las carencias y los problemas que el 
capitalismo ha generado. 

El estudiante universitario es un sujeto conservador cuando 
procura que el conocimiento útil y l.a capacidad técnica que le 
da la formación académica. le permita acomodarse en el. ámbito 
del. mercado y la rentabilidad profesional, lo cual.. lo orienta 
incluso en la elección vocacional. y que le reafirma la idea -al 
menos durante su estancia en la Universidad- del éxito, el 
prestigio, la movilidad social y l.aboral, en el entendido de 

'
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que es bajo esta concepci6n que ''l.a Universidad promueve el. 
concepto de profesional, bajo la cobertura de la eticidad 
burguesa; ya ·que 1a racionalidad en relación con los fines es 
1a 6ptica que prevalece entre los profesionales. Todo ello 
favorecido por el momento hist6rico del despunte de los modelos 
del l.iberal.ismo", 12ºtomando en consideración que es el. 
profesional. "Altamente Capacitado", el que el aparato 
productiYo y la propia sociedad demandan. De tal forma que la 
función de la Universidad queda subordinada a la actividad 
prodt,J.ctiva. 

Y es desde aquí que cambia la misma cosmovisión de la 
historia y .l.a realidad; es decir, su experiencia de vida se 
enmarca en l.a economía y el. mercado, el. dinero y e.l consumo, 
una cosmovisión que se empalma con el espacio universitario ya 
que su idea de carrera se rige bajo la misma relación económica 
de eosto-beneficio, y en la cual el conocimiento es una 
mercancía. 

Teniendo en cuenta que lo anterior viene enmarcado"en el 
contrato social, que fue objetivo implícito de un gran número 
de programas políticos y sacia.les de empresas 1..levado a cabo 
durante el siglo XIX; por el Estado e Instituciones privadas. 
Intentando asi que el orden y la estabilidad bajo el imperativo 
del crecimiento industrial pudieron tenerse frente a una edad 
de cambios social.es y económicos", 121 en un contexto que no 
difiere mucho ael que Vivimos hoy día. 

Los otros, los sujetos pedagógicos radicales, son sujetos 
quienes ante todo, defienden su derecho a ser diferentes, 
originales y creativos, quienes buscan una sociedad alternativa 
bajo nuevas perspectivas democratizadoras en busca de la 
sociedad igualitaria; situación que los lleva a cuestionar por 
ejemplo: el método de aprendizaje, las lecciones del maestro, 
el contenido de los programas, la "verdad oficial", la 
tradición y la pasividad en la que el neoliberalismo sume al 
sujeto pedagógico conservador. 

UD Glrouil, Henfl' A. lbdllm.. p. 74 
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Sujetos que repudian 1.a idea de una Universidad fabricadora 
de t.i.tu.l.os mágicos que abran .l.a puertas a.l. é:o-:ito, el..l.os piensan 
la Universidad como la gran oportunidad para ser personas y 
cultivar .l.a reflexión sobre lo verdaderamente humano y el 
entorno de.1 sujeto, porque .saben· que para ell.os sigue siendo el 
saber l.o más important.e .. 

Los sujetos pedagógicos los consideramos radicales cuando 
conciben a la Universidad además de un espacio de preparación 
para una actividad laboral más determinada; corno un espacio de 
desarrollo personal y de convivencia intelectuéil, para quien el 
conocimiento es un elemento de ~nriquecimiento espiritual 
incluso- que le ofrece la posibi.lidad de expandir su identidad 
y su persona.l.idad en toda su dimensión, a la vez sentirse 
partícipe de1. proceso de construcción y apropiación de una 
autoconciencia que 1a propia universidad le ofrece. 

El sujeto radical en el contexto de hoy día, defiende y 
hace propios .l.os ideales. revo1ucionarios que pueden transformar 
a la sociedad estratifiCada en una sociedad más humana y 
democrática,· en una sociedad más libre y justa en respuesta a 
un bien común. Son sujetos que ven en .la Universidad .la 
posibilidad de construirse y reconstruirse diariamente como 
individualidad, y hacer. del. conocimiento· gran parte de su 
subjetividad l.a cual es cada vez más amenazada por los 
criterios de calidad, servilismo y selección que el 
neoliberalismo ha infiitrado en l.a UNAM y .los cuales ya 
tratamos en otro momento~ 

Estos sujetos, se encuentran en una relación constante con 
el conocimiento, la crítica, reflexión y el análisis de la 
realidad contemporánea, lo cual 1e permite un propio auto 
conocimiento en el campo de l.a acción al. que le antecede un 
marco teórico referencial. amplío; por l.o común sueJ.en 
encontrarse en carreras de tipo social humanístico como ia 
filosofía, las ciencias políticas, la sociolog~a y la pedagog~a 
por mencionar algunas. 
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Por J..o tanto, es la Universidad Nacional la que acoge 
dentro de su espacio a estos dos tipos de sujetos, y son estos 
los que le dan vida, son sus alumnos u"niver.sit:arios Y 
profesores, sus investigadores, -entre otros- los que forman 
parte ya de la propia historia de nuestra universidad, tan 
acosada. y cuestionada por lo criterios del. mercado, y es en 
este sentido que podemos rescatar su riqueza para considerarle 
un espacio generador de prácticas y sentidos pedagógicos de 
resistencia, que incrementen la posibilidad de que el sujeto se 
mueva en la realidad bajo esquemas epistemológicos más 
abstractos y en plena libertad. 

La pregunta ahora sería ¿Cómo conciliar estas dos 
cosmovisiones al. interior de .l.a UN.AM, ya que como sabemos e.l 
neoliberalismo se está orientando más a la formación del sujeto 
pedagógico conservador, pues la probabilidad de mantenerlos 
sometidos en un mercado de trabajo que cubra sus "expectativas 
de vida", J.e garantiza un orden y una pasividad dentro del 
caótico mundo de hoy d.1.a en que aún l.a resistencia al. dominio 
neol.ibera.l existe, y son los suje:tos radicales quienes siguen 
confrontado al neo.liberalismo. · 

Y es a partir de esta resistencia que podemos encontrar un 
punto de divergencia para segu~r manteniendo firme el sentido 
utópico y paradigmático respecto a la transformación y 
reorientación del rumbo de nuestros destinos, -que cada vez se 
está perdiendo más- en busca de una sociedad más justa, 
democrática y mejor; y será al sujeto pedagógico radical desde 
el análisis pedagógico, al que debemos voltear la mirada para 
rescatarlo dentro del espacio universitario, la institución y 
las aulas, dentro de la misma carrera de Pedagogía; ya que es 
el espacio universitario también en donde puede surgir una 
alternativa de liberación individual y col.ectiva de los seres 
hu.manos, quienes han dejado de creer ya en el progreso, la 
modernización, la libertad, la justicia, l.a propia fel.icidad, 
en un mundo en el que el mercado está marcando una brecha 
extrema para diferenciar cada vez más a las sociedades unas de 
otras no siendo ajenos a ello los sujetos pedagógicos. 
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2.3 UNIVERSIDAD NACIONAL Y EL SUJETO PEDAGOGICO AL INTERIOR DE LA 
CARRERA DE PEDAGOGIA 

Declamas ya que en el devenir histórico de la educación, 
hemos propiciado la búsqueda del sujeto pedagógico y enfatizado 
las dos cosmovisiones a nivel del discurso pedaqógico Y .!.a· 
relación que tienen con la formación del sujeto dentrq de un 
cont:ex"t:.o socio histórico determinado; desde la perspectiv·a de 
una cosmovisión u otra y que el sujeto asume como propia. 

Y es que ha sido últimamente el neoliberalismo, el 
proyecto de modernización de las sociedades industriailzadas y 
la propia reorientación de los discursos y las prácticas 
pedagógicas desde el punto de vista del mercado y la 
modernización educativa .lo que nos l..leva ahora a tratar de 
entender y ubicar las dos cosmovisiones dentro de la carrera de 
pedagogía coco referentes teóricos en la formación de este 
profesional partiendo de la noción misma que de pedagogía 
subsiste hoy día dentro y fuera de la UNAM. 

Es as~ que trataremos bajo esta perspectiv~ de entr~lazar· 
las dos cosmovisiones (radical y conservadora) a.l interior de 
la carrera y que podríamos considerar parten ya del propio 
cuestionamiento del tipo de sujeto pedagógico que se pretende 
formar desde el discurso y la práctica pedagógica como parte 
de.1 proceso de formación académica del profesional en 
Pedagogía: esto puede ser desde una teoría, una corriente o el 
mismo currículo de carrera universitaria para este caso, y su 
expresión en las prácticas y sentidos pedagógicos que los 
sujetos establecen dentro de la Universidad y dentro de i·a 
propia carera de Pedagogía. 

Para esto decíamos que la Educación Superior Pública ha 
sido cuestíonada considerablemente desde que los criterios 
neo11.berales y la conformación de la aldea global se hicieron 
presentes en nuestro país como proyecto de modernización, en 
que 1a economía y e1 mercado han sido los referentes inmediatos 
con que contamos hoy día para tratar de entender e interpretar 
los constantes cambios a los que se ha sometido la educación y 
las propias adecuaciones que del mismo término se han hecho en 
un mundo a doc. 
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De tal forma que los maestros, alumnos, instituciones y 
programas de estudio; han estado en .la mira de .los parámetros 
va.lora ti vos de .los organismos internacionales ( FMI, BM) para 
cuestionarles respecto al papel que están desempenando y e.l que 
deben desempenar frente al proyecto de modernización de la 
propia educación, la práctica pedagógica, la formación 
universitaria y la propia pedagogía han sido puestos en tela de 
juicio, respecto de l.a función social. de .la educación y su 
vinculación con el mundo del mercado.. En este sentido 
trataremos de entender al sujeto pedagógico dentro de la misma 
carrera; y la forma· en que se hacen manifiestas las dos 
cosmovisiones antes citadas ya desde el propio discurso 
pedagóqico del plan de estudios y la propia formación del 
sujeto bajo una u otra cosmovisi6n .. 

Partiremos ahora de preguntarnos ¿hacia dónde se está 
dirigiendo el discurso y la práctica pedagógica en e.l actua.l 
mundo del mercado? ¿Existe o no una crisis de la pedagogía en 
la actualidad? ¿Cuál es el tipo de sujeto pedagógico que está 
egresando de l.a carrera?; y en la actualidad ¿cómo se concibe 
lo pedagógico? Estas preguntas nos abren la posibilidad de 
elaborar la confrontaci6ñ de los Sujetos Pedaqóqicos de finales 
del siglo XIX y principios del XX; con la caracterización que 
tendrán con un hecho histórico fundamental. y de orden económico 
que es hoy día el neol.iberalismo, el cual ha dado pie a l.a 
globalización y a los criterios de la formación universitaria 
en la actualidad. 

Iniciaremos esta discusión partiendo de l.a aportación de 
Tadeus Da Sílva122 al analizar el actual papel de la pedagogía y 
el discurso pedagógico bajo el cual profesores y pedagogos 
están reduciendo el análisis de algo tan complejo como lo es l.a 
educación y la práctica pedagógica a la cuestión psicológica de 
cómo aprende el sujeto, tratando de establecer para el.lo formas 
o instrumentos que incidan en los métodos de ensetianza; al. 
mismo tiempo que el discurso pedagógico y la propia pedagogía 
en .l.a actual.idad está incidiendo en las formas de transmisión 
del conocimiento tomando como fundamento teórico la Psico1ogia. 

uaT.-U C. Silla, Tomm. "'t.a ~~ ••. •0p.CL 
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Situación en la que las pedagogías psi 1~ 3están ganando 
terreno y orillan a su vez al discurso pedagógico; y al 
pedagogo a la.indiferencia poiítica frente a ia autonomización 
de .la sociedad característica del neoliberalismo; y en este 
sentido, el discurso pedagógico se flexibiliza, tratando de dar 
r"espuest:a a .las cuestiones de ·método. Dice Da Silva, que el 
constructivismo -sobre todo en pre primaria, primaria y 
secundaria- a hby d.1.a es el discurso bajo el cuai se está 
identificando a 1.a pedagogía y al propio pedagogo; situación 
que se agudiza pues la teoría política y las cuestiones 
socia·les, y la cultura que también tienen que ver con la 
educación están siendo desplazadas por las metodologías de 
aprendizaje y rendimiento escolar, por instrumentos de 
evaluación y certificación del conocimiento, de tal forma que 
el sujeto pedagógico se reduce al ámbito de lo psicológico. 

Así, este panorama nos da ya un referente de hacia donde 
está ori.llándoSe actualmente la pedagogía -en la mayoría de los 
casos- y al mismo sujeto pedagógico; ello nos induce a estimar 
que el sujeto pedagógico conservador dentro de la pedagogí~ 

experimental y a la adopción de la psicología como elemento 
mediador de .las prácticas pedagógicas, est·á dando forma al 
discurso pedaq6~ico que el neo.liberalismo dirige a la 
educación. 

Por otro lado, ha sido el discurso y la práctica 
pedagógica los que han tratado de dar una interpretación de 
aquello de la educación; la construcción curr.icular del Plan de 
Estudios de la Carrera para este caso, desde el que se 
justificó a partir de los 70's la formación del profesional en 
pedagogía hacia quien dirigiremos ahora nuestro análisis en la 
búsqueda de esas dos cosmovisiones, de esos dos referentes 
discursivos que se encuentran mezclados dentro de l.a carrera de 
pedagogía en la Universidad Nacional. y la interpelación desde 
el propio programa de estudios; de ambos sujetos respecto de 
las prá.cticas y sentidos pedagógicos que estos expresan frente 
a la cosmovisión radical y conservadora. 
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Pues bien, ha sido 1.a noción de Pedagogia un referente 
conceptual difícil de explicar si partimos de la Paideia de los 
antíguos griegos, a la de asesoría metodoiógica de hoy día, ya 
que la pedagogia y la noción que del pedagogo se tienen han ido 
acompai\ados de los diversos procesos socio históricos en el. 
devenir de lci. modernidad;· si·n embargo, no es sino con la 
entrada de ésta úl.tima que ya se habla de Pedagogía124c9mo una 
discipl.ina que se J..e considera desde entonces como un 
surgimiento más del empirismo y racional.ismo que caracterizó a 
los proyectos educativos denominados "modernos" a mediados del. 
siglo XIX. 

Comenio en el siglo XVII y bajo un corte .. filosófico 
idealista la entendió como didáctica, una disciplina qu~ 
auxiliaría a los profesores en las cuestiones del método; del 
"cómo se debe ensei'iar", '"cómo transmitir un conocimiento y que 
el al.umno lo aprenda". Con su Didáctica magna, Comenio daba ya 
una metodología de la ensenan za más sistemáticamente 
estructurada, momento en que la reflexión pedagógica se inicia 
con el nacimiento del capitalismo. 

Nos dice D.iaz Barri.ga que con su Di.dáctica Magna125
, 

Comenio trata de recuperar toda una concepción cultural del 
mundo romano, por lo que dentro de su método de ensei\anza 
incorpora elementos sociológicos y reiigiosos dei 
protestantismo como por ejemplo: e1 derecho.que-tiene el nino y 
la nifla de as"istir a la escuela. 

Será desde entonces que las primeras reflexiones sobre lo 
educa~ivo, aparecerán en el conflicto de la reforma
contrarreforma, bajo el cual el análisis, el objeto de estudio 
de la pedagogía será desde entonces la escuela. 

Por otro lado en el siglo XIX, el Estado asume la 
conducción de la educación y la conceptualiza como instrucción 
pública una vez asentado el capitalismo y la industrialización 
de las sociedades capitalistas es que el discurso que marcaría 
el rumbo de la pedagogía, adquiriría desde entonces otros 
matices. 
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Es durante este sigl.o, que los postulados del racionalismo 
se impregnan en la reflexión pedagógica y llegan a establecer 
que esta es un conocimiento científico; Herba-rt se encargará 
desde los planteamientos de Kant de dar a la pedagogi.a el 
estatuto de ciencia. Para Herbart la pedagog~a seria entonces 
una ciencia del profesor, pues recurre a la psicologi.a en la 
formación del educador al incorporarse métodos más sistemáticos 
de trabajo en l.a escuel.a. ""Esto para .la pedagogía tiene otros 
efectos, corno por ejempl.o l.as calificaciones, los sistemas de 
exámenes como l.os conocemos a :mediados del. siglo pasado Y es 
claro que aparecen ahí, porque es el momento en que el Es.tado 
asume la responsabilidad de certificar el conocimiento que se 
da en la escuela'' • 12

c; 

Es de la herencia de Herbart, que para el siglo XX, 1.a 
pedagogía adquiere una tendencia científico-técnica aún más 
marcada, pues es Durkheirn en Francia Y John DeWey en Estados 
Unidos quienes dentro de una sociedad industrial, consideraran 
a 1.a pedagogía Ciencias de la Educación. 

Así, para Durkheim la pedagogía debía ser pensada desde el 
conocimiento sociol6gico; por J.o que "'su función no sería 
sustituir a la práctica sino gul.arl.a. Al pedagogo no J.e toca 
construir íntegramente un sistema de ense.t'lanza, sino que es 
preciso que se apJ.ique sobre todo a conocer el sistema de su 
tiempo"; 127en este sentido la pedagogía giraría en torno a l.o 
social, pero bajo un sentido metodol.ógico para el entendimiento 
de la práctica pedagógica y los hechos educativos dentro de los 
sistemas escolares, integrando cómo objeto de estudio de la 
pedagogía conocimientos históricos, sociológicos y económicos 
por ejemplo, que darían cuerpo a 1.as Ciencias de 1.a Educación. 

Por su parte John Dewey, partirá de entender a la 
pedagogía como filosofía y ci.encia de la educación; "esto es, 
una función de reflexión e int·egración de conocimientos 
articulados con las experiencias que depuran las prácticas 
concretas con el fin de proponer no sólo posibles problemáticas 
y sugerencias para la actividad científica, sino también para 
ofrecer una fundamentación y sentido a las actividades de los 
hombres"128 partir de métodos sistemáticos de investigación, que 

u. ldmm. p .. 14. 
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se dirigirían a estudiar una serie de hechos, para este caso en 
el espacio de lo escolar; por lo tanto, se establece ya e.l 
objeto de e~tudio de la pedagogía: la educación. 

De lo anterior, queda mencionar que 1.a Pedagogía se ha 
configurado bajo dos tendencias: 

1.- Fi1os6~ico-idea1ista en 1a que 1a escue1a sera c1 
espacio de formación d~1 ciudadano, de1 individuo 
igua1es derechos y ob1igaciones; en que 1a escue1a 
convertirá en un espacio de democratización. 

2. - Cientl.fico-técnica, que parte de1 proceso de 
industria1izaci6n de1 sig1o XIX y XX y c:rue recibe 1a 
in~1uencia de 1as ciencias experimentales como 1a 
sico1og~a, (Herbart) y 1a socio1og~a CDurkheim)por ejemplo. 

Ahora trataremos de entender l.a forma en que éstas dos 
tendencias se hacen presentes en el. plan de Estudios de 1.a 
Licenciatura en Pedagogia dentro de la Universidad ·Nacional 
Autónoma de México; pues 1.a historia de 1.a Licenciatura en· 
Pedagogía y la imagen que del profesional en ésta área del. 
conocimiento que se tenga, se han relacionado como ya decíamos 
al proceso de desarroll.o del anál.isis de lo educativo y las 
cuestiones escol.ares, al. ámbito metodológico desde el 
positivismo129que se buscó darl.e a la carrera e insertarla 
dentro del proceso de Modernización del México 
posrevolucionario que ha 11.evado a la 1.icenciatura y a la 
propia práctica pedagógica a ser analizada desde diversos 
cuestionarnientos. 

Entonces para los griegos 1.a pedagogía sería un arte para 
1.a formación del sujeto, una ciencia para Dewey, una discipl.ina 
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o simplemente un área rel.acionada con los problemas educativos 
o bien ligados a lo escolar. Fueron en éstas acepciones para la 
pedagogía que en México se hicieron manifiestas después de .l.a 
Revolución Mexicana, preocupación que recayó en la búsqueda de 
un profesional que se encargaría del ámbito educativo desde el 
punto de vista de l.a ensef\anza y la aportación de soluciones 
articuladas a un proyecto y concepción de sociedad, política, 
economía etc. que partían del propio modelo de Estado y .la 
reconstrucción de la sociedad mexicana en aquel entonces. 

Es así que en México la mirada a .lo educativo durante el 
conflicto revolucionario (1910)toma cuerpo una vez que es 
acentuada J.a Ley Constitutiva de la Escuela de Al.tos Estudios130 

y el establecim.iento· de l.a Univers.idad 131instituciones que 
tendrian como función la formación de recursos humanos en 
diversas áreas del conocimiento (Obra educativa de Justo 
Sierra). 

Inaugurada en septiembre del mismo ano la Escuela de Altos 
Estudios, bajo el principio del resca.te de la 3.nte.1•ct.ua.13.dad y 
l..a en••ña.naa de l..a• h~dada•, y aún con esporádicos cursos 
de especialización para .l.a formación de.l. profesorado de las 
escuelas normaies y preparatorias; cursos de especiaiización en 
las ciencias, las humanidades y .las artes en su inicio, y ya 
para 1911 en su primera sección e cursos necesarios en el área 
de humani..clade• y entre otros -dentro de un currículo 
formalizado- aparece ''PEDAGOGh,_. 

En 1912 siendo director de Altos Estudios Alfonso 
Pruneda, se conjunta un proyecto para crear la Facultad de 
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Humanidades en cuyos estudios de Licenciatura y Doctorado 
habria una materia de Pedagogia aplicadü a México. 

Para 1913 en la sub sección· de AJ.tos Estudios destinada a 
la formación de profesores de Lengua Nacional y Literatura 
para las secundarias, preparatorias y escuelas profesionales de 
l.a República y en un debate entre el positivismo y la 
liberación intelectual que caracterizó la Dirección de Ezequiel 
Chávez. La materia Pedagogía es denominada ciencia de la 
educación que se asoció a su yez con la sicologia y la 
metodología evidentemente dirigida a la ensenanzü, a la 
transmisión de un conocimiento y .l.a conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Fue en 1915 que Miguel E. Shultz bajo la dirección de 
Altos Estudios ·quien propone expandir .l.os servicios educativos 
a l.as masas populares, en la que se fusionaron dos lineas en 
las que funcionaría la escue1a en 1.o que a sus actividades 
académicas se refiere ''cursos de especialJ.zación en materias· 
cientificas y human~sticas, y cursos de conocimientos 
fundamenta.les para e.levar el nive1 intel.ectua.l de l.as masas 
popul.ares". 13:z 

Conformado en 1916 un Plan de Estudios específico para 
llevar a cabo los servicios de expansión del conocimiento en la 
Escuela Nacional de Al.tos Estudios, es que en sus cuatro lineas 
de acción: investigación, preparación profesional, cursos de 
especialización y estudi.os profesionales para .la formación de 
profesores; es en esta última que de sus tres secciones hay una 
subsección específica para los estudios pedagógicos, estos 
conjuntamente relacionados a los filosóficos. Es en esta 
sección perteneciente al área de las humanidades que se imparte 
"Ciencias filosóficas y de la E~ucación". 133 

El naciona1ismo que caracterizó a Vasconcelos siendo 
rector de la escuela, dio entrada a la creación de un 
ministerio de educación, el. cual se encargaría de organizar la 

TESIS r.(\T\T 

FALLA DE uru\.it~N 
142 



acción educativa en todo el país, antecedente para la creación 
de la SEP en 1921. A partir de entonces bajo un marco legal, se 
iniciaron cambios y reformas en la Organizaci6n Institucional y 
el otorgamiento de los grados académicos por parte de la ENAE. 

En la sección de Ciencias Sociales se mantuvieron los 
estudios de Cien.cia y Arte de la Educación y se incluyó 
historia de la educación; ya que los estudios pedagógicos que 
se encontraban en el área de humanidades y los cual.es se 
acompaf'iaban de los filosóficos, desde entonces se ubicaron en 
la sección de Ciencias Sociales. 

Llegando nuevamente a director Ezequiel Chávez (1921), se 
asegura un nuevo plan de estudios en el cual sigue presente el 
área de humanidades y la sección de Ciencias Pol.íticas y 
Jurídicas, en las cual.es se incluyó la sub sección que se 
encargaría de los estudios pedagógicos (Sub sección de Ciencias 
y Artes de la Educación). Así, ''los estudios pedagógicos 
quedaron enmarcados en la tercera sección, pero con nuevos 
cursos: sicología de la adolescencia, psicología de la 
educación, metodología -general y metodologías especial.es, 
investigación, sociología de 1a educación y técnicas 
educativas"134 a par"tir del cual se otorgaba el. grado de Ma&':STRO 
EN C::tlENCZAS DE LA EDUCAC::tÓH. 

El propio Chávez propone en 1922 l.a creación de dos 
carreras· relacionadas al ámbito educativo, pero desde la 
perspectiva administrativa específicamente.. Tales carreras 
tendrían como finalidad formar directores e inspectores, la 
primera contemplaba en"tre otros, los cursos de Ciencia de la 
Educación, Higiene Escol.ar, Ensei'\anza Vocacional., Geografía e 
Historia de l.a República Mexicana. 

Para el grado de Znspector: Ciencia de la Educación II, 
Organización escolar II, EducaCión Física, Educación Estética, 
Ensenanza Vocacional II; carreras cuyos cursos no se 
impartirían en la escue1a sino en la Normal para Maestros. 

ut ldBm. P. 149 
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Como parte del anhelo de Chávez por determinar la 
formación de maestros en la Escuel.a Nacional. de Altos Estudios, 
tendía ya bajo su proyecto de adjudicárse.le .la noción de NORMAL 
SUPERIOR, en la cual se formarían maestros de Historia, Letras, 
Matemáticas entre otras áreas; y fue a partir de el.l.o que 
Vasconselos reorganizó nuevamente la escuela (1924) y las áreas 
de conocimiento las dividió en tres secciones en las cuales se 
encontraba la Normal. Superior en .los rubros de inspectores de 
escuelas, directores de escuelas, profesores de escuelas 
secundarias, preparatorias y nor~ales. 

Fue el conflicto entre desorgan~zación de la escuela y las 
propias opciones educativas, que por decreto presidencial en 
1924 (Ál.varo Obregón) sustituyen a la Escuela Nacional. de Al.tos 
Estudios: la Facultad de Fi.losofía y Letras, l..a Facultad de 
Graduados y la Escuela Normal Superior. 

El confl..icto se agudizó hacia la Universidad respecto a.l 
cuestionamiento de su efectividad ·en la formación de recursos 
humanos durante el periodo de Calles, y su repercusión propició 
cambios estructura.les que no se h·icleron esperar, agresiones 
hacia la escuela de Altos Estudios que llevaron a suspender sus 
actividades por decreto presidencial. para el afio de 1925, se 
dijo que era debido al problema económico que representaba ante 
los graves problemas que la educación· elemental representaba. 

Una vez 11evadas a cabo reuniones entre autoridades y 
alumnos que pedían que la escuela fuese reabierta, esto se 
concretó en mayo de 1925; de esta forma y para demostrara a 
aquellos que pugnaron por su cierre la necesidad de continuar 
con la escuela, los cursos en sus 3 secciones fueron gratuitos. 

A partir de este conflicto, J.a Facultad de Filosofía y 
letras y la Escuela Normal Superior quedaron vinculadas -aún 
más- ya que para obtener el. grado de maestro en .la Norma1 
Superior, primero tendría que estudiarse la Licenciatura 
deseada -especialidad- en la Facultad de Filosofía; para de 
esta forma conjugar la especialidad· con el. ámbito pedagógico y 
conceder el grado de Profesor Universitario (para la educación 
media y superior) . 
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Para 1928 Pedro de Alba manifiesta la separación de la 
Facultad de Filosofía y Letras y la Normal Superior, debido al 
desorden académico y administrativo, pues ambas eran 
dependientes" y una sola a la vez, y en 1929 se da la separación 
de estas una vez aprobada la solicitud. Desde entonces la 
Normal concede los grados de maestría y doctorado en Ciencias 
de la Educación a nivel universitario, bajo seis 
especialidades: profesor de escuelas primarias, inspector de 
escuelas, director administrador y supervisor de s.istemas 
Kinder Garden, éstas tres úl·timas de innovación como parte de 
la renovación.de la Normal Superior. 

Sin embargo, fue desde la creación de la SEP, que esta 
secz.·etaría de educación se encargarla a travé~ de escuela~ 

dependientes del estado, de la formación de profesores de 
educación secundaria y primaria a través de cursos que la 
Escuela Normal Superior y la Universidad Nacionai se 
encargarían de impartir. De esta forma, la SEP se encargaría de 
promover y divulgar sus cursos de formación docente -e inclu~o 
suprimió 1a Licenciatura que anteriormente se cursaba para 
ingresar a la Facultad o a la Normal Superior por el 
bachillerato o la Normal elemental- como una estrategia que el 
Estado y la SEP tenían planteados para que una vez otorgada la 
autonomía a la Universidad en 1933, pudiese la Normal ·superior 
ser reestructurada respecto de sus fines académicos y así · 
desligarla de la Universidad Nacional y la politización del. 
conocimiento que en Filosofía y Letras ya se respiraba y el 
cual era si no complementado, tal vez promovido en la Normal 
Superior -desde el punto de vista de los programas de estudio 
finales- y así, la SEP tomó acciones concrAta~ en la formnción 
de los maestros de secundaria etc. una vez desligada la Normal 
Superior de la Universidad. i 35 

El desvincular a la Normal Superior la Normal Superior de 
la Universidad en 1935, dio pie a la creación del Departamento 
de Ciencias de J.a Educación cuya participación fue la 
organización y coordinación de estudios... Ya para 1935 queda 
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forma1izado e1 p1an de estudios para profesores de secundarias, 
preparatorias y normales, que estaría a cargo del departamento 
mencionado, así hasta 1954 se impartieron cursos para ia 
formación de maestros.. Mientras tanto, las otras secciones de 
la Facultad seguía ofreciendo la maest.ri.a en Ciencias de la 
Educación (1937). 

Para 1942 a 1954, se incorporaron especialidades nuevas y 
nuevos cursos, y en 1948 se incorporan nuevas materias al plan 
de estudios: 

Fi1osof'1.a de l._a educación .. 
Sico1og1.a de 1a educación. 
Formación y eseimaci6n de pruebas meneal.es. 
Sico1og1.a de l.a adol.escencia. 

- Principios cardinal.es de 1a técnica ~undamenta1 
de l.a enseftanza en escue1as secundarias. 
Antropo1ogia fi.sica de l.os adol.escentes. 
Socio1ogia de 1a educación. 
Historia de 1a educación. 
Somatol.ogi.a y biopatol.ogía. · 
Higiene mental. .. 
Paico dia9n6stico Rorsharon. 

- Metodo1ogia de 1a ense~anza de 1as 1enguas vivas. 
Curso de Educación Audiovisual. (1951) 

Una vez trasladada la Facultad de Filosofía y Letras a la 
Torre de humanidades de la Universidad en 1954 y Siendo 
director Salvador Azuela y de su proyecto de reorganización de 
las 1abores académicas y administrativas es que en 1955 los que 
se decían departamentos se identificaron desde entonces a hoy 
d~a como Coiegios entre ellos el "COLEGZO DE PmlAQOG:tA"; fue en 
ese mismo a~o que la maestría en Ciencias de la Educación sería 
reemp.l.azada por .l.a maestría en Pedagogía, la cual era 
independiente de las otras maestrías y con un plan de estudios 
renovado y orientado a .l.a formación de profesores y de 
profesionales en Pedagogía cuyo objetivo de formación sería 
capacitar al pedagogo para organizar escuelas, efectuar 
investigaciones y dar asesorías en diferentes instituciones 
entre otras actividades. 

Actividades profesionales consideradas a partir del Plan 
de Estudios el cual se organizó con 13 materias obligatorias a 
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cursar en 2 
dependencias 
siguiente: 

semestres y 6 optativas a 
de la Universidad. El plan 

Teor~a Pedag6gic8. 
Fundamentos biológicos y socio16gicos 
de la Pedagogía. 
Didáce.ica. 

cursar 
iniciaJ. 

Técnicas de Inveseigac.i6n pedagógicas. 
Conocimiento de la infancia y la adolescencia. 
Antropometría pedagógica. 
Organización escoiar. 
Pedagogía comparada. 
Filosofía de ia educaci6~. 
Historia general de ia Pedagogía. 
Historia de ia educación en México. 

en 
fue 

J.as 
eJ. 

Sin duda un currículo orientado hacia el ámbito 
experimental de corte positivista, para desde este punto de 
vista ver reducir el tratamiento de lo educativo al ámbito 
metodo.lógico -abandonando asi el aspecto filo::;ófica·, 
sociológico e histórico de la educación- ·que si bien está 
presente, es de mayor resonancia la orientación positivista
empirista. Nos ·dice Ducoing que "el. mismo cambio de l.a 
denominación de la carrera de Ciencias de la Educación a 
Pedagogia, es un indicador del enfoque propio del. Plan: la 
epistemolog~a positivista~. 136 

Para 1957 cambia ~l plan de estudios del colegio al igual 
que el de todas las maestrías, integrándose 38 créditos por 
semestre, y con la aparición de materias optativas cuyo mapa 
curricular a cursarse en 2 anos fue el siguiente: 

- Teori.a pedag6gic:a. 
- His1:.ori.a Gral. de la Pedagogía. 
- Conoc:imiento de 1a ado1escenc:ia. 
- Fundamentos bio16gicos de 1a Pedaqog~a. 

Dos Semestres 
Dos Semestres 
Dos Semestres 
Dos Semestres 
Dos Semestres - Fi1osof1.a de 1a. Educación. 

... ldem. p.24!it 
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- Sico1og1.a social. y peclaqógica. Dos Semestres 

- Didáct.:i.ca. · Dos Semest:.res 
- Organización Escol.ar. Dos Semestres 
- Sicopatol.ogía de .l.a adol.escencia. Un Semestre 
- Antropo.l.ogl.a pedagógica. 
- Pedagogía compO.rada. 

Dos Seinest.z::es 
Un Semestre 

- Técnica de l.a investigación pedagógica. Dos Semestres 
- Orientación voc~cional y profesional.. Dos Semestres 
- Sico.l.ogia contemporánea. Dos Semestres 

SSHJ:NAJll:OS 

- De tex-cos cl.ásicos de pedagogía. 
- :Investigación pedag6qica. 
- Composición de tesis. 

{ Segundo Semest:.re 

OPTAT%VAS 

- Educación Audio .Viaua1. 
- FormaciOn y estimación de pruebas 
pedagógicas. · · 

- Psicoterapia e higiene mental.. 
- Historia de l.a educación en México. 

Un Semestre 

Dos Semestres 
Dos Semestres 
Dos Semestres 

En. 1959 siendo Francisco Larroyo director de la FacuJ.tad 
de Fil.osof.1.a y Letras, se reformaron los pl.anes de estudio, 
introduciéndose e1 grado de Licenciatura para todas las 
carreras, pero aó.n presentes el de maestría y doctorado, por 
los cua1es se ~od~a optar una vez cursado 1a Licenciatura. 

Para 1966137 siendo director de 1a Facultad de Filosofía y 
Letras Leopo1do Zea, se 11evaron a cabo cambios en 1os Colegios 
de 1a Facuitad, y uno de estos correspondía a ampliar 1a 
duración de .l.as Licenciaturas de 3 a 4 ai'ios; una vez cursados 
estos, anos el egresado en Pedagogía tendría como actividades 
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profesionales: la docencia, aspectos técnicos de la educación, 
administración escolar e investigación educ~tiva. 

Así, la Licenciatura en Pedagogía dentro de la Universidad 
se compondría de las siguientes áreas de especialización: 

-Psicopedagog1a. 
-socio"pedagogia. 
-DidActica y Organizaci6n Esco1ar. 
-Fi1osof1a e H~storia de 1~ Educación. 

Siendo una Licenciatura a cursar en B semestres que 
cubrirían SO. créditos, 32 ob.ligatorios y 18 optativos a cursar 
hasta el 5° Semestre. 

Y no es hasta 1974 que el pl.an de es.tudios es reformado, 
ya que se incluyen desde entonces materias optativas ·Y 
talleres, lo que imprimió un sentido más pragmático a l.a 
carrera; se menciona que esto fue deOido a una crisis educativa 
en la que los proyectos gubernamentales dirigidos a la sociedad 
se encontraban separados de la Universidad . .1

39 

Es desde 1985, que .la carrera de Pedagogía contempló 244 
créditos y 58 materias a cursa'r en 8 semestres, que una vez 
cursados le darían al profesional ·en Pedagogia la facultad para 
considerársel.e en el ámbito laboral como ""una persona 
capacitada para planear, programar, supervisar y controlar las 
actividades de formación pedagógica, pudiendo desarrollar l.as 
siguientes actividades: elaboración de técnicas de ensei'\anza, 
diseno y realización de planes pedagógicos de formación y 
capacitación de personal académico". i 39 
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Hemos visto que ha sido la concepción filosófico-idealista 
y .la concepción científica de la Pedagogía, de las que partió 
.la elaboración del Plan de estudios de esta carrera dentro de 
la UN.AM, y ·por otro lado la racionalidad instrumental. que se 
siguió para elaborar el mismo; esto esr lo cual dio como 
producto un mapa curricular tendiente a la formación de 
maestros y al tratamiento técnico de los problemas educativos 
para lo cual la Pedagogía y los pedagogos darían respuesta. 

Una vez llevada a cabo la anterior referencia histórica 
intentaremos ahora analizar a los sujetos pedagógicos radic~lcs 
y conservadores que se han formado desde los 70rs al inter~or 
de la carrera y la forma en que éstos se han movido e 
interpelado dentro de las mismas aulas, en el diálogo de unos 
con otros por ejemplo, la actitudes y los comportamientos que 
llegan a asumir y que tiene que ver con un aspecto central: la 
formación pedagógica que se promueve dentro de la carrera y la 
cual ha dado forma a las dos cosmovisiones antes sen.aladas; 
formación desde las cuales l.os sujetos expresan prácticas y 
sentidos pedagógicos divergentes que nos abren la posibil.idad 
de elaborar una diferenciación a nivel teórica de ambos. 

Ahora .i.niciaremos 1.a discusi.ón respecto a la actual· 
situación de la Pedagogía por un lado, y por el otro, pondremos 
en l.a mesa de análisis la formación que caracteriza a cada uno 
de los sujetos pedagógicos, para ello partiremos de los 
siguientes ejes de ·aná.lisis -entre otros- y que forman parte 
del. campo probl.ematizador de 1.a Educación Superior al inter-ior 
de la UNAM y de la carrera. 

Un primer eje nos acerca 
Pedagogía: .l.as pedagogías Psi14º 
y al discurso pedagógico, a las 
ensenanza y el aprendizaje. 

a la situación actua1 de la 
están orientando las practicas 
cuestiones metodológicas de la 
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Como segundo eje tomaremos en cuenta la indiferencia por 
parte de los sujetos pedagógicos conservadores hacia el aspecto 
histórico, pol.ítico, social y filosófico de 1.a educación como 
parte de la amplia gama del campo problematizador. 

El tercer eje, nos remite a la concepción fcmenina
tradicional que desde ·el plano social y laboral se tiene del 
profesional en pedagogía; pues éstos también han sido remitidos 
a entenderles como .las educadoras, las orientadoras, las 
maestras de educación especial entre otras acepciones. 

Un eje por demás desgastado nos remite a la actual 
formación del pedagogo tendiente sólo al ámbito docente, 
situación que deja a la mayoría de los estudiantes sin la 
posibilidad de pensar en otras alternativas de formación y de 
enriquecimiento intelectual si partimos de la demanda del campo 
de trabajo. 

El último eje al que haremos· referencia, tiene que ver con 
la labor profesional a desempei\ar (ante la cual los alumnos 
ponen la mayor atención) y la propia ambigüedad que el egresado 
y el sector laboral tienen al respecto; situación que ha 
llevado a priviiegiar más el área de la didáctica, la 
capacitación y l.a psicopedagogía, de lo cual se desprende la 
concepción que de J.a labor profesional del pedagogo se tenga 
para concebirle como· maestro, psicólogo educativo, operador de 
programas de capacitación laboral. i 41 en un nivel de simplicidad 
más concreto. 

Los anteriores ejes de análisis se vuelven aún más 
significativos para entender que ha sido la concepción de l.a 
formación pedagógica de 1os sujetos radicales y conservadores 
al interior de la carrera la que nos permitirá confrontar ahora 
1os dos perfiles de formación ya en un plano de teorización más 
concreta; es decir, que una vez identificado el. proceso de 
creación de la carrera y del. plan de estudios de la 
Licenciatura en Pedagogía de la UNAM, pasaremos a un plano más 
especifico del. campo problematizador, pues partiremos de 
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entender que la formación pedagógica que reciben ambos sujetos 
da origen a una cosmovisión más personalizada de la realidad. 

De· tal forma que no podernos dejar de mencionar que ha 
sido bajo la tendencia gl.obalizadora de la economía, que los 
programas de Desarroll.o Nacional en México en los sexenios 
analizados anteriormente a hoy día, acentúan la responsabilidad 
de la Iristituciones Educativas de brindar una formación 
acad~mica de calidad y de excelencia sobre todo a las 
Universidades Públicas, pues a nivel del discurso gubernamental 
se ha percibido la imagen progresista del des~rrollo pues se 
está entendiendo a la educación como el factor decisivo para 
co~ocar a México dentro de la aldea global. 

Así, desde su creación y en la actualidad, la formación 
dentro de la UNAM nos dice Javier Mendoza parte ''de dos grandes 
concepciones que corresponden a los ideal.es educativos con que 
fue creada la Universidad: la concepción humanista
espiritualista que postula el desarro~lo individuai como 
sustento del desarrollo social, por lo que e·l énfasis recae en 
1a formación de un hombre nuevo, pero de una formación de corte 
liberal. Esta concepción es la que está en la fase del 
surgimiento de. l.a Universidad, que impulsó el desarrollo de las 
profesiones liberales y la valoración del. saber en sí mismo. El 
alejamiento de J.a Universidad de un saber socialmente 
comprometido la llevó a distanciarse de los procesos 
económicos y políticos de la década de los 30's impulsados por 
el Estado. La segunda concepción [se inserta] ya en el proceso 
de industrialización del país a partir de la quinta década, [y 
que] se sustenta en la idea de una Universidad como palanca y 
motor del desarro1lo económico". 142 

Es de considerar las anteriores concepciones de formación 
dentro de la UNAM, pues eñ las últimas tres décadas de 
gobiern·os neoliberal.es en México han entendido J.a formación 
universitaria como la preparación académica de los sujetos en 
función de algo, en este caso de un empl.eo y mercado de trabajo 
más selectivo bajo una concepción reduccionista desde la 
postura conservadora de la educación, pues esta ha sido 
determinante para la demanda de un tipo de formación y de 
profesionales que en la actualidad el país necesita y que ha 
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venido a poner en jaque a la pedagogía, y a 1.os sujetos 
pedagógicos de la Universidad bajo los criterios economicistas 
que para la educación superior pública el. marco neo.libera.l 
promueve. 

En este mismo orden de ideas, ha sido la formación de 
profesionales d~ excelencia y calidad a la que el 
neoliQeralismo ha dado prioridad, situación que sume a la 
Pedagogi.a en una grave situación respecto a la formación que 
hay que dar a los pedagogos, pues considerada la carrera desde 
el PROMEP como cocimientos básicos, a.l.tcra el esquema 
concepeual para encasillarle aún más en la formación de 
Docentes, pues actualmente a la pedagog.1.a se le ha d.f;?signado el 
dar respuesta a la crisis que t1asta hoy en d1a ld educaclórl a 
nivel nacional padece. 

Los anteriores planteamientos y 1.as políticas educativas 
para la educación superior desde un marco económico están 
conduciéndonos a la búsqueda del Sujeto Pedagógico dentro de la 
carrera, pues el proyecto modernizador lo ha l.levado a una 
crisis paradigmát:i.ca respecto de su formación, su perfil 
laboral, su propia prácti:ca pedagógica, su cosmovisión y más 
aún su propio sentido de existencia en la UNAM y en el mundo en 
el que el ser humano ha sido reducido a una mercancía más en un 
mundo en que el conocimiento y las habilidades se consideran ya 
no una virtud, sino una mercancía, un artículo de consumo. 

Ahora trasladaremos los ejes de análisis del campo 
problematizador al espacio de la formación que han recibido 
los sujetos pedagógicos al interior de la carrera actualmente, 
y que tiene que ver con la forma en que éstos expresan 
prácticas y sentidos pedagógicos encontrados para poder 
diferenciarl.es de l.a gama de sujetos que se encuentran dentro 
de la UNAM, pues entendamos que uno de los más severos 
cuestionamientos hacia la carrera de pedagogía ha sido entre 
otros el tipo de formación que reciben los sujetos por un lado, 
y por el otro la tendencia psi que ha prevalecido en 1a 
ensenanza y el aprendizaje de la pedagogía. SerA así la 
formación uno de l.os elementos nodales más enriquecedores del 
que partiremos para ubicar a los sujetos pedagógicos radicales 
y conservadores al interior ·de 1a carrera. 
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Pues bien, desde las ultimas décadas se ha entendido la 
formación profesíonal dentro de una carrera como el transcurso 
del. estudiante por la vida académica que le .proveerá de .los 
conocimientos, las técnicas y las habilidades necesarias que le 
harán un tanto más fácil. l.a movilidad en· l.a escala social y 
laboral; la formación así entendida sería entonces una 
capacitación para el trabajo. 

Ante esto, no está por demás que recordemos que la 
formación del. sujeto desde l.a Paideia de los sofistas, era 
concebida como una relación estrecha con el arcté; este como 
el valor más alto del y para el desarrollo humano, así el ideal 
sofista partía de anteponer como fin educativo la formación del 
espíritu. 

Los sofistas nos dice Jaeger Werner, no limitaron la 
educación sólo a J.os ninos y miraron al pedagogo como el 
"cuidador de los infantes., sino que fue. aplicada con mayor 
interés en el hombre adulto; de tal forma que surge una Pideia 
del hombre adulto, Paideia entendida por los griegos como 
"todas las formas y creaciones espirí t.uales y el t. e.soro entero 
de su tradición, del mismo modo que nosotros lo denominamos 
Bi.l.ding o con la palabra latina cultura" .. 143 

Por su parte, será Bern~rd Honoré 144 quien analice el 
concepto de fonnación adjudicándole una trascendencia respecto 
al espacio educativo: la escuela,· .l.a institución, el. pl.an de 
estudios, las aulas et:c.. Pues para éste teórico ex.iste una 
marcada diferencia entre .l.a formación profesional y la 
formación personal., es más, separa a ambas. 

Coincidiremos con Honoré respecto a que .l.a palabra 
formación hoy d.ia se refiere principalmente a actividades que 
tienen una significación social y política como objeto de toda 
una organización en el plano profesional e institucional que 
.l.e dan significado.. La formación nos dice que es a1.go más 
elevado pues ésta ""concierne al porvenir del hombre de manera 
mucho más profunda, más radical · C ¡la raíz del futuro!) 
relacionando ésta con el. aspecto te.l.eo16gico de la existencia. 
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que tiene que ver con 1a creación y l.a e1aboraci6n de un 
proyecto de vida". 

En este sentido, la formación profesional. será entonces,. a 
l.a cual. se están orientando en l.a actualidad las reformas 
educativas, lo cual tiene que ver con formar al sujete para 
a1go, para l.1evar a cabo una actividad sobre todo en el plano 
de la producción, y es en este caso la Institución y la 
Educación Superior la encargada de brindar esa formación la 
cual es exterior y que el sujeto simplemente asimila y 
adquiere. 

Por otro lado, da a l.a formación personal una importancia 
trascendental., ya que menciona que aún bajo el marco 
institucional. (familia, sociedad, escuela, amigcs} l.a formación 
es algo que puede librarse de los contenidos, de los lenguajes 
simbólicos, de las normas, las leyes, lo establecido; y ser 
considerada más desde un punto de vista del sujeto, de su 
interioridad, entiende a ésta como una dimensión característica 
de su persona. 

Pero esta f ormaci6n personal. no podría enriquecerse si no 
se le concibe como una actividad que junto con el otro busca 
las condiciones para que un saber que se da desde el.. exterior 
sea pues interiorizqdo, superado y exteriorizado bajo una forma 
renovada que de significado a una nueva actividad. Cita~do 

Honoré a Lhotel.lier, resume su idea de formación como· ''1a 
capacidad de transformar en experiencia significativa los 
acontecimientos cotidianos generalmente sufridos, en el 
horizonte de un proyecto personal y coJ.ectivo". 

En este sentido, tenemos ante nosotros una concepción que 
complementa la idea de formación de los griegos, en tanto se le 
conciba como un proceso de cul.tivamiento continuo del.. sujeto, 
una interiorización que necesariamente implica un análisis y 
una reflexión de la realidad circundante del sujeto, en ia cual 
la experiencia vivida y el análisis de 1a misma posibilitará 
un enriquecimiento del sujeto interior el.. cual.. compartirá con 
J.os otros y formará parte de su historicj.dad; asumiéndole como 
un elemento que 1e permitirá el reconocimiento del diálogo y la 
convivencia con l.os otros sujetos, posibilidad que muchas de 
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1as veces es coartada por las determinaciones de 1a formación 
profesional. 

Ahora bien, si entendemos la formación como una 
interiorización, un análisis y reflexión del sujeto cuyo eje de 
partida es un proyecto de vida personal y colectivo, esta idea 
de formación viene a enriquecerse con la aportación de Guilles 
Ferry, pues para éste teórico la formación que recibimos de la 
institución es una . ocasión para formarnos; aclaremos esto, 
para el sujeto el "formarse no puede ser más que un trabajo 
sobre sí mismo, libremente imaginado, deseado y perseguido, 
realizado a través de los medios que se ofrecen o que uno mismo 
se procura" • 145 

Aflade que debemos tomar en cuenta que la formación ha 
venido inscrita dentro de un contexto histórico y cultural que 
la subdetermina y en el cual el formarse implica un trabajo el 
ser humano sobre sí mismo, sobre sus representaciones y 
conductas dentro de un orden de cosas de 1.as que eJ. sujeto 
forma parte y en el que· reflexionar* para sí, para un trabajo 
sobre sí mismo, sobre situaciones, sobre sucesos, sobre ideas; 
y esto para él es formarse que le darán la posibilidad de 
crearse y recrearse continuamente bajo una relación directa con 
su rea.lidad .. 

Estas son .las dos aportaciones teóricas que tomaremos como 
referente para analizar al sujeto pedagógico conservador y 
radical al interior de la carrera, ello desde el tipo de 
formación que han recibido bajo formas de expresión concretas 
dentro de una rea.lidad mediada por un contexto socio histórico 
irunediato. 

Dentro del mismo orden de ideas, hasta Agosto del afio 
2002, la carrera de Pedagogía fue impartida desde áreas de 
especialización: sociopedagogia, psicopedagogia, Histórico
Filosóficar Didáctica y Organización Esca.lar e Investigación 
Pedagógica; áreas de formación del sujeto pedagógicor de las 
cuales partiremos para entenderle a éste como conservador o 
radical, pues como menciona Guil..les Ferry ...... rila manera en que 
se forman [y se forma a los sujetos] con ciertos objetivos, 
métodosr prácticas, en qué sentido, ilustra y determina [en la 

TESIS Cf\1'.T 
FALLA DE ün!GEN 



m.ayori.a de l.os casos] l.a orientación de la escuela no sólo en 
el plano de la transmisión de conocimientos, sino también en el 
sistema de disposiciones estructuradas características de una 
cultura en concreto, de una ideología, [de una cosmovisión]., . 146 

Partiremos de que fueron las áreas en las que se dividió 
el. pJ.an . de estudios de J.a carrera, las que hist:óricament:e 
determinaron el tipo de formación conservadora o radical qu~ al 
interior de las aulas recibieron los sujetos pedagógicos y que 
tiene.n que ver con sus formas de comportamiento, actitudes, el 
discurso pedagógico que sostienen su cosmo~isión respecto ~ la 
educación, la cultura, la sociedad y la política. Y es en este 
caso que hemos considerado necesario el. partir del plan de 
estudios de ld carrera hasta el 2001, pa.ra tratar d~ responder 
la siguiente interrogante ¿Cómo y para qué se ha ense~ado 
Pedagogía desde las tres últimas décadas? Pues ello nos 
pe!rmi tirá ref.lej ar .las prácticas y sentidos pedag6g.icos que 
ambos sujetos han expresado dentro de.l proceso de formación 
institucional y su interpelación dentro de las mismas aulas. 

Y es que ha sido .la carrera de Pedagogía en~re tantas, una 
carrera de corte · humanista147que ha sufrido uno de los embates 
más graves del neoliberal~smo, pues aún con el grado Académico 
de Licenciatura y ante su falta de identidad, el PROMEP concibe 
a esta como conocimientos básicos pues su nivel de rentabilidad 
se ha debí.litado, atravesando de esta forma por la crisis más 
grave que la carrera haya padecido deSde .los 80's. 

El panorama se complejiza en .la actualidad, pues como 
decíamos .la pedagogía y el discurso pedagógico se están 
poniendo al servicio de .la psique respecto a .los ~suntos 

metodol.6gicos de .la ensetianza, o mejor dicho, la pedagogía se 
está subordinando a .la psicología contribuyendo así a 
justificar las reformas en l..a ·educación básica por un lado, y 
por el. otro anteponiendo los criterios de eficiencia, calidad y 
competitividad en .Las reformas estructurales rea.lizadas a .La 
Educación Superior. 

-ldmm. p.11 
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Así, la pedagogía y los pedagogos desde los SO's han 
tratado desde la psicopedagogía y la didáctica de dar una 
respuesta a lo que se deoe ensenar y cómo se debe ense~ar, pues 
hoy día nos es ya cotidiano escuchar que desde ''el punto de 
vista pedagógico" la ensei"ianza, el conocimiento, el al.umno, la 
clase, el apre.ndizaje y el ·maestro deberían estar orientados a 
la formación -ya desde la educación básica- de sujetps con 
capacidad de competencia en un mercado de trabajo en e.l cua.l 
las habiiictades y la capacidad individual deben dar solución a 
problemas específicos en pro del desarrollo nacional en el que 
las franquicias comerciales, las ''escuelas de calidad" y la 
inversión privada en educación subsumen al sujeto en el mercado 
del conocimiento. 

De esta forma, las pedagogías psi, tienden a formar 
sujetos adaptables a los constantes cambios de la sociedad 
poscapitalista, lo cual aunado a .la visión funciona.lista y 
desarrollista que hoy predomina en el discurso pedagógico 
oficial del neoliberalismo, está decerminando el perfil. 
profesional del pedagogo en su concepción más reduccionista de 
maestro "altamente calificado". Y es en este sentido que los 
sujetos pedagógicos radical.es y conservadores (a quienes 
entenderemos como maest:.ros y al.uro.nos, quienes enset'ian y 
aprenden pedagogía) han sido objeto de cuestionarnientos y 
severas críticas por parte de .los neoliberales respecto de la 
formación de calidad y de excelencia profesional. que demandan 
al estudiante de esta carrera. 

Aho"ra partiremos de los componentes ideológicos de l.os que 
el sujeto pedagógico conservador ha tomado en cuenta para 
concebir a la Universidad corno un espacio de formación 
profesional dentro de l.a dinámica escolar, y este factor lo ha 
orillado a asumir una pasividad frente al la turbulencia 
histórica que ha caracterizado el. final del. siglo XX... Entre 
otros podríamos considerar el modelo de competencias laborales, 
las escal.as valorativas en l.a designación sa..laria.l, e.l va.l.or 
social. y econ6mico que en J.a actualidad la formación 
profesional. han recibido (sobre todo l.a de tipo técnico), 1.a 
habilitación en el manejo de instrumentos teórico-prácticos 
para obtener un empleo y el prestigio que a nivel social 
representa eJ. cursar una carrera universitaria. 
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Así continuaremos nuestro anál.isis con l.a formación 
profesional que recibió el sujeto pedagógico dentro de la 
carrera, pues como decíamos partiendo del. plan. de estudios, y 
e1 cual se articul.6 en un tronco común en el cual de primero a 
cuarto semestre el sujeto recibe un cúmul.o· de información que 
le da un panorama general de lo que consisten cada área de 
especia1·izaci6n y el tratamiento que de la educación se hace en 
cada en una el.las . 

De quinto a sexto semestre los sujetos continuarían con 
materias de tronco común de cada una de las .:ireas, pero a 
partir de entonces se optaba por mai:.erias de "especialización" 
en el área de su interés es este el que :l.legi=' a tener como 
referente el sentido de utilidad basado en el ¿Qué voy a 
aprender a hacer? Hecho que llegó a determinar la integración 
de la mayor cantidad de sujetas hacia las siguientes áreas: 
Psicopedagogía, Didáctica y Organización Escolar.· 

Por otro lado, en estos últim·os semestres las materias de 
corte social.-humanista eran desden.actas por la gran mayoría ya 
que el número de sujetos que se ºinscribían a ellas eran 
considerablemente pocos. Economía de .la Educación, Problemas 
Educativos de América Latina, Taller de Investigación 
Sociopedagógica, son ejemplos de algunas de éstas, pocos 
sujetos asisten a este tipo de materias pues en palabras de 
los sujetos conservadores son materias teóricas y que los 
profesores siempre andan metidos en sus ''rolloS" y grandes 
abstracciones, que se complementan con el complejo lenguaje de 
los contenidos y e.l nivel intelectÚal que éstos poseen. 

Por otro lado, el alto índice de inscripción a materias de 
corte "'práctico'' podríamos pensar que se debió a l.a propia idea 
que el sujeto conservador tiene de la pedagogía; es decir, 
materias que lo habilitan por ejemplo en la aplicación e 
interpretación de test psicométricos, la elaboración de 
cursilJ..os de capacitación l.aboral., o bien en l.a detección y 
tratamiento de problemas de aprendizaje por ejemplo, y en 
función de situaciones prácticas. 

Es en estas materias que el. proceso de aprendizaje se 
llevaría a cabo de una forma lineal, es decir, no hay otro 
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sentido de los contenidos y las actividades de aprendizaje que 
la búsqueda de una aplicación práctica de lo aprendido.. El 
oroceso didáctico es J.imitado a la organización de equipos de 
trabajo, a· la sistematización (muchas veces de forma 
inconsciente) de la lectura temática por ejemplo en una 
exposición-memorización y a la aplicación objetiva del 
conocimiento. 

Para los profesores y aluntnos de estas materias no hay 
necesidad de fomentar el diálogo a profundidad con el maestro, 
no hay un acercamiento real do los alumnos con los contenidos, 
pues .los apuntes, el examen, la exposición, la asistencia y ·el 
trabajo final serán los que en última instancia darán cuenta de 
que los contenidos vistos durante el semestre han ~ido 
interiorizados en J.a memoria · y dan un resultado objetivo 
mediante la evaluación, y cuando ésta es buena se dice que los 
al.umnos "han aprendido" y los profesores hacen gal.a de sus 
efectividad. 

Est:o frente a "'lo que regularmente se denomina paradigma 
tecnocrático [el cual]se define por una aparente convicción de 
verdad objetivista, donde los sujetos que tratan de acceder a 
dicha verdad representan .la gesti.ón educacional, en las que las· 
tareas de la institución escolar quedan divididas en dos 
bloques principal.es: l.a estructura burocrática y la estructura 
educativa. [que vienen acompanadas]de la concepción global del 
mundo educativo de los modelos tecnocráticos. el cual se podría 
resumir como un sistema de entradas y salidas donde lo. que 
real.mente vale es medir resultados; lo "'eficaz" es lo único que 
cuenta". 148 

Materias como psicotécnica pedagógica, psicopatol.ogía del 
escolar, psicolog.1.a contemporánea, auxiliares de la 
comunicación son ejempl.os de la formación profesional que el 
sujeto pedagógico conservador recibe. 

Los profesores bajo el concepto de formación profesional. o 
formación para el trabajo, promueven la competencia entre .l.os 
alumnos, la codicia respecto a obtener la mayor calificación 
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una vez habido entregado el mejor trabajo, la intolerancia y la 
rivalidad forman parte de la dinámica universitaria pues el 
conocimiento recibe ya un valor económico" es una mercancía 
cambiable en e.l mundo del mercado 11 de allí el interés de los 
sujetos conservadores de competir por un diez" o por presentar 
un trabajo que satisfaga los requisitos de la evaluación. 

Por otro lado 11 formas de vestir 11 modas 11 lenguajes y 
actitudes son adquiridas y practicadas por los alumnos para por 
ejemplo tener que asistir a una exposición de clase lo mejor 
vestidos 11 (si no es que con formal.id.:id) lo cual se combina con 
vanalidades que en un memento dado son parte incluso de la 
calificación. i 49 

Los sujetos se relacionan en éstas clases de forma 
indirecta 11 es decir 11 para la presentación de la tarea y de un 
buen trabajo final. -en l.os cuales J.a mayori.a de l.as veces no 
hay un tratamiento profundo del contenido y sólo se cubre el. 
requisito- la asistencia 11 los reportes de lectura, forman parte 
de J.a dinámica escolar que durant:.e el. semestre termina reducida 
a l.os trabajos finales que tengan que ver por ejemplo con una 
propuesta didáctica de "mejoramiento de l.as rel.aciones hwnanas 
de los profesores en la escuela secundaria" o bien un material. 
didáctico aJ.ternativo o sugerente para el aprendizaje de J.as 
matemáticas en el ni ve J. básico; éstas actividades 
características de la formación profesional conservadora. 

Es en este tenor que l.os profesores imprimen la 
caracteri.stica de dirigir los contenidos a las cuestiones 
metodológicas por lo que las prácticas y los sentidos 
pedagógicos son remitidos a una "técni.ca de integración""" a J.a 
exposición del tema por parte de los aJ.umnos, al verbalismo y a 
1a relación de poder que el profesor mantiene en tanto se le 
concibe a este como el transmisor del conocimiento que debe 
recibir el alumno. De tal forma que estos factores de 1a 
dinámica escolar subordinan las prácticas pedagógicas dentro y 
fuera del aul.a aJ. ejercicio de una rel.ación de l.os contenidos 
teóricos con la práctica. 

TESlf~ r:nw 
FALLA D~ u.ctiüEN 

••• 



De tal forma que e1 proceso didáctico por parte del. 
profesor, e1 alumno y los contenidos desde la perspectiva de 1a 
pedagogía tradicional instala al. profesor como mediador en l.a 
re1aci6n pedagógica de l.os :sujetos la cual. queda reducida a l.a 
transmisión de conocimientos por parte del. profesor, y a la 
recepción de l.os mismos por parte del alumno.. Freire menciona 
que quien es formado bajo estas instancias se rigen bajo una 
educación bancaria cuyo fin es el de depositar l.os 
conocimiento5 en 1a5 mentes de los a1UJIU'los; sen.al.a que ''a 1o 
único que encamina una educación bancaria es a anular en el ser 
su capacidad de acción y creación; 1o cual. trae consigo 
múltiples consecuencia.s como: ocultar ciertos aspectos de l.a 
realidad, niega el. diálogo, inhibe la creatividad personal., 
elimina la capacidad crítico-reflexiva~ desconoce a los hombres 
como seres históricos y :satisface l.os intereses de los 
opresores" .. i.~o 

Lo anteriOr nos remite al. planteamiento de partida: el 
discu-rso pedagógico que en l.a actual.idad está .sustentando l.a 
formación del. profesional. en pedagogía bajo el. marco neol.iberal. 
está inscrito desde esta perspectiva de 1a educación bancaria y 
nos invita ahora a pensar que dentro de la carrera de pedagogi.a 
l.a formación que reciben l.os sujetos pedagógicos conservadores 
se encuentran arraigados dos discursos fundamenta1es: 1a 
pedagogía tradiciona1 y la tecnología educativa en una 
combinación discursiva que sustenta el. pragmatismo impreso 
desde e1 p1an de estudios. 

Son estos dos últimos los que nos permitirán confrontar a1 
sujeto pedagógico conservador en este momento, pues aún cuando 
se hable de humanismo dentro de la carrera, este no existe o 
bien es 1imitado; los sujetos conservadores se encuentran 
insertos dentro de una dinámica del. autoconvencimiento hasta 
cierto punto, de 1o que debe ser su ejercicio profesional., de 
ahí que el. aná1isis, l.a cr~tica y l.a ref1exi6n de 1a rea1idad y 
su entorno no ocupa un lugar importante dentro de su ~ormaci6n 
profesi~nal.. De esta forma, l.os sujetos pedaqógico:s 
conservadores :se insertan acríticamente dentro del. sistema de 
relaciones social.es que se establ.ecen a1 interior de 1a 
universidad. 

••ca.,......~.....-.z.v--....-....._Y.........._ .. ~~~ ....... -·~,..._-~ 
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Tomaremos las aportaciones de Margarita Panszal~l para 
ampliar el panorama. de la formación que recibe éste sujeto 
pedagógico ya que como dec.1.amos hay una mezcl.a de discursos y 
teorías pedagógicas imbricados en ~u formación dentro de l.a 
carrera: l.a pedagogía tradicional, la nueva pedagogía y l.a 
pedagogía ·tec"nocr6.tica o también denominada tecnología 
educativa y que tienen que ver con las formas en que se .ensena 
y aprende actualmente pedagogía. 

Para la pedagogía tradicional., l.as prácticas pedagógicas 
que cotidiana.mente se llevan a cabo son vigiladas por el orden 
y la autoridad, ésta personificada por e1 maestro quien es 
duei'1o del conoci.m.iento y de los métodos de aprendizaje. El. 
proceso didáct:ico se caracteriza por la existenc . .ia de un 
verticalismo, autoritarismo y verbalismo por parte del profesor 
y que 1os alumnos asumen pues son sinónimo de disciplina frente 
al. profesor, al. conocimiento y a los contenidos. 

Por otro lado, la denominada escuela nueva surgida a 
principios del. siglo XX, otorga como misión esencial. al. 
profesor el. crear l.as condiciones de trabajo que permitan 
desarrollar al. alumno sus aptitudes, incidiendo en una 
transformación del. proceso de enseftanza-aprendizaje 

.auxil.iándose para el.l.o de métodos y técnicas pedagógicas 
innovadoras; de ahí que 1a relación didáctica queda reducida a1 
uso de instrumentos objetivos que mejoren l.a transmisión y 
asimilación de los contenidos a aprender. 

Conjuntamente con los criterios de la pedagogía de ia 
Escue1a Nueva, 1a Pedagogía Tecnocrática comenzó a ejercer una 
gran inf1uencia desde l.os an.os SO' s como parte de1 proceso de 
Modernización Educativa en América Latina, dando de ésta rorma 
paso una concepción cienti.fica de1 trabajo educativo, pues 
desde entonces l.a educación ha sido invadida por un 
cientificismo respecto a trabajar sobre l.a conducta observab1e. 

E1 proceso didáctico se instruaenta1iza pues e1 sa1ón de 
el.ases se convierte en un micro l.aborato.rio de an•1isi.s de 1• 
conducta. El uso de aparatos e1ectr6nicos como medios de 
aprendizaje se propaga, 1a televisión, l.a radio y 1os 
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materiales didácticos cobran relevancia 
eficiencia del aprendizaje en e1 plano 
técnica que en apariencia han fungido 
eficiencia educativa. 

bajo J.a idea de 1a 
de J.a intervención 
como. el.ementos de 

Por otro l.ado, frente a la "'~o~ón p.ro~eaj.onal." del 
sujeto pedagógico con.servador, se encuentra .l.a ""~o~óD 
.-~•ona1" del. sujeto pedagógico radical retomando a Honoré, y 
es la Pedagogía Crítica bajo .l.a ·cua.l. a1 interior de l.a carrera 
.surgiría una luz de formación alternativa, que sobrepasaba 
inc.l.uso J.a formación para e1 trabajo._ 

continuaremos nuestro aná1isis con 1os siguientes 
p.l.antea.m..ient:os: ¿Para qué J.a pedagogía crítica en .l.a carrera? 
¿Cómo se enseña 1a pedagogía crítica dentro de l.a carrera? 
¿Quién .l.a ensei'ia y para qué? ¿Cuál. sería la ventaja de una 
formación personal de tipo radical que bajo el marco neo.l.ibera.l. 
enfrenta 1.a pedagogía crítica? 

De ta.1 forma que la Pedagogía cri.tica. 1 ~;;: dentro de .l.a 
carrera .l.a vamos a concebir como ese espacio donde l.a reflexión 
que junto con el ot:ro nos brinda l.a po.sibi.l.ida.d de que el. 
conocimiento .sea parte del proceso de formación personal., una 
oportunidad de formarnos para nosotros mismos en el. que el. 
proyecto de vida y l.a experiencia significativa de J.os 
contenidos brinden al sujeto ped5gógico radical 1a po.sibil.ida.d 
de hacer.l.os propios y que formen parte del. análisis que haga de 
su realidad inmediata., bajo la premisa de construir proyectos 
de vida col.ectivos. 

Para lograr esto, desde 1a concepción de 1a Pedagogi.a 
crítica el. problema bá.sico de l.a educación no es técnico sino 
pol.1.tico; ésta pedagogi.a pone en te).a de juicio a l.a escue1.a 
capita.l.ista de corte burgués haciendo planteamientos por 
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ejemp1o de 1as relaciones de poder que se gestan en e1 proceso 
didáctico 1 1as posturas mecanicistas de 1a educación 
conservadora; analiza a 1a escuela bajo su dimensión ocu1ta 1 a1 
reproduccionismo que promueve 1 las normas pedag69icas 1 1as 
imposiciones ideo16gicas de l.as que son objeto los alumnos 
entre otros factores- que como decíamos con anterioridad estcin 
impl.1.citos en la lectura pedagógica que hoy d.1.a los SUJet:os 
pedagógicos radicales hacen al sistema de poder neol.ihera1 .. 

La pedagogía crítica considera -para hacer ese análisis de 
la escuela capitalista- "a la realidad como histórica y 
dialéctica 1 lo cual conduce al sujeto en formación a 
abordarla como tota1idad; en donde el objeto de conocimiento es 
una construcción social. producto de la reflexión que desde un 
ángulo de esa .realidad cambiante y contradictoria hacen los 
[seres humano:s].. En este proceso, en este ir y venir de l.a 
reflexión a la acci6n 1 l.os hombres y la real.idad misma se 
transforman1 sus pautas de conducta se modifican"' .. 1 ~ 3 

Para 1a Pedagogía crítica el aprendizaje es un 
acercamiento a1 entendimiento del sentido social que 1a 
educación tiene, es un anál.isis de la realidad que circunda. al 
sujeto, y para l.l.evar ese análisis a una acción ref1exiva 1 l.a 
c1ase se asume en forma dialéctica ya que el. profeso.r y l.os 
alumnos parten de que e1 conocimiento de esa realidad deberá 
propiciar en e11os una actitud crítica y reflexiva para a.sí 
poder incidir en 1os procesos sociales y por tanto buscar una 
al.ternativa colectiva de t:ransforrnación de 1os sujetos y ~e.1a 
escuel.a capitalista. 

E1 profesor y e1 alumno son parte de una interexperiencia 
de aprendizaje en la que el. conocimiento es una base de 
indagaci6n 1 de análisis y de ref1exión de l.a real.idad 
inmediata.; así el sujeto pedagógico radical. se ve enriquecido 
respecto de 1a dimensión social. que su quehacer profesional 
puede al.canza.r una vez que se involucra en l.as contradicciones, 
l.as problemáticas y los conflictos socia1es que el. capital.ismo 
y últimamente la gl.obal.ización ha generado; y es en esta 
interexperiencia de formación más personal. en l.a que el. 
aprendizaje y los contenidos se vuel.vwn parte de l.a identidad 
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de1 sujeto toda vez que forman parte de 1a historicidad de1 
mismo. 

La .relación didáctica es para éste caso, un espacio de 
interpretación de los contenidos, de construcción y 
reconstrucción analítica de la realidad, pues el profesor 
acerca a1 alumno a traVés de ""círcu1os de estudio" al. debate y 
a 1os cuestionamientos, a l.a teorización y comp.lejización que 
forman parte de1 aprendizaje de1 a1umno que se siente incitado 
a 1a reflexión y a 1a búsqueda. de esa :formación personal1 que 
se expresa incl.uso en una pasión por e1 conocimiento y 1a 
investigación seria de 1os problemas educativos-

Ahora bien, decíamos con anterioridad que en el. tronco 
común de1 plan de estudios de la carrera 1 se da una visión 
general de las diversas teorizaciones y enfoques que de ésta se 
han hecho, así como del. tratamiento que de la educación se ha 
hecho dentro de las diversas áreas; en este sentido quizás .la 
materia sociología de la educación sería e1 primer acercamiento 
a 1a Pedagogía Crítica, ·sin embargo no nos percatamos de ello 
pues como decíamos no hay una · signifi.catividad de los 
contenidos, pues éstos no son tratados respecto a una rea1idad 
inmediata 1 no hay crítica y 1as prácticas y sentidos 
pedagógicos recaen en una pedagogía tradicional. 

Por otro lado, a los sujetos pedagógicos conservadores de 
repente les es difícil entender términos de la pedagog~a 
crítica como ideología, alinea.ción1 capitalismo, entre otros 1 
pues dichos sujetos están más orientados hacia J.a formación 
profesional ya desde los primeros semestres de .la carrera y que 
se agrava cuando aún no existe una idea clara incluso de J.o que 
e~ la pedagogía; de 1o cual podríamos entender que desde aquí 
existe un obstáculo, una ruptura epistemo16gica de1 sujeto 
pedagógico, situación que lo 11eva a que en los semestres de 
materias optativas no se inscriba a materias que desde un 
principio le coartaron la asimilación y e1 entendimiento de 1• 
realidad social, y que tiene que ver decíamos con 1a roras en 
que l.a sociología de la educación se ensefta desde 1os primeros 
semestres 1 y qué decir de 1a fi1osofía de 1a educación. 
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Ambos sujetos inician 1a carrera y Marx, Lenin, Weber, 
Giroux, Freire, Althusser -entre otros teóricos- comienzan a 
formar parte de 1a socio pedagogía, éstos teóricos de 1a 
pedagogi.a crítica que a fal.t:a de 1a significatividad que 1e 
imprimen l.os profesores l.a mayoría de l.as veces sus 
¡jl.anteamiento.s pasan a formar parte de un e.squema o de una 
exposición de el.ase en 1a cual. se pide: biografía, obra 
educativa, l.egado:s o aportaciones a l.a educación por ejemplo. 

Esto nos l.l.eva a considerar que dentro de l.a carrera 1a 
pedagogía crítica está. al.J..í, pero que J.a mayoría de J..as veces 
pasa desapercibida, el.lo por l.a forma en que hasta hace un ano 
se enseftaba pedagogía y se formaba a J.o:s pedagogos, por l.o que 
no todos l.os sujetos se interesan en profundizar en el.J.a, en 
retomar sus planteamientos pues desde l.a forma en que trataron 
l.os contenidos no dan pie a incitar al. sujeto para hacer 
propios J.os l.egado.s social.es de tipo radical. y que formen parte 
de su cosmovi.Sión, no hay una apropiación real. del. discurso 
pedagógico desde el. sentido social de 1a pedagogía crítica y l.a 
socio pedagogía. 

Sin embargo, hay que considerar que sí hay sujetos que 
enseftan pedagogía crítica dentro de l.a carrera, éstos son 
aquel.los profesores real.mente comprometidos con su ta.rea de 
formar antes que todo sujetos capaces de construir desde un 
nivel espistemol.ógico una crítica, una reflexión y un 
replanteamiento de 1a reaJ..ida.d educativa; y son l.os :sujetos 
pedagógicos radical.es los que e:stá.n di:spuestos a no reducir 1a 
pedagogía a l.as cues~iones metodológicas y demostrar que 
también en el. compl..eJo espacio de 1a educación l.os 
planteamientos sociales son más que enriquecedores de 1a 
formación personal. 

Lo interesante de esto· es que en realidad quienes 
entienden y hacen propia J.a pedagog1.a cr1.tica (profesores y 
alumnos) l.l.evan a cabo una ínter experiencia de formación en ia 
cual. los contenidos tienen mucho que ver para mnpl.iar e1 
panorama epistemológico para poder .rea1iza.r una cr1tica a l.a 
educación capitalista y al. modelo neo1ibera1 po.r un l.ado, y por 
el. otro, el. que J..os profesores il.egan a tener una mayor 
incidencia en 1a generación de una actitud radica1 o de 
izquierda. en l.os alumnos como parte dei proceso de formación en 
el. ámbito social. bajo l.a perspectiva de J..a pedagogía crítica. 
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Ahora bien, decíamos que 1os contenidos para 1a ensefta.nza 
desde .la pedagogía crítica dentro de .la carrera tienen mucho 
que ver para que e.l sujeto pedagógico radica.l adquie.ra una 
percepción más rica de .la rea.lidad, pues no es sino hasta e.l 
séptimo y e1 octavo semestre que_ .los compafteros que ingresan a 
materias como ""Economía · de · .la Educación" y ""Prob.lema..s 
educativos de .América Latina"' 154 tienen un verdadero 
acercamiento con l.a real.idad, se cuestiona a ésta y emPieza a 
ana.lizar con más seriedad e1 ámbito educativo y su re.laci6n con 
e1 comp1ejo socia1, de a.l1í que .los contenidos son de 
actual.idad, se comienza a generar un interé:1 por profundizar 
.los prob.lemas educativos. 

De esta forma, e1 sujeto pedagógico radical tiene un 
acercamiento con 1a rea1idad inmediata, esto es, a.l 
entendimiento de.l Proyecto Neo1ibera1 y sus imp.licaciones en .la 
educación, .la sociedad y .la cu.ltura; pero esto no sería posib.le 
si el. profesor no tuviera una re1aci6n directa con 1os 
prob.lemas socia.les, pe.líticos, económicos y cu.ltura.les y a.l 
mismo tiempo no se convirtiera .la c1a:1e en un espacio de 
anál.isis en el cual nadie tiene e.l saber, todos .los sujetos 
están dispuestos ·ª indagar, a cuestionar y sobre todo a 
proponer 1os temas del debate, nadie sabe más pues todos .los 
sujetos están implicados en un proceso dia1éctico en el 
análisis de la rea.lidad educativa. 

Desde e·sta perspectiva, el. sujeto pedagógico radica.1 
comienza a apropiarse de la rea1idad y de 1os conf1ictos que J.e 
aquejan ·y en forma directa analiza, critica, refl.exiona sobre 
su devenir histórico y busca desde e1 diálogo con .los otros e1 
enriquecimiento cultural e inte.lectua1 que los profesores 
invitan compartir; es por e1J.o que la pedagog~a cr~tica 

vendría a ser para este caso el. espacio de recreación 
pedagógica que los sujetos pedagógicos conservadores consideran 
ajeno, y sobre todo un espacio de formación personal. que 
inc1uso dentro de la carrera 11ega a ser criticado por 1os 
sujetos conservadores. 

El panorama se comp1ica cuando vemos que 
desafortunada.mente muy pocos profesores dentro de 1a carre.ra 
manejan ésta corriente pedagógica como práctica para 1a 
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enseftanza, ya que 1a mayoría se instaia en 1a cosmovisión 
conservadora al. no contar con 1os mismos e1ementos teóricos que 
e1 sujeto pedagógico radical adquiere, por l..o tan.to es aquí 
donde se vuel.ven a confrontar 1as dos cosmovisiones y 1os dos 
discursos pedagógicos entre 1a formación· profesional y 1a 
formación personal, ésta última enriquecida dentro de l..a 
carrera ·por la pedagog.1.a crítica, siendo en este momento que la 
formación del sujeto pedagógico radical. ampl.ia nuestros 
horizontes de esperanza dentro del. campo prob1emático4 

La pedagogía crítica desde esta perspectiva se torna una 
formación personal. en l.a medida en q\ie los profesores radicales 
brindan a sus al.umnos un panorama más ampl..io par.a entender l..os 
problemas educativos, y para pensar que l..a pedagogía no es sol.o 
aplicar un test, armar un programa de capacitación, sino que 
también es una oportunidad de asumir un criterio más el..aborado 
de l.a realidad por un lado, y por el. otro, adquirir y asumir 
otra perspectiva del. pedagogo y la pedagoga como una 
colectividad con capacidad crítica y radical.., ya que en el. 
ámbito laboral. se 1e ha estigmatizado ya como l.os que hacen de 
todo y no hacen nada; entonces bien, 1a :formación desde la 
pedagogía crítica es para este ca~o, l..a mejor arma para 
defenderse en 1a competencia pues el nivel cu1tura1 e 
inte1ectua1 que los profesores radica1es imprimen a sus 
a1umnos 11ega a marcar una diferencia :frente a1 sujeto 
pedagógico conservador, éste ú1timo que percibe a1 sujeto 
radical.. siempre metido en rol.los y grandes abstracciones, en 
prob1emáticas que dicen por al.l.í que no 1.1.evan a nada, ¿para 
qué complicarse l.a existencia? 

De l.o anterior podríamos reconsiderar 1a oportunidad de 1a 
formación personal. desde l.a perspectiva de 1a pedagogía 
crítica, bajo un sentido de experiencia y enriquecimiento 
persona1 del. propio sujeto radical.., pues aún cuando exista 
entre este una institución y una concepción pedagógica 
preestablecida respecto de 1o que debe sE:=r transmitido como 
conocimiento, 1a participación de 1os profesores radica1es en 
este proceso de formación es de vita1 importancia, pues son 
estos 1os que con sus cuestionamientos, sus lecturas, sus 
ensayos, y el. diál.ogo que establecen con sus a1U1U1os e1 que 1ea 
permite concebir l.a real.idad ya deade su propio proyecto de 
vida, y en este se encuentra 1a carrera de pedagog~a y e1 pape1 
que el pedagogo asumirá :frente a 1os problemas social.es y de 1a 
educaci6n4 
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Los anteriores planteamientos se hacen mAs significativos 
si tomamos en cuenta que después de tres décadas, e1 Pl.an de 
Estudios de la carrera de Pedagogía en la UNAM no había sufrido 
modificación a.l.quna o peor aún de evidente rel.evanciaª Para 
1999, l.a propuesta de una Modificación al Pl.an de Estudios .de 
la Licenciatura en Pedagogía (!!NEP ARAGÓN) es aprobada por el. 
Consejo Técnico y por el. Consejo Académico de Humanidades y 
Artes hasta Junio del. 2002. 

E.l panorama de nuestro análisis se enriquece, pues varios 
de los pl.anteamientos aquí señal.ados son tomados como referente 
para. llevar a cabo .la. Modificación al. P.l.an de los 70' s en el 
cual el objeto de estudio de .l.a Pedagogía era l.a Educación; en 
el. Plan 2002 desde el cual. se tratará de sol.ucionar 1os 
diversos problemas que l.a carrera ha enfrentado, así como 
dignificar y re.significar el papel. del pedagogo proponiendo que 
el. objeto de estudio de l.a Pedagogía será desde el. actual. plan 
l.a formación del. ser Humanoª 155 

El. plan de estudios ahora partirá de organizar l.a 
estructura curricular en fases de formación, l.íneas eje de 
articulación, unidades de conocimiento y prácticas escol.a.~es. 

Las fases de formación favorecerán e1 reconocimiento de 1as · 
dimensiones que conforman los problemas pedagógicosª Las líneas 
eje de articulación serán vistas como a.cercmnientos al. estudio 
de 1a rea1idad educativa. Las unidades de conocimiento como los 
contenidos indispensabl.es para estudiar l.o pedagógico. La 
prácticas escolares vistas como un acercamiento a .l.os 
diferentes ámbitos de intervención pedagógica en todas· 1as 
anteriores tomando como referente 1a :formación de.1 . pedagogo 
como un formador también de sujetos social.es. 

Las líneas eje sustituyen el. término de área y se 
conforman de 1a siguiente manera: Línea Histórico -r.i1os6~ica, 
sociopedagogíca., Psicopedagógica, Znvestiga.ción Pedagógica y 
Formación Zntegral. para 1a Titu1aci6n con 1a 1ínea eje 
Pedagógico Didáctica. Líneas que trata.ran de dar coherencia, 
continuidad y una re.1aci6n más directa. a 1os contenidos y a 1as 
materiasª 
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se dice en 1a :fundamentación que a partir del nuevo pl.an 
ésta será una carrera del. sigl.o XXI, cuyo objetivo e~: ~Formar 
profesionistas capaces de real.izar una práctica pedagógica 
partiendo del análisis cr~tico y re:fl.exivo de la realidad 
educativa, con base a los fundamentos te6rico-metodol.69icos Y 
técnicos de 1a discipl.ina, a través de un proceso de formación 
profesional que promueva: 

E.l desarrol.lo in1:.egral del alumnc.• con bast=" er. la 
incorporacion de los conocimientos, aptitudes y 
habilidades necesarias para explicar los "fenomenos 
educativos desde una perspectiva pedaqogica. 

E.l interes por l.a cultura como base enriquecedora de 
formac:ion pers'?nal y profesional. 

La realización de pra~ticas pedagogicas reflexivas y 
creativas que generen l.a posibil.idad de consolidar en el 
estudiante una postu.ra propia ante la reaJ.J.dad educativa. 

La conseruccion de practicas pedagógicas que permitan 
expl.icar y proponer soluciones a problemáticas 
educativas. ••1!>6 

Bajo esta per~pectiva, 8e dice que el. pedagogo al. 
reconocer que la formación es el objeto de estudio de 1a 
pedagogi.a y 1a práctica educativa. e1 ámbito de intervención 
pedagógica, e1 nuevo Plan pretende que e.1 egresado sea capaz 
de: 

~oiseftar, ejecuear y P.vaiuar programas y proyectos 
encaminados a satisfacer los requerimientos y necesidades 
educa'C.ivas de los difer~ntes sector'=!s dE- l.:t poblacion, 
con base en planteamientos teorico metodologicos 
instrumentos que sustenten estas tareas. 

Real.izar, ejecut'ar y evaluar proyectos 
actual.ización laborai, según lo 
instituciones y a partir de contextos 
culturales espec~ficos. 

de Cilpaci tdcion y 
demanden l.as 

socioeconomicos y 

Participar en equipos de- investigación disciplinarios e 
interdiscip1inarios, a 'fin d~ dar cuenta de 1.a 
problemática del campo educativo, sus posibilidades de 
mejoramiento y/o innovación, desde diversas perspectivas 
epistemol6g i.cas. 
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Proporcionar asesor.tas pedagogic:as en diferenres 
i.nst:.1.tuc:i.ones u organizaciones que l.o demander,. respecto 
a J.a el.aborac.ión de planes y programas cur.riculares. 
eval.uación curricul.ar. organización dP. escu~las para 
padres, capacitaciOn para el trabajor proyecros 
psi.copedagógicos et:.c. 

Practicar la docenc1.a, con grupos de distinr<.-..s niveJ.e3, 
modal.idades educativas y condiciones socioeconomi.ca.s y 
culturales concretas desde dive.t·sas posiciones reoricd:..~r 

metodol.óQicas y tecnicas ..... H•1 

Desde 1a perspectiva de eqre.50 1 hay que tomar en cuenta 
que 1as actividades de de:sarrol.l.o profesional. se incrementan 
respecto de l.a coherencia que se ha dado al. pl.an de estudios y 
l.a conexión de l.as fases de formación por 1as que el. futuro 
pedagogo debe atravesar y en este sentido cabe resal.tar que 
sÓ1o 1a vincu1aci6n del. pedagoqo al. Ambito de l.a cu1tura que en 
el. anterior pl.an no se contemp1aba como parte del. proceso de 
form8ción del. pedagogo. 

Ahora bien, en l.a propuesta de1 nuevo pl.an 1os créditos de 
l.as materias se incrementan y l.a Licenciatura tiene ya un va1or 
de 316 créditos a cursar en 8 semestres, al.gunas materias 
desaparecen, otras modifican su nombre y el. número de horas en 
que se impartirá aumenta, se ·destaca 1a l.abor de1 profesor como 
el.emento indispensab1e en 1a formación del. futuro pedagogo. Las 
opciones de ti tul.ación se diversifican, se pretende una 
participación más activa de 1os profesores en el. proceso de 
enseftanza aprendizaje y·l.os contenidos se actual.izan. 

Por otro 1ado, si 1a preocupación actual. de 1a pedagogi.a 
es 1a Formación, partiremos de entender que 1as cosmovisiones 
radical. o conserva.dora en el. .anterior p1an también fueron una 
cuestión de formación institucional.izada que pon1.an a1 sujeto 
pedag6g1co en crisis -aunque aqu1 1a posibi1idad de equiiil>rar 
1as habi1idades para el. trabajo con 1a habi1idad de1 
pensamiento no está negada por l.o tanto se amp1ia el. horizonte 
de 1a identidad pedagógica- y que aún se encuentran dent~o del. 
nuevo pl.an de estudios, por 1o tanto hay que tener en cuenta 
que aún cuando el. pl.an de estudios se haya modificado, l.os 
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sujetos pedagógicos conservadores y radicaies siguen ah~ dentro 
de l.a Universidad y dentro de l.a propia carrera. 

Un aspecto considerable del nuevo plan es que el pedagogo 
tendrá l.a posibilidad de formarse bajo una conciencia cr1.tica 
respecto de su formación y l.a formación que brindará· a 1os 
demás, lo cual. pos lleva a 1a siguiente interrogante ¿esto 
abrirá 1a posibilidad de formar a más sujetos radicales? ¿hasta 
dónde están formados 1os sujetos desde el. bachil.l.erato, para 
poder entender 1.a amplitud del análisis pedagógico? Y ahora ¿s~ 
podemos pensar l.a carrera de pedagogia como un espacio de 
adquisición de cultura, como un espacio de recreación 
epistemológica de1 pedagogo, su discurso y su práctic_a.? Esto si 
tomamos en cuenta que en e1. aspecto epistemol.6gico respecto a 
1a construcción de1 conocimiento dentro de 1a carrera bajo el 
nuevo plan se alude a elementos teóricos de la pedagog~a 
cr~tica que nos hacen pensar que l.a reforma curricular es 
orientada en este sEntido. 

Pero, tengamos en cuenta que aún as1. el sujeto pedagógico 
sigue estando inserto .dentro de un proceso de formación 
in:stitu.cional.izado en el. cual. se encuentran invol.ucrados 
elementos de orden ideológico, objetivo y subjetivo que han 
comp1ejizado la formación pedagógica desde 1os 70's, y en donde 
a.demás siguen estando en juego l.as relaciones socia1es, l.as 
relaciones de poder, :La pl.uricul.tural.idad de los profesores y 
los al.umnos,· l.as notas, ia pedagogía cri.tica :frente a.1 
tradicionalismo con que J.os profesores siguen impartiendo sus 
cl.a5es, · 1a represión, l.as sanciones, la evaluación continua de 
1os alumnos y l.o cual. no.5 ll.eva. a cuestionar qué tan 
comprometidos se encuentran en general. 1os profesores para 
1.ograr formar a ese pedagogo de conciencia. cr1.tica y que en 30 
anos no se ha podido formar más que con sus excepciones, porque 
el. pl.an cambió, pero l.os actores siguen siendo l.os mismos y 
siguen reproduciéndose l.os parámetros con que se formaron a l.as 
anteriores generaciones aún cuando se hab1e de democracia del 
proceso de enseftanza aprendizaje, de apertura y de acción 
comunicativa de l.os profesores con los a1umnos. 

561.o el. tiempo lo dir6, y a nivel. de discurso y proyecto 
debemos tener en cuenta que se a1udi6 a tratar de sol.u.ci.onar 
muchos de l.os problemas con que l.os sujetos del. pl.an anterior 
:fuimos formados, y l.o que es un hecho evidente es l.a 
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preocupación evidenciada de invol.ucrar más al. pedagogo en l.os 
asuntos social.es y l.a cul.tura, así como acercarl.o a su realidad 
in.mediata, y mientras egresarán J.os primeros pedagogos del 
sigl.o xx:r .. 

Los sujetos pedagógicos radical.es del. anterior pl.an de 
estudios continuarán repl.anteando el. ámbito pedagógico y 
elaborando aportaciones de orden teórico que tengan que ver con 
e.sa formación personal. que en el. anterior pl.an nos fue negada 
l.a mayoría de l.as veces, esa posibil.idad de que l.a pedagogía 
nos fuera formando a nosotros y no nosotros formarnos bajo 1a 
concepción de pedagogía y de pedagog.o del.imitada por un p1a.n de 
estudios. 

La opción está abierta y J.a posibilidad de. repensar a l.a 
pedagogía y l.a carrera como espacios de vida cul.tura1 está 
presente, pero tomemos en cuenta también que l.os pedagogos 
seguirán formándose bajo 1as dos cosmovisio.nes dentro del. nuevo 
pl.an y que con anterioridad fueron menciona.das, porque hay 
cosas que no se pueden negar como el. mundo del. mercado, l.a 
cul.tura del. consumo, y J.a complejidad social. en que está 
invol.ucrada l.a educación y el. sujeto pedagógico, ya sea radical 
o conservador, y ante l.o cual. mientras e1 sujeto no se atreva, 
no se comprometa. en real.idad a obtener de l.a. pedagog1.a un 
beneficio inte1ectual. y cul.tural. más que profesiona1 e1 
panorama seguirá comp1icándose. 

Y desde este marco de referencia, del que debe 
permitirse que l.a pedagog1.a cr1.tica como proceso de 
transformación trascienda el. espacio de 1o instituciona1izado y 
que por ende sea parte de l.a formación personal. del sujeto, y 
que en esta. encuentre e1 verdadero val.or pedagógico de 1• 
carrera, pues mientras esto suceda aparecer6n otros resabios y 
otros prob1em.as de formación que se irán arrastrando y ].a 
conciencia cr1.tica pensaremos que· es aparente y que a11~ 
estaba, pero nadie se atrevió a adquirirl.a como una expresión 
más amplia de cultura y que un proceso de formación desde l.a 
peda.gog~a cr1.tica. l.es ofrec1.a y que tambi6n ten1.a que ver con 
l.a fo.cm.ación del. pedagogo y que se. quedaba tan sól.o en unos 
cuantos sujetos como ocurrió con e1 anterior plan. 
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Porque en el plano pedagógico y social nos harta el discurso 
neoliberal que anula el futuro en el presente y que lleva al extremo 
la ilusión positivista del cierre total de las sociedades en una 
voluntad universal que aplasta las diferencias y reproduce las 
desigualdades. 
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CAP.11 ALGUNAS ÚNEAS ALTERNATIVAS PARA INVOLUCRAR LA 
PARTICIPAQON DEL SWETO PEDAGOOICO RADICAL DE LA UNAM EN LA 

CONSTRUCCION DE PROYECTOS SOCIOPEDAGOGICOS 

La modernidad 11eg6 acompa:i'lada de diversos procesos como 
el. industrial y el. financiero que vinieron a reconceptual.iza.r 
el. papel. de l.a educación y de los sujetos social.es, y en este 
sentido las perspectivas de concepción de una sociedad 
igual.it.ia.ria comenzaron a agravarse .sino es que a 1imitarse, 
para de esta forma justificar las desigualdades desde el. 
aspecto de l.os l.oqros real.izados través de J..a instrucción 
pública y la movilidad social. que J..a educación comenzaría a 
generar para la b~rgues.1.a, y en menor escal.a para el. 
proletariado. 

En este senti.do, ya hemos sei'ial.ado que l.a educación ha 
venido acompa:i'lada de los diversos procesos históricos y 
sociales, en el. entendido de que en ocasiones incl.uso ha 
servido de factor justi.ficante de l.os cambios que en dichos 
procesos históricos se han gener8.do · y entre estos úl.timos se 
encuentra l.a recomposición de l.as sociedades que pretende hacer 
el. neo1ibera1ismo y l.a gl.oba1izaci6n económica, rep1anteando de 
esta forma, el. papel. de l.a educación frente al. proyecto de 
Estado, 1a educación en el. sentido de adiestramiento para el. 
trabajo, ei propósito de delegar a l.as instituciones educativas 
l.a generación de sus propios recursos etc. 

Por otro l.ado, se ha setial.ado que dentro 1os procesos 
hist6rico-socia1e.s si!" han generado discursos pedagógicos que 
tienen que ver con l.as cosmovisiones que hemos anal.izado, es 
decir, l.a cosmovisión pedagógica radical. y l.a cosmovisión 
pedagógica conservadora; é.stas bajo l.a expresión de l.• 
ideol.og~a, discursos ·dentro de l.o.s cual.es se encuentran 
inmersos diversos planteamientos respecto a los procesos de 
formación de l.os sujetos. 

pol.~ticas educativas y 1os 
que han dado prioridad •1 

desde l.a perspectiva de 
de educación 1os criterios 

También se han seftal.ado :Las 
proyecto!!!li a l.a Educación Superior 
proceso de formación conservadora 
anteponer a1 concepto de formación y 
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de la economía y e1 mercado como e1ementos delimitadores de la 
acción pedagógica y de la propia Educación Superior. 

Po11.ticas educativas y procesos de formación pedagógica al 
interior de la Universidad que han dado pie a1 análisis de la 
formación pedagógica tradiciona1 y la formación pedagógica 
crítica, ambas dentro de la dinámica de la vida universitaria. 
En este sentido hemos partido de la existencia de dos sujetos 
pedagógicos en la Universidad: 1os sujetos conservadores y los 
sujetos radica1es a partir de 1a consideración de ciertos 
criterios en e1 p1ano de1 análisis que nos permiten e1aborar 
una diferenciación de cada uno de estos. 

Se ha sei\alado también que dichos sujetos emergen de J.os 
procesos de formación pedagógica bajo los cua1es se imparte una 
carrera universitaria y entre las cuales se encuentra J.a 
Carrera de Pedagogi.a de 1a UNAM, y la cua1 ha sido también 
seriamente cuestionada por el proyecto de modernización 
neol.ibera1 en México a1 grado de considerárse1e tan sólo 
conocimientos básicos, reduciendo de esta forlDA su campo de 
acción y su propio objeto de estudio. 

Afortunada.mente 1a reformulación de1 Plan de Estudios en 
e1 a~o 1999 en 1a ENEP Aragón, abre 1a posibilidad de 
replantear e1 objeto de estudio de 1a Pedagogi.a e1 cua1 :se 
orientará desde e1 ai\o 2002 a e1 análisis de 1os procesos de 
formación de 1os sujetos socia1es y 1a pedagogía será entendida 
como e1 medio de generación de dicho análisis. En este sentido 
pensamos que 1a propuesta de formación radical se a.mp1iar6 el 
horizonte de acción pedagógica en 1a Universidad como para J.a 
propia carrera. 

Es. de esta nueva concepción de 1a pedagoqi.a como carre.ra, 
que la Univer.sidad propone un análisis pedagógico m6s 
enriquecedor respecto a la posibilidad de repia.ntear ios 
procesos de formación de 1os sujetos pedagógicos bajo sentidos 
que consideren m&s 1a dimensión humana y social. en el sentido 
de proponer a 1a Pedagogía cr1tica como un discurso educativo y 
de formación que debe tenerse en cuenta como un proceso de 
formación persona.1 que acompafta a1 proceso de formación 
profesional. tendiente a1 mundo de1 trabajo. pero que a su vez 
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amplía 1as posibi1idades de reconsiderar 1a función socia1 que 
1os sujetos pedagógicos deben cumplir en la generación de 
propuestas y alternativas de transformación social más 
humanizadoras. 

De esta forma la Universidad deberá reconsiderar que antes 
que formar Licenc;:iados está formando a personas que son unas 
diferentes de otras, pero todas dentro de1 entramado y la 
compl.ejidad social y educativa. Bajo esta perspectiva de l.a 
función social. de la Universidad, el. sujeto pedagógico radical. 
se visualizará como un sujeto que emerge de l.a Universidad, que 
ha sido formado dentro de ésta bajo una perspectiva más 
particular del aná1isis de las problemáticas ed~cativas y 
social.es. 

Tomando en consideración que el proceso de Formación de l.a 
Pedagogía Crítica, posibilita el. generar un compromiso más 
encarnado con los aspectos social.es y en este sentido, l.~ 

relación de l.a pedagogía en la generación de proyectos socio 
pedagógicos, permite al sujeto pedagógico radical un campo de 
acción más amplio· lo cual le impl.ica además del compromiso 
social que éste adquiere bajo un p1ano de conciencia más 
estructurado, el expandir sus posibilidades de desarrollo 
personal., intelectual y político. 

Teniendo en cuenta que la propuesta de .la participación 
del sujeto pedagógico radical gira en torno a .la generación de 
posibilidades de extensión del proceso de formación radical. a 
un sector más amplio de l.a población y en este sentido 
entenderemos que e1 sujeto pedagógico y la propia pedagogía han 
trascendido el espacio institucional y su vincuJ.ación con .la 
esfera social es más estrecha. 

Ya que ser6 dentro de esta esfera social., que el. sujeto 
pedagógico radical. am.p.liar6 sus posibil.idades de acción 
peda969ica en e.l momento en que se asuma tambi6n como sujeto 
intelectual. y pol.1.tico desde de l.a propia carrera, pues ya 
hemos dicho que ha sido dentro de •sta que .l.a posibilidad de 
visualizar otras opciones de acción pedagógica han sido 
.limitadas por el utilitarismo que de.l conocimiento y 1• 
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práctica pedaq6qica han hecho 1as propias pol.1ticas educativas 
y el. mundo del. mercado. 

De l.o anterior tenderemos entonces a considerar que 1• 
Pedagog~a cr~tica como proceso de formación pedagógica propone 
a 1os profesores y alumnos el. generar también actitudes de 
izquierda 1 1as cual.es se encuentra ligadas a 1a l.ucha constante 
que el. sujeto mantiene con el sistema de poder. Una actitud de 
izquierda que posibilitará al pedagogo radical una 
participación en la esfera social un tanto más estrecha 1 bajo 
su papel de intelectual y sujeto pol.i.tico y es en e1 espacio 
social que se ampliarán y extenderán las inter-experiencias de 
aprendizaje bajo la formación transpersona1 de conciencias 
l.ibres. 

Dicha posibilidad expresada bajo proyectos pedagógicos 
al.ternativos que tiendan también al trabajo pedagógico con 
subjetividades y que en conjunto entre .l.a Universidad 1 el. 
sujeto pedagógico radical. y l.a sociedad se inicie el. proceso de 
transformación de l.a situación de desesperanza y angustia que 
el neol.iberal.ismo ha generado como · expresión más amplia de 
poder 1 y que ha sacudido tremenda.mente al. mundo en todos sus. 
sentidos y que a nuestra consideración son 1os prob1emas socio 
educativos 1os que ameritan una prioridad de anál.isis 
apremiante; y será aquí que 1a pedagogía desde l.a perspectiva 
de 1a formación radica1 de izquierda y 1a cu1tura renacerán de 
entre l.os resabios del. uti1ita..rismo y el. mercado aca.d~co, 

corno una expresión más de ese pape1 de conciencia cr~tica de ia 
sociedad que también es nuestra UNAN~ 
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3.1. LAS APORTACIONES DE LA PEDAGOGIA CRl'nCA EN LA FOAMACION 
DE LOS SWETOS PEDAGOGICOS RADICALES AL INTERIOR DE LA UNAM Y EL 

REPLANTEAMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD SOCIAL: EL RETO DEL SIGLO XXI 

Grandes problemas aquejan al mundo globalizado de hoy, 
sin embargo, el. ser humano sigue envuel.to en una especie de 
trance a partir del cual. la posibilidad de resignificaci6n del 
sentido de lo humano dentro del complejo social y la realidad 
del sujeto se encuentra cada vez más alejado de l.a idea de 
pensar que el mundo puede cambiar, que la posibilidad de 
reorientar el rumbo de la humanidad es una creación utópica que 
dista mucho de ser real, peor aún si dentro de la universidad 
se disminuye o imposibilita la oportunidad de pensarlo. 

El mundo del. mercado se extiende y se apropia de ].as 
sociedades, las manipula, las condena al. éxito o al fracaso, o 
bien las envuel.ve bajo criterios ideológicos de una fel.icidad 
compartida que el. dinero trae consiqo; l.a realidad se aparta, 
se esconde, o no se quiere mirar, 1os planteamientos complejos 
de un anál.isi.s serio de los problemas social.es se dejan cada 
vez en manos de l.as interpretaciones económicas, los temas 
antropo16gicos son encubiertos para explicar las re.lac:iones 
entre 1o.s seres humanos desde esquemas de comportamiento bajo· 
cau.sa y efecto, los criterios eficientistas definen un futuro 
incierto en el. mundo del. trabajo, la especialización y el 
mercado del conocimiento han invadido el espacio universitario, 
el. tecnicismo se vu19ariza y el sujeto se devalúa. 

Las cuestiones ambientales son retomadas como di1emas 
políticos, el hambre, 1a pobreza, los conflictos bélicos so·n 
real.ida.des que se encuentran al. paso del neoliberal.ismo, 1.a 
cultura Light, la moda, las comunicaciones, la inform6tica, 
atraen la atención del sujeto y l.o subswnen dentro de una micro 
esfera en la que sentirse in, es seftal. de equilibrio, de una 
pertenencia. a un mundo g1oba1 y una cultura. que se l.e ha 
impuesto al. sujeto y en e1 cual est6 tratando de ubicarse. 

Y es que han sido éstos aspectos -entre otros- bajo 1os 
cual.es el. neol.iberalismo ha impuesto una cosmovisión del mundo 
en donde 1o que importa es vender y comprar, una cu1tura de1 
consumo que impide la posibi1ida.d de duda y cuestionam.iento 
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ante e1 caos que el. proyecto de 1a econom.1.a g1obal ha 
provocado, y es a partir de sus contradicciones que cabe 
rep1antear la función y l.a responsabi1idad socia1 de la 
Universidad Nacional, y de 1os sujetos que se forman dentro 
de ella así como e1 compromiso que tienen éstos con la 
sociedad; es decir, con 1os otros sujetos, para que desde 1a 
misma universidad se lleve a cabo e1 aná1isis de 1os prob1emas 
que aquejan en la actual.idad al ser humano y que dentro de 1a 
propia universidad surjan proyecto5 de liberación del. trance 
capita1ista que padece el sujeto contemporáneo y que l.as 
opciones de recomposición de J.a real.idad social. resurjan de la 
crisis paradigmática y de l.os :sentidos de esperanza en que se 
encuentran sumidas 1as sociedades global.izadas. 

Ahora cabe preguntarnos en un mundo en que las leyes del 
mercado se imponen, ¿quién piensa hoy día en el ser humano? ¿A 
quién J.e interesa el futuro educativo y social.? ¿O es que las 
opciones de anál.isis y reflexión de la real.idad social., ante 
l.as verdades absolutas de la economía y el tecnicismo 
acompai'iado de utilitarismo nos han vel.ado la posibilidad de 
pensarnos corno sujetos inconclusos pero libres?, de este modo 
disminuyendo 1a capacidad de pensarnos como seres huma.nos 
históricos desde una posición más radical y entendernos primero 
que todo como personas, tan simple como eso y de difíci1 
interpretación teórica para el análisis pedagógico de 1a 
Educación Superior bajo el marco del capitalismo del 
conocimiento y el. gran mercado académico que se ha pretendido 
estructurar dentro de l.a Universidad desde 1as po1~ticas 
educativas surgidas qel proyecto de Modernización Educativa en 
los últimos 30 ai'ios. 

Por J.o tanto es por el.lo que 1a mayoría de las veces 
delegamos nuestra existencia a la ¿incertidumbre e 
indiferencia? De a111. que cabe 1a posibilidad de preguntarnos 
¿Cuá1 será la :función de la universidad para dar respuesta a 
J.os avatares de l.a sociedad neo1ibera1? ¿Cuál será el. principio 
bajo e1 cual se regirá l.a perspectiva y proyección de 1os 
universitarios :frente a 1os retos profesional.es que el. sig.l.o 
XX:I l.e.s depara? ¿Cuál. será el. papel. del. sujeto pedagógico 
radical en .l.a liberación del. trance capitalista que afecta a l.a 
gran mayoría de .l.a sociedad y .l.os universitarios al. interior de 
l.a UNAM?, ¿Cómo y para qué deben l.os profesores tener en 
cuenta .l.a propuesta de 15 pedagogía crítica como referente para 
l.a formación de sujetos libres y radica.l.izar.l.os al. interior de 
l.a UNAM? 
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La búsqueda de a1ternativas para 
planteamientos posibilitarán dar cause a 
trascendencia socia.1, po11.tica, cultural y 
cual nadie quede excluido y en el que el 
~edagóqico radical es de vita1 i~ortancia. 

so1ucionar éstos 
un proyecto de 

pedagógica en el 
pape1 del sujeto 

Para tratar de dar respuesta a los anteriores 
planteamientos, partiremos de entender las dos dimensiones en 
que ~e visualiza l.a misión de la universidad bajo el contexto 
global. Para ello iniciaremos nuestro análisis al. entender que 
l.a Universidad Nacional. ha cumplido con su función de preparar 
l.os cuadros de profesionales que la sociedad y el mercado de 
trabajo demandan, en el entendido de la aportación que de 
capital humano -desde la perspectiva de l.a formación 
pro:fe.sional- hace ésta a1 sistema de pode..r 1 esta perspectiva 
encuadrada desde el marco de la superestructura de la econom~a; 
y·en este sentido se ha notado la incidencia de las autoridades 
universitarias porque la UNAM responda a dichas demAndas y más 
aún, que ésta se caracterice por l.os grados académicos de 
calidad y de excelencia que ofrece. 

Por l.o que no es de extrai1.a.r la constante preocupación 
por 1a evaluación curricular, los resultados, la actualización 
de los contenidos 1 la adquisición de tecnoJ..oqías de punta en 
1os laboratorios, 1a reconstrucción de 1os sistemas de 
enseñanza tradicional por sistemas más de acción práctica; 
medidas tomadas como factores para superar 1a crisis val..orativa 
que actual.mente padece 1a Educación Superior en México y que 
por ejemplo nos dan un.motivo para pensar en este sentido a 1a 
Universidad como un gran mercado donde se comercian y se venden 
aptitudes, habilidades y valores bajo una tendencia a.1 mercado 
del conocimiento. 

En este sentido la Un1versidad asume la función de 
reproducir el orden dominante y servir a l.os sistemAs de poder, 
una universidad en la que J.os sujetos se ~orman, se 
especial.izan y flexibilizan a J.os dict6.menes y requerimientos 
del mercado de trabajo, en donde unas carreras se despuntan, y 
otras se devalúan a la par que la ~ormaci6n de sus sujetos. 
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En este tenor debemos tener en cuenta que el. conocimiento 
continuamente se está moviendo entre ia tradición y el. 
tecnicismo; esto es,, se hace en poco tiempo obso1eto y por l.o 
tanto debe renovarse e innovar l.Os parámetros de su 
transmisión, oril.l.ando así a l.a ""'especia1izaci6n• de l.os 
!!Sujetos en un· saber, una disc1p.l.ina o un conocimiento que l.e 
permita encontrarse en constante renovación y actualización 
profesional., estar actual.izado para responder a 1.as d·ema.ndas 
del. ""mercado global. del. trabajo". 

Es de aquí que surge l.a necesidad de rescatar l.a función 
social. que l.a Universidad debe cumpl.ir, pues l.a tendencia al. 
servil.ismo productivo de J.os sujetos que se forman hoy di.a 
dentro de el.l.a es evidente; entendiendo servil.ismO como una 
expresión de reduccionismo de.l. val.or del. sujeto y e1 
conocimiento a1 ámbito del trabajo, del estatus y del. lucro por 
ejemp.l.o. 

El..l.o si tomamos en consideración que son l.as cuestiones 
socia.l.es y el. tratamiento de l.a5 misma5 las que han dado a l.a 
universidad nacional. l.a .categoría de máxima casa de estudios, 
pues ha sido l.a generación de conocimiento, l.a. investigación y 
la cul.tura que se genera en e.l..l.a respecto de 1.o social, un 
elemento noda1 de su historia, de al.l.í el prestigio socia.l. que 
sus a.l.umnos, profesores, e investigadores habían a.l.canzado 
anteriormente a.1 proyecto de modernización neo.l.ibera.l.. 

La cuestión es l.a siguiente: si es dentro de 1.a 
universidad que se genera el. conocimiento, en 1a que se ~onnan 
sujetos bajo l.a academia universitaria y en 1a que se tratan de 
resol.ver muchos de l.os probl.emas que aquejan hoy día al. pa~s y 
a.l. mundo, ¿porqué la tendencia al mercado de.l. conocimiento? 
¿porqué .l.imitar l.a posibilidad de formación universitaria al. 
ámbito técnico, a.l. servicio profesiona.l. o de .l.a producción? 
Esto si entendemos que es de .l.a complejidad social. de donde se 
nutre toda propuesta de reconstrucción. 

Y que es a partir de1 an61isis socia.1. y e1 entendiaj.ento 
de 1o humano que e1 sujeto en proceso de formación, puede 
encontrar la verdadera razón de ser un profesionista y •.l. 
compromiso que este adquiere con l..a sociedad, .1.a cua.1. rec1 ... 
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porque se le tome en cuenta (sobre todo si hab1amos de grupos 
marginados como un ejemplo) una sociedad compl.eja que está 
buscando una resurrección dent:ro de espacios de lucha que 1e 
han !!ido negados y en 1a cual la Universidad y sus 
profesionistas abren la posibil.idad de repl.antear dicha 
complejidad bajo esquemas paradigmáticos y utópicos de 
reconstrucción. 

Para tal efecto nos dice Javier Mendoza 1 ~A que debemos 
entender que la función primordial de la universidad naci·onal 
en el desarrollo de su historia ha sido la academia, y que esta 
tiene que ver con la formación de 10s sujetos que extenderán su 
saber, su disciplina, o su conocimiento a 1a sociedad. Y que 
es en la universidad en J.a que se cultiva el. conocimiento y los 
valores a él. asociados: el conocimiento científico, social. y 
human~stico en J.a ramas más variadas. Es por e1J.o que l.a 
universidad se ha caracterizado por ser un espac1o de análisis 
crítico, de comunicación entre J.os sujetos social.es para crear 
y recrear el. conocimiento sobre 1a naturaleza y J.a sociedad, en 
el.1a se da la creatividad, 1a responsabilidad y el. compromiso, 
y se desarroll.a una actitud cri.t.ica fundada en l.os procesos 
raciona1es. 

Si partimos de esta idea, podremos p1antear entonces que 
l.a universidad así entendida, ''sirve a l.a sociedad cuando es 
inteligencia que razona, estudia, anal.iza, discute, propone, 
defiende, J.atiga ... [es] Inteligencia activa que entiende a 
todos a favor de todos" 159

• Y cuya :función y compromiso social 
debe rescatarse en momentos en ·que el. entendimiento de l.o 
hum.ano está abierto a toda posibilidad de análisis, incl.uso 
pedagógico. Y es bajo l.a idea de respon.sa.bil.idad social. en l.a 
que el. sujeto pedagógico radical. podrá pasar a l.a praxis social 
de su conocimiento, de su saber y cuya. base del proceso de su 
formación ha sido la formación personal. a. la que alude Bernard 
Honoré. 

Y por otro l.ado, es en el piano social. y educativo que se 
pueden encontrar a.queJ..l.o:s :factores que .l.o induzcan a crear 
junto con l.o.s otros sujetos parad~gm6ticos, esquemas que l.o 
involucren en 1a creación de utop1as, de paradigmas d• 
reconstrucción de J.a sociedad actual., en l.a que e.l. sujeto a 
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veces se di1uye o :se omite en un mar de 
dentro de 1a adversidad comunicativa de1 
sujetos que aísla y no compromete, que de 
sentido y se pierde. 

contradi.ccione.s aún 
diáiogo entre 1os 
pronto no adquiere 

En este sentido, ya se~a1amos que e1 tipo de formación que 
recibe e1 sujeto tiene mucho que ver para que 1os sujetos se 
reafirmen desde su cosmovisión y se 1es pueda pensar . como 
conservadore.s: o radicales a1 interior de 1a Universidad. Para 
no reducir nuestra perspectiva de aná1i5is, vamos a partir de 
que dentro de 1a Universidad confluyen diversos tipos de 
perfiles profesionales y de formación que los nombre!!! de las 
carreras delimitan como doctor, ingeniero, abogado, sociólogo, 
pedagogo, filósofo, escritor, matemAtico, auditor, contador, 
administrador etc;desde el grado académico de que se hable, en 
este caso la Licenciatura. 

Dichos perfile.s profesionales toman forma dentro de 1os 
planes de estudio en 1os cua1e:s ya :se van delimitando 1as 
habilidades, aptitudes y valores que adquirirá el sujeto, el 
mercado 1abora1 en el que se instalarán, una concepción del 
conocimiento, el aprendizaje, la didáctica, y las capacidades, 
los conocimientos que uno u otro profesionista debe poseer para· 
pensar que ha sido formado y que dicho profe~ionista es un 
l.ogro de l.a universidad y sus profesores. 

Lo anterior tiene que ver con la demanda de profesiona1es 
acordes al desarrollo nacional y el. proyecto de la sociedad 
global -ya no digamos de Estado-, ya que ha sido -entre los de 
mayor impacto a la Educación superior- uno de los referente.s 
inmediatos de los criterios de productividad y excelencia de 
las grandes empresas y los servicios que el. Estado proporciona, 
y por el. otro lado la adjudicación del. término "calidad" que se 
1e da al. profesionista y a las propias carreras desde 1• 
perspectiva de la "competencia" laboral en el ámbito 
productivo, por el. otro lado. 

Esto tomando en cuenta que además existe una función y una 
responsabilidad socia1 que a 1a Universidad y a cada una de 1as 
carreras se les imprime, y es en 1a primera que 1os criterios 
economicistas están conduciendo a1 sujeto pedagógico radical a 
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una cri:sis paradigmática respecto de su perfil, su practica y 
su propio .sentido de existencia en l.a. UNAM y en el. mundo del. 
mercado, un sujeto radical. que se encuentra. dentro de 1a 
universidad y el. cual debe de rescatarse para l.l.evar a cabo 
desde su participación y trascendencia como sujeto social. el. 
proceso de reconstrucción de l.a sociedad capitalista. 

Dora Elena Mar~n menciona que l.a propuesta de formación -
en un sentido más abs4racto- de l.a Universidad Nacional. y de su 
función social. ha partido de 2 posiciones encontradas que han 
sido parte del. proyecto de desarrol.lo nacional. desde los a.ftos 
30 's y que se compl.ementa con el. proceso de modernización en 
México desde l.os 80'.s a l.a fecha. 

Dos posiciones que han dado forma a los pl.anes de 
estudio, al currículo, 1os contenidos y a las propias 
prácticas y sentidos pedagógicos -podríamos agregar-
dependiendo de la carrera a que se haga referencia, en el 
entendido de que la Universidad ofrece carreras en diversas 
áreas del conocimiento -como son.: Ciencias Exactas, Ciencias 
Sociales, A.Ites y Humanidades, ésta ·última a la que pertenece 
la carrera de pedagogía. 

Dos posiciones desde la creación de la UN.AH han 
justificado a sus egresados y los perfil.es de formación: "La 
propuesta liberal en. materia de formación profesional que se 
centra principalmente en el logro del dominio de la disciplina, 
sin mediar un análisis del modelo de práctica o ejercicio 
profesional, o del proyecto educativo y curricu1ar que 1e 
norma. La tendencia predominante en el campo es revisar y 
replantear los planes de estudio existentes, de diseftar otros 
nuevos para sustituir los existentes, de modo que se 1oqre 
eficiencia desde un punto de vista meramente técnico" •.• Por 
otro lado, "existe la posición que tiende a generar procesos 
formativos o innovadores en 1as profesiones tendientes a 
vincu1ar 1a práctica pro~esional con ias necesidades 
socia.1es .... 160 y que en el caso de 1a carrera de pedagogía hasta 
el 2002, fue el análisis y 1a búsqueda de soluciones a 1os 
problemas educativos. 
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Bajo estas dos perspectivas volvemos a ubicar a.1 sujeto 
pedagógico conservador y al sujeto pedagógico radical, los 
cuales se encuentran dentro de un proceso de formación al. 
interior de la Universidad en cada una de l.as carreras; Y 
entenderemos que es l.a gama de opciones profesiona.l.es en l.as 
distintas áreas del. conocimiento 1as que propician e.l. anál.isis 
del. mismo bajo un perfil. profesional. espec1.fico ya sea . que se 
trate de un doctor, un abogado, un ingeniero, etc. 

Diversas carreras en l.as que el. curr1.cul.o y el. pl.an de 
estudios como decíamos, ya tienen del.imitadas l.as acciones, .l.os 
contenidos, l.a forma de transmitir el conocimiento, el. papel. de 
l.os docentes, l.a dinámica escol.ar etc. que dan vida y sentido a 
l.a Universidad y sus instituciones; y de ésta forma, podemos 
entender que dentro de l.a Universidad un dentista no es formado 
del mismo modo que un abogado, o un psicó.l.ogo de un soci61ogo, 
un biól.ogo de un pedagogo, el.l.o en el. entendido de que l.os 
diversos criterios pedagógicos bajo los cual.es son formados 
permite en este caso el. entendimiento de sus posibilidades de 
relacionarse con l.a realidad inmediata, as1. como su 
re afirmación como sujetos desde una cosmovisión radica1 o 
conservadora y una interpretación muy particul.ar del. mundo 
contemporáneo y sus prob1emas, y a esto agregamos de su propia 
carrera y l.a nominación social que de ésta se tiene. 

El. plano de análisis ahora toma cuerpo bajo l.a siguiente 
pregunta ¿existe la posibilidad de :formar a sujetos radicales 
en carreras donde el. encicl.opedismo, 1a técnica, el. 
tradiciónalismo didáctico, y el. pragmatismo-utilitarismo son 1a 
fuente generadora de conocimiento y de aprendizaje? Porque como 
dec1.am.os 1os criterios de formación difieren de una a otra 
carrera como 1o pueden ser 1a.s ciencias exactas, 1as 
ingenier1.as, 1as ciencias económico-administrativas y 1as 
ciencias de l.a salud por ejemplo, y que son carreras de corte 
l.ibera1 tendientes al. dominio y aplicación de l.a discip1ina por 
parte de 1os sujetos en proceso de formación. 

En este sentido partimos de entender que •1 prob1•-- es 
compl.ejo y que parte de su comp1ejidad radica en l.os procesos 
de :formación bajo 1os cual.es l.os al.umnos cursan una carr•r• 
universitaria; pues J.a :furición social. de J.os pro~•sionistas 

universitarios tambi6n se ha encontrado permeada de 
significantes tendientes al. tipo de ~ormación que cada 6rea del. 
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conocimiento 
traduce en 
profe.siona1 
social.. 

dentro de l.a Universidad se ofrecen,. 
l.os ti.tul.os que se expiden y l.a 

que los sujetos ejercen en el. p1ano. 

y que se 
actividad 

l.ahoral. y 

ca~l.os de l.a J:sl.a no:s dice que uno de l.os factores de l.a 
vida universitaria que han truncado l.a fo.rm.ación de sujetos 
radical.es es el. hecho de que l.os estudiantes han perdido l.a 
capacidad de asombro, es decir, l.a real.idad que está en 
constante movimiento y l.os conf l.ictos que en ésta se generan ya 
sean ambiental.es, cultural.es, pol.1.ticos, o social.es son vistos 
por l.os universitarios como comunes.· 

Una guerra, una revuel.ca pol.1.tica., una deval.uación 
económica, una l.ucha campesina por ejempl.o, se .convierten tan 
s6l.o en noticias tel.evisivas o period.1.sticas, sucesos humanos 
que aquejan a.l mundo entero tan só.lo pasan, mientras que l.a 
mayoría de l.os universitarios viven encl.austrados en l.as aul.as, 
tratando de resol.ver quizás un examen, 11.evando a. cabo una 
práctica de .laboratorio, exponiendo un tema, entregando un 
trabajo fina.l, chateando por e.l Internet o bien dentro de l.os 
centros de idiomas; el a1umno -dice- vive l.a academia -más no 
convive con ésta- pues e.l objetivo es e.la.ro: obtener un t~tul..o 

universitario que .le posibilite el. ascenso en .la escal.a 
.laboral, esto bajo .la perspectiva conservadora de l.a formación, 
e.l sujeto conservador aún dentro de .la universidad contempl.a su 
entorno con una pasividad que va de .la l.6stima a l.a 
indiferencia social. 

En este sentido .los prob.lemas más apremiantes deben ser 
anal.izados dentro de la Universidad -sea cual fuere e.l tipo de 
carrera- el sujeto en proceso de formación no debe estar 
alejado de .los problemas del. mundo, no debe encasil.l.ar su 
""carrera"" tan sól.o al. ámbito de l.a produccjón o de l.os puestos 
burocráticos, o bien pensar siquiera que son asuntos que • su 
discip1ina no .le competen. 

Por 1o tanto podríamos pensar que es posib1e que un sujeto 
pedagógico radica1 podrá 1.l.egar a tener una incidencia socia1 
de mayor trascendencia que el. sujeto conservador si partimo• d• 
una marcada tendencia de remitir el. conocimiento s61o a 1a 
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ap1icaci6n de la disciplina, y es de e11o l.a importancia de 
reconsiderar a l.a pedagogía crítica como una teoría pedagógica 
de formación al.ternativa que debería ser tOllUl.da. en cuenta por 
:Los profe.sores universitari.os conservadores para formar dentro 
de un plan de estudios establecido -sea cual. fuere e1 tipo .de 
carrera-, a sujetos de conciencia crítica, y de compromiso con 
su for::nación, con l.a sociedad y con l.a realidad, pues como dice 
De la isla, que de l.a perpl.ejida.d y compl.ejidad del. mundo· 
social. que al. sujeto en proceso de formación universit~ria se 
J.e muestre, surgirá l.a posibilidad de comenzar a crear sujetos 
softadores y creadores de utopías como factores fundamentales en 
su proceso de radical.ización y liberación. 

Y bajo esta perspectiva l.a Universidad es un l.ugar idóneo 
para formar a éstos sujetos si partimos de 1a función y 
compromiso socia1 que decíamos desde un principio deberá 
cump1ir 1a universidad y 1os sujetos pedagógicos radica1es 
quines son parte de éste compromiso de transformación, ¿de qué 
forma? En 1a medida que su conocimiento, su capacidad de 
aná1isis, reflexión y cri.tica de 1a rea1idad socia.1 tenga una 
trascendencia que se proyecte social.mente; esto una vez que 
transforme, y recree a 1a sociedad y en 1a que el. diá1ogo es un 
factor fundamental. de esa trascendencia. 

Pero esto repetimos, no quiere decir que el.. sujeto 
pedagógico conservador no incida en 1os procesos social.es, 
claro que 1o hace, .extiende su conocimiento, sus habil.idades, 
trata de dar solución a prob1emas que aquejan a la sociedad 
como por ejemp1o en la construcción de un puente, mediante· una 
campafta de sa1ud en comunidades rural.es, l.a defensa en un 
juicio penal., encontrar una medicina para contrarreStar una 
enfermedad; pero esto nos habl.a más de desarrol..l.o comunitari·o 
que de compromiso social., pues desde esta perspectiva se piensa 
al. sujeto conservador como un e1emento funcional.., mientras que 
se siguen reproduciendo 1as desigua1dades, se acrecien~a J.a 
pobreza, 1a injusticia y 1a marginación. Pero aún asJ., l.os 
sujetos conservadores se sienten a1iviados de •ayudarw a 
disminuir e1 do1or de los desprotegidos bajo un aentido de 
compasión, creyendo que cump1en con su responsabil..idad socia1 y 
están dando a 1os dem4s a1go de J.o que 1a Universidad 1•• 
proporcionó .. 
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Aquí debemos tener en cuenta que l.a ayuda no debe recaer 
en la compasión, sino que debe ser una ayuda más expl..ícita en 
l.a. idea de que l.a. sociedad requiere de encontrar sentido a l.a 
vida, ya no necesita técnol.ogías, carreteras, puentes, pues l.as 
necesidades apremiantes se han dejado en segundo pl.ano. La 
sOciedad necesita ayuda, sí, pero una ayuda para l..iberarse de 
l.a opresión, del. sometimiento, de la desigual.dad y l.a 
injusticia, en sí del neoliberal.ismo. Y es aquí donde se 
encontrará la verdadera responsabilidad social que desde 
nues'Cro punto de vista revalorará a l.os sujetos pedagógicos 
radicales desde el. proceso didáctico a través del cual. son 
formados antes que todo persona5 ,· considerando como un factor 
decisivo de dicha formación l.o humano del sujeto, pues el. 
compromiso social. de l.os universitarios se dil.uye cuando l.o.s 
conocimientos, l.a.s habil.idades y la discipl.ina estudiada que 
aval.a su título universitario tienen un precio, bajo la forma 
más conservadora y neoconservadora de pensar el. quehacer 
universitario, un puesto burocrático por ejempl.o (y que cada 
vez son más peleados). 

Ante este panorama vol.vemos a la pregunta inicial., ¿porqué 
1a pedagogía crítica como proceso de f·ormacíón radica1izadora 
de l.os sujetos pedagógicos conservadores al interior de 1a 
Universidad? Quizás parezca un tanto compl.ejo el. dar una 
respuesta absol.uta, pero partiremos de reconsiderar l.os 
criterios pedagógicos bajo J.os cuales se da éste proce30 de 
formación que ya dec1.amos cOn anterioridad es un proce30 que 
podríamos considerar lleva implícita l.a formación persona.1 de 
los sujetos a l.a que al.ude Honoré. Un proceso de formación que 
considera ante todo al alumno como persona, una persona que 
siente, que tiene una subjetividad propia y en cuyo proceso de 
aprendizaje se encuentra también en juego su propia 
cosmovisión. 

Para la pedagogía c~~tica, no hay 1aboratorios 
experimentales, J.a3 el.ases no son propiamente clases, sino 
círculoS de estudio donde los sujetos participan, contribuyen 
con sus aportaciones al entendimiento de 1a real.idad, se busca 
una interpretación histórica de l..os secesos actuales y se 
cuestiona el. papel. del sujeto. No hay regl.as, todos tienen J.a 
oportunidad de aprender de todos, el conocimiento interactúa 
dia1écticamente con el. sujeto a través de la coordinación del. 
profesor. 
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Más que clases, son c~rcu1os de estudio donde 1os sujetos 
interpretan y reinterpretan los textos y l.os contenidos para 
elaborar sus propios criterios va1orativos, de an61isis Y 
reflexión, desde un proceso de comprensión que se comp1ejiza en 
1a medida que el sujeto abre el. pensamiento a otras 
posibil.idades de interpretación· en el ejercicio acad~mico. 

Desde esta perspectiva, cabe sefta1ar el. sentido de 
trascendencia que el sujeto que se forma desde la perspectiva 
de 1a pedagogía crítica llegará a tener, una vez que su 
conocim.iento se traduzca en una praxis, es decir, una vez que 
el pensamiento radical. y el proceso de análisis y reflexión, l.o 
induzcan a 1a acción sobre la realidad, considerada esta praxis 
un elemento primordial del proceso de liberacion soC1a1 que se 
opone al neoliberalismo. 

En este sentido, vamos a tener en cuenta que la 
participación de los profesores para formar conciencia~ 
cr~ticas y reflexivas requerirá de un compromiso de suma 
importancia, pues un aspecto a resaltar aqu~ es que la mayor~a 
de los profesores ya sean de educación básica o universitarios 
en este caso suelen ensei'lar como a e11o.s l.es ensetlaron. Otro 
aspecto que debe superarse es l.a apatía por parte de 1.os 
profesores a considerar que a partir de una pedagogía crítica, 
e1 mundo, los alumnos y la real.idad va a cambiar, esto en el. 
sentido de que como decíamos 1a linealidad y rigidez con que se 
imparten ciertas materias, no dan alternativa a1 profesor y a 
l.os al.umnos para pensar que dicha materia pueda ser impartida 
desde otra perspectiva metodológica, y es que es ese pesimismo 
que a1gunos profesores imprimen a sus cátedras, que terminan 
desilusionando a los a1umnos y el. sentido utópico muere en el. 
intento al. momento de que el. proceso de formación universitaria 
dio prioridad a la capacitación para el trabajo. 

Los profesores deberán fomentar el am.or y 1.a pasión por 
entender l.a compl.ejidad socia1., y J.os al.umnos mostrar6n ••• 
pasión al. conocimiento una vez que se l.es permita ir 
descubriendo a el.los mismos 1.os niveles de actividad 
intel.ectua1 que poseen, los cual.es han dejado de ser rel.evantes 
para l.a mayori.a de profesores y al.umnoa conservadores .. Cu•ndo 
l.os profesores acerquen .l.a refl.exión, 1.a crítica y l.os .. dios 
teórico-epistemológicos a sus al.umnos, 6stos expresar6n su 
crecimiento personal y espiritual., por el. amor que demueatren a 
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1a actividad inte1ectua.1 que rea1izan, pues como dice Jos• 
Ge.rman Gariba.y '"e1 .sentirnos a gusto con nosotros mismos [y con 
lo que hacemos] probablemente es a1go que .para. muchos de 
nosotros comenzó en el au1a".Por lo que los profesores deberán 
reencontrar el sentido de su 1a.t>or en la fo.rmación de personas. 

La pedagogía crítica ampliará 1a reflexión para el 
análisis de los procesos de formación tradicional bajo los 
cuales se enseiia una carrera dentro de la universidad, pues a 
diferencia del tradicionalismo y el aprendizaje de la 
disciplina, la pedagogía crítica permitirá concebir a la 
universidad y las aulas como espaciOs de reflexión, en la cual 
los sujetos tienen la posibilidad de formarse a ~llos mismos en 
conjunto con los otros sujetos, y el. ejercicio de una libertad 
que e1 conservadurismo pedagógico les ha negado, proceso en el. 
cual. l.a experiencia intersubjetiva que establecen l.os sujetos 
con 1os contenidos, l.a real.ida.d inmediata y el. proyecto de 
vida., proporcionan en l.a interrel.aci6n de unos con otros genera 
l.a posibil.idad de transformar en experiencia significativa el. 
conocimiento y encontrarl.e un sent~do a l.a l.abor intelectual.. 

La real.idad se l.e presentará al. sujeto como dialéctica, es 
decir, que conducirá al. sujeto en formación a aborda.ria como 
totalidad y como construcción social que ].os propios sujetos 
hacen desde una perspectiva de l.o humano, como un proceso 
permanente de formación integral. de l.a persona cuyo desarrol.l.o 
personal.161 que se expresará en su capacidad de ejercer su 
l.ibertad y el. compromiso para descubrirse antes que todo como 
persona viviendo y siendo parti.cipe de su propio proceso de 
formación en búsqueda de un bien común, en este caso un proceso 
de l.iberación personal. y colectivo_ 

Pero ¿Cómo l.ograr ese proceso de 1iberaci6n desde l.a UNAN 
a partir de l.a pedagogj_a cr1.tica? Debemos partir aqu1. de que 
l.os sujetos que se forman desde J..a perspectiva de l..a pedagog~a 
cri.tica, se forman ante todo como personas; es decir, que bajo 
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ésta perspectiva se abre l.a posibil.idad de toma.r a.1 an41.isi.s, 
l.a crítica, l.a investigación, 1a pasión por e1 conocimiento y 
el. tratamiento e interpretación de l.a realidad inmediata como 
un proceso de interiorización y trabajo personal. de compl.ejidad 
formativa en el. que se ve inmerso el. sujeto. 

Es un proceso que l.e permitirá anal.izarse as~ mismo dentro 
del. compl.ejo social., un proceso en el. que el. profesor· tendrá 
mucho que ver pues imprime en el. proceso de enseftanza 
aprendizaje l.a caracteri.stica de experiencia intrapersonal. en 
el. momento que éste se invol.ucra con el. al.umno, que l.e 
proporciona l.os medios para desarrol.l.ar la capacidad 
intelectual que l.e abrirá el. cam.ino para anal.izar con bases 
teóricas cual.quier cuestionam.iento al. sistema de poder; pues 
tomemos en cuenta que para la pedagogía crítica el trabajo de 
formación se centra en los procesos de comprensión y 
aprehensión de la realidad por parte del sujeto. 

En este sentido, ese proceso de interiorización personal 
de1 conocimíento en su expresión máxima de cu1tura, permitirá 
a1 sujeto liberarse de conceptos, esquemas ideológicos, y 
resabios que la educación tradiciona.l. y e1 pragmat-ismo . 1e 
imprimieron para frenar e1 hecho de poder pensar diferente, e1 
derecho a cuestionar e1 mundo, pues un proceso de formación 
desde 1a pedagogía crítica sustentada en el diá1ogo, permitirá 
a1 sujeto adquirir una conciencia socia1 que se expresará en 1a 
manera de re1acionarse con 1a sociedad y e1 compromiso que éste 
adquirirá con 1a misma. 

Es en esta relación con 1a sociedad, que e1 sujeto 
pedagógico radical revalorará su papel como su:1eto socia.1 y 
po1ítico, y 1a universidad reafirmará su responsabilidad social 
como conciencia crítica, pues una vez entendido e1 sujeto 
pedagógico como persona, e1 conocimiento y el proceso de 
formación personal por e1 que ha atravesado -y que no es nada 
fácil- permitirá que esa conciencia que ~l. ha adquirido y con 
1a cual se ha comprometido, se tEaduzca en cu1tura, una cu1tura 
que no debe quedarse dentro de 1a Universidad ni ser un 
conocimiento que conduzca a1 individuaiismo y a 1a mezquindad • 
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Ya que l.a búsqueda de un bien común supone el. 
proporcionar también a l.os otros sujetos l.os elementos que 
posibi1iten 1a reconstrucción de 1os paradigmas, una cul.tura de 
l.a resistencia al embate capita1ista 1 y que se fundará en 
cuestionamientos al. model.o neo1ibera.1 a 1a vez posibi1itará 
desde dentro de la Universidad comenzar a generar los espacios 
de anál.isi.s y ·l.iberación de l.as conciencias que el. pragmatismo 
ha arrebatado a l.a UNAM y a los sujetos en proceso de formación 
universitaria .. 

Para pensar en un sentido utópico de esperanza l.iberadora 1 

l.a Universidad deberá reconsiderar que antes que formar 
profe.sionistas, dentro de sus aulas deben formarse personas con 
un criterio propio, con un amor a la vida, con preocupación por 
l.o que sucede a su alrededor, sus aulas deberán ser espacios de 
l.a disciplina académica s~, pero el. horizonte de la discipl.ina 
deberá ampliarse al análisis de los probl.emas social.es y 
hum.anos en toda su compl.ej idad, pues el. pragmatismo no tiene 
porque limitar los procesos de aná1isis del. sujeto para 
reconstruir desde l.os resabios del. capital.ismo a 1a nueva 
sociedad y para el.lo dice Gonzá1ez Casanova16;: necesita 
formar seres humanos de.sde un s·entido de l.o humano, pues no 
basta formar a los sujetos con un cúmul.o de informaci6n 1 sino 
que hay que formarlo como persona 1 porque es a11í donde está en 
juego una formación de conciencia~ Y parafraseando a Hugo 
Zemelman, "el problema de l.a formación universitaria hoy día 
radica en poder forjar una utop1.a que permita una l.ectura 
diferente de l.a realidad actua1" .. 1 Q 

Y es desde ésta lectura, que la Universidad deber6 
repl.antear l.a necesidad de generar conciencias y sujetos 
l.ibres, formar profesionales que expresen en sus actos 1o 
humano dentro de la cotidianidad y que constituyan un 
compromiso con la humanización y la solidaridad mediante un 
acto cri.tico de revel.ación con J.a realidad 1 y para el.lo la 
pedagogía cri.tica deberá ser 1a bese de cual.quier proceso de 
formación y desarro11o personal. de los sujetos. 
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De ta1 forma que e1 reto pa.ra 1.a Educación superior que 
brinde la Universidad, deberá ser no una educación, sino una 
formación que .como dice Furter, dicha formación .radica1izadora 
surgirá de 1a capacidad de crear a la humanidad desde dentro de 
1.a universidad, de formarla bajo un sentido de 1o humano que 
permita ·a 1os sujetos relacionarse con e1 mundo y adquirir bajo 
una concepción ética un compromiso socia1 que trascienda 1as 
au1as y que se exprese en la generación de procesos de 
formación humana, de acercamiento a la cultura de1 conocimiento 
para todos aque11os que fue.ron exc1uidosC por el neo1ibera1ismo 
y que por lo tanto no han tenido la oportunidad de .saberse 
sujeto:s hirt6rico-socia1es y concretos como los sujetos 
radical.es han 11.egado a sa..ber:se gracias a la Univer:sidad, ese 
será el papel redignificador del sujeto radical: elaborar 
proyectos de liberación y radicalización que 11.even a la utop~a 
colectiva, y que ésta a la vez también sea un bien común y que 
dicho bien devenga de 1.a Universidad como otra de sus máximas 
aportaciones a la ,:,ociedad. 

Y será en este sentido que para que 1a UNAM atienda a su 
compromiso social, ésta ""tendrá que seguir· cumpliendo el. mismo 
papel que ha cumplido en nuestros países, · como casa de l.a 
cultura que lucha por defender el derecho de todos a expresar 
su pensamiento, sin que e1l.a tome partido como institución y 
dejando que sus integrantes l.o tomen como ciudadano.s. La 
democracia de la universidad puede ser de muchos para muchos 
con muchos y trabajar en pequ"etlos grupos y con grandes redes de 
alt~sima calidad. Su experiencia [como conciencia cr1tica de la 
sociedad] será para el país o no será. En 1os escenarios 
deseables, será irrenunciable 1a lucha por la autonom~a 

académica, por l.a 1ibe.rtad de cátedra e investigación,. contra 
l.os ,:,istemas autoritarios y excl.uyentes y por el derecho a l.a. 
educación superior púb1ica y qratuita-164

• Y aquí podri.amos 
reconsiderar también el. derecho universal del ser humano a ser 
1ibre de pensamiento y de espíritu-

a.._a. ...... ......_,.,....._..,._.~........_ ... ~._. .. ....._._....._._. .......... .... ~-- ........ -~ ......... .._. .... _ ·---.--..-. 
~---..... .. --........................... .-.-~-------.-.............. _._... .... ---... -... --........_,--...... -----.. --~ ... ~ .................................. _.._...._ .. Glll ________ , 
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3.2 LA FORMAaON TRANSPERSONAL Y LAS REDES DE APRENDIZAJE 
CULTURAL: UNA LECTURA DE LA PEDAGOGIA LIBERADORA DE 

PAULO FREIRE COMO INSPIRAaON DEL COMPROMISO SOCIAL DEL 
SWETO PEDAGOOICO RADICAL 

El mundo capitalista a .la vez que se gl.obal.iza, se 
desquebraja poco ·a poco, y es en este desorden económico que 1a 
mayoría de l.os afectados, han sido los sectores sociales más 
desprotegidos que son l.a mayoría, las políticas neo.liberales 
han engendrado una vulnerabilidad a .la desesperan.za, al ha.st~o 
e incl.u50 a 1.a desvalorización de la vida; pues l.os .sujetos 
socia.les cada vez más se encuentran en un aparente callejón sin 
salida, ya que .la aquejante situación económica y l.a 
satisfacción de las necesidades básicas son prioridad para la 
mayoría de los excluidos del proyecto modernizador. 

Ocupados en el mundo del trabajo mal pagado, 
sobreviviendo y subsistiendo en e1 mundO de1 mercado, es i'a 
cotidianidad de 1os sujetos oprimidos, sujetos que como 
decíamos me.recen 1a atención y el ser toma.dos en cuenta, pues 
e1 compromiso con éstos sujetos crece una vez que l.a 
Universidad también 1os ha excluido y los ha a1ejado del. 
conocimiento bajo los criterios y 1as pol.íticas educativas 
neo1ibe.ra1es. Se l.es ha negado l.a oportunidad del acceso al. 
conocimiento y a l.a vez, J.a posibil.idad de abrirse fronteras 
en el. mundo de la vida universitaria. 

Historias, subjetividades, formas diversas de percibir 
l.a real.idad, esperanza y encuentros con J.a. vida misma, son 
el.ementos de esa cotidianidad que se encuentra fuera de l.a 
Universidad y que enriquecerá el. anál.isis social. y pedagógico 
de 1o humano, ya que debemos tener en cuenta que el. 
neol.iberal.ismo l.ejos de crear sociedades democráticas, ha 
agravado l.os problemas social.es a l.a vez que diversificado l.as 
interpretaciones de l.os mismos, pues debemos tener en cuenta 
que todo discurso pedagógico que se dice cr~tico, conrronta al. 
mundo social. regido por la acumu.lación de capital. que 
reinterp.reta l.a rea1idad socia1 y educativa a l.a vez que 
encubre l.a ma.nipul.aci6n que J.os sistemas de poder hacen de l.• 
misma. 
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De a.qui. que parten 1os siguientes p1anteam.iento.s: 1a 
universidad, 1a pedagogi.a crítica y 1os profesores radicales a1 
interior de 1a carrera de pedagogía han formado a un sujeto 
radical, crítico y reflexivo, que se encuentra en búsqueda de 
respuestas a 1a complejidad social. actual· y en una constante 
re1ación con la realidad bajo un proceso de formación 
permanente en el. que se construye y reconstruye junto con e1 
profesor desde una 1ectura a.l.ternativa de .l.a rea1idad, y 1os 
procesos social.es son anal.izados a partir de un proceso de 
reflexión y encuentro con el mu~do bajo relación que el sujeto 
establece con el mismo~ 

Un sujeto pedagógico radica1 que ha sido nosib1e por una 
formación radical que se inicia en las aulas universitarias y 
modifican 1.a perspectiva del sujeto radical respecto de su 
relación con la realidad y los problemas implicados en ésta, 
ello desde un punto de vista más aprehensivo, que· con.l..l.eva a 1a 
vez a la preocupación por dichos problemas que han generado una 
conciencia y una actitud de compromiso para con la sociedad, en 
consecuencia, una actitud de trans~ormaci6n· que involucre a 1os 
otros sujetos. 

¿Porqué no permitir que dicho proceso de formación 
radica1, sea también para 1os otros sujetos sociales?, es 
decir, ¿Porqué negar a l.os otros la posibi1idad de formarse 
bajo tal perspectiva? Y generar 1a trascendencia que e1 .suj~to 
pedagógico radica1 está buscando respecto de un comprolll.l.so 
ético con su conocimiento, e11o una vez que se proyecte en e1 
ámbito socia1. Un sujeto concreto ·pero a la vez inconc1uso que 
no puede quedarse dentro de 1a Universidad, ni mucho menos bajo 
el. yugo del. mercado. 

Este sujeto radical adquirirá una participación social. a 
la vez que política toda vez que asuma 1a responsabi1idad 
social. que en rea..l.idad tiene y que para este caso estamos 
hablando de 1a generación de procesos de formación y 1iberaci6n 
de l.os sujetos social.es, y que a su vez sea compl.emento de ia 
proyección socia1 de ].a carrera de Pedagog~a, en 1a búsqueda de 
la sociedad igual.ita.ria, de l.a soci~dad 1ibre y consciente de 
la realidad en que se encuentra y que en co].ectivo busque 1as 
alternativas para 1a transformación y reconstrucción del. mundo 
capita1ista desde l.a perspectiva de una conciencia col.ectiva. 
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De este modo, Junto con de l.a Isl.a entendemos de que 
será a partir de la esperanza que aún mantienen en pie de l.ucha 
a l.os sujetos social.es, de l.a realidad objetiva de ésto.s, del. 
dolor y la ·angustia que el neol.iberal.i.smo está provocando en 
l.os sujetos; factores que tienen que ver también con .l.a 
subjetividad y de J.os que puede iniciarse la l.abor pedagógica 
en busca de l.a liberación ideol.ógica de dichos sujetos, pero 
para que dicha l.iberaci6n se dé, éstos deben pasar por un 
proceso de formación en el. cual. el. fin último es que éstos se 
reconozcan como sujetos concretos part~cipes también. en la 
el.aboración y deconstrucción de l.a realidad, por lo tanto, 
capaces de poder transformarla. 

¿De qué forma ha de lograrse esto? Es a.qui. donde la 
pedagogi.a liberadora de Paulo Freire16

'!"' nos permitirá seguir 
pensando en que no somos individualidades que se sumen en la 
desesperanza, sino que debemos formar colectividades que funden 
la esperanza l.iberadora y rescaten el. sentido utópico de l.a 
realidad y de la educación en su máxima expresión como cultura 
por un lado, y po.r el otro, que .son los sujetos social.es l.os 
únicos que en conjunto podemos l.oqrarl.o, de al.l.j_ l.a importancia 
de retomar los planteamientos de la PEDAGOGíA DE LA LIBERACIÓN 
de Freire, para que de esta forma el sujeto pedagógico radical. 
sea también liberado a través de la praxis pedagógica que éste 
lleve a cabo en conjunto con los oprimidos. 

Para l.l.evar . a cabo dicha l.iberación, partiremos de 
entender que si bien el objeto de estudio del.a pedagogía se.ha 
modificado dentro de la Universidad, y ahora se dirige al 
análisis de la FORMACIÓN de los sujetos en l.a praxis social., 
así la pedagogía será entendida para tal efecto como -un 
espacio de acción reflexión que guarda relaciones al.ta.mente 
complejas con l.as formas de conocimiento existentes, 
intercambiando problemas, tensando explicaciones, buscando 
afrontar sus insuficiencias, etcétera., pues el discurso 
pedagógico se nutre no s61o de p1anteamientos filosóficos y 
psicológicos como 10 afirma Herbart, o de aspectos socio16gicos 
como softaba Durkheim., sino de amalgamas complejas y no 
necesariamente excl.uyentes ... por lo que e1 probl.ema de 1a 
formación de los sujetos social.es también alude a1 porveniE y a 
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1a construcción de lo humano ......... de tal :forma que "el proceso 
de formación enriquece la conciencia y el. intercambio 
comunicativo, por lo tanto, la formación ha de entenderse en 
todo caso, como la asimi1aci6n subjetiva de l..a cultura, y 
definir a la pedagogía a partir de la reflexión de ésta materia 
tan singular"~ 166 

En este sentido, se abre la posibilidad más 
enriquecedora de1 quehacer pedagógico bajo tal perspectiva: la 
formación de los sujetos y e1 análisis reflexivo de 1os 
problemas sociales, lo cual a su vez deberá comprometer aún más 
a éste profesional a vincular más directamente los problemas de 
1a complejidad social con su quehacer pedagógico y entenderlos 
como parte de su propio proceso de formación; de ahí el. 
resaltar la dimensión pedagógica que 1.os pl..anteam.ientos de 
Paulo Freire tendrán para que el pedagogo radical amp1íe su 
campo de acción como sujeto social y político, ¿de que forma? 
Partiremos conjuntamente con Gonzá1ez Casanova, de que una de 
las opciones que puede tener una mayor extensión a la sociedad 
es la generac.i.ón de redes de aprendizaje en las cua1es los 
sujetos sociales tendrán 1.a posibilidad de formarse y 
tran:1formar:1e a si. mismOs bajo un. proceso de radica1ización y 
concientización colectiva que posib.i.1itará el repen:1ar su papel 
como sujetos de tran~formación .. 

Para conformar dichas redes de ensetlanza.-aprendizaje
ensetianza en e1 plano social, es que retomaremos 1os 
planteamientos Freir1anos en torno a 1a búsqueda de ese sujeto 
critico, analítico y reflexivo que todos los seres humanos 
1levan dentro pero que el consevadurismo neoliberal. ha 1imitado 
desde el plano ideológico y educativo 1 y a.1 cual no se 1e han 
dado las posib.i.1idades para liberar.se de la opresión, esto 1 

como una expresión de resistencia al dominio capitalista. 

Y es para éste caso, que la peda909~a de 1a 1iberaci6n 
1a cual. ampli.a las po:1ibilidades para 1a peda.909.!La cr.1.tica 
desde nuestro punto de vista, como e1 fundamento teórico que 
conducirá a la praxis social. e iniciar el. proceso de liberación 
colectiva de l.os sujetos social.es a trav6s de 1as redes de 
aprendizaje de la cul.tura del. ser m4s y en las cua1es ae ver6 
expresado el máximo idea1 griego de 1a educación: vista a 6sta 
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como cu1tu.ra, una cu1tura que ante todo formará personas, dice 
Freire verdaderos ciudadanos en busca de un bien común: 1a 
humanización de 1os seres humanos. 

E1 bien común arriba mencionado, podremo_:, pensar que 
será a1canzado .a partir de que hemos insistido en que 1a 
carrera .de pedagogía y e1 pedagogo radica1 podrán incidir en 
los procesos de transformación socia1 una vez que exista un 
comp~omiso en 1a perspectiva de rea1izar proyectos que 
posibiliten e1 análisis social para iniciar a 1os sujetos 
sociales en e1 entendimiento de su realidad y asi brindar 
estos 1as posibilidades teórico epistemológicas para que se 
inicien en su proceso de concientización que 1os 11eve a la 
liberación, por 1o tanto a 1a transformación de 1a realidad. 

Para ta1 efecto, estaremo!I pensando junto con Pablo 
Gonzá1ez Casanova en 1a creación de aaDa• Da ......... _ 
......0%&a.JS-.. a-...aa DS LA. CULTUa& estas como proyecto 
democrático y de esperanza para la humanidad; las cua1es antes 
que todo serán espacios de comunicación y· organizaciones de 
conocimiento colectivo, espacios donde se les brinde la 
posibilidad a 1os !!!Ujetos socia1es de aprender a pensar para 
transformar, y adquirir una cu1tura de1 ser más, el ser para sí 
m.i!!!lmos y para 10!3 otros, una cultura de 1a 1ibe.rtad cuya base 
sea e1 entendimiento de su ser y estar dentro de una realidad 
compleja 11ena de inmediaciones y problemas -en pa1abras de 
Freí.re-. Espacios donde el :sujeto pedagógico radica.1 deberá 
proporcionar a 1os sujetos sociales 1os e1ementos para 
fortalecer sus capacidades de comprensión,. de .reflexión y de 
cambio y uno de estos es la ínter experiencia comunicativa en 
la que el diálogo es un factor determinante. 

Tales redes de aprendizaje, debemos suponer que no 
requieren de un espacio espeCí:fico para irse conformando, m6.s 
sí un ·punto para e1 encuentro de 1os sujetos socia1es.. Dicho 
punto de encuentro no necesariamente debe se.r una institución 
educativa, al contrario, pensemos en un 1ugar que antes que 
todo sea un 1ugar de comunicación entre 1os sujetos social.es, 
en e!!!lte sentido, debemos considerar espacios donde se 11evan a 
cabo actividades culturales y artísticas como 1o son 1as caaaa 
Da CUZ.~, 6stas entendidas como espacios de :formación en 1os 
cuales nadie está obligado a asistir, por 10 tanto existe e1 
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respeto a l.a 1ibre elección, aún cuando sean instituciones que 
devengan de un proyecto de gobierno. 

Toroaremos en consideración estos espacios en el. 
entendido de que son l.ugares donde se encuentran diversos 
sujetos social.es que son parte de diversos sectores cu~tural.es 
de l.a sociedad. y que se rel.acionan con .l.as actividades 
artís~icas como l.a pintura, l.a poesía, l.a .l.iteratura, l.as artes 
plásticas, l.a danza etc. y que son actividades que l.ogran 
reunir en colectividades a los sujetos sociales al. mismo tiempo 
que se estabJ..ecerá el. reconocimiento de .l.a p.l.uricul.tural.idad 
existente en dichos espacios, por lo tanto se amplía el 
encuentro de una mu.l.tiplicidad de cosmovisiones PC?~ parte de 
los sujeto:s. 

Ahora bien, en el. sentido cul.tural. de dichas casas se 
encontrará l.a l.abor pedagógica de l.as redes de aprendizaje de 
l.a cul.tura, esto bajo e1 tenor de que 1os sujetos interesados 
en participar en éstas redes se verán inmiscuidos en un proceso 
de formación que requerirá de que se pongan en juego diversos 
factores, entre e11os l.a apreciación que cada uno tiene de l.a 
real.idad, es decir su· propia cosmovisión,. mediante l.a 
discusión,. el. anál.isis, l.a crítica y 1a autocrítica a través de 
l.os cual.es l.os sujetos social.es se verán enriquecidos como 
personas en el. disfrute de l.a cul.tura,. l.a l.ectura. y e1 estudio 
como ejes pedagógicos de l.a propuesta de formación. 

Diremos con Gonzál.ez Casanova que serán espacios donde 
se aprenderá todo el. tiempo,. donde el. conocimiento se el.aborar6 
día a día y donde l.os sujetos social.es no serán l.os mismos una 
vez que asuman el. riesgo de modificar l.os esquemas de 
comprensión e interpretación de l.a. real.idad y de e11os mismos,. 
una vez que éstos reconceptual.icen su papel. como sujetos de 
transformación; es decir,. una vez que se hayan radica1iza.do. 

Será en l.as casas de cu1tura donde se incidir4 en .l.a 
participación de1 sujeto pedagógico radical. para .l..l.evar a cabo 
.l.a instauración de .l.as redes de aprendizaje como un proyecto 
también cul. tura l., ha.bl.amos · de redes en el. entendido de que 
puede insta..l.arse una red en .l.a.s di.versas casas de cul.tura y a 
su vez estar interconectadas unas a otras respecto a .l.a 1a.bor 
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que 1os pedagogos radicales iniciarán, esto como decíamos, 
entendida::s como organizaciones de conocimiento donde se 
encontrarán una diversidad de sujetos sociales,. pero será 
también de esta diversidad que e1 conocimiento del. sujeto como 
individuo y colectividad se verá enriquecido una vez iniciado 
e1 proceso de formación para la libertad. 

As.i. como l.os sujetos social.es son convocados A 
participar en Talleres de Pintura., escultura, poesi.a, danza, 
dibujo etc. también deberán ser convocados a un Ta11er· por 
demás especial. y de gran valor cultural., que el pedagogo 
radical. tendrá a su cargo; en dichO Taller se l.1evarán a cabo 
sesiones de Lectura y diál.ogo, y será a travé~ de l.a lectura 
que los sujetos social.es iniciarán su proceso de radicalización 
desde e1 primer acercamiento que éstos tengan con la literatura 
de izquierda, es decir, con lo5 escritores radica1es y de 1a 
pedagog~a cr~tica como proceso de formación y radicalización de 
los sujetos dentro de estos espacios, también si los 
consideramos lugares de encuentro. 

Será pues para éste caso un· ~a.ii.r cl9 Lea~• de 1a 
realidad, el proyecto de formación que los pedagogos radicales 
promoverán como una actividad educativa alternativa y una 
expresión significativa de la cultura humana dentro de los 
proyectos de formación que se llevan a cabo en dichos espacios 
sociales, ya que dicho Ta11er ~no [será] un proceso de 
adaptación del hombre a 1a .socj.edad [o a las artes], sino un 
proceso de formación que contribuirá para que éste sea capaz de 
recrear, captar el. mundo y tran·sformarlo •.. considerando que, 
como ciudadanos insertos en una sociedad, necesitamos ser 
agentes de su transformación". 167 

El Taller de lectura coordinado por e1 pedagogo radical, 
será un espacio de recreación pedagógic~ y cuyas sesiones 
estarán estructuradas de tal. forma que 1os contenidos y 1os 
textos a tratar induzcan a1 sujeto social al an6l.is~s, 1a 
cr~tica, 1a ref1exi6n y 1a investigación respecto de 1os 
pl.anteamientos que de 1a rea1idad inmediata se vayan haciendo, 
eso es, su real.idad y para éste caso consideramos que e1 tópico 
para tratar en dichas sesiones gire en orno a laa 
impl.icaciones de1 neol.iberal.ismo en 1.as sociedad mexicana, y 
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las re1aciones que con otro:s temas dicho tópico genere, en si 
interre1aci6n directa con la cosmovisión que cada uno de 1o:s 
sujetos haya e1aborado respecto de 1a rea1idad. 

Para lograr el objetivo de creación de dicho ta11er qi.ie 
decíamos es e1 iniciar a1 sujeto social en su proceso de 
radica1izaci6n-1iberación, el pedagogo radical deberá trabajar 
desde la perspectiva de la pedagogía crítica y la pedagogía de 
la liberación de Paulo Freire 1

M, como .sustento del proyecto y 
dinámica de cada una de las sesiones, ya que la particularidad 
de dicho ta11er radicará en el hecho de que es una opción 
abierta a la convivencia y al dis~rute del conocimiento; por 1o 
tanto una opción de formación opuesta al tradicionalismo 
pedagógico desde un sentido de linealidad y alienación, de ello 
que entre los criterios a considerar para llevar a cabo dicho 
proceso de formación liberadora, el pedagogo radical deberá 
haber sido formado bajo ta1 perspectiva o bien conocer muy bien 
los planteamientos de la pedagogía crítica y los planteamientos 
Freirianos, para tornar el proceso de liberación de los sujetos 
sociales como un desafío a su labor pedagógica y su compromiso 
socl.a1 .. 

Uno de los aspectos a considerar antes de iniciar el. 
Taller, es el hecho de que la tarea del pedagogo se complejiza 
por el hecho de que ya decíamos que en este espacio se 
encontrarán diversos sujeto~, por lo tanto existirá una 
diversidad de subjetividades, por lo tanto se trabajará con 
colectividades heterogéneas, de allí que antes de iniciar. el 
trabajo de las sesiones, debe generarse un ambiente de 
confianza entre los sujetos, por lo tanto, se pensará en una 
etapa preparatoria que tendrá. que ver con e1. primer 
acercamiento que e1 pedagogo radical tendrá con los sujetos que 
conformarán el taller. 
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Esto en el. entendido de que tal. acercamiento puede 
iniciarse a través de1. trabajo l.ibre; es decir, una simple 
plática, una sesión musical., un diálogo no dirigido, por 
ejemplo, actividades que incluso l.os sujetos involucrados 
pueden suqerir y que e1 pedagogo puede aprovechar para tener un 
panorama general. de l.as expectativas de los sujetos para con el. 
Tal.1er, pues dice Freire que uno de los :facto.res de la no 
imposición en que el esquema. de trabajo as~ como en la e1ección 
de l.os contenidos deben considerarse el marco cultural. y l.as 
expectativas de l.os sujetos~ 

El inicio de 1as sesiones partirá de temas generadores 
de .l.a vida cotidiana, es decir, los sujetos proponen un tema 
para su anál.isis y el. pedagogo se encargará de sugerir otros, 
al. mismo tiempo que inducirá al. tratamiento del tema programado 
para l.a sesión, se~al.ando a l.a vez l.as .relaciones que se 
establ.ecen entre un tema y otro, para el.lo las prequntas son un 
factor fundamental., ya que entre todos l.os sujetos tratarán de 
dar una .respuesta y quizás no J..a encuentren en l.a inmediatez, 
pero una vez sentadas las relaciones de l.os temas es probabl.e 
que establezcan ya un criterio ante l.o que antes era percibido 
y que desde entonces se Pe.rcibirá·desde otra perspectiva. 

En el. tal.l.er de l.ectura, l.a 1abor del.. pedagogo y el. 
desarrollo de l.as sesiones se opondrán al tradiciona1ismo 
pedagógico, pues lo que está en 3uego es J.a formación de 
personas, de individualidades que traen consigo una concepción 
de la realidad, del. mundo y de ell.os mismos, una historia, una 
subjetividad, val.ores, y creencias características en cada uno 
de el.los, una cultura propia quizás y que han sido producto de 
l.a construcción de l.a propia sociedad y que de a1guna manera 
han marcado su devenir histórico y cultural. como persona; 1.os 
sujetos social.es participantes en dicho tal.l.er deberá tomar en 
cuenta el. pedagogo radical. que son subjetividades e historias 
personal.es con las que trabajará., por 1o tanto .:ta riqueza del. 
trabajo de l.as sesiones se verá reflejado en el. inter6s y el. 
compromiso que l.os sujetos adquieran con su propio proceso de 
formación radical.. 

En este sentido, el. pedagogo colllO educador 1 fi
9 ~ormador de 

conciencias deberá considerar que todo proceso educativo como 

-



práctica de la libertad, deberá ser un proceso de formación por 
el. que se constituya l.a conciencia humana para recrear 
cr.1.ticamente el mundo, por lo que es indispensable antes que 
todo dice Freire, aslllnir responsablemente su misión de hombre: 
colocando al. sujeto social. en condiciones de poder replantearse 
cr~ticamente e1 mundo. 

La l.abor del pedagogo dentro de éste proceso de 
fo:.r.:mación para la libertad, será generar una conciencia a l.os 
oprimidos, l.os cual.es se encuentran dentro de un orden social 
injusto, ésta es la primera característica del proceso de 
formación de los sujetos dentro de los Tal.l.eres de Lectura, 
hacerl.os concientes a través de una lectura de l.a realidad y de 
sus propias condiciones de existencia, de su posición de 
oprimidos por el. neol.ibera1ismo. 

De tal. forma que primero deberá acercarse a éstos a l.a 
objetivación de su mundo, es decir, éstos primero deberán 
quedar perplejos ante l.a realidad, para as1. expre.sar juicios· 
respecto de l.o que l.a rea1idad es para e11os tomando como 
referente l.a posición de opresión que tiene para si. el. sujeto, 
dentro de éste primer acercamiento con 1a realidad, 1a pal.abra 
tiene un enorme valor, pue.s será a partir de las expresiones de 
los sujetos sociales respecto de 1a realidad y :Las experiencias 
vivencia1es, de las que .se iniciará e1 análisis del mundo 
objetivo en el cual. se encuentra inmerso el sujeto, por l.o que 
se debe considerar como un sujeto que está en relación con el. 
mundo y no que vive en relación de éste. 

En el. proceso didáctico dentro de los talleres se 
enriquecerá la participación del pedagogo radical. y 1a del. 
.sujeto socia1 bajo 1a dia1ogicidad de dicho proceso, ésta 
entendida como :La pal.abra auténtica que transmite e1. sujeto, 
pues para Freire el. diá1ogo es·ei momento en que los educandos 
se encuentran para ref1exionar sobre su realidad tal. como la 
hacen y rehacen, como esencia de l.a educación liberadora. 

De e11o que e1. pedagogo deberA asumir l.a posición de 
compa~ero de los sujetos que conforman el tal.l.er, esto bajo una 
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posición de igua1 a igual., ya que J.a posición ~•dical. se 
const:ruye con el. .sujeto más no para el. :sujet:o ya que ambo:s :se 
encuentran en un proceso de formación y de auto conocimiento en 
que l.a interrel.ación del. pen:sa.m.iento y el. diál.ogo 170 entre 
dichos sujetos generará una acción sobre el. mundo, en este caso 
su tran:sformaCi6n desde una actitud crítica fundada en el. 
anál.i:sis y J.a refl.exión de J.a real.idad inmediata y mediat~-

Para tal. efecto el contenido del. diál.ogo entre l.os 
sujetos deberá generar J.a probl.ematizaci6n de J.os :sujeto:s en su 
rel.aci6n con el. mundo, esto a partir de J.a propia experiencia 
de vida de cada uno de J.os impl.icados que posibil.itará desde el. 
diál.ogo l.a apertura y J.a admiración del. mundo del. sujeto y que 
comience a probl.ematizarl.o, pues J.a acción de probl.ematizar J.a 
real.idad dará existencia. a J.a comunicación sustentada en el. 
diál.ogo respetuoso, democrático y abierto a toda intervención, 
J.a probl.ematización surgirá del. simpl.e hecho de comenzar a 
cuestionar y de bu::Jcar una respue:sta a J..as preguntas que l.o 
sujetos social.es hagan respecto del. contenido del. diál.ogo. 

En este Tal.ler de Lectura, nadie será poseedor del. 
conocimiento, ni nadie educará a nadie. pues el. sujeto radical. 
(educador) y el. sujeto socia1 en formación (educando). son 
sujetos de conocimiento, :sujetos de 1a cotidianidad, donde el. 
educando es el. sujeto que a 1a vez ensena a1 educador pues -es 
posib1e oi.r a J.os alumnos habl.ar de cómo comprenden su mundo, 
caminar junto con ell.os en el. sentido de una comprensión 
cri.tica y científica de él.-. 

Para esto es necesario ""partir sobre su descripción, 
sobre sus experiencias de l.a vida diaria, de :su real.idad 
concreta, del. sentido común, para l.l.egar a una compren:sión 
rigurosa de la real.idad" 171 y al. mismo tiempo aprender de 1.os 
demás l.o cua1 posibil.itará superar 1a posición de oprimido, 
pues el. acto pedagógico en este sentido no :s61o :ser6 comunicar 
el. mundo, sino crear dial.ógicamente un conocimiento de1 mismo, 
e:sto desde visione:s de fondo, es decir, destacando 1as 
impl.ica.ciones má:s profundas de l.a objetividad con 1.a rea1idad 
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de1 sujeto desde un acto cognoscente como descubridor de .la 
rea1idad, una rea1idad en proceso de transformación. 

Es bajo ta1 perspectiva que 1a J.al:>or de1 pedagogo 
radica1 se enriquecerá en e1 entendido de1 marco referencial. 
que éste tiene respecto al. tópico de1 Tal.J.er para desempetia.r 
una 1abor social. más que educativa, ya que ••10 importante desde 
el. punto de vista de l.a educación l.iberadora, es que, l.os 
hombres se sientan sujetos de su pensar, discutiendo su pensar, 
su propia visión del. mundo, manifestada, impl.ícita o 
expl.ícitamente, en sus sugerencias Y. J.as de sus compai1eros. ,. 17= 

En otro tenor, no debemos dejar de lado el. hecho de que 
como proyecto tiene sus al.canees y l.imitaciones, pero e1 
compromiso que el. pedagogo radical. adquirirá con.el. Tal.l.er, se 
proyectará una vez que se haya dado cuenta de que 1os sujetos 
social.es como su desafío lo desafiarán en su tarea formadora, a 
la vez que también l.o probl.ematizarán, pe~o serán también l.os 
sujetos del. Tal.l.er que junto con el. pedagogo emergerán de 1os 
resabios del. capital.ismo una vez que se percaten que el. proceso 
de formación que compartirán con otros abrirá l.a posibil.idad de 
pensar que dicho proceso será una acción cul.tura1 1iberadora. 

Y que ésta ha modifica.do .su J.enguaje y ampl.iado sus 
conceptos, su forma de pensar, 1a forma de re1acionarse con 1os 
otros, dicho espacio 1e permiti.rá adquirir cu1tura y como 1a 
pedagogía es un acto pol.ítico cul.nural desde e1 punto de vista 
de l.a formación, diremos con José Germán Ga.riba.y que en el. 
momento en que el proceso de formación radica1 sa1ió de l.a 
universidad, la carrera de pedagogía y el pedagogo radical. 
permitirá que dicha formación radical.. se proyecte en el. p1a.no 
social.; es decir, de un pl.ano micro, se pasará a un pl.ano macro 
de proyección. 

En este sentido dice Garibay que l.a formación radical. 
del. pedagogo con l.os sujetos social.e.s se traducirá en una 
formación transpersonal., e~ decir, una ~ocaación "1a cua1 
incita al. educando a que se mantenga despierto y autónomo, a 
que se cuestione y expl.ore todos l.os rincones y rendijas de l.a 
experiencia consciente, a que indague el. sentido de todo, a que 
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pruebe 1os 1ímites de lo externo y a que compruebe 1as 
fronteras y profundidades de su propio ser. 

Así, 1a formación transpersona1 pretende ~ormar un nue~o 
tipo de ser humano y una nueva especie de sociedad, por e11o 
resu1ta ser más humana, su objetivo no es simp1emente preparar 
a1 individuo para va1erse por sí mismo en 1a vida, sino 
orientar1e hacia 1a trascendencia"'. 173 

Bajo tal perspectiva e1 pedagogo radical deberá retomar 
la trascendencia que el proceso de formación que brindará a 1os 
sujetos sociales, se verá enriquecido una vez que dicho proceso 
será transpersonal, no en el entendido de que el educador 
transmite al otro un conocimiento (educación bancaria), sino 
que será posible un proceso de formación de conciencias desde 
el proyecto de los Tallere.s de lectura, porque es un proyecto 
pensado en 1o humano y el cual estará dirigido al trabajo 
pedagógico con personas. 

Un proyecto socio pedagógico en e1 cual todos estarán en 
posibilidad de trascender el espacio de su conoci.aiiento a. 
través de la admiración que la objetivación de su realidad les 
produce; y a 1a vez ampliar las redes de aprendizaje de la 
cultura, ya que una vez que los sujetos se hayan radicalizado, 
estaremos en posibilidad de pensar que ellos también 
compartirán con otrOs la experiencia de haber sido trastocados 
como seres humanos y de sentirse un tanto humanizados para·si y 
para los demás. En este sentido, volvemos a enfatizar que será 
redignificado e1 pedagogo radica.1 por un 1ado, y por el. otro, 
la carrera de pedagogía tendrá una trascendencia socia1 que 
quizás hasta este momento no ha llegado, además de tener en 
cuenta que 1os sujetos no se l.iberan so1os dice Freire sino en 
comunión con los demás. 

Es una tarea pedagógica por demás compleja, pues el. 
hecho de invitar a otras personas a modificar sus esquemas de 
interpretación de 1a. real.idad quiz6.s devenga en desinter6• o 
apatía, sin embargo, repetimos que e1 pedagogo radical. deber6 
tomar estos factores como parte del desafi.o pedagógico que 
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implica su compromiso con la sociedad y que aún con sus 
bemoles, el proyecto de los Talleres de Lectura de 1.a Realidad, 
permitirán repensar el quehacer pedagógico fuera de las 
instituciones educativas y el visualizar al pedagogo como un 
sujeto social a la vez que político ya que antepone a los 
criterios economicistas de 1.a educación universitaria, su 
humanidad, su solidaridad y compromiso con los sujetos 
excluidos del proyecto modernizador y entre los cuales se pueda 
apreciar la 1.abor pedagógica del pedagogo radical, y 
reconsiderar a la carrera de pedagog~a como un espacio de 
conocim.i.ento y cultura en su máxima expresión. 

De esto que los Talleres de Lectura serán nun e:spacio 
en el que los sujetos puedan contar sus historias, escuchar la 
de los otros, y softar sus propios sueO.os sin que la letra 
muerta de la ética burguesa gravite como una pesadilla sobre 
sus mentes aún capaces de imaginar, deseosas de aún tener 
esperanzas, empeO.adas todavía en la construcción de un espacio 
de diferencia, de un espacio de posibilidad. Ese espacio no 
estará esperándolos, los estará llamando para que l.o ocupen o 
piensen que un día tropezarán con él- 174 y esto es l.o que 
representará parafraseando a Peter Melaren: la construcción de 
un arco de suefto social, y es en este sentido que el val.or 
pedagógico de la 1ectura, 1a cultura y la educaci6n, son parte 
de ese suen.o. 
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3.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA GENERAaON DE UNA 
ACTITUD DE IZQUIERDA AL INTERIOR DE LA CARRERA DE PEDAGOG&A EN LA 

ENEP ARAGON: EL PEDAGOGO COMO INTELECTUAL Y SU.JETO POúTICO 

El neo1iberalismo ya decíamos, ha venido a trastocar las 
esferas de la realidad de los sujetos sociales, los proceso~ de 
industrialización y tecnificación de las sociedades 
capital.is tas han venido agudizando los criterios de 
certiÍicación del.. conocimiento dentro de las Universidades 
Públicas, la innovación pedagógica y el psicologismo como 
referente teórico de primer orden para interpretar los nivel.es 
de calidad educativa en las instituciones de educación públicas 
o privadas han venido del.imitando la labor profesional. del 
pedagogo. 

Desde este punto de vista, la pedagogía ha sido 
trastocada por el.. neoliberal.ismo en el entendido de que l.e ha 
del.egado a esta a través de sus "especia1istas en educación-,. 
l.a generación de procesos e instrumentos de evaluación 
institucional, 1a capacitación didáctica e illcl.uso psicol.ógica 
de l.os docentes, el. elaborar pruebas de acreditación de1 
conocimiento y rendimiento esco1ar, entre otras actividades 
tendientes a el.evar l.a -calidad de l.a educación,. y a -mejorar 
e1 servicio educativo" en Méx~co. 

En este sentido vol.vemos a reconsiderar e1 hecho de que 
e1 saber pedagógico y 1a labor del. pedagogo bajo l.a perspectiva 
de l.os ideólogos neol.iberal.es en educación, se ha reducido al. 
ámbito de 1a técnica y l.as cuestiones metodológicas del. 
aprendizaje y l.a didáctica; y de esta forma el. campo de acción 
del. pedagogo se ha relacionado directamente con el. quehacer 
práctico de l.a pedagog~a en un sentido más restringido y en el. 
entendido que l.a concepción del. pedagogo desde 1os 70's ha sido 
aque11a. de que éste profe.sional. se encargaría en una labor 
interdiscip1inaria de generar proyectos educativos para tratar 
de sanear l.a fuerte crisis que 1a educación -básica sobre todo
ª nivel. nacional. viene padeciendo. 

Por otro lado, se ha seftal.ado el. hecho de que dentro de 
la carrera de pedagog~a se forman do~ tipos de sujetos 
pedagógicos: 1os conservadores y l.os radica1es l.os cuales 
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tienden a elaborar una cosmovisión de 1a rea1idad y los 
procesos sociales desde perspectivas diferentes y a partir de 
su propio proceso de formación dentro de .la carrera, y que en 
este sentido lo.s procesos de formación de lo.s sujetos dan 
ingerencia a que estos reafirmen su cosmovisión respecto de la 
realidad; esto en el entendido ·de que al interior de la carrera 
se encuentran también manifiestas éstas cosmovisiones y que de 
alguna manera reflejan el hecho de la existencia de dos @jes de 
formación pedagógica: la pedagogi.a tradicional y la pedagogi.a 
crítica. La primera como elemento del proceso de formación del 
.sujeto conservador y la segunda, la alternativa al proceso de 
formación del sujeto pedagógico radical u opuesto a.l 
neoliberalismo. 

Ambos sujetos decíamos, que dentro del espacio 
institucional se confrontan y encuentran expresando sentidos y 
prácticas pedagógicas que de alguna manera ref1ejan su devenir 
como sujetos sociales, y lo cual ha venido a complejizar su 
interpretación dentro del entramado de relaciones sociales y 
académicas que se gestan al interior de la-universidad y dentro 
de la propia carrera de pedagogi.a. 

Ahora. bien éstos sujetos se encuentran dentro de la 
carrera desde los a:n.os 70' .s a hoy di.a, porque cabe mencionar 
que el. pl.an de estudios de la carrera de pedagogía. en la l!:NEP 
Aragón se modificó y se puso en marcha un nuevo plan en el ano 
2002, la tendencia de éstos dos procesos de :f'ormación siguen 
presentes en dicho plan; sin embargo debemos considerar el 
valor que se da a l.a pedagogía crítica como parte del 
fundamento teórico de dicho plan, y es en este sentido que la 
perspectiva de 1a pedagog1.a como profesión a.si. como de su 
objeto de estudio :se modificó y el cual ahora se dirige al 
anál.isi:s y reflexión de los procesos de formación de los 
:sujetos social.es bajo el marco del neo1ibera1ismo. 

En este sentido 1a posibilidad de replantear los 
proceso:s de formación dentro de l.a. carrera. se ha.ce a.un m6.s 
significativa, pues ya hemos dicho que el. plan de estudios coao 
proyecto se modificó y atendió en parte las demandas de l.os 
mismos egresados y estudiantes, pero en general. se siguen 
reproduciendo l.as mismas prácticas y sentidos pedagógicos 
dentro de l.a. dinámica escol.ar, quizás el escenario cambió más 
no la interpretación que de la obra hacen l.os actores. 
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Dos plane.s de estudio de 1a carrera de pedagogi.a han 
formado parte de l.a Universidad Nacional y de l.a ENEP Ara.96n, 
el de los 70;s al 2002 herencia del Colegio de.Pedagog~a en l.a 
Facu1tad de Filosofía y letras y el Plan en curso, ambos 
decíamos ya desde el fundamento teórico· y la construcción 
curricular exponen los criterios bajo los cual.es se formará a 
l.os sujetos pedagógicos. 

El plan en curso un tanto enriquecido respecto de sus 
objetivos, su estructura curricular, la esencia de la escue1a 
crítica que se percibe en el. plano epistemo16qico, el tipo de 
profesional., el cambio de nombre de algunas materias etc, nos 
hacen pensar al quehacer pedagógico y el pedago~o como fuentes 
de enriquecimiento de la cultura, al menos a nivel de proyecto 
y de discur.so. 

Bajo esta interpretación cabe generar el. siguiente 
planteamiento: es cierto, el. plan de estudios atiende ahora a 
la reflexión y a la vinculación del. quehacer pedagógico con el 
complejo de problemas sociales y culturales, a la libertad del. 
alumno de hacerse responsable de su ·proceso de formación, los 
criterios didácticos se repl.antean y se habla ahora de l.a 
ensedanza en pedagog~a como un proceso comunicativo. de 
diálogo, de espacio de conocimiento compartido, 1a pedagogi.a 
ahora es vista como un espacio de acción y reflexión, se habla 
de vincular e1 aspecto de la técnica bajo una perspectiva y 
sentido social., entre otros elementos epistemo16gicos que por 
1o pronto quedan fuera de nuestro al.canee. Desde esta 
perspectiva la carrera de pedagog·ia, el pedagogo y 1.a propia 
pedagogía se reconceptualizan frente a 1os criterios de 
formación universitaria considerados por e1 neoliberalismo. 

Ahora bien, bajo tal.es modificaciones y criterios para 
la formación del pedagogo de1 siglo XXI cabP. hacernos junto con 
George Snyders la siguiente pregunta: a partir de dichos 
ca.ml:>ios, ¿.será posibl.e generar una actitud de izquierda175 en 
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pedagogía? Porque aquí debemos tener el.aro que 1a. cosmovisión 
radical. o conservadora como procesos de formación pedagógica 
tienden a eso,. a generar una actitud del. sujeto frente a 1a 
comp1ejidad·de1 mundo objetivo y 1a propia realidad del. sujeto 
(subjetividad) ya que .son procesos de formación humana, ahora 
objeto de estudio de 1a pedagogía; porque vol.vemos a. insistir 
el sujeto conservador aún se encuentra dentro de éste pl.an de 
estudios,. por l.o tanto sigue confrontando a1 sujeto radical., en 
otro contexto quizá, pero allí están y siguen interpel.án~ose . 

.Ahora dirigiremos nuestra perspectiva de anál:i.sis bajo 
e1 entendido que desde el. enfoque de l.a e.scuel.a crítica que 
actual.mente prevalece en el. plan de estudios de la carrera, nos 
permite pensar que los procesos pedagógicos de formación del. 
pedagogo atienden a l.a rel.ación que esta.bl.ecerán éstos en su 
quehacer pedagógico cotidiano con la realidad contemporáne~. 

Una real.idad que decíamos genera enfrentamientos y 
probl.ematiza al. sujeto que asume el. riesgo de expl.orarl.a para 
desde ésta expl.orarse así mismo,. un espacio de encuentros y 
desencuentros en 1os que el sujeto trata de encontrar una 
expl.icación a l.os agravios que el neol.iberalismo ha producido 
en gran escal.a o bien su acomodo al. mundo del. mercado,. bajo el.· 
a.criticismo permisivo que le caracteriza. 

Es de ésta rel.ación que los sujetos establecerán con 1a 
real.idad que partiremos para pensar que 5Í ha existido · l.a 
posibi1idad de generación de una actitud de izquierda en 
pedagogía; es decir, insistimos en que los procesos de 
formación pedagógica tienen incidencia en 1a perspectiva ~ 

cosmovisión que el sujeto tenga en el. tratamiento del. mundo 
ob:retivo, partiendo a su vez de l.a. propia subjetividad que el 
sujeto en proceso de formación posee y que se pone en juego 
desde las propias prácticas pedagógicas, en las que se ve 
reflejada su actitud ante l.a rea1idad, .siendo ésta parte de é1 
mismo .. 

Si partimos de que 1os procesos de formación pedagógica 
generan la actitud que el. sujeto pedagógico toma en el. plano 
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socia1, cu1tura1, 1abora1, profesiona1, po1ítico, acad6mico 
etc. y que dan forma a su cosmovisión, nos implica el retomar 
entonces 1os dos proceso5 de formación pedagógica al interior 
de 1a carrera de pedagogía y que en otro momento ya tratamos, 
estos son: la pedagogía tradicional y la pedagogía crítica. 

Ahora cabe preguntarnos ¿es que acaso uno de éstos 
procesos de formación generará una actitud de izquierda por 
parte del pedagogo y cµál deja abierta esa posibilidad?. 

Para la pedagogía tradicional, las prácticas pedagógicas 
que cotidianamente se llevan a cabo son vigiladas por el orden 
y 1a autoridad, ésta personificada por el maestro quien es 
duefio del conocimiento y de los métodos de aprendizaje. E1 
proceso didáctico de aprendizaje se caracteriza por 1a 
existencia de un vertica1ismo, autoritarismo y verbalismo por 
parte del profesor y que los alumnos asumen como disciplina 
frente a éste, al conocimiento y a los contenidos, no hay 
controversia, no hay problematización de la realidad, el alumno 
sólo se ocupa del dominio de la disciplina y el profesor de la 
transmisión y ensefianza de la mi·sma bajo una linealidad 
pedagógica y didáctica regida por la pasividad, e1 conocimiento 
se transmite y el alumno lo digiere (educación bancaria). 

Por otro 1ado debemos tener muy en cuenta, para l.a 
pedagogía crj_tica e.l prob1ema básico de la educación no es 
técnico sino político; esta pedagog~a pone en tela de juicio no 
s61o a la escuela capita1.ista, sino al sistema de poder como 
totalidad, haciendo p1anteamientos por ejemp1o de ias 
re.1aciones de poder que se gestan en e1 proceso didáctico, e1 
dominio de la hegemonía capitalista en la cultura, 1as posturas 
mecanicistas de la educación con3ervadora: ana1iza a1 sistema 
capitalista desde su dimensión oculta. 

Para tal efecto, considera a 1a rea1idad como histórica 
y dialéctica, 1o cua1 conduce al sujeto en rormaci6n a 
abordarla como tota1idad; en donde e1 objeto de conocimiento es 
una construcción social producto de 1a rerlexión que d•sde un 
ángulo de esa realidad cambiante y contradictoria hacen 1os 
seres humanos. En este proceso, en este ir y venir de 1a 
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reflexión a l.a acción, los hombres y l.a rea1idad misma se 
transforman, sus pautas de conducta se modifican. 

Son desde estos dos procesos de formación que las 
cosmovisiones se encuentran ya deci.amos, y como parte de este 
proceso de formación están 1as materias y los contenidos, a.si. 
como la perspectiva de l.a pedagogi.a imp11.cita en cada una de 
éstas. Pues bien aquí vamos a tener en consideración que a 
nuest~o juicio, l.a perspectiva de la pedagogía cri.tica ha 
abierto y mantendrá abierta la. posibilidad de generar esa 
actitud de izquierda una vez que las materias, los contenidos y 
el. proceso de formación de l.os sujetos tiendan a estab1ecer ese 
vínculo del. sujeto con la realidad social. desde una perspectiva 
de formación radical. que recaerá en una actitud de izquierda 
más ampl.ia toda vez que pondrá en ejercicio intelectual l.a 
reflexión y el. espíritu crítico. 

Para esto, los contenidos juegan un papel. determinante, 
pero en nivel. de importancia se encuentra el. papel. de l.os· 
profesores, pues l.a ensef1anza de contenidos· de izquierda. en 
acuerdo con snyders formarán 1.a. actitud de izquierda de l.os 
sujetos, 176actitud que de iqua1 forma tiene re1.aci6n con e1 
proceso de radica.l.izaci6n y liberación al. que hicimos 
referencia cori anterioridad y que podríamos decir que es la 
expresión máxima de l.a J.abor pedagógica del. sujeto radical.: 
generar una actitud de izquierda en 1os sujetos socia1es, una 
vez que han sido radical.izados. 

Pero no es s61o el. hecho de ensenar contenidos de 
izquierda l.o que posibilitará el. modificar l.a actitud acomodada 
de 1os sujetos y que orientará su proceso de radicalización, 
sino que tiene mayor incidencia 1a forma en que dichos 
contenidos son ensetiados, y para este caso, deci.amos que 1a 
pedagogi.a cr1tica como proceso de formación pedagógica ha 
abierto·esa posibilidad, y en éste sentido, el sujeto tiene la 
1.ibertad de elección ante 1os contenidos y val.ores propuestos 
para su formación, ya que también debemos considerar que una 
postura de izquierda no debe ser una imposición, sino una 
actitud personaJ. y colectiva. 
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Bajo 1a perspectiva de que "'una pedagogía de izquierda 
imp1ica una modificación, o mejor dicho, un cambio tota1 de l.a 
estructura misma [de1 sujeto], ya que una pedagogía que ensefta 
ideas de izquierda, transmite contenidos y suscita una visión, 
un método de aná.lisis, refl.exión y comprensión, actitudes de 
izquierda .. .: .. en l.as que e.l conocimiento resul.t.a de una 
concordancia cada vez más estrecha con 1o rea1"' 177

, haciendo 
posible el inmiscuir al sujeto en su propio proceso de 
formación. 

En este sentido hemos dicho que sí se generará una 
actitud de izquierda en pedagogía, y dicha actitud estará 
impregnada en su devenir por materias y profesores que trabajan 
desde .la perspectiva crítica de l.a educación, l.o cu41 imp1ica 
una significación objetiva de los contenidos para l.os sujetos 
radical.es, .lo que a su vez posibil.ita el ampl.iar su experiencia 
como sujeto de transformación vincul.ando J.a actitud radical. con 
el. anál.isis y cono:imiento de J.a total.idad del mundo social. 
desde una concepción de izquierda en el pl.ano de una 
perspectiva y de una praxis de transformación social.~ 

contenidos significativos desde l.a pedagog1.a de 
izquierda l.igados a l.a real.idad del. sujeto, que generan una 
reconceptua1izaci6n de nuestra cosmovisión y l.a cual. se traduce 
en una actitud nueva mediante l.a cua1 1a tota1idad objetiva es 
aprehendida y vivida como un constructo más de 1a subjetividad 
del. sujeto, ·por l.o tanto con posibil.idades de reconstruirse 
cons1:antemente .. 

Y será desde 1a enseftanza de 1a pedaqoq1.a de izquierda 
que '"e1 sujeto no se encontrará entonces, abrumado, apl.astado 
por .lo que se 1e revel.a, al.ienado en 1o que se 1e incul.ca; a1 
contrario a partir de éstos, descubre 1o que corresponde a sus 
aspiraciones, a sus deseos y adquisiciones anteriores, pero de 
forma más el.aborada; una famil.iaridad entre 1o que es y 1o que 
se descubre siendo, una resonancia del. uno con e1 otro que 
permite un ir y venir de1 uno al. otro•176

; estab1eci.6ndose así 
una rel.ación dial.éctica entre 1os profesores, l.os al.wnnos y .los 
contenidos 179 pues a medi.da que e:i sujeto progresar• en su 
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formación el vínculo entre e1 saber adquirido 
cosmovisión le parecerá más relacionado a su 
personal • 

y su propia 
experiencia 

. De a11í que consideremos que e1 pedagogo desde 1a 
cosmovisión radica1 vivirá 1a izquierda y a1 mismo tiempo 
tratará de formarse en e11a, pues 1os cont:enidos de izquierda 
no son superficia1es a la objetividad del aná1isi.s de1 sujeto, 
menos si pensamos en 1a implicación subjetiva que tiene dicho 
análisis, los contenidos de izquierda deberán por 1o tanto 
penetrar bajo la ref1exión en e1 p~oceso de radicalización del 
.sujeto como parte de la toma de conciencia y e1 proceso de 
1iberaci6n colectiva. 

Para ta1 efecto el maestro deberá poseer 1a iniciativa y 
la capacidad pedagógica para formar a 1os .sujetos desde l.a 
perspectiva radical de izquierda, es decir, acercar al a1umno 
puntos de vista a los cuales no había accedido y que incl.uso 1e 
posibi1iten identificarse con a1·gunos de e11os y diga "'yo 
también pienso lo mismo"' o bien "no estoy de acuerdo, pero 
considero que ... " esto será posibl.e ·a través de 1os textos y 
los autores, de la literatura de izquierda y 1a postura 
teórica que los profesores comprometidos con 1a formación 
radical de sus a1umnos deberán proponer como mate.ria]. 
bibliográfico para cada asignatura, por ejemplo en e1 caso de 
la carrera de pedagogi.a bajo e:L actual plan podríamos citar: 
Teorías sociológicas en educación, cultura., ideo1og1.a y 
educación, enfoques socioeducativos en América Latina, que son 
materias que posibi1itan e1 aná1iSis de la comp1ejidad social, 
política y cultural con respecto a su re1a.ci6n con la educación 
en e1 plano del discurso pedagógico. 

Pero insistimos que incidirá mucho en 1a. actitud de l.os 
sujetos la forma en que dichas :materias :.ean ensefta.das y 1.a 
pedagogi.a crítica deberá ser 1a instancia peda96qica mediadora 
en e1 proceso de formación en que se impartan; l.o cual. quiere .. ._ _. ~.-.... ...... •.......-ia111m.·----..----.. . .. ............ ,. ........ _____ .._.. ..... _~ ........ -............... ....._ ......... -·--................. ____ ......... ~--·--------.....-. ....... ~-~----..-.--.-.... 
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decir que quizás no todos 1os profesores radical.es poseen l.a. 
sensibilidad pedagógica para generar una actitud de 
izquierda19'-'en l.os a1u.mnos, ya que J..a actitud de izquierda de 
1.os sujetos radicales, debe ser una expansión del. pensamiento y 
J..a acción del. propio profesor; es decir, l.a praxis pedagóqi.ca 
del educador desde una reconceptua1ización teórica que recae no 
en una negación del complejo social ni en un renunciamiento a 
la formación problematizadora diría Freire. 

Sino que la actitud crítica que caracteriza al. sujeto 
de izquierda será algo concreto, sentido y vivido, que se 
traducirá en una praxis social que deviene crítica dice Melaren 
y que planteará 1a transformación de los sue~os y los deseos en 
l.a búsqueda de lo que ya podríamos ser y en la l.ucha por lo que 
podríamos 11.egar a ser, y es en este llegar a ser, que la labor 
pedagógica y la actitud de izquierda vendrán a reforzar el 
sentimiento de esperanza y l.iberación a la opresión neol.iberal 
que todos ios que hemos sido :formados desde dicha perspectiva 
estamos insistiendo como l.a posibi1idad de replantear l.a 
reconstrucción de la sociedad capitalista. 

Y e!'!I bajo esta búsqueda de 1o que podríamos ser, .que 
debemos tener en cuenta que "'ser pedagogo radical y mantener . 
una actitud de izquierda, es ante todo unir una teoría 
po1ítico social con una posibilidad constante de cambio y 
transformación, en l.a que 1o.s sujetos en proceso de formación 
deberán confrontar lo que le.s es indicado como mundo objetivo 
con .lo que el.los mi!!!lmos experimentan y a l.a vez confrontar.lo: 
no se trata de justificar .solamente lo que se l.es prOpone 
hacer, !!!lino más bien incitarl.os a..l aná.lisis l.úcido de .lo que 
hacen, .los éxitos que logran, las alegrías que ~Stos 1es 
proporcionan, y también las detenciones, l.os 
fracasos •.• participando del dinamismo de l.a vida del. mundo, en 
l.a elevación de l.as esperanzas de reconstruir y humanizar a ia 
sociedad desde una contribución activa y una pr..t.ctica socia1 
má:s comprometida y que será transformada profundamente por e1 
conocimiento y l.a comunicación, porque siempre habr~ algo 
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comunicable y que valga la pena de ser comunicado• 1 81
, en este 

caso la crueldad con que el neo1ibera1ismo ha venido a 
infiltrarse en países tan frágiles como lo es ahora México y en 
la que e1 sacrificio de la modernización ha sido e1 propio ser 
humano, pero también del cual deviene la esperanza. liberadora. 

Otro factor que se deberá considerar para generar una 
actitud de izquierda en pedagogía, es el compromiso que el 
sujeto . pedagógico como intelectual y sujeto político deberá 
mantener, esto como sujeto pensante en la elaboración de 
proyec1:os pedagógicos que llegarán a tener incidencia en el 
plano social, nuestro taller de Lectura es un ejemplo. 

Tomaremos como eje complementario del análisis expuesto 
el hecho de que al pedagogo se le ha vi.sto desde diversas 
perspectivas profesiona1mente hablando, pero se hace necesario 
tener en cuenta que dentro del entramado social y 1a 
estratificación laboral, a1 pedagogo no se l.e percibe ni como 
intelectual ni como sujeto político; es decir, e1 reduccionismo 
conservador le ha negado la posibilidad de pensarse desde ésta 
perspectiva, y que decir de 1a prOpia carga acad~m.ica., pues 
decíamos qué las cuestiones esenciales de 1a complejidad 
social y de l.a realidad en l.a que se encuentra inmerso el 
sujeto pedagógico ha limitado su l.abor y ampliación del saber 
pedagógico en otros sentidos. 

De tal. forma que se han encontrado expuestos s61o a. 
pen!!larse en función de l.as actividades profesionales que por 
ejemplo en el papel de maestros hacen, minimizando a.si. las 
cuestiones que implican un ejercicio m6s profundo de análisis, 
reflexión, interpretación y l.ectura de la realidad, situación 
por la que al. pedagogo se le ha percibido más como el asesor de 
los profesores, el maestro, el técnico de la educación que como 
intelectual. o político. 

En este tenor, la l.abor de 1a pedagog1.a crJ.tica y e1 
proceso de formación radica.1 que generar6 una actitud de 
izquierda, serán el referente para tener en cuenta que e1 
pedagogo radical es un intel.ectual y un sujeto po1ítico, ya que 
la ree1aboraci6n y re interpretación de l.a real.idad coao 
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construcción de conocimiento que ha sido producto de un proceso 
de formación pedagógica radical. y una actitud de izquierda, es 
un ejercicio. intel.ectual. que parte de1 propio proceso de 
formación. Y que se traducirá en una praxis socia1 de búsqueda 
del. bien común, de ta1 forma deberá enfatizarse en l.a práctica 
Pedagóg1ca cotidiana 1a importancia que tiene e1 entendimiento 
del. mundo social. y poli.tico de hoy día y que se encuentra 
regido por el neol.iberal.ismo. ¿Pero en qué sentido se deberá 
considerar al. pedagogo radical. como un intelectual y político? 

Es bajo el proyecto de m0dernización de las sociedades 
y l.a g1obal.izaci6n de l.as economías que caracteriza 1a entrada 
del. sigl.o XXI en donde l.os inte1ectua1es constituyen una 
categoría social de difícil precisión, e11o en el. entendido de 
que son las funciones o 1a actividad que real.izan un tipo de 
sujetos sociales con ciertas características para 
considerárse1es intel.ectuales, o como personas cuya formación y 
función se cree es l.a de pensar y l.a generación de conocimiento 
en un sentido tradicional. de ver al. intel.ectual.. 

En este sentido se.rá que retoma.remos l.os 
pl.anteam.ientos de Gramsci18z para quien de todo grupo ::social que 
surge sobre l.a base original. de una función social. en el. mundo 
de l.a producc.i6n económica, establece junto con él. uno o más 
intelectual.es que l.e dan homogeneidad no sól.o en el. campo 
económico, sino también en el. social. y en el. pol.ítico. 

Dice Gramsci ·que todos l.o hombres son inte.1ectua1es, 
ya que al. margen de su profesión manifiestan aunque mínima una 
actividad intelectual. creadora, pero no todos tienen en la 
sociedad l.a función de intelectual.es, pues el intel.ectual. se 
transforma en l.a conciencia. autocrítica del. sistema de pode.r, 
así mismo contribuye a l.a toma de conciencia de l.a función 
hist6rica183 del. grupo social a·1 cual. pertenece. En este sentido 
identificamos el hecho de que Gramsci propone l.a generación de 
un nexo dial.éctico de l.a estructura con l.a superestructura e 
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identifica el. papel. !!Social. y po1ítico de 1os intel.ectua.l.es a 
partir de !!SU víncuJ.o con los bl.oques históricos, es decir con 
los grupos de J.a sociedad civil.. 

De esta forma, de:5taca .l.a representación que en el. 
plano político debe tener el. intelectual. L~ 4 en la direc·ción de 
l.a !!SOCiedad, pue~ corre!!Sponde a éste ser el organizador de ésta 
en todas l.a esferas de l.a vida social., entre el.las J.a 
educativa, y cuya tarea esencial. como presencia pol.ítica es 
entregar ''una concepción del. mundo- coherente que integre l.as 
diversas concepciones de l.os diversos seceores sociale!5, de!!Sde 
una reJ.aci6n dialéctica concebida por l.a crítica al. si!!Stema de 
poder como eje principal. y motor impulsor de l.os caJ?Dios en l.a 
educación y en l.a sociedad. 

Desde esta perspectiva quedará el.aro que el. 
Pedagogo además de profesor es un intelectual., y más aún si 
retomamos e.l. proceso de formación radical., éste ser.tt. entonces 
un intel.ectua1 de izquierda ya que el. propio proceso de 
formación radical. dentro de l.a carrera, l.e posibil.itará el. 
extender l.a .l.abor pedagógica al. ámbito de la construcción del. 
conocimiento y en éste caso conocimiento social. y político que 
recaerá en e1 anál.isis y ref1exi6n del. mundo, bajo un ejercicio 
intelectual. creativo. 

Por otro l.ado, deberá tener.se también en 
conside~ación que para Gramsci el. inte1ectua1 tiene una 
estrecha relación con 1a sociedad, para l.a carrera de pedagogía 
también deberá tenerla, y :será ese compromiso social a.1 que 
hemos al.udido el. que deberá replantarse continuamente bajo 
marcos ético!!! y criterios de participación más humanos y en 
cuya .l.abor e1 intelectual. de izquierda. deberá ser el. elemento 
noda1 de todo análisis en l.a. generación de propuestas en vistas 
a l.a superación de la actual. crisis de inhumanidad que estamos 
padeciendo. 
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Por 1o tanto, e1 pedagogo deberá 1uchar por esa 
actividad inte1ectual dentro de la carrera, los profesores 
deberán de impulsar1a y promoverla como la. esencia de la 
formación de los sujetos, 1a razón de ser de 1a pedagogi.a una 
vez que el actual plan de estudios nos permite pensar que serA 
asi. .. 

De esta forma es en e1 plano social que el pedagogo 
se proyectará como intelectual de izquierda en 1a medida que 
sus actos y proyectos vayan acompaftados del sentido humano que 
los contenidos de izquierda impregnan en su proceso de 
formación para repensar nuestro paPe1 como sujetos sociales Y 
po11.ticos imp1icados en la transformación de 1os procesos 
histórico-sociales, pero antes de esto deberemos considerar 
nuestro sentido como seres humanos, como agentes de 
transformación que piensan, sienten y viven 1os conf1ictos de 
la vida cotidiana. 

Pues como intelectua1es y sujetos po11.ticos, 
deberemos caminar como sobre brasas ante las realidades que nos 
comprometen desde el punto de vista de la teori.a para formular 
posiciones fuertes, precisas y arriesgadas, situándonos en una 
zona pe1igrosa y nada comp1aciente, y que en el ejercicio 
inte1ectua1 existirá la posibi1idad de reconsiderar e1 pape1 
de1 pedagogo como agente de transformación en 1a teori.a y en la 
práctica de una izquierda radica1 que comprometa, que 
comunique, que invite a 1os otros sujetos a superar en el p1ano 
de 1a acción cri.tica e1 trance que 1os avatares del 
neo1ibera1ismo ha provocado en nueStra sociedad .. 

A.si. lo que diferenciará a1 pedagogo como intelectual. 
de izquierda será su interés por la tota1idad de1 proceso 
histórico y 1a complejidad socia1, el cua.1 no sól.o deber.ii ser 
bajo un aná1isis objetivo, sino que ~eberá penetrar su 
pensamiento, a:fectar1e .significativamente y que se traduzca en 
una sed de conocimiento para vivir constantemente en un mundo 
de ideas que 1e permitirán a 1a vez construirse y reconstruir•• 
en 1a cotidianidad de su trabajo pedagógico con los excl.uidos 
del proyecto de modernización neoliberal.. 
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Y en este sentido pensaremos que será val.orizado e1 
trabajo intel.ectuaJ. del. pedagogo una vez que su saber se 
general.ice a un público más amp1io que el. de su círculo 
profesional.; esto es, toda vez que haya trascendido las paredes 
universitarias y la J.&bor pedagógica :se refl.eje en un acto 
pol.~tico de J.ucha frente al. enemigo de orden burgués. 

Para el.lo, J.a carrera de pedagogía y J.os profesores 
radical.es deberán tener en cuenta que formar al. pedagogo 
radical. como intelectual. de izquierda será desplegar ante él J.a 
libertad de poner en práctica de mil. modos, y según su propia 
original.idad, l.os principios fundamental.es de su pensamiento y 
de vida que han sido afirmados. 

Proveerle de un abanico infinito de medios y 
posibiJ.idades teóricas dentro del. propio proceso de formación, 
en el. que cada intento por aprehender y comprender l.a total.idad 
del. complejo social. y que vea refle:::Jado en la. manera de 
expresarse, de criticar, de anal.izar, de reflexionar y de 
discutir bajo la expresión de su propia personal.idad y el. 
trabajo inte1ectual que logrará real.izar sobre él mismo, 
entender1o desde 1a perspectiva de su vincuJ.ación· con. 1a 
compl.ejidad social. y 1a construcción de proyectos a1ternativos. 
de transformación a 1as condiciones de inhumanidad que 1os 
sectores socia1es más desprotegidos están padeciendo. 

Desde este punto de vista deberá extenderse el. 
compromiso de los profesores para mantener constante la premisa 
de que dentro de la carrera de pedagogía, no basta con 
profesionalizar a 1os sujetos, sino el. sentido amplio de ]..a 
carrera deberá refJ.ejarse en l.a formación humana que 1a 
pedagogía ha impregnado en e1 sujeto como su propia 
subjetividad, su manera de percibir J.a complejidad de 1a 
realidad actual.; en otras pal.abras ya J.o habíamos mencionado, 
su cosmovisión. 

Por ta1 motivo es fortificante para J.os pedagogos 
que se formarAn bajo e1 nuevo pl.an tener 1a posibi1idad de que 
el. sujeto pedagógico radie.si que se encuentra en cada uno de 
el.los pueda emerger diría Freire desde el. inicio de ia carrera, 
y tener acceso a un enriquecimiento cu.l.tura1 coao personas y 
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que quizás una carrera de corte conservador no 1es hubiese 
podido ofrecer. 

En este sentido 1a perspectiva de vincul.aci6n socia1 
de 1a carrera podrá expresarse en l.a incidencia que en l.a 
transformación de 1a sociedad tenga el. pedagogo porque un 
factor que sí es determinante es el. hecho de que 1a pedagogi.a 
es cul.tura, por l.o tanto l.a posi.bil.idad de mnpl.iar el. horizonte 
de l.as. expectativas _pedagógicas radical.es se encontrarán en 
espacios esencial.es de praxis político-pedagógica como han 
11egado a ser 1a cul.tura, 1a educación y l.a sociedad. 
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CONCLUSIONES 

La elaboración de un trabajo de investigación como e1 que 
fue preseneado· en este caso, abrió l.a posibi1idad de orientar 
el. análisis y 1a ref1exi6n pedagógica en una problemática que 
nos aqueja en la actualidad, en este caso l.as impl.icaciories del 
proyecto neol.iberal. en México en la Educación superior dentro 
de la . UNAM, y .l.a confrontación de l.os procesos de formación 
pedagógica. al .interior· de 1a Universidad bajo el. marco 
neoliberal. desde J.a perspectiva de los sujetos universitarios. 

Para el.lo se partió de que l.a Universidad no ha "Sido ajena 
al contexto del. neo1ibera1ismo y l.a Gl.obal.ización económica y 
que de hecho el proceso de Modernización ha venido a modificar 
no sólo las pol~ticas y los proyectos para l.a Educación 
superi.or P\'.ibl.ica sino que se ha mani.festado incl.uso en l.as 
re1aciones social.es que l.os sujetos pedagógicos establecen, 
como un ejempl.o más específico de la infil.tración de los 
criterios neol.i.beral.es dentro de la UMAM. 

El rastreo histórico en la búsqueda del. sujeto pedagógico 
dejó manifiesto el hecho de que l.a educación y l.os proyectos 
educativos han venido acompaftados de l.os diversos procesos 
socioeconómicos desde el momento en que 1.a modernidad y el. 
capital.ismo se hicieron presentes y que en el. peor de l.os casos 
l.os ha justificado y a partir de J.os cual.es l.a diversidad de 
interpret:ación y tratamiento de l.os prol::>l.emas educativo.s en 
general. y en particular el. de l.a formación del. ser humano se 
vuelve -un elemento de apertura al. análisis y tratamiento 
pedagógico .. 

También quedó de manifiesto que los procesos de formación 
han partido de una idea preconcebida del. papel. de l.a educación 
y del. concepto de ser humano, que entre otros factores han 
incidido en l.os replanteamientos que de 1.a educación y e1 
sujeto se han hecho, de esta ~orma nos permitió entender que 1• 
educación no es un hecho aislado de l.a comp1ejidad social., a1 
mismo tiempo reafirmar que es un espacio que se encuentra en 
constante movimiento e interre1ación con otros ~en6Jllenos que 1• 
a1imentan en el. pl.ano discursivo; para poder de esta ~orma 
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am:P1iar nue:s1:.ro cri1:erio de an4..:Lisi:s, 
tratamiento de nuestro objeto de estudio. 

por tanto de 

En este :sentido se puso de manifiesto que e1 
neol.ibei:'al.ismo vino a modificar el. espacio socia1, pol.itico, 
cul.t:ura1 y educativo baJO criterios del. me.rea.do y l.a economía 
transnacional. y de l.os cual.es l.a Educación superior, :su pape1, 
su función, sus obJetivos y l.a Formación que se da en 1as 
Instituciones Públ.icas en1:re e11as la UNAM, tomaron otra 
dimen:sión y es en esta que el. análisis de l.os procesos de 
formación pedagógica permitieron evidenciar el. hecho de que e1 
neo1iberal.i:smo está dirigiendo l.as pol.i.ticas y 1.os proyectos 
educativos a una tendencia mercanti1i:sta de 1...:.. formación de 
sujetos adaptables y fl.exibl.es a l.os cambios en el. mercado de 
traba.JO .. 

De tal. forma que el. anál.isis que se real.izó en este 
trabajo respecto a l.a confron~aci6n de 1os procesos de 
formación bajo el. marco neol.ibera.l., partió de considerar a l.a 
Educación Superior desde l.a perspectiva de 1a formación 
universitaria, como un espacio de creación y recreación 
pedagógica; es decir, un espacio en· e1 que se encuentran 
manifiestos dos procesos dominantes de formación pedagógica de 
l.os universitarios: el. conse.rvado:r y el. ra.di.ca.1. 

Desde este enfoque, el. aná1isis de l.a real.idad en 1• 
Educación Superior permitió 11evAr a cabo una aproximación a 
1as expresiones de l.os sujetos pedagógicos que se foraan desde 
ambos procesos didActicos y l.a diferenciación que de dicho• 
suJetos pudo real.izarse fue producto también de una 
reinterpretaci6n de 1o pedagógico y de l.as contradicciones 
expresa:s del. proyecto de modernización en l.a real.idad objetiva 
que l.a Universidad y l.a Carrera de Pedagoq~a han revel.ado para 
repensar el. anál.isi:s de l.os sujetos que se forman dentro de 1• 
UNAN, ésta pensada como un eSpacio abierto a diveraaa 
posibil.idades de interpretación .. 

En este sentido el. retomar el. anál.isis pedagógico de 1o• 
procesos de formación dentro de 1.a Universidad, nos pe.ca.i.ti6 
confrontar l.a cosmovisión conservadora de l.a Educación Super~or 
frente a l.a cosmovisión radical. desde una óptica de 
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diferenciación buscando 1a re1aci6n y l.a inf.l.uencia que l.os 
proyectos educativos conservadores y radical.es han tenido en el. 
discurso pedagógico y en l.os procesos de formación de l.os 
sujetos de 1·a educación dentro de 1a Universidad en l.os úl.timos 
30 an.os.. De tal. forma que también quedó expresada l.a 
resistencia que se genera al. interior de l.a Universidad y l.a 
carrera de pedagog.i.a desde 1as propia!S prácticas y sentidos 
pedagógicos que expresan l.os sujetos bajo su cosmovis6n y l.as 
limitaciones de formación a l.as que el. neol.iberal.ismp está 
sumiendo a1 sujeto conservador. 

Desde l.a perspectiva del. discurso pedagógico, en los 
proyectos y 1os procesos de formación pedagógica, y l.a búsqueda 
del sujeto pedagógico radica.1 posibil.itó ampl.iar l.as 
expectativas de la acción de l.os sujetos pedagógicos de l.a 
universidad en e1 p1ano de la reconstrucción y transformación 
de l.a real.idad desde diversas posibil.idades, toda vez que se 
pudo evidenciar la pugna que se gesta en l.os proyectos 
educativos para la Educación Superior entre una educación para 
el. trabajo y el. sometimiento, o bien una educación para l.a 
l.iberación y un compromiso social.. De esta forma se pudo 
discernir del sentido de la formación que se proporciona en la 
UNAM, a partir del. propio cuestiona.miento de la misma y tratar 
de replantear el sentido que ésta debiese tener en espacios 
comp1ejos como e1 universitario y el socia1. 

E1 hecho. de optar por una metodo1og~a de 
investigación al.terna ti va como l.o han sido l.as corrientes 
interpretativas en educación, nos permitió real.izar· un 
acercamiento a un fenómeno económico cuyas implicaciones han 
estado imbricadas en 1as esferas de nuestra real..idad, sobre 
todo en el. espacio educativo y en el. cual. se encuentran l.ot:s 
procesos de formación pedagógica de l.os sujetos. 

En este sentido, fue el. m6todo del concreto
ab.stracto-concreto el que nos permitió abordar a l..a Educación 
Superior en la UHAM como un campo probl.emático, desde l.a 
perspectiva de l.a formación de l.os sujetos pedagógicos, 
l.ogrando asi. un recorte de l.a real..idad l..a cual. se encuentra 
mediatizada por otros factores que l.a van determinando, de esta 
forma permitiéndonos anal.izarl.a como tota.1idad respecto de l..os 
nivel.es de aná1isis que e1 propio proceso de investigación fue 
proponiendo y que quedaron expuestos en l.a forma en que l.as 
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jerarquías de l.as categorías conceptuaies nos fueron iievando a 
.l.a relación dia.l.éct:ica establecida también con los materia.les 
de .l.ectura retomados para fundamentar .l.a tesis propuesta. 

Desde este enfoque metodológico, el trabajo de 
investigación representó un proceso en el. cua1 se encontraron 
implicados diversos faC:tore:s personal.es que fueron dirigiendo 
el plano de análisis y de interpretación del objeto de estudio, 
y en este sentido _representó la reafirmación de que la 
pedagogía e5 cultura, y que el. pedagogo es un intelectual. y 
sujeto po11.tico, en el sentido de que el. hecho de ahondar en 
una problemática que genera análisis y reflexión, es ya un acto 
de construcción de conocimiento que recae en las posibilidades 
y las alternativas que se pueden proponer para reconstruir la 
rea.l.idad cotidiana de5de un plano de conciencia y praxis social 
adquirida dentro de la propia universidad. 

Por otro lado, es en la reconstrucción del. objeto de 
estudio, que las alternativas propuestas en esta investiqaci6n, 
nos proponen el reconsiderar a. la Pedagogía Crítica y la 
formación radical como el. elemento :Pedagógico que debiera de 
trabajarse dentro de la Universidad para formar sujetos de 
análisis, crítica, reflexión que induzca a 1a transformación de 
la rea1idad objetiva; y es en este sentido que 1a contribución 
de la Pedagog~a de izquierda es fundamental. en e1 
replanteamiento del. compromiso social de 1os universitarios y 
de la propia Universidad, l.o cual. posibi1itará el 
enriquecimiento de 1a formación radica.1 como expresión m6xima 
de liberación social y como cultura. 

As~ podremos repensar en los procesos de formación 
desde u.na relación más directa con 1a complejidad social, ya 
que la tarea sustantiva de 1a Universidad será esa, 1a de 
formar sujetos comprometidos con los sectores sociales m6s 
desprotegidos, y es aqu~ que el ped•9090 radicai tendrá 
incidencia para proyectarse como sujeto po1..1.tico en toda au 
dimensión. Esto nos lleva a que se deberá replantear 1a idea de 
Universidad como mercado, o 1• Universidad que genera 
propuestas sociales, proyectos dirigidos a 1a sociedad civi1. 
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Este será entonces e1 compromiso de l.a. Carrera de 
Pedagog~a y del. pedagogo radica1 de izquierda.: dirigir y 
e1aborar proyectos socio pedagógicos tendientes a l.a generación 
de una conciencia Co1ectiva 1 a 1a vez que brindar 1as 
posibi1idades de formación para iniciar a 1os sujetos socia1es 
en su proceso de l.iberaci~n a 1a ofensiva de1 neo1iberalismo1 
de esta forma l.a universidad trascenderA su compromiso social. y 
también trascenderá el. saber pedagógico extendiendo de esta 
forma i·as posibil.idades de acción de1 propio quehacer 
pedagógico en un sentido más humano. 

Una vez que entendimos que 1a pedagog~a no se puede 
reducir a.1 util.itarismo ni a 1a producción de instrumentos de 
contro1 socia1 1 :!:!lino que se puede extender su campo de acción 
una vez que se ha rep:Lanteado el. papel de l.a educaci6n1 de l.a 
formación y del. sujeto pedagógico frente a la actitud de 1ucha 
constante contra el. dominio capital.ista que el. proceso de 
formación radiC:al. l.e ha dado y que no debe quedarse dentro de 
l.a Universida.d 1 sus posibil.idades de transformación deberán 
extenderse en l.a construcción de un arco de suet\o social como 
dice Macl.aren. 

Por otro l.ado1 cabe set\al.ar que este trabajo es tan 
sól.o eso1 un ·acercamiento a la comp1ejidad de1 ámbito de l.a 
Educación superior 1 por l.o· tanto existe 1a posibi1idad de 
generación de otras interpretaciones y pl.anos de aná1isis para 
una prob1emática social. y peda96gica que amp1~a 1as 
expectativas del campo de acción de :La Carrera y de 1a 
Pedagog~a desde 1a perspectiva del. nuevo pl.an. 

Por lo tanto es una investigación que cubrió 1as 
expectativas planteada.s 1 pero que se encuentra abierta a otras 
posibilidades de interpretación si se parte de 1a no sutura de 
10 social, y de rescatar e1 t"rabajo inte1ectua1 y po11.tico de 
1os pedagogos y 1as pedagogas que est6n dispuestos a construir 
utopi.as y a enaltecer e1 quehacer peda969ico desde un proceso 
de formación pedagógica. en constante reconstrucción y que 
impl.ica un replanteamiento y encuentro de nosotros mismos y l.a 
reflexión pedagógica para pensar que ya no seremos 1os que 
somos, sino aquell.os que alguna vez quisimos ser gracias a l.• 
formación pedag6gica 1 una vez que se aprehenda 1.a dimensión 
humana y social. que la pal.a.l::>ra formación trae imp11.cita desde 
1a pedag--:>gi.a de izquierda. 
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De todo 1o anterior. y ante e1 estudio de una 
probl.emática actual. como l.a que se propuso en este trabajo, 
deberá tenerse en cuenta que ésta no se cierra a l.a carrera de 
Pedagogía tan sól.o. ni en 1a ENEP Aiagón, pero cabe resal.tar 
que fue determinante el. hecho de que J.a construcción del. 
proyecto p·artíera de dichos e·spacios y más significativo se 
vol.vió el. estudio de los procesos de formación pedagógica de 
l.os universitarios y los estudiantes de Peda.gogi.a de A.ragón, 
una vez que en · pl.ano del. anál.isis durante el. proceso de 
invest·igación se retomaron las vivencias personal.es de aquel. 
entonces en que cursé l.a carrera (1994-1997) -

Hecho que puso de manifiesto l.a posibilidad de 
entender el. espacio escolar como un entrama.do .. social. de 
relaciones complejas en l.as que se entreteje una dinámica de 
interpelación entre l.os diferentes actores social.es que se 
encuentran dentro de l.a Universidad y l.e. carrera, l.os cual.es 
aún hoy día están tratando de reel.aborar sus cosmoviones, 
ampliando así el. marco de reflexión en el. estudio de l.a 
formación universitaria, siendo ésta l.a que l.es ha permitido 
despl.azarse en l.a real.idad contemporánea en uno u otro sentido 
aún bajo l.os criterios y el. esquema ideol.ógico del. 
neol.iberalismo. 

A.9í, fueron las vivencias personales 1as que 
enriquecieron el análisis y l.a reflexión en este trabajo a l.a 
vez que nos · pe.i:niitieron articul.ar el.ementos de una historia 
personal. con una probl.emática real., poniendo a.si. de manifiesto 
l.a importancia que tiene en el. proceso de formación radical. el. 
hecho de que l.os profesores dial.eguen con l.os alumnos, 
compartan a través de l.a :Inter. experiencia pedagógica sus 
puntos de vista, su apreciación del mundo y de l.a real.idad; es 
decir que l.a subjetividad de los alumnos aflore desde l.as aul.as 
universitarias, pues es en estas de donde partirán todas l.as 
propuestas de transformación social., toda vez que quedó 
expuesto que l.a pedagogi.a. l.a universidad y l.os pedagogos no 
pueden vivir al margen de l.a. compl.ejidad social.. 

Ya que es en esta incl.uso en l.a que se podr6n 
encontrar l.os el.ementos noclal.es que tambi6n posibil.iten el. 
aná.l.isis y J.a refl.exión pedagógica l.as cual.es enal.tezcan l.a 
l.abor intel.ectual. y política del. pedagogo de izquierda, y en 
este sentido podemos conc1uir que este trabajo es re~J.ejo de 
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aque11o que puede generar un proceso de formación pedagógica. 
a1ternativa como 1o es 1a pedagogi.a cr1.tica., si consideramos 
que desde e1 tema de1 proyecto de investigación propuesto en 
este caso, es que se encuentra exp1~cito en su máxima expresión 
e1 trabajo de profesores comprometidos con·1a formación de 1o:s 
pedagogos de izquierda como 1o ha sido quien ha dirigido mi 
proceso- de formación radica1 y asesorado este proyecto de 
investigación de principio a fin y que puedo decir sin temor a 
equivocarme que vino a enriquecer mi formación persona1 como 
expresión de cultura pedagógica, amp1iando as~ mi horizonte de 
acción y praxis pedagógica a1 mismo tiempo que se han abierto 
1as posibi1idades de desp1azarme dentro de 1a comp1ej"idad 
cotidiana con mayor libertad. 
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