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Se consolida el embrutecimiento  

El fracaso de la reforma-contrarreforma y 4T1 educativa

en México
Jorge Lora Cam

Rebelión

En este artículo hacemos una critica al modelo educativo neoliberal, que se mantiene con la 4T que 
sustituyo al revolucionario articulo 3 de la Constitución de 1917 y sus desarrollos La educación de 
hoy aún responde a una economía colonial, mas cercana a la segunda revolución industrial que a la 
tercera, a una economía de ensamblaje y maquila y, que no obstante sus magros aportes a la ciencia 
y la cultura crítica, encontraba sus limites al entrar en obsolescencia por ser mercantil, eurocéntrica, 
corporativa, clientelar, vertical y siempre obstaculizada por la burocracia y penetrado por la 
corrupción. El nuevo patrón mal copiando orientaciones del capitalismo avanzado y dejando a un 
lado a la comunidad educativa implicada, no solo reprodujo los antiguos males sino que creo otros 
que se agravaron con el tiempo al estar originados en un fraude extendido con la privatización, 
autoritarismo, evaluaciones, estímulos, empresariación, simulacro de investigación y supuesta 
excelencia. Con las iniciativas que se generaron en la etapa de la OCDE, FMI, Banco Mundial, 
Tratado de Libre Comercio no fue posible revitalizar este sistema educativo anquilosado, con un 
rezago enorme y limitada cobertura pública, a pesar de su crecimiento cuantitativo. Con la llamada 
4T no cambio la mínima vinculación estratégica con las necesidades mas apremiantes de la 
población; los irrelevantes programas de estudio, su atraso y ausencia de investigación significativa,
la venta de servicios y títulos por las instituciones; los esquemas de estímulos según productividad 
para el personal académico, mas bien agravaron la actual crisis educativa.

* Reseña del autor: Maestría en Ciencias Políticas Flacso-México, Doctor en Ciencias políticas y en
Estudios Latinoamericanos (UNAM), autor de 18 libros y numerosos artículos y ensayos sobre 
procesos políticos en América Latina, epistemología y metodología, y critica a los modelos 
educativos desde una postura emancipatoria. Miembro fundador de la Red de 
Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz, (RILDEPAZ).

1 Se refiere a la Nueva Escuela mexicana del actual gobierno,una educación humanista, integral y para la 
vida, que no solo enseñe asignaturas tradicionales, sino que considere el aprendizaje de una cultura de paz, 
activación física, deporte escolar, arte, música y, fundamentalmente, civismo e inclusión. O sea que no 
cambia el anterior modelo, solo trata de perfeccionarlo. 
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“Creo que uno de los factores más importantes de la crisis en general y actual de la educación en
México tiene que ver con un modelo educativo que surgió como altamente centralizado,

corporativo, burocratizado, autoritario, y cuyos problemas intentaron resolverse a través de medidas
neoliberales (privatización, verticalidad, empresarialización y restricción como traducción de

significado de calidad). En ese sentido, un planteamiento de política educativa en búsqueda de la
liberación va más allá sólo de los estudiantes en lo individual y grupal y tiene que ver con la

creación de nuevas estructuras en instituciones y sistemas, que abran espacios de verdadera libertad
para aprender, enseñar e investigar y que se vinculen con los grandes movimientos y procesos

también progresistas y, podemos decir, de avance de liberación nacional.”  

Hugo  Aboites (http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/344546)

I. INTENCIÓN Y CONTEXTO.

El presente artículo pretende mostrar como la Universidad abandona la formación integral para un

proyecto de País soberano a depender de las oscilaciones de un mercado segmentado y subordinado

a la política colonialista norteamericana. Veremos a grandes rasgos, por que es una contrareforma y

en que consiste esta en el nivel universitario. Nos referimos a la mercantilización educativa, donde

la  universidad se  transforma en una fabrica  de títulos,  de  posgrados,  cursos,  textos,  carreras  y

diplomados a distancia y últimamente, programas informáticos y plataformas. Siendo una fábrica,

poco a poco es reemplazada por empresas sin tradición en la enseñanza que hacen convenios con

universidades para su titulación y ellos ponen a maestros precarizados que solo trabajan vía internet.

Con la pandemia del Covid-19, las universidades públicas y las privadas, de elite o de “maquila”,

también llamadas “patito”, encuentran otros competidores en las televisoras y las grandes empresas

informáticas,  los  gigantes  de internet:  Google,  Apple,  Facebook,  Amazon y Microsoft, bajo  el

manto  de  que  vivimos  en  la  sociedad  del  conocimiento  y  de  las  competencias.  Estas

megacorporaciones  se  convierten  en  las  implementadoras  de  la  modernidad  y  “equidad”

promovidas por la OCDE, el Banco Mundial o la Comisión Europea, o por la consultora el grupo

McKinsey. Todos ellos promueven la individualización del aprendizaje, la mayor dedicación a las

competencias  que  a  la  teoría;  la  trilogía  escuela  digital,  la  novedosa  “pedagogía  inversa”  y  el

enfoque  por  competencias,  que  responden  inmejorablemente  a  las  exigencias  de  reducción  de

costes,  de  flexibilidad  y  de  reorientación  hacia  las  necesidades  de  la  economía  global.  Lo

contradictorio estriba en que empresas y “consumidores” coinciden en una educación básica, rápida

y  barata,  en  competencias,  otros  respaldan  sistemas  educativos  que  favorecen  la  segregación
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académica y social en beneficio de las élites, en particular mediante una ramificación precoz y un

libre  mercado  escolar.  Por  otro  lado,  mientras  pretenden  una  educación  básica  común,  no  se

entiende  para  que  activan  la  evaluación  de  la  productividad,  los  estímulos,  los  ranking,  la

excelencia, las revistas indexadas, se suman a una nueva tecnocracia educativa que juntas eliminan

al docente o lo precarizan al extremo y así contribuyen al embrutecimiento o a la Universidad de la

ignorancia, que prescinde de laboratorios, equipos, bibliotecas, archivos, de la infraestructura que

tienen las grandes universidades.           

Abordar la llamada reforma educativa en clave crítica implica desnudar las operaciones que desde

hace casi 30 años fueron puestas en marcha para la desposesión del sistema de educación pública.

Desde los organismos internacionales, las fundaciones y las ONG, se despliega la conversión de la

educación en mercancía.  Se impuso el  concepto de servicios  educativos  en un mercado donde

existen bienes y servicios, es decir, productos transables. Transforma las subjetividades sociales,

con la idea del capital humano o creación de los “recursos humanos” del siglo XXI. La reforma se

monta  en  el  juego  desposesión/acumulación:  la  desposesión  de  derechos,  de  saberes,  de

pensamiento y la acumulación de capital y concentración del poder de las minorías empresariales.

La reforma implica un proceso de mayor alienación social donde aparecen las nuevas formas de

fetichismo,  de  fragmentación,  jerarquización  y  obediencia  que  la  colonialidad  del  poder  nunca

abandonó. Poder empresarial que también es poder político. Existe una madeja de sujeción colonial

que la reforma educativa veladamente impone.

En una perspectiva de mercado laboral, apenas nos adaptamos a la tercera revolución industrial, que

es una revolución científico-tecnológica o de la inteligencia, que se afirma sobre las tecnologías de

información y comunicación (TIC), la electrónica y la automatización. Pensando en la cuarta, ligada

al internet de las cosas, la robótica, los sistemas ciber-físicos, la interconectividad, los vehículos

autónomos,  inteligencia  artificial,  vehículos  eléctricos,  aprendizaje  de  máquinas,  biotecnología,

genética, impresión 3-D, Cloud Computing, etc;    nuestros egresados de las escuelas de educación

superior están muy lejos de la competencia internacional. De acuerdo con el informe de la OCDE-

2019, centrado en el mercado laboral y las cadenas de valor mundiales, a nuestras universidades les

falta  competencias,  viven  en la  informalidad y  sus  egresados están  sobre  cualificados.  Esto se

agrava cuando vemos que medio millón de jóvenes ingresaran al mercado laboral, pero se espera

que solo el 26% obtenga títulos. Recomiendan una mayor diversidad de carreras,  menos clases

presenciales y una mayor relación con las empresas.2  

2 OECD (2019), Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher 
Education, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264309432-en..

3



La OCDE, también exhorta como salida al hecho de que México ocupa el último lugar en educación

superior entre los 37 países que lo conforman, tener una visión estratégica, un enfoque común para

todo  el  sistema,  someterse  a  la  acreditación  y  aseguramiento  de  la  calidad.  Tarea  nada  fácil

considerando  que  dos  de  cada  10  mexicanos  mayores  de  25  años  (17%)  cuenta  con  estudios

universitarios, de ellos 100 mil tienen doctorado. De un 10% de 20 a 24 años (13 millones)  en

educación superior están inscritos 2.981.313 y en la media superior en el rango inferior de 15 a 20

años son 4.187.528 estudiantes, que representan el 12.2% de la matrícula total.  El empleo informal

aumentó desde el 26% en 2010 hasta el 27% en 2017, y el empleo en ocupaciones laborales que no

requieren un título de educación superior aumentó desde el 44% en 2010 al 46% en 2017. 3  De allí

proviene el enorme crecimiento de la migración y delincuencia, de una población joven que no

consideran  -obviamente- las  expectativas  de  la  OCDE,  aunque  México  cuenta  con  2180

universidades públicas y 3163 privadas (59%). Lo real es que las industrias más rentables en el

mundo capitalista  son las  de las  armas,  los  medicamentos,  el  narcotráfico,  la  pornografía  y  la

educación; la juventud se dirige a las múltiples organizaciones criminales existentes en el país. 

Los  billonarios  del  mundo  con  los  gobiernos  han  creado  una  delincuencia  global  que  genera

políticas públicas para beneficiar al poder privado; son pactos perversos de obediencia, fundante de

la subjetividad sometida, que adquiere dimensión planetaria. La financiarización de la economía

obligó a toda una reconfiguración a nivel global que viene produciéndose desde los años setenta del

siglo  pasado  y  ha  puesto  en  tensión  hasta  dominar  el  sistema productivo.  Las  investigaciones

político-económicas en regiones recolonizadas sirven para vincular esta nueva expoliación con la

era del extractivismo y la apropiación de territorios, el nuevo avasallamiento a las comunidades y

pueblos  originarios,  la  gentrificación  urbana  y  movimientos  poblacionales,  así  como  la

transformación alimentaria y modos de producción agraria con sus obvias consecuencias para la

salud. Aceptar el saqueo va de la mano con la creación de una nueva subjetividad —necesaria para

aceptar el “despojo educativo por acumulación”— que, a su vez, retroalimenta la concepción de una

formación  destinada  a  producir  sujetos  sin  historia,  ni  geografía,  sin  derechos  laborales,  ni

colectivos, individuos funcionales y descartables a modo de las necesidades de la economía del

mercado.

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf
3 INEGI-ENOE (2017), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo [Mexican Labour Force Survey, first 
trimesters 2010-2017], Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mexico City, 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/. [8] Lowe, H. and A. Cook (2003), “Mind
the gap: Are students prepared for higher ed
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Este es el contexto que orienta y dirige la educación universitaria en torno al mercado como centro

y el interés privado como objetivo. En los últimos 27 años se vienen alzando cada vez más voces de

alarma ante el impacto negativo que las recetas neoliberales de gestión y operación tienen en la

universidad. Mientras la empresa y la inversión privada sigan siendo los motores de la economía

neoliberal ya consolidada, y se pretenda homogenizar la educación superior con los países de la

OCDE,  aumentará  la  creciente  dependencia  que  sufre  el  mundo  académico  respecto  a  las

evaluaciones  para  colocar  la  educación bajo  los  estándares  anglosajones  asociados  con aquella

entidad,  ubicarse  en  los  ranking que priorizan cantidad sobre  calidad;  y  para  ello  publicar  sus

investigaciones en inglés y en ciertas revistas cada vez más controladas por multinacionales. Esto

ocurre en un paisaje académico atravesado por la precariedad, la incertidumbre y el fomento de la

competencia entre individuos, moldeando la vida cotidiana de docentes, investigadores y de los

estudiantes en torno al fraude y la simulación para entrar en la competencia. Situación agravada por

unos recortes “austericidas” que siguen sin revertirse, esperanzados en el apoyo empresarial privado

al  sector,  se  vive  una  precarización  sin  precedentes  sobre  la  investigación  y  la  enseñanza.  La

actividad intelectual expresa la degeneración del pensamiento público. El tema es de la máxima

relevancia,  considerando  el  papel  constitutivo  que  la  universidad  aún  juega  en  las  sociedades

modernas  como medio  de  ascenso  social.  Esta  institución  deja  de  serlo  y  tampoco  es  más  la

encargada de proveer la formación más avanzada y especializada que se procura a sí misma cada

cultura,  cada  nación.  Tampoco  es  la  fuente  de  los  avances  culturales,  científico-técnicos.  Sin

proyecto de país soberano, pierde su capacidad de ser motor y dirección del cambio, y deja de

impulsar la innovación y pujanza de una economía frente a otras y, por tanto, deja de influir en la

calidad de vida y el desarrollo del pensamiento. Buena parte de los avances y logros sociales se han

gestado en la universidad. Los cambios que esta sufre repercuten tarde o temprano al conjunto de la

sociedad. La universidad se ahoga en planteamientos organizativos, administrativos y evaluativos.

La investigación queda reducida a maximizar las publicaciones en determinadas revistas. Ya no se

trata de publicar trabajos rompedores o innovadores que mejoren sustancialmente la sociedad.

II. LA CONTRARREFORMA EDUCATIVA 

Necesitamos tener una visión general e histórica de la educación universitaria en una perspectiva

crítica que nos muestre su evolución progresista y como ocurrió el retroceso neoliberal y la crisis

que hoy atraviesa. Examinar la relación en cada momento histórico entre sus objetivos, alcances,
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naturaleza,  situación  y  tendencias  y  ver  si  existe  una  crisis  educativa.  Si  definimos  el  terreno

complejo del movimiento nos encontramos con que esta es una de las reformas neoliberales más

estructural y fundamental. Por ello deberemos abordar la reforma en función de sus alcances más

profundos, estableciendo algunos interrogantes que, por cierto, no vamos a responder, pero que

marca pautas para sucesivas investigaciones: ¿qué y cuanto hay en términos de proyecto educativo?

¿en qué medida anidan allí una voluntad y un proyecto integral o una perspectiva  empresarial y de

privatización? ¿a qué intereses obedece y qué alcances tiene la reforma neoliberal? ¿qué tiene que

ver con el rumbo y el sentido de país? ¿cuál es el valor y la orientación de la educación ofrecida a

los universitarios y, en general, a los estudiantes del país? ¿cómo está segmentado el mercado de

carreras universitarias? ¿qué y a quiénes recuerdan los egresados de lo aprendido en la universidad?

¿saben  investigar  los  egresados?  Quizás  debamos  revisar  sus  características  básicas  desde  la

práctica  y  la  teoría:  evaluaciones,  currículos  estandarizados  o  privatizados  y  capacidad  de

renovación,  para  ver  su  adecuación  laboral.  ¿Será  que  enmascaran  una  agenda  más  extensa,

favorecer  los  flujos  mundiales  sin  restricciones  de  capital  e  inversión,  privatización  y

desregulación?  ¿Cómo  se  relaciona  este  tipo  de  educación  por  competencias  con  qué

se desmantelen las protecciones de los trabajadores contra los despidos y el salario mínimo? ¿Cómo

y cuánto significa abaratar la educación con la precaridad laboral de los profesores hora clase?

¿Acaba con los derechos de los trabajadores al empleo y los beneficios de jubilación? ¿De qué sirve

la precarización docente? ¿Cuánto avanzó el  pensamiento liberal  en posesionarse de las mentes

académicas?  ¿Cómo se  da  en  la  práctica  la  formación  en  competencias  en  ciencias  sociales  y

humanidades, en arte y cultura? ¿Cuál es el nivel cultural de los egresados y por que se habla de

sobre calificación? ¿Qué papel tuvieron los académicos de izquierda en la implementación de la

reforma? ¿Qué respuestas críticas se han dado a la reforma en este último cuarto de siglo?

También tenemos que interrogarnos respecto a qué opciones de modelos educativos y pedagógicos

han existido y existen. ¿Qué podemos contraponer a esta reforma que vaya más allá de lo laboral y

evaluativo? ¿qué alternativas  hay y quiénes serían los actores capaces  de impulsarlas?  ¿en qué

condiciones  se  hallan  estos  sujetos?  ¿Por  qué  se  propone  una  nueva  reforma  educativa  anti-

neoliberal   que  repite  valores,  conceptos  y  lenguaje  de  la  reforma  educativa  neoliberal:

individualismo, estímulos dinerarios, calidad, excelencia, privilegios, pragmatismo?, ¿y que carezca

por completo de alguna idea que rescate la tradición educativa nacionalista, democrática, humanista

y social? ¿la universidad tendrá que reorganizase para circular saberes y prácticas que entreguen

fundamentos,  estructuras,  bases  sólidas  para  que  seres  humanos  concretos  y  contextualizados
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aprendan a pensar y actuar responsablemente conforme a los estatutos de cada saber, en equilibrio

con un humanismo, ciudadanía, ética y verdad, útil para convivir, tanto en el campus de la ciencia y

la cultura, como en su condición de actores en medio de la adversidad de la realidad material?

La  revisión  histórica  del  texto  del  artículo  3°  de  1917  y  sus  transformaciones,  como  otros

reformados o nuevos, son la expresión de la transformaciones sociales ocurridas entre 1857 y 1917

y los cambios posteriores hasta la actualidad. Este Articulo es fundamental por que sintetiza las

demandas  de  la  Revolución:  reconocimiento  de   derechos;   soberanía  nacional,  gobierno

democrático;  representación  política;  ejercicio  de  la  soberanía;  la  libertad  y  soberanía  de  los

estados; la división de poderes y el Estado laico. Este artículo 3° estableció la libertad de enseñanza,

la  laicidad  de  la  educación  primaria,  la  gratuidad  de  la  educación   estatal,  la  exclusión  de

corporaciones y ministros religiosos y la vigilancia estatal sobre la educación privada. 

Mas tarde, en 1934, con Cardenas, se radicaliza y se expresa en la educación socialista y la primaria

obligatoria. En 1946, establece el humanismo de unidad nacional que ya había sido sancionado en

la reglamentación del  artículo en 1942, en 1980,  reconoce la autonomía de las instituciones de

educación superior. En 1992, se inicia el cambio neoliberal y se amplía la libertad de la educación

privada y limita la gratuidad a la educación que imparta el Estado, en 1993, afirma el derecho de

todo  individuo  a  la  educación  y  establece  la  obligatoriedad  de  la  secundaria;  en  2002,  hace

obligatoria la educación preescolar y la integra con la primaria y la secundaria para conformar la

educación básica; en el 2011, integra a los fines de la educación el de fomentar “el respeto a los

derechos humanos”; en 2012, obligatoriedad de la educación media superior. Desde 1917 toda la

educación  debe  concurrir  al  logro  de  fines  nacionales:  Desarrollo  armónico  e  integral  2.

Conocimiento científico 2.1 Laicismo 3. Democracia 3.1 Dignidad de la persona 3.2 Integridad de

la familia 3.3 Interés general de la sociedad 3.4 Fraternidad 3.5 Igualdad de derechos y respeto de

ellos 3.6 Justicia 300  4. Amor a la patria, un nacionalismo no excluyente 4.1 Comprensión de

nuestros  problemas  4.2  Aprovechamiento  de  nuestros  recursos  4.3  Independencia  política  y

económica 4.4 Continuidad  y acrecentamiento  de  nuestra  cultura  y  respeto  a  la  diversidad  4.5

Conciencia de solidaridad internacional 4.6 Autoridad social del Estado.

Lázaro Cárdenas, impulsa la función social de educación y lo establece como servicio público. Fija

con  claridad  la  “igualdad  en  materia  de  educación”  y  compromete  al  Estado  a  garantizarla

exponiendo la forma en que ejercerá su facultad de organización, vigilancia y control. Define como

principal finalidad la formación de hombres armónicamente desarrollados en todas sus capacidades

físicas e intelectuales, con aptitud para participar permanentemente en el  ritmo de la evolución
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histórica y “en la realización de los postulados de la Revolución Mexicana”:  una convivencia social

más humana y más justa, en la que la organización económica se estructure en función preferente de

los intereses generales y desaparezca el sistema de explotación del hombre por el hombre”.4

La contra-reforma educativa fue paulatina y soterrada.  El resultado también, la educación pública

en México vive una larga crisis: de proyecto, de identidad, de compromiso estatal en términos de

soberanía, de corrupción y financiamiento, de apoyos, de valorización de la profesión académica.

Sería largo enumerar los factores y las dimensiones de esta crisis. Un requisito fue la desactivación

de la vida política universitaria, único sector social con capacidad de movilización relativamente

constante y en ello tienen gran responsabilidad los estímulos y los cuerpos académicos, focos de la

difundida individualización, competencia, micro corrupción y despolitización. El gobierno juega a

un  gran  proyecto  educativo  vinculado  con  un  nuevo  modelo  de  acumulación  capitalista

correspondiente a una visión del empresariado neoliberal y en ello también fracasa. Continúa con el

esquema  de  privatización  caótica  y  en  descontrol.  Aumenta  la  proliferación  de  universidades

privadas lucrativas con la mercantilización del conocimiento, que no son reguladas, a las que les

bastó con cumplir algunas formalidades y falsos reconocimientos, incluyendo a la ANUIES y a la

UNESCO. La desregulación y la anarquía son totales. La venta de la educación como servicio es lo

dominante;  la  universidad  es  convertida  en  una  empresa  de  servicio  al  cliente,  que  vende  el

currículum,  plataformas,  los  materiales  de  planeación  docente,  el  avance  programático,  los

exámenes, los posgrados y títulos. Los estímulos y los bajos salarios han distorsionado toda la vida

académica, más aún si están basados en criterios mercantiles y cuantitativos, desembocando en el

fraude y la simulación.

En México,  y  en  menor  medida  en  cualquier  lugar,  necesitamos  pensar  la  educación  desde  la

sociología política y las relaciones internacionales, desde la configuración del proyecto neoliberal

hasta la extensión y límites de la disputa política; desde la naturaleza de la ideología dominante y

sus tendencias; los grados de movilización política o participación ciudadana basada en la sumisión

clientelar y caudillesca; las características del liderazgo político de distintas elites, así como el papel

de  los  partidos  y  otras  instituciones  formales  del  Estado.  Estos  elementos  tienen  un  impacto

significativo en los  cambios  educativos  al  interior  de las  instituciones  estatales,  incluyendo las

relativas a la educación superior. El reconocimiento de las complejas interacciones entre el Estado

en sentido amplio y sus instituciones, entre el Estado y el poder económico, es un proceso clave

4 José Bonifacio Barba, Artículo Tercero Constitucional Génesis, transformación y axiología, rmie, 2019, vol.
24, núm. 80, http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v24n80/1405-6666-rmie-24-80-287.pdf
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para comprender las fuerzas tras las transformaciones y el gobierno de la educación superior. Estas

recomendaciones vienen al caso para entender casos como la creación de carreras, la apertura de

universidades privadas, sus adscripciones a las públicas, autorizaciones, cuotas entre partidos; o

también,  la  apertura  de  posgrados  con intenciones  de  tener  influencia  política  partidaria  en  la

sociedad, la fácil titulación posgradual de políticos en instituciones creadas o controladas ad hoc, la

complicidad de estos fraudes académicos y otros, la meritocracia de los candidatos, etc. Elementos

que llevan a un fraude académico generalizado.   

Si a estas deformaciones le agregamos la educación vista en conjunto en su complejidad, su análisis

atañe a las cuestiones económicas y políticas, a la cultura, absolutamente a todo. La cuestión está en

sus múltiples dimensiones y en el reto de que la educación formal deje de ser el espacio de lo

obligatorio y lo aburrido por ausencia de realidad y de investigación sobre la misma. Según los

defensores de la reforma, la educación está saliendo de sus tiempos más oscuros. Sin embargo,

además de no ser cierto, la educación de los jóvenes muy parcialmente se da en la escuela: en gran

medida se da en la calle, en los medios, en la familia, en las iglesias, en otros lugares exógenos. Y

lo que puede hacerse en la escuela está en gran medida limitado, condicionado, por lo que se lleva a

cabo fuera. Se ha reiterado que la televisión y los medios son deseducativos; y lo son, pero nadie los

evalúa y sanciona. Con eso se introducen todos los antivalores del mundo de los negocios privados,

una de las privatizaciones más claras de la educación. Es el verdadero proceso de hegemonización

de la cultura y de la educación por el capital.   

Esto no se resuelve con las evaluaciones. Para comenzar confundimos evaluación con medición:

evaluar es “juzgar”. La evaluación no puede ser solo cuantitativa y menos solo laboral, es compleja;

implica la definición de criterios y juicios de valor.  Entonces, nos introduce en el ámbito de la

filosofía,  de la política,  de la ética.  No basta con técnicos:  es necesario incorporar a todos los

actores  con  intereses  legítimos  en  esos  ejercicios  de  evaluación.  Debemos  desarrollar  una

conceptualización educativa profunda, disciplinar,  basada en teorías y conceptos bien definidos.

Toda la línea de la OCDE y de la UNESCO ha sido evaluar e implantar la cultura de la evaluación

tecnocrática. Lo que entienden por evaluación es un ejercicio productivista, a lo mucho pedagógico

o psicologista, cuando no estrictamente laboral. Surge la pregunta de estos tiempos ¿qué son las

competencias y cómo medirlas?

Desde una perspectiva económica, no será posible desplegar una estrategia dirigida al desarrollo y

absorción  de  capacidades  dinámicas  necesaria  para  romper  el  actual  patrón  de  especialización

internacional regresivo si consideramos que en México:
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El  pobre  desempeño  de  la  estructura  productiva  responde  entonces  a  un  perfil  de

especialización  de  bajo  nivel  de  acumulación  y  escasas  oportunidades  de  innovación

generado por las condiciones externas y reforzado por la política interna. La adaptación al

nivel creciente de competencia ocurre en medio de un ambiente macroeconómico adverso a

la adquisición de ventajas dinámicas. Peor aún, este tipo de inserción internacional genera

una  creciente  vulnerabilidad  en  el  actual  contexto  de  incertidumbre,  dislocación  y

reacomodo de las fuerzas económicas globales. Así, al propiciar una estructura productiva

desarticulada y poco innovadora, y comprimir al máximo el ingreso de los trabajadores, el

régimen de acumulación aniquila su propia capacidad de generar fuentes de crecimiento

endógeno5

Al decir esto, vemos en este desorden, en esta anarquía productiva potenciada por ser una economía

colonial, es imposible evaluar las competencias y su lugar en el inestable mercado laboral.

Por ello, tampoco la evaluación de los maestros nos dará la respuesta. Culparlos del desastre, solo

fue para eliminar la oposición en un proceso que se vive hasta hoy. Mas bien, es fundamental la

revaloración del maestro, pieza clave de la formación, gente con saberes y experiencia; no solo

formación  ética,  temática,  teórica  y  práctica,  sino  didáctica,  pedagógica  e  investigativa.  Los

académicos, los universitarios, ¿de cuáles elementos de los formulados disponemos para hacer esa

crítica  si  hemos  aceptado  acríticamente  antivalores,  mecanismos  de  sometimiento,  chantajes,

sobornos, corrupción? La desregulación y la privatización han acelerado la lucha por los nuevos

recursos públicos comercializados. Además, los fondos para la educación pública se utilizan para

administrar  las  pruebas  que  han  dado  lugar  a  una  lucrativa  industria  dominada  por  empresas

privadas de pruebas.

Lo que si quisiéramos conocer es cuánto queda del pensamiento crítico y el compromiso cívico

propugnado  por  el  Art.  3  constitucional,  hasta  dónde  ha  sido  reemplazado  por  una  ideología

competitiva en la formación profesional,  en la que la educación solo existe para el  objetivo de

proporcionar a los estudiantes habilidades relacionadas con el trabajo y competir en una economía

globalizada. La retórica del logro, el éxito, la elección y la competencia a menudo oscurece los

objetivos estratégicos neoliberales y los motivos de los reformadores de la educación superior. Un

proyecto que se apoya en maestros auxiliares mal pagados y fácilmente reemplazables; en aplicar

5 Alejandro Nadal, Pensar fuera de la caja La economía mexicana y sus posibles alternativas, Estudios y 
perspectivas 182, CEPAL. 2020, p 58.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45550/S2000318_es.pdf
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técnicas de gestión tipo negocio y con una toma de decisiones autoritaria no puede tener buen

fin; menos aún si para reducir el costo y aprovechar al máximo las instalaciones físicas exigen a los

estudiantes completar rápidamente los programas asistiendo a tiempo completo y fomentando la

inscripción en las  clases  en línea.  Menores  costos  con elevados estándares. Las  clases en línea

permiten  que  los  auxiliares  mantengan discusiones,  contesten  preguntas  y  califiquen papeles  y

exámenes  cuando  estas  tareas  no  se  hacen  automáticamente. La  degradación  resultante  de  los

trabajos estudiantiles justificará pagos bajos y debilitará aún más la seguridad laboral.

III. LA  UNIVERSIDAD  DE  EXCELENCIA  Y  LAS  EVALUACIONES:   EL

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

La  contrarreforma  universitaria  ha  impulsado  un  proyecto  que  tiene  como  objetivo  central

desmantelar  los  avances  en el  sistema público de la  educación,  aprovechando sus  deficiencias,

como ocurrió con las privatizaciones. La meta de las reformas liberales pos cardenistas fue inculcar

en la población una serie de valores, símbolos y creencias que sirvieran como núcleo de la identidad

nacional, pero además conformar un sector de trabajadores de la educación que tuviera la misión de

proteger y promover los valores de la educación como un bien público. En ese sentido, la educación

pública sirvió como punta de lanza para acabar con la hegemonía de la Iglesia en la educación y

para homogenizar contenidos y fines educativos despojados de religiosidades.  Pero también,  su

carácter público estuvo orientado a definir la educación pública como una inversión social y no

solamente individual.6

Un aspecto más para iniciar la investigación es la confusa y ambigua semántica. En general, en el

campo educativo impera un lenguaje muy impreciso y descuidado. Se utilizan palabras confusas y

ambivalentes. No existe precisión respecto a calidad o excelencia educativa, sobre a qué se le debe

llamar  evaluar,  cómo  se  concretan  las  competencias,  si  los  estímulos  son  tales,  si  los  juegos

salariales o los complementos jerarquizados son elementos de un salario dividido. Sin embargo, lo

que  queda  claro  es  que  para  que  este  sistema  neoliberal  sea  viable,  son  necesarias  tres

precondiciones: que haya un robusto sector de educación privada, que los centros de educación

pública  sean  autónomos  para  competir  entre  ellos,  y  que  existan  sistemas  de  evaluación

estandarizados para que se puedan hacer ranking que ayuden a los clientes.

6 Cuevas Molina, Rafael. Universidad, cultura y democracia en América Latina: La era neoliberal:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82625. Publicado por Rafael de la Garza Talavera     en 8:22
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El objetivo de la educación neoliberal es dotar a las personas de capital humano, supone que son

todas portadoras de un capital en renta: conocimientos, contactos y habilidades. Ese capital les dará

un retorno mayor cuanto más hayan invertido en él, y esa inversión es la educación. Si la sociedad

va a ser un gran mercado, y el rol de la educación es que las personas sean capaces de competir en

él con las artes de la empresa; el sistema educativo que logre eso de la mejor manera va a ser un

sistema  de  empresas,  una  educación  segmentada,  de  emprendedores,  gerentes  y  trabajadores

precarios.7

Basta analizar el glosario de la Nueva Gestión Pública o el abc del neoliberalismo pedagógico: no

solo procuran instalar en la esfera pública y en el conjunto de las relaciones humanas los términos

del  pensamiento empresarial  (competencias,  eficiencia,  recursos humanos,  gobernanza,  etcétera)

sino  que  también  buscan  resignificar  aquellos  que  pertenecían  a  discursos  opuestos  (como

autonomía, pensamiento crítico, participación). Se presenta siempre desde una posición reformista

tecnocrática,  con categorías  empresariales  para  reformar  la  escuela:  innovación  educativa,

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  aprendizaje  por  proyectos-colaborativo-

significativo, pensamiento computacional,  programación,  robótica, neurociencia, entre otras. Las

guerras  de  redes  son  en  la  actualidad  un  instrumento  hegemónico  que  nos  lleva  a  pensar  en

revoluciones pasivas de última generación, en la que los ciudadanos no llegan a reconocer el origen

de su información y de su alienación.8

7 Delacoste, Gabriel, Agustín Cano. Educación y emprendedurismo: ¿cuál es el problema?: 
https://www.researchgate.net/publication/333634868_Educacion_y_emprendedurismo_cual_es_el_problema
8 Los golpes blandos, la manipulación informativa y la guerra jurídica (law-fare) son instrumentos de una 
estrategia militar definida como soft-power. El soft-power es la estrategia central de la net-ward (guerra de 
redes), definida así por la RAND Corporation, una usina de ideas de las fuerzas armadas estadounidenses. 
Este tipo de guerra, cuando incorpora elementos de la estrategia de hard-power, es decir, cuando necesita del 
uso de los instrumentos militares, de seguridad o paramilitares, se convierte en guerra de enjambre 
(swarming). Esta forma de concebir la guerra surge a partir de la consolidación de la cuarta revolución 
industrial, que se desata por la implementación generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la vida social. Se configura una sociedad organizada en red. Esta 
“nueva” forma de organización social no es neutral ni pública: dentro de la concentrada y centralizada red 
financiera han impuesto su dominación las “Big Five” del sector tecnológico, son: Microsoft, Apple, Alphabet
(Google), Amazon y Facebook. Solo hay 16 países con un PIB igual o superior al valor del mercado actual de 
Apple. La red del capital financiero trasnacional empuja el desarrollo de grandes tecnologías convertidas en 
“megaintermediarios” corporativos de una ciudadanía sin causas, sin patria y sin bandera. La “revolución de 
las TIC” está imponiendo un cambio en el “cómo piensa” y en el “qué hace” de las clases sociales 
subalternas. En ese sentido, las personas son organizadas y vigiladas en el territorio virtual a partir de 
“tribus”, es decir, comunidades homogéneas de intereses. Cataratas de información falsa —o fakenews— son 
arrojadas al territorio virtual, donde no importa su correlato con la realidad, sino el cómo reacciona cada una 
de estas tribus. La utilización del Big Data permite la clasificación de los perfiles de cada persona, con sus 
diferentes preferencias e intereses, para que la “historia contada” penetre más allá de la posición política e 
ideológica que cada individuo afirma sostener. Los individuos son soldados de una guerra donde no solo no 
conocen sus motivaciones, sino que ni siquiera son capaces de reconocer a sus jefes: los think tanks 
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En México en 1990 se abrió el mercado de la educación superior bajo el modelo norteamericano y

solo confió en la  competencia.  En la  universidad privada,  se  dejo de lado la  regulación como

política  educativa  y  se  descuido  la  calidad  de  las  instituciones  educativas.  No  se  crearon

mecanismos  de  acreditación,  supervisión  subsidios  y  autonomía.  La  estocada  mas  dura  fue  la

pandemia que redujo la matricula por lo menos en un 10% dejando a miles de estudiantes fuera por

incapacidad de pago y sobre eso el Estado desconoció los convenios entre estas universidades y el

Conacyt que les permitía contar con profesores de mas alta calidad. Un derrumbe que nace de que

solo se preocuparon de la eficiencia económica, de obtener mayores ganancias, del marketing y de

buscar las carreras mas atractivas. De este modo ahora se les conoce por no investigar, carecer de

instalaciones suficientes, ofrecer carreras de bajo costo, ausencia de interés social, por no enseñar

nada, dar buenas calificaciones a todos sin exigir esfuerzos y cobrar por todo y finalmente, por

reproducirse  endógenamente.  La  certificación  ISO  9000  es  administrativa  y  el  registro  en  la

UNESCO, es solo eso.   

La Universidad pública quedó en la inercia y con la 4T9, por la estrechez económica del Estado se

cortaron becas, apoyos a la investigación, subsidios, fideicomisos, años sabáticos. Las presiones de

la OCDE se ocultaron y no dejaron de ofrecer programas homogéneos, de baja calidad en carreras

de  alta  tecnología  y  ciencia,  maestros  mediocres  pero  con posgrados,  continuaron con la  fácil

titulación.  Iniciada  la  pandemia  no  hubo  apoyo  estatal  a  la  conectividad,  no  subvencionaron

herramientas de estudio on line: computadoras, tablets, paltaformas. No fue un avance tecnológico

como esperaban las mencionadas empresas digitales, las múltiples limitaciones, la mayor reducción

de la calidad y la extinción de la investigación las llevó a la ruina.      

Y si definimos el terreno complejo del movimiento, nos encontramos con que esta es una lucha

contra  una  de  las  reformas  neoliberales  considerada  la  más  estructural  y  fundamental.  Sus

características  básicas  son:  evaluaciones  (pruebas  de  alto  riesgo),  currículos  estandarizados,

privatización y alta capacidad de renovación. Enmascaran una agenda diferente: favorecer los flujos

mundiales sin restricciones de capital e inversión; privatización y desregulación; desmantelar las

protecciones de los trabajadores contra los despidos y del salario mínimo. Acabar con los derechos

de los trabajadores al empleo y los beneficios de jubilación. 

articulados dentro de la red financiera, ubicados detrás de los gobiernos, de las corporaciones mediáticas, y de
la vigilancia y el control estratégico de las redes de internet. Revolución tecnológica y guerra de redes, 
http://alexvogager.blogspot.com/2018/10/revolucion-tecnologica-y-guerra-de-redes.html
9 La 4T se refiere al actual gobierno mexicano de Andrés López Obrador, representante del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena)
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La reforma escolar tiene como objetivo las ganancias relacionadas con la educación, reforzar la

hegemonía corporativa, ayudar a realizar una visión neoliberal basada en el mercado. Está claro que

los ejecutores dependen de las decisiones y preferencias de los conductores que, a su vez, están

subordinados  a  los  controladores  que  son  el  sector  empresarial  organizado,  formado  por

federaciones empresariales, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el

Banco Mundial.  Crecen las empresas e inversores con una participación financiera directa en la

reforma. Entre estas se encuentran las editoriales, empresas evaluadoras y de pruebas, empresas de

tecnología  e  inmobiliarias,  que  se  alimentan  de  la  expansión  de   escuelas  y   universidades

privadas.10 A escala mundial, ninguna organización ha sido más influyente que la OCDE con sede

en París, pero financiada por los EU. La influencia de la agencia presionada por la mundialización

del capital, se ha comenzado a extender hacia el sur, trabajando para apoyar el libre comercio, la

reducción del impuesto de las empresas y el retroceso de las protecciones ambientales y laborales.

El modelo norteamericano basado en resultados y bajos costos, se extiende por el país. El escritor

norteamericano  Philip  Roth,  en  su  novela  La  mancha  humana  (2000),  califica  la  universidad

promedio norteamericana, el modelo que tratamos de emular como: 

Empresas  chanchullo.  Profesores  mafiosos.  Ejercicios  de  poder  con  discípulas.  Sexo,  acoso,

obsesión. Másteres ficticios. Dinero público engordando chiringuitos. Arbitrariedad y elitismo. Lo

que la asquerosa actualidad política está desvelando de la universidad no es capaz de soportarlo

ninguna  ficción,  por  inverosímil.  Pero  tampoco  es  capaz  de  soportar,  por  banal,  la

hiperburocratización  de  la  vida  académica,  la  precarización  de  la  carrera  profesional,  el

sometimiento constante a arbitrajes injustos, a entregas de memorias o informes de solicitud, de

seguimiento o de rendición de cuentas que ahogan todo conato de creatividad, el trabajo gratuito

naturalizado de becarios, investigadores y docentes o, en definitiva, la tiranía del  prestigio y la

corrupción del trabajo intelectual. Una ‘Basura académica prestigiosa’.11 

Diagnóstico  completado  por  Charles  Ferguson,  quien  califica  a  los  profesores  universitarios

norteamericanos de “Académicos mercenarios” o de “especialistas académicos de alquiler”: 

Media docena de firmas de consultoría, varias agencias de conferenciantes y diversos grupos de

presión  económicos  mantienen  extensas  redes  de  especialistas  académicos  de  alquiler  con  el

10 Howard, Ryan. ¿Quién está detrás del asalto a las escuelas públicas?: 
https://monthlyreview.org/2017/04/01/
11 Martínez Rubio, José. Lugares de violencia psíquica. Lo que la ficción no es capaz de contar sobre la 
universidad: https://valenciaplaza.com/lugares-de-violencia-psiquica-lo-que-la-ficcion-no-es-capaz-de-contar-
sobre-la-universidad
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propósito de abogar en favor de intereses económicos en los debates de política y regulación. Los

principales  sectores  implicados  son  la  energía,  las  telecomunicaciones,  la  atención  sanitaria,  el

agrobusiness y, de manera que no deja resquicio de duda, los servicios financieros.12

Resumamos lo que dice Hedges sobre la universidad:  “Las universidades ya no preparan a sus

alumnos para el pensamiento crítico, no les enseñan a analizar y criticar los sistemas de poder y los

presupuestos culturales y políticos... se han convertido en escuelas profesionales, en criaderos de

gestores de sistemas preparados para servir al Estado empresarial”.13 Y Federico Aguilera agrega: 

El resultado final es la irrelevancia intelectual y social de la Universidad como espacio de

reflexión  y  de  pensamiento  independiente,  convertida  desde  hace  mucho tiempo en  un

espacio de sumisión y de aburrimiento. Los estudiantes ven con claridad que no aprenden,

sino  que  asisten  a  un  ritual  en  el  que  no  cuenta  que  se  aprenda,  sino  que  “prima  la

evaluación de los símbolos del desempeño sobre el desempeño real”. Lo importante para

aprobar la evaluación que el Ministerio realiza de cada Facultad o Grado, de cara a renovar

la  acreditación  para  seguir  impartiendo  la  enseñanza,  es  demostrar  que  se  cumple  un

protocolo, que se obedece, que se rellenan bien las Guías Docentes, no qué es realmente lo

que se enseña.14

Chomsky y Edgar Morin también reclaman a la universidad su responsabilidad con la investigación,

coinciden en afirmar que lo importante no es qué se investiga sino dónde se publica. La universidad

es un espacio estéril, de ignorancia, del que los estudiantes están deseando escapar lo más pronto

posible, con su papelito-título de dudosa utilidad. Esta huida es más que comprensible, pero no es

nueva.  ¿Cuándo dejaron de estudiar  para aprender y empezaron a  estudiar  para aprobar? ¿Una

universidad con estos resultados está prácticamente muerta, es realmente una escuela de ignorancia

y prepara a los estudiantes para ser cretinos.? De hecho, Edgar Morin afirmaba en su Introducción

al pensamiento complejo que: “Mientras los medios de comunicación producen la cretinización

vulgar, la Universidad produce la cretinización de alto nivel. La metodología dominante produce

oscurantismo porque no hay asociación entre los elementos disjuntos del saber ni posibilidad de

engranarlos y de reflexionar sobre ellos”.15 La cretinización no se refiere solo a las ciencias sociales

12 Ferguson, Charles. Corrupción universitaria y crisis financiera. Académicos mercenarios, junio 2012: 
http://www.sinpermiso.info/textos/corrupcin-universitaria-y-crisis-financiera-acadmicos-mercenarios
13 Hedges, C. (2011). La muerte de la clase liberal. Madrid: Capitán Swing.
14 Aguilera Klink, Federico. La Universidad: entre la irrelevancia, la mediocridad y la cretinización de alto 
nivel: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=246149
15 Morin, E. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa editorial, 1994.
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sino que es un resultado inevitable del pensamiento por piezas inconexas, es decir, de la “falsa

racionalidad” con la que nos educan en la universidad y que impide realmente pensar con claridad,

comprender y reflexionar.16 La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista,  disyuntiva,

reduccionista,  a  lo  que  denomina  competencias,  rompe lo  complejo  del  mundo en  fragmentos

disjuntos,  fracciona  los  problemas,  separa  lo  que  está  enlazado,  unidimensionaliza  lo

multidimensional. Destruye en embrión toda posibilidad de comprensión y de reflexión, eliminando

así  cualquier  eventual  juicio  correctivo  o  perspectiva  a  largo  plazo.  Así,  cuanto  más

multidimensionales  se  hacen  los  problemas,  mayor  incapacidad  hay  para  pensar  su

multidimensionalidad; cuanto más progresa la crisis, más progresa la incapacidad para pensar la

crisis;  cuanto  más  planetarios  se  hacen  los  problemas,  más  impensables  se  hacen.  Incapaz  de

enfocar  el  contexto  y  el  complejo  planetario,  la  inteligencia  ciega  se  vuelve  inconsciente  e

irresponsable.  Se  ha  vuelto  mortífera.  Pero  la  universidad  sigue  instalada  en  ese  enfoque

reduccionista y lo enseña e impone como si fuera científico.

La mayoría de las carreras universitarias siguen en la tradición, son excesivamente largas y sin

apenas  contenido  relevante,  sin  enseñar  a  relacionar,  duplicándose  y  triplicándose  temas  sin

contenido y sin profundidad y evitándose las cuestiones clave y las preguntas relevantes que son las

que permiten comprender en qué sociedad vivimos,  qué implicaciones  tiene nuestra manera  de

pensar y de vivir, y qué perspectivas tenemos como especie para vivir de manera razonable en este

planeta. Nadie niega la importancia de la  formación profesional orientada a lo laboral. Pero antes

que ella está la formación integral; una educación desde la experiencia y la práctica, sí, pero para

entender, interpretar, comprender el mundo en su complejidad para poder transformarlo. Entender,

por ejemplo, que hay clases que luchan entre sí, que hay opciones de sociedad, que no solo debemos

ser adiestrados para ciertas "competencias", muchas veces efímeras y desechables por el avance

tecnológico, que hay conocimiento científico y pensamiento crítico. A quienes se les forma como

seres humanos ahora le llaman "sobre calificados", pues el capital quiere instrumentos. Muchos

“maestros” ahora trafican con las competencias, como una forma de vivir y eso es más condenable

aún. Como bien analiza el Dr. en economía Pablo Davalos:

Quizá en este tipo de textos (o artefactos dirían Deleuze y Guattari)  puede distinguirse

el pathos de  nuestro  tiempo.  Una  exégesis ad  absurdum de  la  razón  cuantitativa.  Una

apuesta irracional, simbólica e ideológica en la que, como pontifica la microeconomía, más

16 Aguilera Klink, Federico. La Universidad: entre la irrelevancia, la mediocridad y la cretinización de alto 
nivel: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=246149
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es  siempre  preferible  a  menos.  Una  sociedad  atravesada  por  racismos  atávicos,  por

comportamientos  rentistas,  por  simulaciones  cotidianas,  pero dispuesta  a  sacrificar  a  su

propia  realidad  en  textos  imposibles.  La  enumeración  de  hechos  imposibles  como

absolutamente normales. La producción en serie de un conocimiento banal e intrascendente.

El conocimiento como simulacro y la universidad como tramoya. Todas las universidades

en  mayor  o  menor  medida,  sobre  todo  luego  de  las  reformas  de  Bologna,  están

condicionadas a crear artefactos como éste, y a producir otro adínaton más, otro simulacro.

A recrear la lógica del absurdo como algo corriente y administrativo. A crear laberintos

disciplinarios para toda disidencia teórica. A plegarse a las prerrogativas del poder.17

Agrega  Pablo  Dávalos  en  esta  magnifica  reflexión  que,  en  la  historia  del  pensamiento  de  la

humanidad,  crear  una  sola  idea  de  relevancia  a  veces  es  demasiado.  La  mayoría  de  aquellos

pensadores  que  dejaron  su  huella  en  nuestra  memoria  y  en  nuestro  saber,  generalmente

pronunciaban una sola idea antes de sumergirse en la noche del mundo. Publicar una sola obra de

relevancia  que  “aporte  al  conocimiento”  requiere  de  mucha  humildad,  de  mucha  intuición,  de

mucha paciencia, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina teórica, de mucha imaginación y, sobre

todo, tiempo. Las ideas que nos han cambiado, fueron ideas comprometidas con su tiempo, con su

historia, con su presente y su futuro. Fueron producto del esfuerzo, la genialidad, la intuición, el

arrebato, la epifanía, el compromiso, la imaginación

Es de imaginar que con los criterios actuales de doxa y disciplinamiento al pensamiento, en donde

los  censores  del  saber  dan su visto bueno a la  creación teórica,  estableciendo la definición de

contenidos  de  su  propia  ciencia  implica  la  decadencia  y  la  muerte  in  nuce  de  todo  cambio

paradigmático. Si hubiesen leído a Heidegger sabrían que “el nivel de una ciencia se determina en

la medida en la cual ella es capaz de una crisis de sus conceptos fundamentales”.18

Por último, Pablo Dávalos agrega que el docente se somete a una praxis cuantitativa en donde se

sacrifica, precisamente, la inteligencia humana: 

Este artefacto revela  la decadencia  del  pensamiento y la  emergencia  del  absurdo como

condición  de  posibilidad  para  toda  verdadera  creación  teórica  en  el  capitalismo tardío.

Demuestra  la  conversión de las  universidades  en centros  de producción en serie  de un

conocimiento banal, y sabemos desde Hanna Arendt que la teodicea del mal siempre se

17 Dávalos, Pablo. Universidad y banalidad del saber, 2017: https://www.alainet.org/es/articulo/186176
18 Dávalos, Pablo. Absurdum scientia incongruenci: universidad y banalidad del saber, 
https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/absurdum-scientia-incongruenci-universidad-y-banalidad-del-saber
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refugia  en  la  banalidad.  En  estos  momentos,  si  queremos  innovación,  creatividad,

imaginación,  inteligencia,  compromiso,  y  nuevas  respuestas  que  den  cuenta  de  lo  que

somos, de lo que necesitamos, de lo que queremos, de lo que soñamos, tenemos que ver por

fuera de la universidad, por fuera de sus circuitos de producción académica, por fuera de

sus reglamentos, por fuera de su doxa. El pensamiento que la humanidad recordará de aquí

a algunos años, muy probablemente no será producido por ninguna universidad. Nacerá en

revistas, en textos, en blogs, en libros no indexados, no controlados, no disciplinados. Será

un conocimiento comprometido con su tiempo y no con los requisitos administrativos que

nacen desde el poder. Nacerá desde la libertad, desde la negación, desde el compromiso con

lo humano.19

En conclusión, la evaluación debe ser erradicada, mientras sea el punto de quiebre de la “reforma

educativa”. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE- y

rebeldes de otros países, pusieron el dedo en la llaga del corazón de la reforma neoliberal.  Los

maestros desnudaron la esencia neoliberal de la evaluación (el despido, la racionalización, el pago

por  tarea  realizada,  etc.)  que  los  convertía  en  meros  operadores  del  pensamiento  único,  en

aplicadores  de  propuestas  mercantilistas  en  el  sistema  educativo,  que  hay  que  educar  por

competencias, por competencias laborales, dejando de lado la formación humanística, estética y

somática de los niños, despojando a maestros y niños de todo pensamiento crítico y creativo.

El  neoliberalismo  se  inició  en  México  al  tiempo  de  la  creación  del  Sistema  Nacional  de

Investigadores  (SNI)  en  1984,  con  una  forma  de  flexibilización  laboral,  un  estímulo  para  los

investigadores más productivos con doctorado, con la idea de compensar el deterioro salarial. Años

después,  fueron  desapareciendo  los  sindicatos,  se  congelaron  los  contratos  colectivos  y  se

introdujeron sistemas de pago complementario por productividad en cada universidad. El salario

base quedó fijado en aproximadamente un 30% del ingreso total, un fragmento que condicionó las

jubilaciones. En el marco de una nueva concepción de universidad, donde el conocimiento comenzó

a destacar por su valor de uso y los indicadores de productividad, se puso en jaque el ideal de

libertad académica y de investigación, condicionado por los conceptos de rendición de cuentas y

necesidad de atender intereses externos. Transformó profundamente la conciencia, la organización,

la cultura,  las mentes y la orientación de los académicos;  ahora todo giraba en torno al capital

humano y las competencias, mas en el discurso que en la práctica, los académicos sometidos a

19 Dávalos, Pablo. Absurdum scientia incongruenci: universidad y banalidad del saber, 
https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/absurdum-scientia-incongruenci-universidad-y-banalidad-del-saber
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múltiples sistemas de evaluación eran humillados y adormecidos ambicionando mas estímulos. En

la institución se expresaba en un ranking de universidades, disciplinas e investigadores, operados

por empresas transnacionales como Clarivate Analytics (Web of Science, Citation Index) y Elsevier

(Scopus), que controlan en buena medida las revistas y un supuesto destino empresarial  de los

investigadores  en  el  mundo.  Ya  no  importa  la  sociedad  y  menos  el  impacto  social  de  una

investigación.  El  factor  de  impacto  científico  contabiliza  las  citas  a  un  artículo  en  otras

publicaciones.  Así,  el  modelo  neoliberal  ha  creado  una  práctica  sistemática  y  creciente  de

simulacros  y  fraudes  académicos  para  aumentar  la productividad:  los  artículos  con decenas  de

autores y las interminables citas (Academia). Se subvirtió la ética académica orientada hacia el

conocimiento,  la  buena  docencia  y  el  compromiso  social,  virtudes  sin  duda  arraigadas

históricamente en las universidades con tradición social.20 

La formación integral  y las vocaciones son un obstáculo para las inversiones y la competición

desregulada, la versatilidad y la productividad para el mercado o las instituciones, cada vez menos

diferenciables;  conseguir  una  beca,  un  contrato,  una  promoción,  un  proyecto  financiado  o  un

estímulo. La pertenencia grupal a Cuerpos Académicos fue un intento de frenar la codicia y el

individualismo,  sin  embargo,  fracasó  por  ser  siempre  una  adhesión  interesada,  coyuntural,

simbólica  y  no  de  verdadero  compromiso  intelectual  con  los  otros  miembros  y  menos  con la

sociedad,  de  quienes,  sin  embargo,  temporalmente  depende  la  productividad  lograda.  Esa

competición  y  precariedad  que  siempre  marcó  la  fase  de  aprendiz,  se  ha  hecho  permanente,

desorientada y carente de destino fiable, se dedica a acumular productividad en unos CV que crecen

en cada momento hasta lo irracional. Paralelamente al abandono de planes de investigación de largo

aliento, la fragmentación de saberes y la tendencia narcisista al hermetismo, la auto-referencialidad

y la insatisfacción académica, son producto de este orden caotizante. 

Los estímulos respecto a competencias y evaluaciones será un gran tema a investigar. ¿Qué tratan

de medir las evaluaciones? ¿Qué quieren saber? ¿Cuáles habilidades y competencias se desarrollan

y cuáles no? ¿Cuáles herramientas son útiles? ¿Quiénes merecen estímulos y por qué? ¿Por qué se

evalúa la cantidad más que la calidad? ¿Por qué un artículo es científico y otro no? ¿Lo deciden las

revistas  indexadas y  selectas?  ¿Si  se  publica  en inglés  tiene  acaso  más  valor  un  artículo? Las

aplicaciones no son tan inteligentes como se cree y fácilmente pueden detectar  el  plagio de un

mismo  autor,  que  publicó  antes.  Para  algunas,  las  citas  también  son  consideradas  plagios,  y

20 Hamel, Rainer Enrique. SNI y fragmentación de los salarios académicos: 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/13/opinion/010a1pol
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entonces  mejor  sería  ser  un  buen  parafraseador.  Autores  de  prestigio  que  son  cuidadosos,

sistemático y honestos que citan hasta una palabra están condenados a ser denunciados por plagio.

Además de que mas recurren a estas herramientas las revistas menos leídas. Son cuestiones que en

esta reforma no se responden. De otro lado, existen instancias públicas o privadas, que se ubican

por  encima  de  la  estructura  educativa,  asignándole  la  tarea  de  la  evaluación.  La  Asociación

Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior -ANUIES- certifica la calidad de

instituciones.  El  Instituto Nacional  para la Evaluación de la Educación (INEE) en la educación

básica aplica un examen a todos los profesores o estudiantes por igual,  sin considerar ninguna

diferencia. ¿Y respecto a la investigación? ¿Vale igual un artículo en Scopus que un libro producto

de la investigación de una década? ¿Quién enseña a investigar? ¿Cuándo el Estado dejó de nutrir la

investigación, el diseño curricular?

La visión de competencias implica una perspectiva de competencias para la vida y para el trabajo.

Por que en México la Secretaría de Educación esta desvinculada del Conacyt?  ¿Cómo se establecen

las competencias? ¿Cómo se mide su cumplimiento si  no es en la práctica?  Pero,  ¿cuál  es el

diagnóstico nacional que nos permitiría decidir cómo mejoramos la nunca definida “calidad de la

educación”? ¿Por qué las dimensiones cualitativas de la educación: como la creatividad, la cultura,

la filosofía, las disciplinas sociales, el  compromiso de la comunidad y el humanismo, han sido

descartadas? No solo son desechadas sino hasta sancionadas como sobre calificación, 

Los mecanismos de estímulos para investigadores que están en las líneas definidas por la economía

y  que  utilizan  los  “marcos  teóricos  adecuados”,  condenan  a  los  investigadores  críticos  a  la

invisibilidad y a una carrera académica marginal. Los estímulos han generado incentivos perversos

que están acabando con la reflexión y el pensamiento crítico en todos los niveles. 

La investigación reconvertida en negocio es un problema global  que se vive en el  capitalismo

avanzado y como caricatura en los países recolonizados.  Cada vez más profesores viven en los

márgenes de la pobreza. De acuerdo con datos referidos a la educación media superior: 

“En educación media superior la estructura también está compuesta mayoritariamente por

plazas por horas: 66% de los profesores que laboran en bachilleratos generales y 76% de

los del profesional técnico cuentan con este tipo de contratación. Los docentes de tiempo

completo representan apenas 13% en ambas modalidades.”21

21 Los docentes en México, Perseo, Mexico, mayo 2015. http://www.pudh.unam.mx/perseo/10958/
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Los trabajadores del conocimiento, tendencialmente empiezan a jugar un papel fundamental como

creadores de riqueza. Las transformaciones en este ámbito están ligadas con la base material de las

nuevas tecnologías  de la  información y la  comunicación.  Cada vez son  más los  contratistas  y

empleados que trabajan de forma remota. La venta de conocimientos, de servicios, de datos, de la

fuerza de trabajo, es cada vez más internacional. El capitalismo trasnacionalizado construye una

pequeña burguesía “ilustrada” cada vez más atomizada y desvinculada de sus realidades.

Los datos para la  Educación Superior  son dificiles de encontrar.  En el  caso de la Universidad

Nacional Autónoma de México los profesores de asignatura representan el 58 por ciento del total de

la planta docente universitaria. Muchos de ellos ganan 150 dolares al mes. Igualmente, los salarios

promedio de diversas instituciones públicas se encuentran en los siguientes rangos: UNAM 17,100;

IPN  16,273;  UAM  entre  15,344  y  21,054,  UACM  31,863.  Ahora  bien,  muchos  académicos

adscritos a estas instituciones suelen laborar también en universidades privadas y conservar sus

puestos en las públicas por una cuestión de prestigio pues según la página web Love Mondays, el

salario de un profesor universitario puede variar espectacularmente en un amplísimo rango que va

de los 2,135 pesos mensuales hasta los 112,749.22

Con esos ingreso promedio de mil dólares mes, de explotación salvaje,  es rápido el crecimiento

de problemas de salud mental,  y generalización del fraude, como el crecimiento del plagio para

publicar  y  conseguir  puntos,  entre  otras  dinámicas,  debido  a  la  presión  de  la  competencia

desenfrenada para sobrevivir en la academia: la aceptación generalizada de las normas del mundo

de  los  negocios  por  parte  de  las  instituciones  académicas,  la  adopción  de  un  sistema

hipercompetitivo tras los estímulos a la docencia y a la investigación.

La dictadura de los ranking obliga a concentrar recursos en la investigación que garantice resultados

de alto impacto a corto plazo, olvidando medir la calidad de la docencia, o las investigaciones de

incierto  resultado  y  largo  aliento,  marginando con  ello  a  las  ciencias  sociales  y  humanidades.

Hemos pasado de ser docentes-investigadores a ser hacedores de publicaciones urgentes, donde la

docencia y la titulación aportan más puntos en la competición. Se crean todas las carreras posibles

sin  contar  con  expertos  y  así  se  titulan  y  reproducen  de  forma  ilimitada  y  cada  vez  más

intelectualmente  empobrecedora.  Cualquiera  de  nosotros  pudo  haber  sido  cómplice  de  abrir

posgrados  sin  ningún  especialista  en  la  materia.  O  de  haber  formado  una  generación  de

22 ¿Cuál es el salario de un maestro? Superprof,blog. 8 junio 2020 https://www.superprof.mx/blog/sueldo-de-
un-profesor-en-mexico/
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especialistas, maestros o doctores en universidades latinoamericanas para legitimar a profesores de

algún posgrado que no tenía expertos antes de estos cursos.  Ni siquiera saben que el conocimiento

en el que nos basamos, acumulado a lo largo de los siglos, jamás se hubiera podido producir en un

clima como este. Sin embargo, las humanidades, las artes y las disciplinas sociales —con excepción

de la economía y la administración— se encuentran en el ámbito de las disciplinas y áreas del

conocimiento consideradas prescindibles por este modelo, con lo que se transformarán en espacios

tendentes a la marginalidad.

Por  las  condiciones  laborales,  el  personal  docente  e  investigador  exige  la  reducción  de  la

temporalidad y otras medidas. El orden actual exige al profesor universitario que sea productivo en

una  competición  global  llena  de  trampas  y  simulacros,  pero  no  se  le  permite  que  salga  de  la

perpetuación antes de haber trabajado, en promedio, 25 o 30 años en la institución, aunque para

mantener el estímulo muchos trabajen hasta su muerte,  afectando cada año más a su actividad

intelectual. El miedo, la sensación de vulnerabilidad, la desorientación, el aislamiento, la ausencia

de  reconocimiento,  son  algunos  de  los  males  que  acechan  la  tarea  intelectual,  y  que  se  han

acrecentado  en  los  últimos  tiempos.  Factores  que  moldean  una  vida  académica  fraudulenta,

imponiendo límites,  orientaciones,  condiciones  de  partida,  penalizaciones,  obligaciones,  estilos,

modos de organizar el curso de las ideas y los tiempos.

Javier López Alós expone categóricamente los rasgos de la vida académica en el neoliberalismo.

Señala que hay una falta de estabilidad y seguridad, sobre todo por el conjunto de transformaciones

culturales y organizativas que rigen la esfera intelectual en esta etapa del capitalismo, que impiden

institucionalizar tradiciones intelectuales, escuelas, continuidades y renovación a la altura de los

proyectos  de  investigación  de  largo  aliento. Por  los  ritmos  y  sesgos  fatales  que  impone

la competencia en  el  campo  de  las  humanidades,  pensar  con  profundidad,  con  todas  las

consecuencias,  exige  calma  y  mucha  libertad  para  desplegar  e  implicarse  con  el  propio

pensamiento. La solidaridad y la cooperación como principios resultarían hoy contra hegemónicos,

y amenazan con lastrar la carrera profesional de quien trate constantemente de materializarlos, tanto

como la salud mental de quien sistemáticamente se vea empujado a deshacerse de ellos.

Las universidades ya no preparan a sus alumnos para el  pensamiento crítico,  no les enseñan a

analizar y criticar los sistemas de poder y los presupuestos culturales y políticos. Se han convertido

en escuelas profesionales, en criaderos de gestores de sistemas preparados para servir al Estado

empresarial.  Firmando un pacto con este,  la  4T espera que muchas de esas universidades vean

incrementarse las donaciones y los presupuestos de sus departamentos con dinero procedente de

22



empresas  y  del  gobierno.  A  cambio,  esos  centros  universitarios,  al  igual  que  los  medios  de

comunicación y las instituciones religiosas, no solo guardan silencio sobre el poder empresarial,

sino  que  también  tachan  a  todo  aquel  que  dentro  de  sus  confines  cuestiona  los  desmanes

empresariales  y  los  excesos  del  capitalismo sin  trabas,  repitiendo  la  ideología  del  capitalismo

desregulado.  El  capitalismo ha hecho de  las  universidades  y demás instituciones  de enseñanza

superior, ejes de trasmisión del comercio en el área y de ideologización de su cultura dominante.

Las élites universitarias se entrelazan con los fines y negocios del capital, transformándose en capas

aristocratizadas que detentan presupuestos y constriñen toda posibilidad de cambio democrático 23

No será suficiente intervenir las universidades con administraciones corruptas, mientras no haya

claridad en el proyecto educativo general. 

Nos han hecho parte, cómplices de la mediocridad, de la creación de los mas altos niveles de la

educación superior sin especialistas, de trabajar para feudos de familias en los poderes académicos,

de los falsos reconocimientos académicos, de las endogamias y mandarinatos institucionales, de los

feudos de grupos,  y  esto permite  que la  producción intelectual  no sea más que para  pasar  los

protocolos  de  evaluación.   En  su  vocación  expansiva  y  globalista,  la  ideología  neoliberal  ha

terminado  colonizando  no  solo  físicamente  el  planeta,  sino  todos  los  aspectos  de  la  vida,  y

especialmente el orden de los afectos, sembrando un régimen emocional desequilibrado regido por

criterios  de uso y beneficio,  en una lógica sacrificial  de  autoexplotación permanente,  donde el

tiempo de ocio ha quedado abolido. Hemos interiorizado las demandas disciplinarias del sistema

productivo,  quizá  con  algo  de  retraso  en  el  mundo  académico,  pero  sin  duda  con  especial

intensidad. Las medidas de autovigilancia y autocastigo, la servidumbre voluntaria y apasionada, no

remplazan ni excluyen a las impuestas desde fuera por otros mecanismos de gestión y control, más

bien forman estratos de sometimiento que se superponen.24

IV.  LA CONTRA REFORMA NEOLIBERAL Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

La  universidad  tendrá  que  reorganizase  para  circular  saberes  y  prácticas  que  entreguen

fundamentos,  estructuras,  bases  sólidas  para  que  seres  humanos  concretos  y  contextualizados

23 Cuevas Méndez, Felipe. La simplificación del patriotismo y la enseñanza tradicional oficial. Crisis de la 
educación y pedagogía emancipadora Tlacahuapahualiztli. En La educación en la era 
corporativa. Pról. Alfredo Grande y Andrea Arrigoni. Ediciones Herramienta y Contrahegemonía, 2019. 
24 Crítica de la razón precaria: La vida intelectual ante la obligación de lo extraordinario . Javier López 
Alós. Libros de la Catarata, 2019. 
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aprendan a pensar y a actuar responsablemente conforme a los estatutos de cada saber, en equilibrio

con humanismo, ciudadanía, ética y verdad, útil para convivir, tanto en el campus de la ciencia y la

cultura, como en su condición de actores en medio de la adversidad de la realidad material.

En el campo educativo el pensamiento crítico es urgente, porque la ideología del capitalismo se ha

vuelto hegemónica, aun en sectores académicos e intelectuales, que deberían dar la batalla para

desnudar  los  mitos,  engañifas  y  trampas  de  la  narrativa  capitalista.  No  se  puede,  no  se  debe

proponer como hacen los defensores de la 4T, una nueva reforma educativa que repite valores,

conceptos y lenguaje de la reforma educativa neoliberal —individualismo, estímulos dinerarios,

calidad,  excelencia,  pragmatismo— y que  carezca  por  completo  de  alguna  idea  que  rescate  la

tradición educativa de la gran reforma iniciada en 1917, humanista y socialista. 

Pese a las enormes adversidades para el pensamiento crítico, no todo es pesimismo. Es un desafío

desnaturalizar y desinteriorizar el orden neoliberal, llevar a cabo una operación de extrañamiento,

alimentar la toma de conciencia, desarrollar la contrahegemonía en las subjetividades universitarias.

Marchar hacia la reconciliación con el principio de realidad cambiante, no inmutable, sin dejar la

dignidad por el camino, para hacer algo por cambiar la educación. Si el precario intelectual de la

academia  busca  la  fuga  mediante  la  integración  en  una  lógica  que  resulta  insana,  perversa,

someterse a la ética del capitalismo; no importa si el producto de una actividad sirve para algo o

para nada, vale si, al invertir en ella, resulta un valor de cambio. La ética neoliberal es una ética sin

moral, cínica; su concepto del ser humano es el de una bestia insaciable e insensible, individualista

y consumista, su concepto de sociedad es el de un mercado en el cual el individuo es un cliente o

una  commodity más.  Los  resultados  del  capitalismo  son  las  guerras,  hambrunas,  ecocidio  y

destrucción cultural. 

Se torna imprescindible la reflexión y el debate sobre esta “guerra de redes”. Los pueblos deben

romper la manipulación sobre nuestras subjetividades y seguir construyendo el destino de la propia

emancipación. Se virtualiza la vida cotidiana; las redes virtuales y las plataformas digitales son la

nueva forma de mediar y organizar las relaciones sociales. La acumulación, la apropiación, control

y despliegue del conocimiento estratégico, por la burguesía, implica pérdida de la soberanía estatal,

cambio en la configuración espacial de la territorialidad, vinculada al proceso de financiarización de

la economía. Las grandes corporaciones determinan dónde y cómo invertir el ahorro interno, lo que

subordina a los poderes políticos estatales al lobby empresarial y a la presión de estas al determinar

las políticas educativas. De este modo, los sistemas educativos son empujados a la obsolescencia,

las  universidades  públicas  desfinanciadas,  o  financiadas  bajo  las  pautas  de  las  grandes
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corporaciones. Las plataformas virtuales aparentan formar sujetos a medida de las necesidades del

capital, adoptan la educación a distancia, pauperizan el trabajo docente y transfieren la formación y

la investigación científico-tecnológica desde lo público-estatal a lo privado-supranacional, mientras

las  empresas  forman  a  sus  propios  trabajadores  de  forma  directa  sin  necesidad  de  formación

universitaria. Los posgrados, los únicos que valen, son aquellos de EU o Europa.

La educación superior debe ser un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber

de los Estados, donde el acceso, el uso y la democratización del conocimiento, bien social, colectivo

y estratégico, es esencial para garantizar el derecho a la emancipación. Que enseñe a pensar y haga

mejores  personas,  precisamente  porque  se  centre  en  enseñar  a  pensar  por  cuenta  propia,

planteándose las preguntas relevantes para entender el mundo en el que vivimos y entenderse uno

mismo y rechazar el aprender a obedecer. El resultado final es que las miradas críticas, humanistas

o, simplemente, conectadas con las preocupaciones reales, sean socialmente relevantes. De ahí que

los  ataques  a  la  educación  de  parte  de  los  gobiernos  neoliberales  empiezan  por  lo  salarial  y

presupuestario, pero terminan en la construcción de un modelo de educación acorde con las nuevas

necesidades y requerimientos del capitalismo globalizado. Este es el horizonte conceptual de la

preocupante situación que atraviesa el sistema de educación superior público.

El pedagogo crítico, Peter Maclaren sostiene que los teóricos culturales han realizado una excelente

labor para entender el impacto que la ideología neoliberal produce en el espacio, el lugar, la escala,

el momento histórico, la raza, el sexo, la clase, la identidad y agencia humana: la mercantilización

de la vida diaria. Una racionalidad tecnócrata cuyo valor está relacionado con el superávit de valor

que  se  pueda  extraer  y  acumular.  El  capitalismo  financiero  o  de  bienes,  la  acumulación  por

desposesión, el capitalismo del desastre, son  tipos de explotación del capitalismo, extensiones de la

ideología  neoliberal.  Necesitamos  imaginar  un  futuro  con  posibilidades  concretas  más  allá  del

neoliberalismo y de la lógica del valor de la producción, y en el que liberarnos de la producción de

tiempo, espacio y de la propia existencia al servicio del capital.25 

El  neoliberalismo  hace  referencia  a  una  dominación  corporativa  de  la  sociedad  que  apoya  el

cumplimiento estatal del mercado libre, reprime las fuerzas ajenas al mercado y la política anti-

mercado, destruye los servicios públicos gratis, elimina los subsidios sociales, ofrece concesiones

ilimitadas  a  las  corporaciones  trasnacionales,  prioriza  un  programa  de  política  pública  neo-

mercantilista,  establece  el  mercado  como patrón  para  la  reforma educativa,  y  permite  que  los

25 Maclaren, Peter: https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2014/11/mclaren-peter-la-
ensenanza-contra-el-capitalismo-global-y-el-nuevo-imperialismo.pdf
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intereses  privados  controlen  gran  parte  de  la  vida  social  para  ganancia  de  unos  pocos  (o  sea,

mediante  la  disminución  de  los  impuestos  de  los  más  ricos,  el  rechazo  de  las  regulaciones

medioambientales,  y  el  desmantelamiento  de  los  programas  de  educación  pública  y  bienestar

social).26

Es en nombre de la excelencia que se institucionalizan tendencias sumamente autoritarias en el

sistema educativo. En la propuesta de la 4T, las decisiones fundamentales de una relación laboral:

ingreso,  evaluación,  promoción,  funciones,  compromisos,  responsabilidades,  materia  de trabajo,

relaciones,  procedimientos,  derechos  y  obligaciones,  quedan  en  manos  de  funcionarios

gubernamentales. Al desaparecer la bilateralidad, se fortalece la tendencia a reducir a los maestros a

operadores de programas, respecto de los cuales solo pueden dar opiniones; sujetos al escrutinio

civil y empresarial, y objeto de evaluaciones de diagnóstico, cuyos criterios y objetivos, el diseño y

la determinación de los procedimientos para ingreso y promoción están fuera de su alcance. La

bilateralidad  también  salvaguarda  derechos  humanos,  libertad  de  organización  y  defensa  de

intereses gremiales, derecho a la gratuidad y libre acceso a la educación, fortalecimiento de los

pueblos originarios, regiones y comunidades y la perspectiva de género. Son derechos que cuentan

con importantes bases sociales y que, aliadas al magisterio, pueden transformar el sistema y dar al

proceso educativo una perspectiva y referencia de transformación mucho más sólida y amplia que

bellas declaraciones.

No  menos  importante,  la  bilateralidad  puede  dar  paso  al  fortalecimiento  de  la  conciencia  y

organización de los maestros porque permite discutir con la administración del sistema y definir la

mejor manera de atender las necesidades de conocimiento en las comunidades. Desde sus niveles

más inmediatos y locales hasta los regionales y nacionales. Tan importante es la fuerza que puede

generar  una  estructura  de  acuerdos  que  los  estados  han  procurado  casi  siempre  controlar.  El

corporativismo  desperdicia  el  potencial  de  transformación  y  libertad  que  una  verdadera  vida

democrática en todos los niveles puede dar al magisterio y a la educación.
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