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a categoría de neoliberalismo es útil porque reúne el sentido
común de la época, el sentido común impuesto por las clases
dominantes. Esdecir, el sentido común de la época es neoliberal.
Gústenos o no, él se implantó profundamente en las masas. El

mercado es idolatrado; el estado es demonizado; la empresa privada es
exaltada y el 'cl<l1winismo social de mercado' aparece como algo deseable
y eficaz desde el punto de vista económico.

Atilio Borónl

Esta cita es un buen abrebocas y me despeja el camino para
plantear la hipótesis en la cual me voy a mover en esta exposición,
y es la de que elneoliberalismo tiene que ser interpretado como
una de las corrientes de la reorganización del capitalismo de fin de
siglo y que a lo que debemos prestar más (ltención esa esas nuevas
condiciones bajo las cuales se produce la reorganización del capita
lismo bajo nuevas formas de acumulación y de reorganización so
cial. En ese sel}tido, en el presente texto buscaré mostrar cómo esa
manifestación del neoliberalismo toma fuerza porque se realiza
exactamente como proyecto en el momento de quiebre del proyec
to del socialismo real, y de un nuevo orden capitalista fundado en
la globalización, la internacionalización, el cambio de la base técni
ca científica del proceso y del contenido del trabajo.
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En ese sentido, mostraré en un primer momento cómo el lu
gar donde tiene más visibilidad el enfoque neoliberal es en las
políticas públicas y de allí. se han derivado una serie de correlatos
acerca de la escuela y la cultura, que haré explícitos en su momen
to. Mostraré cómo esa existencia de un capitalismo diferente coloca

1 A. BORÓN, "A trama do neoliberalismo", en pós-neolíberalismo. As Políticas
Sociais e o Estado Democrático. Emir Sader, (organizador) Sao Paulo, Paz e
Terra, 1995, p. 158.
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en la encrucijada no sólo al mismo sistema social, sino a toda la
teoría crítica, ya que la gran tentación es seguir cuestionando desde
una visión impugnadora que se mueve en UnOS111arCOSpara un
capitalismo que hoy ya no es.

También mostraré cómo en ese emerger de una reorganiza
ción necesaria y urgente de las fonTIas de acumulación surge una
mirada neoconservadora sobre la cultura y la escuela que si pudié
semos decir retomando la idea de hegemonía cultural de Gramsci,
intenta constituir un núcleo de rescate del pasado frente al asalto
que le produce esa reorganización social del capitalismo dando
como consecuencia una curiosa mixtura entre neoliberalismo y
neoconselvadurismo, cuyo lugar social más visible son las prácticas
cotidianas de la vida escolar.

PosterionTIente, trataré de mostrar cómo la escuela requerida
por el capitalismo transformado es bastante diferente a la pensada
por neoliberales y exigida por neoconselvadores, 10 que significa
encontrar mecanismos para poder enfrentar esa .metamorfosis ne
cesaria de la escuela. para ser coherente con el proyecto de moder
nización urgida por un capitalismo de final de siglo que recoge lo
mejor de los distintos desarrollos de la humanidad (más fácil en un
campo sin contradictores directos) para intentar construir una orga
nización cultural, educativa y escolar coherentes con su nueva ma
nera de existencia, que le permita esa nueva cualidad de sus traba
jadores y consumidores con capacidad de abstracción y de trabajo
en equipo.

Igualmente, plantearé a manera de conclusión cómo la nueva
acción crítica requiere recomponer teorías y acciones a partir de ese
conflicto de final de siglo entre neoliberalismo, neoconselvatismo y
modernización capitalista de la escuela. Y allí, de maneraaproxi
mativa, plantearé en el horizonte crítico de educador popular la
tarea de la deconstrucción como central para poder reconstruir un
sistema educativo en el cual cabe la crítica, la reconstrucción de los
sujetos y el conflicto para recomponer una tradición crítica hoy de
capa caída.
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1. Un poco die historia neoliberal

1.1. Antecedentes

Es común oír referirse al neoliberalismo como un simple retor
no al liberalismo clásico del siglo pasado, olvidándose de la manera
como él es desarrollado a profundidad después de la Ir Guerra
Mundial en Europa y América del Norte entre todos los enemigos
del New Deal norteamericano como reacción a la teoría y política
del Estado de intervención y de bienestar planteado por Keynes.
Éstos se aglutinan en torno a los escritos de Hajek y fundamental
mente en uno de sus textos, El camino del seruidoJ~ escrito en 1944,
en el cual se hacía un ataque a cualquier limitación de los mecanis
mos del mercado por parte del Estado, siendo esto una amenaza a
la libertad económica y política.

Este grupo obtiene carta de ciudadanía a partir de su funda
ción en la sociedad de Mont Pelerin, en Suiza, reunión que se desa
rrollÓ en 1947, a la cual asistieron entre otros Milton Friedman, Karl
Popper, Lionel Robbins, Ludwig Van Mises, Walter Eupken, Walter
Lipman, Michael Pollanyi, Salvador de Madariaga2

• Allí se planteaba
que ese nuevo igualitarismo del Estado de bienestar destruía la
libertad política, la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la
concurrencia, de la cual dependía la prosperidad de todos, postu
lando que la desigualdad era un valor positivo que debía promoverse.

Aparece el mercado como el instrumento eficaz para regular los
intereses, las relaciones sociales, de fOlma libre, ecuánime, equilibra
da y justa. En ese sentido, se considera que el sector público del
Estado es ineficiente y por eso la alternativa es un Estado mínimo.
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A partir de 1973, donde aparece claramente una crisis del ca
pitalism.o caracterizada por una larga recesión, una baja en las tasas
de crecimiento y por tanto unas altas tasas de inflación, es el mo
mento para colocar las hipótesis neoliberales sobre el camino y allí
comienzan los análisis en los cuales se señala cómo los niveles

2 A. PERRY, "Balan\;o do Neoliberalismo", en pós-neoliberalismo. As Políticas
Sociais e o Estado Democrático, Emir Sader, (organizador), Paz e Terra, Sao
Paulo, 1995, p. 10.
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necesarios de lucrocle las empresas han sido pe¡iudicados por un
poder excesivo de los sindicatos, por una presiónreivindicativa
sobre los salarios y por una presión para aumentar el gasto social,
lo que desencadenó procesos inflacionarios. Era necesario atacar
esa crisis y para ello se propone un Estado mínimo pero fuerte:

para romper el poder de los sindicatos,
para establecer un control del dinero,
más parco en gastos sociales,
con menor inte¡vención económica,

En ese sentido, la estabilidad monetaria convertida en meta
suprema de todo gobierno (en cuanto elneoliberalismo es el hijo
de la crisis fiscal del Estado) supone una disciplina fiscal para lo
grar:

contención del gasto del Estado de bienestar,
restauración de la tasa natural de desempleo,
restaurar el ejército de rese¡va,
producir norn1as fiscales que motiven a los agentes econó
micos,
reducción de impuestos sobre rendimientos altos y sobre
rentas.

Como vemos, aparece una especie de lógica del mercado contra
la del Estado, una subordinación de las políticas a la reglas mercan
tiles como forma básica de regulación, y en ese sentido, se produce
una reorganización del Estado que va a estar centrado en un nuevo
modelo de acumulación (crisis del fordismo, que analizaremos en
el capítulo siguiente). Igualmente, produce una transformación de
la que había sido la función histórica del Estado y en especial una
"superación" del Estado keynesiano basado en:

pleno empleo,
bienestar creciente,
sindicatos [-ueltes,
seguridad social,
modo de regulación política centralizado.

meclellínJOOIcliciembre( 1999)
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El resto de la historia es bien conocida. En 1979 surge la opor
tunidad histórica de conveltir estos principios en realidad a partir
del triunfo de Margaret Thatcher en Inglaterra; en 1980 con Reagan
en Estados Unidos; en 1982 con Kohl en Alemania; y hasta en
Dinamarca en el año 1983 con el gobierno de Schluter. Sólo esca
pan a esta vía Suecia y Austria, quienes caen rápidamente a finales
de los ochenta en gobiernos que hacen la mezcla entre neoliberalismo
y socialdemocracia. Igualmente, la realización vía monetaria se ex
perimenta por mecanismos totalitarios en Chile y Corea, y por me
canismos de democracia restringida en Argentina y México.

Se establece una mirada dual sobre lo estatal y lo privado, en
la cual lo estatal es signo de ineficiencia, corrupción y desperdicio.
En cambio, lo privado es eficiente, probo y austero.

1.2. Su marca en las políticas públicas y por lo tanto en lo
educativo

La mirada macroeconómica del neoliberalismo, entra en un
control de ellas a paltir de la reorganización de estas políticas. La
manera como se hace más visible es en el intento de desintegración
del cuadro de derechos sociales antes garantizados por el Estado.
Va a atacar la legitimidad de ellos y cuestiona los consensos estable
cidos para la existencia de los mismos como derechos. En ese sen
tido busca con otro consenso y otra legitimidad establecer las polí
ticas públicas sobre educación, salud, vivienda, recreación.
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Para el caso de la escuela, entra siendo un análisis en el cual la
administración de ella es inoperante y sus costos de realización son
muy altos en relación a lo privado, y al colocar a éste como paradig
ma busca una gestión empresarial en ella que tenga cielta regula
ción de las fuerzas del mercado. En esto va a estar acompañada
muy de cerca por los organismos internacionales que ven ~1 la es
cuela como un producto técnico objetivo y que desde una mirada
económica de ella buscan darle una eficacia basada en la eficiencia
económica, la calidad y la regulación del mercado. Es así como
Samoff, uno de los críticos más agudos de las políticas neoliberales
en educación definió al Banco Mundial como: "un complejofinan
ciero-intelectual (. ..) caracterizando sus práctica cientifica como
propiciadora de la transnacionalización del conocimiento, crean-
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do una comunidad de expertos prontos para ser contratados (inte
lectuales) donde hay una fuerte confluencia de investigación y
financiamiento '3.

Es así como David Plank plantea que las preferencias del Ban
co Mundial son:

a. Esfuerzo en educación primaria y salud, ya que las tasas de
retorno económico exceden en primaria a los otros niveles
educativos.

b. Descentralización administrativa, ya .que los programas
aclministrados localmente son más baratos.

c. Inversión en educación general antes que vocacional, ya
que ésta es más productiva.

d. Recuperación de costos y eficiencia en el manejo de la
escuela'í.

Igualmente, Coraggio va a mostrar cómo para el Banco Mun
dial el gasto en niveles de educación básica bajo su perspectiva
presenta mejores resultados económicos en términos de aumento
de! PIB. "Con tal argumento se presupone que elprincipal recurso
de un país es el desarrollo de una reserva de trabajadores baratos JI
.flexibles, produciendo bienes JI serviciospara e.XjJOJ1ación. El verda
dero aumento de la renta será realizado no en los paí.'>es en vías de
desarrollo, sino por los consumidores de tales bienes localizados erl
los países industrializados".

En esta perspectiva, el neoliberalismo lo que hace es intentar
en educación un viejo principio inherente a la acumulación de ca
pital con una tendencia creciente a una mercantilización de todas

3 C. A. TORHES, "Estado, privatiza\;aoe Política Educacional. Elementos para
uma crítica do neoliberalismo", en Pedagogia daexetusao; Crítica ao
neotiberatismo em educafao, Pablo Gentili (organizador), Voces,Petrópolis,
1995 p. 128.
'1 J. 1. CORAGGIO, Human Capitat: Tbe W70rtd Bank'sApproach to Education
in LaUn America, p. 168.
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las cosas, aspecto que logra en las cosas materiales y que intenta
hacer el traslado a la producción de bienes simbólicos en la bús
queda de un nuevo orden político-económico y desde luego, un
nuevo orden clütlJral. Es así como al llegar a lo educativo en el
intento por disolver el derecho a la educación establece tres estrate
gias:

a. Una estrategia de privatización que busca ampliar cobertu
ra, regulada por tasas de eficiencia, con control de cali
dad5.

b. Una descentralización autoritaria que al plantear el que lo
local es menos costoso y más efectivo' exige los procesos
de descentralización educativa.

c. Un proyecto de refonna cultural en el cual al disolver la
existencia del derecho a la educación, busca despolitizar a
ésta y acabar la propuesta del Estado de Bienestar que
buscaba una educación democrática, pública y de calidad
para las mayorías.

En ese sentido, el intento neoliberal a nivel teórico es reducirla
a otra mercancía y por lo tanto aparece el sentido de lo educativo
ligado a tres procesos:

482

n

5 Establecería una primera tipología de maneras como se ha venido dando
esto en América Latina:
a. La escuela privatizada que se entrega con locales y servicios bajo
responsabilidad de personas privadas.
b. La escuela gestionada por el capital privado, organizadas desde una
empresa.
c. Escuela subsidiada: pago por número de alumnos en donde el Estado
paga lo correspondiente a los pobres.
d. Escuelas mixtas, en las cuales el Estado es dueüo del local pero contrata
la gestión con entidades o personas naturales.
e. Las escuelas comunitarias, en las cuales el Estado entrega a la comunidad
los locales y ésta se hace cargo de la gestión de ellos.
f.. Dirección de üNGs: escuelas que reciben financiación del Estado pero
su gestión se ejerce desde algunas ÜNGs.
g. Adopción de escuelas: la escuela sigue siendo pública, pero algunas
empresas adoptan los componentes que podrían ayudar a mejorar su calidad.

mecJellín lOO/diciembre (1999)
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a. Un proceso de articulación a lo productivo en donde se
intenta volver al viejo paradigma del capital humano, en
ocasiones sin entender el nuevo paradigma del conoci
miento científico-técnico que haré más explícito en el acápite
sigui~nte.

b. Su valoración por su calidad, la cual está determinada por
los procesos· de vinculación a los procesos de empleo vía
mecanismos de cori"ección que funcionan naturalmente en
todo mercado.

c. Inclusión por vía meritocrática, dando pie a un individua
lismo competitivo que justifica la diferencia que jerarquiza
en torno a la capacidad y a los lneíitos en el conociri1iento
que cada persona tiene, obviando y por lo tanto sancio
nando la desigualdad de oportunidades sociales.

Podríamos clecir muchas cosas a manera de crítica, elementos
como el que cuestiona la noción de ciudadanía, dándole un nuevo
contenido, ya que al descartar los derechos sociales establece una
nueva estratificación de ciudadanos, produciendo por lo tanto un
replanteamiento de la democracia.

Igualmente, que con sus medidas políticas y a través de una
serie de estrategias culturales dirigidas a la pérdida del sentido de la
escuela para las mayorías impone y desintegra culturalmente la
existencia del derecho a la educación como derecho social. Es de
cir, va a necesitar reconveltir cualitativamente las formas culturales
e ideológicas desde donde se interpreta la noción de democracia y
derecho, ya que en últimas laque está buscando es un ajuste edu
cativo vía achicar el gasto del Estado central.

Pero tal vez el punto más delicado es el que tiene que ver COl1
la construcción neoliberal de unas políticas públicas que van en
contravía de. la serie de exigencias planteadas por un capitalismo 483
que al transformarse requiere una serie de acciones muy contrarias
a las planteadas por este modelo.

Curiosamente, su gran aliado a nivel cultural va a ser el
neoconselvadurismo, que va a tener corno manifestación el recha-
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zo a la modernidad cultural precisamente planteada por la nueva
f01111a de seLdel capitalismo de final de siglo.

2. Lo que cambió fue el capitalismo

Levantar una mirada sobre la manera como la sociedad capit:l
lista de final de siglo se reorganiza significa analizar las profundas
transformaciones, no sólo políticas sino de procesos productivos
que, centradas en el conocimiento, construyen otra manera de ser
de las instituciones educativas de la época.

y hablamos de reorganización del capitalismo y no de
neoliberalismo, ya que éste es sólo la manera específica como el
capitalismo se reorganiza en este final de siglo. En ese sentido, no
podríamos hablar de modelo neoliberal todavía, ya que él apenas
tiene unas conforn1aciones débiles, con aristas no precisas, y aún se
disputa con otras formas económicas de organización de la socie
dad. Por ejemplo, es visible. la disputa entre neoestructuralismo y
neoliberalisma6; allí vemos cómo hablar de modelos (educativos,
económicos, etc.) significa un momento de sistematización en un
proceso que ya se ha dado en la realidad, y por 10 tanto es posible
reconstruirlo a través del análisis de su influencia en un espacio de
tiempo y .en unas realidades. concretas.

Los cambios que .en alguna medida están aún en constitución,
presentan sin embargo un perfil bastante claro, y nos muestran una
reestructuración global de la sociedad. para los efectos del análisis
educativo es muy importante ver con detalle la manera como el
conocimiento se convierte en un factor básico para esta reestructu
ración.

2.1. Reestructuración de la sociedad
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Existen muchas clasificaciones para mostrar los cambios que
se han producido a nivel productivo en la historia de la humanidad.
De los 100 mil años que tiene nuestra especie con su actual forma

6 O. SUNKEL, G. ZULETA, "Neoestructuralis1110 versus neoliberalis1110 en los
'90", revista La Piragua 8, (1994), Santiago, Chile, pp. 56c69.
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física sobre la tierra, hace sólo 20 mil se logró una codificación de
unos primeros elementos de reflexión, constancia de lo cual se
encuentra en las pinturas rupestres de las cavernas; hace 6 mil se
produjeron los primeros jeroglíficos con mensajes; hace 3 mil los
navegantes fenicios organizaron las primeras fonnas del alfabeto; y
hace mil años, tomó perfil la lógica en las matemáticas.

Algunos autores plantean que hemos vivido cuatro profundas
revoluciones productivas: la primera, el paso del nomadismo al
sedentarismo, que trae como resultado la agricultura; la segunda, la
utilización de los metales (neolítica), que da la posibilidad de la
rueda, la metalurgia y la irrigación; la tercera, la del vapor, que nos
lleva a la revolución industrial mecánica, a las máquinas textiles, a
los elementos mecanizados; y la cuarta, a la que asistimos hoy, la de
la microelectrónica. Es decir, que en un promedio de 100/120 mil
años, hemos vivido cuatro revoluciones productivas que han oca
sionado profundas transfonnaciones en las maneras de concebir,
organizar y pensar la sociedad y el mundo.

a. Cambios en el conocimiento

Esas modificaciones deben ser miradas de manera integral,
esto es, como procesos de generación, discusión y utilización de
los conocimientos, que se hacen visibles en la modificación y ex
pansión de las actividades productivas, bienes y selvicios, para sa
tisfacer las necesidades de los individuos y de las sociedades. Esta
situacíón se manifiesta en la transformación de la base tecnológica,
dotando a los grupos sociales no sólo de respuestas organizadas
para responder a los desafíos del medio ambiente físico y social,
sino además, de lo que pudiéramos llamar una "lógica del pensa
miento" detenninada, que genera una serie de conocimientos con
los cuales se explican los fenómenos naturales, tecnológicos y so
chIles y se trata de dar sentido a la existencia humana.

Los elementos anteriores, así evolucíonen a diferentes' ritmos,
nos permiten hablar de cambio. En el momento en que ellos co
mienzan a transformarse, podemos decir con certeza, que estamos
frente a un cambio de época. En ese sentido, todas nuestras herra
mientas de pensamiento, el lenguaje, los textos, las lógicas, -que
implican una destreza adquirida desde la cual se construyen los
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modelos mentales y. comunicativos- nos permiten generar los ele
mentos con los cuales pensamos y expresamos con más efectividad
y mayor nivel los procesos del pensamiento.

Una de las características de nuestra época, es que el conoci
aliento se convirtió en factor productivo por excelencia, con fenó
menos de concentración y acumulación tecnológica basados en la
intensidad del conocimiento tecnológico. Como bien lo dice
Gorostiaga7:

Esta concentración del capital conesponde al carácter de
la nueva revolución tecnológica, donde el ciclo deacumu
lación del capital depende cada vez menos de la intensi
dad de los recursos naturales y del trabajo, e incluso de la
intensidad del capital productivo, para concentrarse en una
acumulación tecnológica basada en la intensidad del co
nocinliento C.. ') La repercusión de este fenómeno ha lleva
do a una desmaterialización creciente de la producción,
donde cada vez se requieren menos materias primas por
unidad de producto. Para el caso japonés se ha dado la
reducción de un 33% del uso de materias prunas en rela
ción con el producto en los últil110s 20 años.
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Uno de los lugares más visibles de este proceso es la
i11!ormatización, en el cual la mercancía "información" asume un
valor cada vez más alto y pierde progresivamente su dependencia
con respecto al lugar y al tiempo. Esto se hace visible en el incre
mento del porcentaje del sector selvicios en el PBI de los países, en
el aumento de los trabajadores de cuello blanco y en el volumen de
liegocios en la industria electrónica, entre otros. Y pudiéramos de
cir también, en la velocidad con la cual se da la incorporación de las
nuevas técnicas que afectan todas las fuerzas productivas y las rela
ciones de producción. Por ejemplo, en 1881 se inventó el teléfono,
pero para hacer su difusión masiva se necesitaron casi 120 años.
Hoy, la velocidad de la difusión nos plantea que esos medios llegan
mucho más rápido a la vida cotidiana de las personas.

7X. GOROSTIAGA, "América Latina frente a los desafíos globales", en Cbristus,
(mayo-junio 1992), p. 12.
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Así, lo digital, propiciador de la infonnática, de la imagen, ete.,
se constituye enla tecnología intelectual dominante, dando lugar a
nuevas formas de conocimiento y por lo tanto a nuevas fonnas de
la memoria. Las tecnologías derivadas de esta revolución en el co
nocimiento, no son simples herramientas instrumentales -aunque
muchas de ellas puedan actuar como herramientas; es decir, la com
putadora puede actuar como máquina o como lenguaje, abriendo
la perspectiva de una nueva lógica en el conocimiento. Para algu
nos autores, estamos frente a un proceso de tránsito de lenguajes
entre la oralidad, la escritura y ellenguajedigita18

•

En nuestra sociedad existe la tendencia a mirar. este proceso
como si fuese autónomo, aislado, con vida propia, independiente
de las relaciones sociales que lo producen; se genera así un olvido
tanto de las relaciones sociales que generan estos procesos como
de las que a su vez desencadenan, y la verdad sea dicha, ellas
deben ser repensadas en un contexto mucho más amplio donde
estén consideradas la ciencia, la tecnología, el uso técnico y la so
ciedad.

Los cambios más notorios que nos hablan de una nueva épo
ca, se presentan en las transfonnaciones del saber y del conoci
miento y en su aplicación en la vida cotidiana de mujeres y hom
bres del planeta. Dichas transfonnaciones son visibles en los cam
bios tecnológicos de la electrónica, la cibernética y la ingeniería
genética, operativizados hoya través de los servicios personales, la
tecnología doméstica e industrial, las computadoras, la bioagricultura
y las telecomunicaciones.

Para el mundo educativo estos cambios han implicado pro
fundas modificaciones que hasta el momento no han podido ser
comprendidas, asimiladas y adaptadas. Nos encontramos en el ho
rizonte educativo, enfrentados a la plena vigencia de los modelos
pedagógicos y específicamente didácticos, que colocan su fuerza
en el "aprender a aprender". Desde estos modelos, se replantean 487
los procesos de enseñanza que no tienen una virtualidad de praxis;

8 P. LEVY, As tecnologías da Inteligencia: ofuturo do pensamento na era da
informatica, Editora 34, Río de ]aneiro, 1993.
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es decir, aquellos que no son capaces de impulsar una reorganiza
ción de los esquemas previos y, por qué no, que no agencian
desaprendizajes de aspectos y procesos plenamente introyectados
y basados en unos conocimientos específicos que han entrado a ser
anacrónicos.

Son estos procesos interiorizados, los que nos permiten fun
cionar en el inmediato presente, pero también los que nos hacen
menos flexibles a entender que cada vez más, existen aprendizajes
diferenciados: aquellos surgidos de mi propio saber, o aquellos que
surgen desde mi grupo inmediato, o los que emergen a partir de los
saberes socialmente acumulados. Sin duda, estas consideraciones
hacen mucho más compleja la actividad educativa.

La velocidad de los cambios también afecta la manera cómo
se da el conocimiento. Cada vez más, asistimos a una competencia
educativa que no sólo requiere investigación y enseflanza, sino que
aceleradamente exige información actualizada como componente
básico de ese conocimiento; no obstante, ella encama el peligro de
desplazar la profundidad del conocimiento y, en sociedades como
las nuestras, de "intoxicar" de información, lo que trata de ser traba
jado hoy desde los computadores en los llamados hipeltextos de
lectura no·lineal.

b. Otras transformaciones

Podríamos decir someramente que esa modificación social
profunda trae aparejada consigo una reestructuración cultural en la
cual no sólo nuevas tecnologías sino nuevos códigos y lenguajes
confonnan un profundo entramado social que trae también una
reorganización de las principales instituciones. que habían cumpli
do su papel socializador: familia, escuela, etc.
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Iguahnente, se. da una reorganización del pensamiento y de
las interpretaciones que durante estos últimos tiempos de la moder
nidad acompaflaron la. lectura de la sociedad. No es sólo el pensa
miento marxista el que comienza a ser desbordado por estos nue
vos hechos. Pensamientos paradigmáticos como el de Durkheim, el
de Max Weber, el de Keynes, sufren replanteamientos que en algu
na medida han llevado a acuflar el témuno de "crisis en los paradigmas
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de las ciencias sociales", que se profundiza con una crisis en las
profesiones de estos saberes.

También las J01111as de inte1venciónsocia1 sufren una recom
posición, y por qué no decirlo, un agotamiento que va a llevar a la
necesidad de reconstruir el pensamiento y la acción política, las
disciplinas de inte1vención y las prácticas que buscaban cambio
social.

c. Ciencia y tecnología en la reestructuración

Los factores científicos y tecnológicos se constituyeron en ele
mentos centrales de la reorganización capitalista en la década del
'70 y significaron en alguna medida los factores básicos que sacaron
de la crisis a este sistema económico y político en su última pugna
con el socialismo real. Fue esa capacidad de trasladar a la industria
del consumo masivo todo el conocimiento y tecnología acumula
dos en la industria de guerra y espacial del pedodo de la guerra fría,
la que podríamos decir que le pel111itió reorganizar el proceso pro
ductivo, facilitando una disminución de los costos por producto,
una masificación de cie1tas formas de consumo, y un mayor apro
vechamiento de la capacidad instalada, generando una mayor ca
pacidad productiva. Es decir, que ciencia y tecnología se desarrolla
ron en este final de siglo condicionados por los intereses sociales y
las fuerzas sociales que los impulsaron, construyendo una organi
zación social en donde al colocarse ellos·como centrales en el nue
vo proceso productivo, y construyendo nuevas formas del trabajo,
reorganizaron las relaciones sociales y gestaron un capitalismo que
requería de otras condiciones y hacía caducas las miradas
interpretativas tanto afinl1ativas como críticas de él, así como los
mecanismos con los cuales se debía inte1venir en la sociedad.

Estos cambios, que son los de la microelectrónica asociada a
la informatización y a la microbiología en la ingeniería genética,
permitieron tanto la creación de nuevos 111ateriales que desplaza
ron antiguas materias primas, como el hallazgo de nuevas fuentes
de energía que hicieron posible la sustitución de una tecnología
rígida por una tecnología más t1exible en la organización de la
producción y de la nueva empresa. Y el cambio radical en esta
nueva estructuración va a ser el predominio·de la información so-
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bre la energía, en lo que algunos autores comienzan a llamar "la
tercera dimensión de la materia" (energía y masa sería las otras dos)9.

Estos elementos van a marcar una serie de características que
penniten hoy la concurrencia entre proceso productivo, organiza
ción social, aparato educativo, y creatividad. Pudiéramos sel1alar
que las principales características de esa fonna productiva de final
de siglo serían:

una automatización de procesos que hacen visible la difu
sión de la informática como nueva tecnología;

un aholTo en el capital de trabajo que va a hacer posible su
traslado en inversión tecnológica para la mejora de calidad
de los productos;

un nuevo origen tecnológico de las materias primas que per
lnite el control exclusivo de algunos procesos productivos;

una flexibilidad para el cambio permanente que facilita
una actualización de disel10s y modelos según los requeri
mientos sociales y la velocidad productiva;

una reducción de los componentes electromecánicos hacia
procesos de máquinas inteligentes;

una competencia tecnológica más intensa generada en la
necesidad de actualización para el cambio en productos y
procesos;

una reestructuración de los procesos de gestión y de las
estructuras organizativas de las empresas.
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Estos elementos traen como consecuencia, la degradación de
los puestos de trabajo anteriores y una reorganización basada en
diversos aspectos así:

9 A. SCHAFF, A sociedade informatica, Editora brasiliense, Sao Paulo, 3a
edición, 1992.
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Exigencia de una nueva capacidad de los/las trabajadores/
as en témlinos de iniciativa.

Toma ele decisiones.

Comprensión global del proceso en el cual está inseltos,
que les pennite palticipar y estar presentes en cualquier
lugar de la producción.

Es decir, este proceso significa una reorganización en el mun
do del trabajo que va. a afectar por igual los instrumentos con los
cuales la sociedad fonua a esos/as trabajadores/as.

2.2. Cambios en el mundo del trabajo

Todo el sistemaproductivo anterior estaba organizado sobre
el "fordismo", caracterizadopor la organización de grandes fábricas
con tecnología electromecánica pesada y de base fija, por la des
composición de tareas para el proceso, con una clara separación
entre las actividades de gerencia y trabajo, con la necesidad de un
entrenamiento intenso para la tarea puesta, por las ganancias entre
gadas a los puestos de trabajo por crecitniento de la productividad
y por una estabilidad en el empleo. Tenemos que afirmar que este
es el modelo productivo que entra en crisis con las transformacio
nes reseñadas en el capítulo antedor.

Si pudiéramos hablar de nuevo paradigma productivo, ten
dríamos que decir que la introducción de la infonnatización y la
flexibilización en el trabajo exigió su reorganización. En ese senti
do, también entra en crisis el capitalismo keynesiano basado en el
modelo de pleno empleo, ya que lo que se busca es la generación
de una fuerza de trabajo variable y barata que se hace utilizando el
hueco abielto por la flexibilidad de la producción y la introducción
de la tecnología10.

Estos procesos significan un aumento ele la incorporación de 491
capital constante y una disminución profunda de capital variable en

10 Revista Sociología del Trabajo, Nueva Época, n. 16, Madricl, 1992.
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el proceso productivo. Por eso se habla de una reorganización en el
contenido y división del trabajo construyendo un nuevo tipo de
trabajador en donde la cua1tficación desplaza la vieja calificación
para puestos específicos, y configurando un nuevo tipo de trabaja
dores estables para quienes la capacidad de abstracción y com
prensión del proceso productivo global va a ser una exigencia fun
damental. Esto también conduce a una progresiva pérdida de em
pleos masculinos no reemplazados en la producción; simultánea
mente, para garantizar la continuidad de la reproducción de la fuer
za. laboral, se empuja a una incorporación cada vez mayor de las
mujeres al empleo no calificado o medianamente calificado en el
sector selvicios.

Fruto de la intensificación del capital invertido en tecnología,
los trabajadores se van a reducir. Algunos llegan a calcular que no
van a pasar del 30% de la PEA y sus procesos son generalmente
para supelvisar máquinas inteligentes permitiéndoles la resolución
de los problemas que se les presenten a éstasll .

Curiosamente, en los países del sur o antiguo Tercer Mundo,
se produce una gran masa de trabajadores empobrecidos que, sa
liendo de las antiguas relaciones laborales, se ven desplazados a
buscar f0l111as económicas de subsistencia bajo la construcción de
pequeñas unidades productivas con base en un patrimonio fruto de
su liquidación laboral. Esta nueva realidad genera también una se
rie de empleos temporales a destajo con un excedente de mano de
obra, permitiendo el ingreso en las nuevas unidades productivas
sólo de aquéllos que han logrado una· cualificación fundamentada
en una nueva escolarización.
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11 Hay una nueva división internacional del trabajo gestada en la manera
cómo las empresas se trasladan geográficamente buscando un costo menor
de la mano de obra y saliendo de los lugares en los cuales las organizaciones
de los trabajadores fueron fuertes y habían permitido una introducción de
sus conquistas en los derechos laborales de los países. Este aspecto, va a
ser uno de los componentes principales de la crisis de las organizaciones
sindicales que no encuentran la manera de representar con la vieja mirada
gremial ni del sindicato de base ni del sindicato de empresa.
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Como bien dice Marcia Ondina Vieira, "la crisis !Ja llevado a
una búsqueda de alteraciones en el paradigma de producción y
una nuevaforma de organización del trabajo en el cual sepretende
sacar el máximo provec!Jo de la tecnología JI de la capacidad del
empleado, tanto manuales como intelectuales y adecuarse a la
./lexibilización del mercado en el cualpueden convivir trabajadores
autónomm~ pequeñas, medianas y grandes empresas en una divi
sión social del trabajo que incluye además grandes tasas de desem
pleo que algunos dicen estructural"12.

Podríamos decir que asistimos al surgimiento de un nuevo
modelo de gestión de mano de obra con un cambio fuerte en las
características de la fuerza de trabajo, derivadas de una organiza
ción basada en la cualificación; esto ha quebrado la rigidez fordista
y que busca recuperar los desarrollos de la tecnología para la posi
bilidad productiva. Y en ese sentido emerge un nuevo tipo de tra
bajador para la producción de punta, cuyas características serían:

a. Trabajadores que controlan los procesos, es decir, van más
allá de la vieja tarea fija y previsible, ya que hoy se le exige
la capacidad de reconocer el proceso global.

b. Trabajadores con actitud y disposición· hacia ·las nuevas
formas de la producción. Es interesante anotar cómo no
nos referimos sólo a disposición frente a nuevos conoci
mientos sino también a toda su actitud de asimilación ve
loz frente a cualquier aspecto que represente cambio.

c. Un/a trabajador/a con capacidad de manipular mentalmente
modelos. Esto va a significar la necesidad de un pensa"
miento conceptual con raciocinio abstracto, que le permita
a él/ella ubicarse en la totalidad de la producción así esté
sólo representada en la existencia de las máquinas que
desarrollan el proceso.

12 V. FERREIRA, M. ONDINA, "Nuevas tecnologías, cualificación profesional y
credenciales educativas", en revista Contexto & Educar/ao, n. 34, (abril
junio 94), Brasil, p. 103.
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el. Un/a. trabajador/a con capacidad de hacer equipo, dando
pie a una realización de funciones específicas articuladas
en la globalidad del proceso que requieren de la capacidad
individual.máxima y del trabajo en grupo.

e. Surgimiento delllatrabajador/a polivalente. Las caracterís~

ticas anteriores nos colocan frente a una persona que va a
ser capaz de cumplir diferentes actividades en el· proceso
productivo en el cual está inselto, sea éste de orden mate~

.rial, intelectual o social.

, Estos elementos nos están mostrando unja trabajadOlJa que
debe cumplir funciones en un lugar donde la flexibilidad es norma,
en cuanto supone una segmentación del proceso del trabajo tanto
en el lugar en que éste se realiza como en el tiempo, y que le
significa una plurifuncionalidad en cuanto existe una cielta aboli~

ción de fronteras entre profesiones para llegar a la realización de
ese trabajo en grupo.

Este tipo de trabajo va a existir creando una cantidad de em~

pIeos temporales y de subcontratos; los sectores insertos en la pro~

ducción de punta en el sector productivo, van a convivir con infini~

dad de trabajadores periféricos que no van a tener ninguna protec~

c;ión legal ni social13.

La reorganización es de tal nivel, que hace.visible algo que ya
se atisbaba desde las décadas del 50 y 60 en los países del nOlte y
recién en los nuestros: una nueva regionalización del mundo con
una concentración sin precedentes de capital, basada en la acumu~

lación de cGnocimientos científicos y técnicos, con una nueva com~

posición orgánica deL capital. Como dice Bobsbawn:. "Hay un de~

13 Esta fragmentación, mucho más visible en nuestros países, es la que va
a exigir de las personas que trabajan en el movimiento sindical la
recomposición de éste, en cuanto la nueva reorganización del trabajo hace
de quienes tienen un puesto de trabajo en los sectores de punta alguien
privilegiado por la nueva estructura del proceso productivo. Es toda la
discusión en estos tiempos del sindicato como movimiento social y lo que
algunos llaman la recomposición de la organización sindical por vía en la
inserción en la totalidad social.
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clinar de la idea de nación, perdiéndose el sentido de economías
nacionales. El número de organizaciones transnacionales e
intergabernamentales creció de 123 en 1951 a 365 en 1984"14.

y agrega Hobsbawli: "La nación hoy está visiblemel'lte en vías
de perder tilla parte impm1etnte deperder sus viejasfunciones, e:,pe
cialmerlte aqüella de constituir una economía nacional (. ..) espe
cialmente desde/os a11.0S '60 elpapel de las ecm10mías nacionales se
ha ido corroyendo y colocando en cuestiónpor lasprincipales trans
fonnaciones de la división internacional del trabajo, cuyas unida
des básica:,~ sus organizaciones de todos los tama11.os (multinacio
nales y transnacionales, y redes de transacciones económicas) es
tán fuera de/control de gobiernos y estados"l5. Y agregaría Atilio
Borón: •"hoy 500 empresas transnacioJ7ales controlan el 80% del
comercio internacional".

Curiosamente, este capitalismo de final de siglo se reorganiza
colocando como central el conocimiento, gestando un nuevo pa
trón de acumulación, que al decir de"Gorostiaga, ."esta concentra
ción es más intensa y monopólíca que las otras formas de capital
aumentando la brecha entre el norte y el sur. La repercusión de este
fenómeno ha llevado a una desmatáialización creciente de la pro
ducción donde cada vez más se requieren menos materias primas
por unidad deproducto"16, siendo así que en la producción japone
sa se ha dado entre el año1965 y 1987 una reducción del 33% del
uso de materias primas.

Esta centralidacl del conocimiento va a producir no sólo una
reorganización general ele la sociedad, sino también un cambio en
el modelo educativo, produciéndose un desplazamiento elel mode
lo del desarrollo del capital humano hacia un desarrollo del proce
so educativo más centraclo en un modelo científico-técnico.

14 E. HOBSBAWN, "Renascendo das cinsas in Blackburn R.", en Depois da
queda, o.ji-acaso do comunismo e ofutul'O do socialismo, Paz e Terra, Río
de ]aneiro, 1992.
15 ID., Nar;:oes e Nacionalismo desde 1760, IGET, Río de ]aneiro, 1992, p. 198.
16 X. GOHOSTIAGA, "América Latina frente a los desafíos globales", en revista
Cbristus, (mayo-junio 1992), México, D.F.
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2.3 Modos básicos de producción del poder

Este autOl·17, a quien sigo en esta parte de mi escrito, plantea
que todo el fenómeno nuevo debe encontrar otra forma de lectura,
que pem1Íta ver la. manera como se da la producción del poder y
cómo se alticula, y que en estos tiempos, la particularidad es que
esos modos de producción generan cuatro formas básicas de poder
que aunque están intenelacionadas son estructuralmente autóno
mas: el espacio doméstico, el espacio de producción, el espacio de
ciudadanía y el. espacio mundial (ver cuadro anexo).

El espacio doméstico se constituye por las relaciones socia
les, derechos y deberes mutuos entre los. n1Íembros de la
familia. En este espacio la unidad de práctica social son. los
sexos y las generaciones, la fOlma institucional es la pareja
que crea el parentesco. Allí el mecal1Ísmo de poder es el
patriarcado y la f0l111a jurídica es el derecho doméstico.
Son las n0l111as participadas o impuestas que regulan las
relaciones cotidianas en el seno de la fan1ilia. Su racionali-

,;"

dad es la maximización del afecto.

b. El espacio de producción. Está constituido por las relacio
nes en el proceso de trabajo a nivel de empresa entre pro
ductores directos y dueüos, como en las relaciones de pro
ducción entre trabajadores, o entre éstos y los que contro
lan el proceso de trabajo. En este contexto .la unidad de
práctica social es la clase, la f0l111a institucional es la fábrica
o empresa, el mecanismo de poder es la explotación, la
forma jurídica es el derecho laboral, y la racionalidad es la
maximización del lucro.
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c. El espacio de la ciudadanía. ConstitLlido por las relaciones
sociales de la esfera pública entre ciudadanos y el Estado.
En este contexto la unidad de práctica social es el indivi
duo, la forma institucional el Estado, el mecanismo de po
der la don1Ínación, la forma de juricidadel. derecho al terri
torio, y la racionalidad es la maximización de la lealtad.

17 B. DE SOUSA SANTOS, Pela mito de Alice. O social e o politico na pós
modernidade, Cortez Editora, Sao Paulo, 1995.
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d. El espacio de mundialidad. Constituido por las relaciones
económicas internacionales y las relaciones entre estados
naciones, en la medida en que ellos integran el sistema
mundial. En ese contexto la unidad de práctica social es la
nación, la fonlla institucional los acuerdos o los contratos
internacionales, el mecanismo de poder .el intercambio
desigual, la forma jurídica el derecho sistémico (que pue
den. ser normas escritas o no) y su racionalidad es la
maximizaciónde la eficacia.

Lo interesante de esta lectura es que muestra cómo se mezclan
hoy en interfases los condicionamientos estructurales en las accio
nes autónomas de tipo doméstico. Permite regresar al individuo sin
hacerlo de una forma individualista. Nos coloca el espacio domés
tico, que la teoría clásica había dejado a las relaciones privadas, y
pennitecolocar la sociedad nacional en un espacio mundial como
una estructura interna de la propia sociedad nacional. Pennite tam~

bién mostrar cómo la naturaleza política del poder no es un atributo
exclusivo de una determinada fOlma de poder, sino el efecto de la
combinación entre las diferentes formas de poder, y podemos ver
cómo en las sociedades periféricas la fortaleza se coloca en lugares
distintos, pero sigue jugando en interacción con los diferentes pro
cesos.

2.4. La escuela articuladorade espacios

Paradójicamente, en un mundo atomizado, la escuela pasa de
ser un simple aparato ideológico del Estado a conveltirse en la
institución central encargada.de darle unidad ala reestructuración
social y cultural que se vive, ya que en su reorganización, el capita
lismo de final de siglo encuentra como central a su reproducción
los procesos gestados en ciencia y conocimiento, lo que le devuel
ve la centralidad a la escuela con procesos radicalmente nuevos
como el aprender a aprender, que desplaza la instrucción como el
conocer cómo se conoce, que desplaza el conocimiento enciclopé
dico, y el cambiar en medio del cambio, que genera lo que pudié
ramos llamar una adaptabilidad mental a la forma ele ser de la épo
ca. En ese sentido, la mirada reproduccionista de tipo laboral no
alcanza a entender cómo se ha lllodificado el papel de la escuela.

I'nedellínJ 00 / diciembre (1999)

497

o



Marco Raúl Mejía Jiménez
D-.~~---~---------------

El proceso pl!lra llegar a ello fue largo. Desde el intento de
abandono de la escuela y su superación por intermedio de la inte
ligencia artificial, aspecto que se logró en gran medida en el espa
cio de producción, hasta encontrar desde el proceso productivo
que era central el· tipo de interacción.. En ese sentido su racionali
dad busca la maximización de esa interacción, pero al desplazarse
sobre los otros espacios estructurales, busca producir una unidad
de práctica social a través de la integración de la sociedad en una
ref01ma profunda de ella, en donde las competencias señaladas en
el punto anterior colocan de cara a las nuevas realidades surgidas
en lo vütual.

Por eso la institución escolar establece unas relaciones socia
les que fijan la unidad de lo local con lo global mediante un nuevo
mecanismo de poder establecido en la capacidad de negociar en la
multiplicidad. de los lenguajes, dándosele a ella una función de
articulación y de capacidad demediar entre las distintas unidades
de práctica social (sexos y generaciones, clases, individuos, nacio
nes). De ahí resulta un proceso en el cual la escuela produce su
sentido en la capacidad que tiene· de llevar a ella los diferentes
problemas de la sociedad para, en la f01ma subjetiva de la época,
ser capaz de producir ciertas "terapias" sobre ellas. Es el caso de la
curriculización que hemos tenido de la sexualidad, de la democra
cia, de los derechos humanos, de las escuelas de padres, como
intentos articuladores todavía embrionarios ele. un· sentido que se
produce en otro lugar.

Por eso, cuando se plantea el problema de la democracia en la
escuela, allí se plantean todos los conflictos que hoy se dan en la
sociedad:
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Individuo-nación
Libertad individual
Deberes y derechos sociales
Ciudadano privado-ciudadano social
Sociedad compleja-gobierno unitario
Ciudadano nacional-ciudadano del mundo

En ese sentido, podríamos afü111ar que la escuela en un mun
do donde se ha perdido la autonomía personallü1dividual, donde
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se vive una interpretación fragmentada del mundo, donde aparece
el poder de los medios de comunicación masiva, cumple un papel
de reformulación de la ciudadanía en fLl11ción de una identidad
cultural globalizada, formando ciudadanos del mundo pero hijos
de la aldea.

Es paradójico, pOi" ejemplo, cómo en este tln de siglo a nivel
de ciudadanía hay una pérdida ele la ciudadanía social, y en la
fragmentación que vive se produce una transición hacia la ciudada
nía de derechos individuales transformada, huta de la crisis del
Estado· de .Bienestar y el regreso del mercado, que. revalidan lo
social y lo político del ideario liberal revalorizando nuevamente al
individuo sobre la ciudadanía, construyendo los nuevos ciudada
nos consumidores qlle intentan resolver sus necesidades en el con
sumo de masas y en la sociedad del espectáculo. Recordemos cómo
la ciudadanía social tiene su origen en las luchas colectivas, buscan
do un equilibrio entre el Estado y el mercado y que se logran
mediante las luchas sociales de claselS.

3. Reorganización capitalista de la
educaci6n19

En un mundo en el cual ha colapsado una fo1"111a de organiza
ción capitalista anterior, se produce unfenó111enoen el cual el
Estado-Nación al perder la capacidad y la voluntad para regular la
produccióny la reproducción social fruto de la transnacionalización
de la economía y del capital creándose una gran preeminencia de
los medios. Esa nueva manera del capitalismo hace emerger con
mucha fL¡erza una nueva base de acumulación, en la cual la socie-

18 En la crisis del Fordismoaparece claramente una dimensión cultural y
político-cultural, con un nuevo sentido. Como diría Boaventura de 50uza,
"la crisis es en parte la revuelta de la subjetividad contra la ciudadanía, de
la subjetividad personal y solidaria contra la ciudadanía estatizante y 499
atomizante", lo que lleva a buscar nuevas formas de ciudadanía, ya que la
única conocida históricamente y conformada es la de origen liberal. Queda
la pregunta, ¿será transformada por las mismas condiciones de un capitalismo
que se transforma?
19 Apartes del libro Educación JI Eswela para elfln de siglo, CINEP, .3ª. Ed.
Santa Fe de Bogotá, 1996.
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dad del conocimientdO va a producir la metamorfosis del capital
humano y expresa una nueva base ideológica en la cual las relacio
nes del capitalismo globalizado al entrar en una nueva era de base
científico-técnica va a reorganizar las funciones del proceso educa
tivo requeridas para una reconversión capitalista que· le exige:
reconversión tecnológica, reorganización empresarial, fortaleza fi
nanciera, para poder fundarse en el capital constante y una gran
movilidad industrial y velocidad de la circulación de las mercancías.

En ese sentido se produce un cambio radical en la escuela y
en las actividades educativas que desborda los elementos plantea
dos en el modelo. neoliberal.

3.1. Nuevo encuentm entre economía y educación

En las décadas del 50 y el 60 hicieron can-era en nuestro medio
las teorías del capital humano, siendo la educación el elemento cen
tral para la confonnación de ese capital. Esta teOlia, asentada Oliginal
mente sobre el fordismd1

, es hoy reorganizada y replanteada a la luz
de las nuevas exigencias. Curiosamente, la educación había desapa
recido de las agendas eh: los economistas duraIltecerc<1.clt<20aí1os,
tiempos durante los cuales los aparatos educativ()s.~e dedic<lron más
a una expansión de los niveles de primaria y secundaria, buscando
mayor cobeltura de acceso a la universidad. Paradójicamente, esa
expansión trajo serios problemas de calidad en la educación pública.

Decir que hoy reaparece el interés de los economistas en la
educación significa. también decir que. nos encontramos frente a
una versión más sofisticaclatanto de la economía como de la edu
cación, ya que esta última, fruto del nuevo papel del conocimiento
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lO Cuando usamos la acepción "sociedad del conocimiento" lo hacemos en
una mirada que ve una reconstitución del capitalismo y no la sociedad del
conocimiento analizada por Bell, Toeffler y otros, que intentan ver en esto
la desaparición de las divisiones sociales de clases.
21 Recordemos cómo en la década del '70 las diferentes versiones de las
teorías críticas en educación desarrollaron un análisis desde el marxismo
de estas teorías, siendo las más reconocidas: las de Bowles y Gintes. En
política económica del sector educativo; la de Alvater/Huisken en el papel
de la educación en la reproducción del capital; y las de Althusser y Bordieu
en las funciones sociales de las relaciones educativas y escolares.
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en el cambio de modelo productivo, se convierte en uno de los ejes
centrales del nuevo paradigma productivo capitalista.

Es de anotar que esto no es sólo un problema de vinculación
de la educación a la producción, sino que el acceso a los desarro
llos de los productos tecnológicos gestados en la comunicación y la
electrónica, van a exigir una serie de habilidades básicas que deben
ser construidas ycultivadas para lograr no sólo comprensión, sino
interlocución con los procesos gestados en esas realidades. Este
acceso tecnológico -que algunos datos calculan en un SO del coti
diano de los países desarrollados y bastante ampliados como con
sumo de tecnología en los países del sur-, va a exigir unos mínimos
de comprensión en cuanto a abstracciónylenguajes de los nuevos
productos se refiere, haciendo surgir una especie de nuevo modelo
de individuo que debe ser moldeado por el hecho educativo.

Estamos frente auna nueva onda que hace una racionalización
más compleja yen otros lenguajes; por esta vía, hay un reencuentro
mucho más intrincado y a un nivel superior de la teoda del capital
humano, que se ve reorganizada por los elementos centrales de los
nuevos paradigmas productivos: la calidad total y el defecto cero,
que requieren la fonnación flexible y la polivalencia.Esto crea una
nueva noción de cualificación que tenchia tres componentes: uno
fon11al, que nos hablaría de estudios y de capacitación profesional;
otro real, que nos mostraría cómo el conocimiento abstracto tiene
que ser posible para el desarrollo de tareas; y otro social, para
poder representar estos diferentes lenguajes en la cultura y cons
truir el nuevo horizonte de representación.

Estamos pues frente a unos sujetos que para desempeñarse en
esta sociedad, van a necesitar conocimientos específicos con unas
buenas cualificaciones técnicas y sociales, lo que genera nuevas
demandas sociales bajo una organización productiva que tiene su
centro en la cooperación y la flexibilidad. Las.principales serían:

a. Mayor cooperación entre trabajadores/as con formación y
los más diversos niveles de empleados/as de la empresa. El
cambio va a estar en la capacidad de gestión colectiva del

rnedellín ·100 ¡diciembre (1999)

501

o



Marco Raúl Mejía Jiménez
Dh---=-=-='--:'=~~·_------------

proceso productivo, en la cual el/la trabajador/a polivalente
va a ser capaz de interrelacionarse con los otros sectores22

•

b. Un nuevo contacto entre empresa y escuela, que va a ser una
nueva reorganización de estas dos, en cuanto se va a hacer
más énfasis en la socialización profesional. que en las
cualificaciones personales, ligando las urgencias de la empre
sa a la capacidad f01111ativa e investigativa del apémlto escolar.

c. Hay un valor de concepción en los productos. Aparece
una fuerza de trabajo cualificada porvía de la especializa~

ción, que va orientada hacia un consumo sofisticado que
es capaz de pagar productos exclusivos y únicos. Estos
sectores de trabajadores van a ser los que tengan capaci
dad de iniciativa y de creatividad.

el. Educación. para el consumo sofisticado. El numeral ante
rior nos plantea la necesidad también de un tipo de forma
ción, que buscando explotar el talento, sea capaz de am
pliar la capacidad de ese consumo.

e. Una· producción de calidad. También aparece un tipo de
consumo masivo gestado en la nueva clase de servicios que
busca representarse a través de lo que. usa (o consume)
como símbolo de status; en algunos casos, en una simula
ción del consumo sofisticado de productos con "defecto cero'.'.

f. Un individuo para el consumo, que al poseer intereses de
representación semejantes por vía del consumo, permite la
consolidación de modelos que se hacen visibles en ciertos
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22 Es interesante hacer notar cómo cooperaClon y flexibilidad, que son
exigencias del nuevo paradigma productivo, se convierten en instrumentos
ele desmovilización política y afectan la manera de pensar y obrar de los
trabajadores y desde luego la manera cómo se insertan en sus organismos
de representación. Es decir, varía su inserción en el trabajo. Es importante
ver este fenómeno como fruto e1el paradigma productivo y no como un
elemento maquiavélico ele la organización capitalista. Si se piensa como
constructor de nuevas relaciones sociales de producción, necesariamente
dará las pistas para construir los nuevos procesos organizativos que deben
gestarse.
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productos telminados y en el mercadeo que se hace de
ellos.

g. Una producción artístico-cultural que reorganizada desde
los procesos de la industria cultural de masas, apuesta en la
innovación al consumo masivo.

Estas exigencias· hacen que en la necesalia reest1"llcturación del
proceso productivo, los empresarios yel capital temunen reivindican
do y. haciendo suyas algunas de las luchas que fueron de los movi
mientos de contestación e impugnación obrera en el pasado. Allí en
contramos aspectos como: mejor cualificación, mejor fonnación gene
ral, acceso a la educación de calidad, y otros que se van a conveltir en
las necesidades sociales básicas para lograr que.su producción pueela
competir en calidad e innovación en el nuevomercadd3•

En la revalorización de la educación básica seestuelia con
especial interés la escuela japonesa como propiciadora de esos va
lores que exige la readecuación. Los aspectos más impoltantes son:
el rJivel educacional de la población, que llega al ciento por ciento
en los nueve años de básica, 94% en el segundo nivel, y a un 40%
de diploma en enseñanza superior. Igualmente, el tiempo dedicado
a la tarea, ya que su año lectivo es de 240 días contra 180 de Estados
Unidos y 160 en Colombia.

23 Los puntos anteriores, nos muestran claramente hlcrisis de! modelo
norteamericano de educación cuando al decir de Murphy, "existe correlación
entre la calidad del sistema de enseñanza, la falta de su eficiencia entre la
cualificación formal y la posición declinante de Estados Unidos en el
mercado mundial". Y más adelante agrega, "la blandura intelectual, falta
de expectativas y patrones de exigencia poco elevados, liderazgo
inadecuado, una estructura organizacional poco funcional, condiciones de
empleo incompatibles con trabajo profesional, formación de personas de
manera deficiente. Esta situación estaría exigiendo la búsqueda de medidas
para restaurar la calidad. Esta propuesta, que recorre a los Estados Unidos
en la última década está orientada por los mismos criterios que comandan
el nuevo paradigma de desarrollo: flexibilidad, descentralización, control
e influencia local sobre las escuelas." (Murphy, "Restructuring America's
5chool: An Overview" citado por V. PAIVA, "O novo paradigma de
desenvolvimento: Educa<;:ao, cidadania e trabalho" en Educar;ao & Sociedade,
n. 45, (agosto 1993), Campinhas, Brasil, p. 321)
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En la escuela japonesa básica, la preocupación del profesor es
porque los niños y jóvenes estén aplicados a la tarea,colocando
menos énfasis en la disciplina y la dociliclad, y para ello construye
tres procesos, uno de delegación de autoridad en· ellos, otro que
propicia la actividad en grupos, y prácticas para estimular la coope~

ración.

En matemáticas, se enfatiza la solución creativa de problemas,
buscando estar centrada en las capacidades del profesor y en el
desarrollo hacia conclusiones del/la alumno/a antes que habituados
al uso de la tecnología. Allí sólo el 0.580/0 de la básica lo usa, en
comparación con el 22% de las escuelas americanas. Para el segun~
do nivel, los americanos lo usan en un 52% y los japoneses en un
3%. En ciencias el currículo está hecho de tal manera que las prime~

ras experiencias de los niños/as se realicen con materiales que les
sean familiares, dando una posibilidad en esta manipulación a la
creatividad por vía del descubrimientd4•

Curiosamente, toda esta problemática coloca nuevamente so~

bre el escenario, aunque de una manera transfonnada, tres proce~

sos que antes habían sido apartados y trabajados tangencialmente.
Ellos son:

a. La teOlia de la pa¡ticipación, que en las décadas anteriores
había estado hipotecada al pensamiento ctitico, y que ahora
es recuperada y colocada al centro de la actividad producti~

va y educativa no sólo como valor, sino como precondición
cualificada para estos procesos.

b. La psicología social, que ante la sede de valores sociales que
deben ser organizados e introyectados por el nuevo sujeto
de acción, es recuperada para trabajar las claves de su inser-
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24 Para una ampliación, remito a: C. Guadille, Globalización, integración
del conocimiento en tres tipos de escenarios, CENDES Universidad Central
ele Venezuela, Caracas, 1993: J. ROSENBAUM, J. E T. KAlUYA, "From High School
to Work: IvIarket anel Institutional IvIechanisms in]apan" en Americanjournal
o/Sociology n. 94 (mayo 1989), pp. 1334-1365: IvI. WHITE, O desafio
educacional japones, Eclitorial brasiliense, SaoPaulo, 1988.
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ción en los procesos sociales; se trabajan especialmente los
procesos del aprendizaje y los de la personalidad.

c. La economía de la educación, que en ul1á primeráiTlirada es
trabajada como costo-beneficio, preguntándose por la renta
bilidad de la. inversión, exigiéndole. al. aparato escolar no
sólo adecuación a las demandas económicas sino eficiencia
en esto, y llevando a que se apliquen reglas del mercado en
los procesos de la admi11istración escolar.

Estos tres aspectos que acabamos de reseñar, nos colocan frente
a una nueva realidad y a un nuevo sentido de los procesos educa
tivos en la reorganización capitalista del final de siglo.

Como bienIo decía hace poco un empresario chileno del
''francbising'25 , necesitamos generar a través de las universidades
una nueva cultura de no seguir formando empleados, gente depen
diente, sino gente con capacidad de riesgo, de creatividad e inno
vación. Parte de una culturización es cambiar la Jorma ele enseñar,
para fonTIar creativos, cambiarles la mentalidad acordes con los
nuevos tiempos y promover el desarrollo de nuevos profesionales,
que están dejando las grandes organizaciones porque éstas comienzan
a reestructurarse. El futuro es de organizaciones pequeñas, flexi
bles, lo cual implicará la deserción de gente para crear negocios
propios".

3.2. Reorganización de la actividad educativa y escolar

Si bien podríamos afirmar que como fruto de su expanSlon
acelerada, el capitalismo de fin de siglo no acaba de configurarse
totalmente, sí comienza a mostrar los rostros de la escuela y de la
educación que necesita para hacerlos complementarios al tipo de
reorganización general para su· modelo de sociedad, de cultura e
incluso de economía. Miremos cuatro aspectos en los cuales estas
exigencias son concretas. Ellos son: las nuevas exigencias a la edu-
cación y a la escuela; un nuevo papel administrativo y estatal; la 505

25 "Venta a través de terceros, intermecliación con el valor agregado de la
marca del producto". Diario El Espectador, jueves 22 de septiembre de
1994, p. 6B, entrevista de Jimmy Mela García.

nieclellínlOü/clicienlbre( 1999) o



Marco Raúl Mejía Jiménez
D~~~:::..::..::--..~=:.:::...------~~~~~~~~~~~-

nueva gestión escolar; y los nuevos requerimientos del conocimiento.
Profundicemos un poco sobre ellos:

a. Exigencias sociales a la educación

El sistema educativo gestado en la escuela como factor de
homogeneización y redemocratización -promüvido durante largo
tiempo- es cuestionado en cuanto se logró una equidad en el acce
so; no obstante, no permitió una real participación de los sectores
excluidos en la educación, ya que no trajo aparejada una educación
de calidad.. En ese sentido, en la nueva reorganización se plantea
un nuevo acuerdo sociedad-educación que se hace visible hoy en
los siguientes elementos:

Las reglas del mercado dan el visto bueno a la eficiencia de la
escuela

Los procesos escolares comienzan a medirse en su impacto
social en unas relaciones costo-beneficio y en la manera como or
ganizan unas reglas de funcionamiento ínterno en las cuales, el
cumplimiento de la tarea nos coloca en la medida de eficiencia del
sistema escolar. Ello va a implicar un clerto abandono del énfasis en
la política educacional que se traía en el pasado para entrar más en
procesos de inserción. en el·mercado.

Una expansión cualificada

No sólo es la crítica a la manera como en el procesoanterior la
escuela tuvo una expansión descualíficada; es ante todo la exigen
cia para· su reorganización y ampliación, colocándole unas reglas
en las cuales tenga claras las variables de calidad para que sus
logros sean sociales.

Nueva cualificación de la fuerza de trabajo
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Esta exigencia casi es la conclusión de todo lo que hemos
desarrollado en los numerales anteriores sobre el nuevo pacto entre
economía y educación, en el cual, al cambiarse el tipo de trabajador
del fordismo, se le exige a la escuela capacidad de readecuarse y
formar el nuevo sujeto polivalente, actor de la nueva base produc
tiva. Esto lleva también a establecer un nuevo pacto universidad
sectores productivos.
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Una nueva valorización humana del trabajador

Curiosamente -y difícil de entender para rrliradas maniqueas
sobre la reorganización capitalista- el interés mayor está en lograr
una cualificación masiva, de tal manera que todas las personas en
tren en la reorganización, bien sea como productores o como con
surrlidores; en ese sentido, ·su. busca constmir unos aprendizajes
básicos que pennitan·la socialización .planteada para los nuevos
tiempos26.

Construcción de instituciones de educación y de investigación
ligadas a la producción

En la dificultad deadaptación a lasnuevas .realidades que
comienzan a configurarse y en la premura por dar respuestas acor
des, comienzan a surgir una serie de instituciones de fOlmación
ligadas a las entidades de laproducciónyen muchos casos, se
cambia el estatuto de. algunas instituciones.de investigación. Algu
nas de lasrefonnas de los centros de capacitación profesional de
los países cOlnienzan a tener un desplazamiento de fondos hacia
estos centros. privados.

b. Nuevo papel administrativo y estatal.

En la fiebre del anti-Estado,.que reCOiTe el mundo, no escapan
los procesos de reorganización de la educación. En. su cambio de
papel, el Estado encuentra unos elementos que lepenniten reorga
nizar la administración de lo educativo y su ingerencia .enella.. Los
elementos más visibles son:

Cambio de la función del Estado

En la visión del Estado de Bienestar, la educación era un costo
que debía ser asurrlido por elEstado como un factor de homoge
neización social y de democracia. Sin embargo, en la nuevareorga
nización se busca que el Estado preste cada vez menos el servicio,

26 Existe un cambio de horizonte cultural en las expectativas de las personas
que ingresan a la educación y de lo que pudieran ser los padres y madres
más jóvenes, en cuanto hay un cambio en la constitución de las clases
medias que se hace a partir de las nuevas profesiones técnicas en un
desplazamiento de las profesiones liberales y más discursivas.
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sacando a los poderes públicos deisuresponsabilidad en este cam
po buscando transfelirla a sociedad civil.

Privatización

No sólo>se busca disminuir la participación del Estado en la
gestión directa de la .actividad educativa. sino que se trabaja en
función de que cada vez más la educación deje de ser un servicio
público cubierto por el Estado. Esto genera unas flexibilidades que
llevan a que el "servicio educativo" pueda ser prestado por entida
des plivadas que jueguen con las reglas de competencia del merca
do educativo.

Descentralización de los sistemas escolares

Como componente de calidad, se va encontrando que los con
troles sobre los procesos educativos tienen que darse sobre todo en
el ámbito de los lugares donde están insertos y de las personas
interesadas en el éxito de esa gestión. Por ello, los procesos escola
res comienzan a vivir una corresponsabilidad de la comunidad edu
cativa en donde cada uno tiene papeles específicos que cumplir.

Descentralización administrativa

Con la reorganización de los Estados, fruto de su "gigantismo",
se buscó la manera de· que muchas de sus funciones· corrieran por
las vías de ·los.poderes .locales.. Es así cómo una de ··laspolíticas
básicas para la educación va a ser la descentralización municipal,
que en muchos casos va a tener más de desconcentraciónque de
descentralización.

Rendimiento interno con control ciudadano
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Los procesos de descentralización que van recomponiendo la
autonomía de la gestión, son trabajados en función de una recupe
ración de la calidad de la educación, en la cual algunos de los
elementos de control sontransfelidos a los grupos humanos exis__
tentes en el centro educativo, permitiendo, en algunos casos, la
participación ciudadanaycontlibuyendoa laconfOlmaciónde so
ciedad civil.
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3.3. Transformación de la gestiónescolar

Los procesos de. autonomía en la gestión escolar a contar
con una reorganización de su actividad. Es decir, se le .. plantean
nuevos problemas y nuevas tareas que debe resolver en la transfor
mación de las estmcturas escolares o enla ccmfonnaciófl de nuevas
prácticas, planteando una nueva cultura escolar. Los aspectos más
visibles. son:

a. Obsolescencia de los contenidos

Se.va a requerir una transfol1nación profunda de los conteni
dos escolares, ya que muchos de sus procesos anteliores, origina
ron un cierto anacronismoen los conocimientosespecífic()s con los
que trabajaba; urge ahora transfol1narlos para que tengan mayor
relación con los nuevos c()nocimientosyt~cnologías,de taI.manera
que sea posible una socialización en las nuevas realidades científi
cas y tecnológicas.

b. Visibilización de ladescualificación

Se le señala a la escuela cómo el anacronismo va a estar refelido
a unas nuevas condiciones, en las cualeslosre9ue~llnientospara el
proceso educativo están en relación con los de la sociedad global.
Por eso,. a la escuela. se la urge para que entre en procesos flexibles,
polivalentes, que pel1nitanconstruklas nllev~s habilidad~scognitivas

que hagan posible la recualificación de la actividad escolar.

c. Eficienciapedagógica

Cada vez más, la pedagogía cOlnienza a ser uncomponente de
la esfera educativa que va a p~rmitit'la contextualiZación.de ciencia y
tecnología bajo la fOl1na de relaciones .educativas. En ese sentido,
palte dela cualificación vaa pasar por la exigencia, .. tanto a los indi
viduos que actúan como docentes como alas ll1stituciones, de C011S
tmir procesos pedagógicos que logren instaurar las actitudes y los
compOltamientos requeridos poste1101mente. en la sociedad. 509
d. Una revalorización deJa educación básica

Una de las características de la escuela de esta nueva época
a ser su capacidad para crear,translnitir y organizar habilidades que
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posibiliten una alta flexibilidad, produciendo el desplazamiento del
conocimiento el11pírico. Esto, porque el proceso productivo -en
muchas ocasiones- va a funcionar no con lo sino con su repre
sentación2T

•

e. Formación plurifuncional

Ella va a permitir la construcción de unas capacidades psico
sociológicas en el nuevo sujeto social, que no sólo va a tener que
trabajar en equipo, sino que, por los procesos de reorganización
vividos a través de la descentralización, la municipalización y la
participación col11unitaria, va a tener que· relacionarse colectiva
mente. Así, la escuela debe dotarse de una fonnación sociotécnica
para trabajar en equipo.

1. Un nuevo tipo de profesional docente

Frente a las nuevas realidades aparece con claridad, cómo la
actividad educativa no puede ser responsabilidad de personas sin
fOlmación específica para ella y sin. fonnación pedagógica -como
saber que da unidad teórico/práctica a. la actividad educativa. El
surgimiento de este nuevo tipo de profesional.docente con título
universitario, desplaza viejas formaciones que se producían en
las escuelas nonnales.

3.4. Nuevos requerimientos en el conocimiento

Es bastante interesante la manera cómo el capitalismo de final
de siglo, al conjugar la exigencia de otras capacidades no sólo
cognitivas, rearticula el conocimiento, tant? como proceso científi
co y tecnológico como en su condición de comportamiento social.
y para ello, fija una. serie de habilidades. cognitivas nuevas que
deben ser forjadas desde la educación; algún .autor a llamado a
estas habilidades "policognición"28. Miremos algunas de ellas.
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27 J. 1. CORAGGIO, Economía y educación en America Latina, rzotaspam una
agenda de los '90, Papeles del CEAAL, Santiago de Chile, 1993.
2B P. REzENDE,Máquinas inteligentes dirigindo fJolnens ou bonzens inteligentes
dirigindo máquinas, Funda¡;;ao Joao Pinheiro, Minas Gerais,1992.
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a. Pensamiento conceptual con raciocinio abstracto

Éste,quebienpudiera ser un simple logro .. cualquier
constmctivista, entra a ser el objetivobásico de laescuela, en cuan
to va a permitir el análisisde instmcciones complejas que son nece
salias no sólo para trabajar, sino para utilizar aparatos técnicos de
uso doméstico. En esta misma vía, permite hacer inferencias de
procesos figurados no vividos. empíricamente.

b. Capacidad de manipularmodelos mentalmente

Tal vez ésta va a ser unade las caracterÍstíca.slnás impOltante$
de· esas nuevas habilidades cognitivas requelidas,· ya·· que· en mu
chas ocasiones es necesario operar $()brerepresentaciones que han
sido construidas más en el horizonte del lenguaje digital, y funcio
nando con códigos de representación diferentes al escrito.

c. Codificaciónydescodificación verbal, escrita yde imagen

Una de las características va a ser la existencia de un lenguaje
cada vez más complejo y la manera cómo éste es transmitido a
través de procesos de comunicación que puedencorrer ya .sea por
vía del lenguaje oral, el escribo el digital, a través de manifestacio
nes como órdenes, textos y/o películas. Esto va a exigir una com
prensión de la comunicación moviéndose enlos tres códigos, 10
cual pennitirá una rápida y más amplia adaptación.

d. Creatividad y sensualidad

Esta dupla, que reorganiza el conocimiento comoproducción y
afma la posibilidad de la creación de nuevos procesos, exige de la
escuela el impulso de procesos pedagógicos en los cuales la cons
mIcción y la creación, en un ámbito de libertad, p~l1nitan el desarro
llo de habilidades básicas para lograr tanto un.comportamiento social
que, en su cambio pennanente,. exige una alta. dosis. de creatividad
ligada a la velocidad de los cambios, como la adaptación a una socie-
dad que hace una apuesta cada vez más en el horizonte hedonista. 511
e. Habilidades innovativas

Así las representaciones de la sociedad aparezcan cada vez
más homogéneas, la posibilidad de .éxito va a estar siempre en la
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innovación y esto requiere que las personas puedan tener capaci~

dad de .crear sqbre la marcha,. colocando su. potencial cognitivo al
servicio de .una adaptación que hoy significa menos lo estable y es
mucho más .10 camlJi~nte,. fOliando unas cllalidades personales de
tipo psico~culturalpara la rápida adaptación al cambio.

Todos estos elementos que hemos enumerado nos colocan
frente a una realidad de transfom1ación profunda, no sólo de la
estmctura educatiyayesc()lar, sino de lqs procesoscie.il1tervención
educativa con los cuales buscamos modificaciones de la sociedad.
Sila escuela quiere avanzar .con sentido .en. este final de siglo, re~

quiere ser transfonnada ¡::n las exigencias que el capitalismole hace
para que tenga nueva coherencia en la reorganizaciól1 que él está
haciendo de la sociedad.

4. Neoconser.vadores .en· el·.. escenario
educativo

Curiosamente, frente a todas· estas transfOlmaciones que se
realizan a la luz de la revolución científico-técnica que coloca sobre
el tapete el problema del conocimiento ylos grandes procesos
comunicativos generados en los mass media, se produce una rees
tlUcturación· cultural mucho más profunda.·.en.la sociedad, que al
decir de Dubiel, es. una nueva búsqueda cultural que produce cam
bios notorios en los siguientes aspectos:

"-se abandona la ética laboral calvinista y se avanza ha
cia un autoentendil11iento hedonista más. expresivo del
illdividuo.
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- se abandonan las orgat1izaciones solidario-colectivas del
trabajo.so<::ial, por procesos más.de. competencia· y de
lucha por representar los. status illdividuales.

- se pasa de la obediencia incuestionadora del Estado al
malestar y la ctitica frente a las instiuICÜ)nt=s s()ci;ales"z9

29 H. DUBIEL, ¿Qué es neoconservadurismo?, Anthropos, Barcelona, 1993.
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Estos elementos hacen que emerja coilmucha fuerza el neo
conservadutismo como comente de pensamiento, quien apoyando
la modemización condena lamodernidadcultural como socavadora
de la base moral y ética de la sociedad. En esa perspectiva ellos van
a adjudicarlos efectos de la modemizacióna lamoderhidad cultu
ral, quienes han generado narcisismo, hedonismo, pragmatismo, y
en ese sentido, la definición de neoconservador se le da en cuanto
niega la autenticidad deJo nuevo y por eso habría que decir que el
neoconservadurismo se constituye en el contexto histótico; y para
el mismo Dubiel van a adquitir su identidad en la respuesta a los
nuevos movimientos sociales y contraculturales que se desarrollo
en la década del'7ü enlos países del Norte.

Podemos decir que elneoconservadurismo se hermana con el
neoliberalismo en cuanto también es una reacción al posliberalismo
gestado en las plenas libertades y en los procesos de la socialdemo
cracia. Y esa reacción sería a tres de esas características posliberales:

a. El Estado de Bienestar, que ha ido demasiado lejos y que
entregódemasiadas cosas, siendo elcauSante directo de la
ctisis fiscal.

b. El individuo, que por el entendimiento igualitarioyde li
bertad fue disminuido por algunas leyes, por ejemplo la de
la discriminación positiva de negros y grupos desposeídos
que lesionaron la igualdad de oportUnidades, produciendo
un bajón en el rendimiento social y atacando la metitocracia.

c. La contracultura, manifestada en los movirllientos estudian
tiles, hippies, rock, el beatnik, que incluyeron como natu
ral un mundo hedonista, libettinista y antiproductivista.

En este sentido, se ve que es una reacción a las transformacio
nes que se van vivien.doenlos cambios de la epoca y que haciendo
una amalgama desde diferentes sitios se hace más visible en el
campo de la cultura yla educación, ya que el núcleo queven los
neoconservadores como producto·de· la ctisis· son exploradas en la
cultura y adquiere manifestación visible en:

medellín 100 / diciembre (1999)

513

o



Marco Raúl MejíaJiménez
D~~~~~---'----~~~~~~---:-=~~~~~~-

las tendencias contraculturales,
las exigencias de participación, y
la igualdad gestada en los derechos sociales,

que al decir de Dubiel:· "el conservadurismo tecnocrático del
pasado se ha transformado de una posición de supuesta neutrali
dad política a imponer sus propuestas con autoritarismo, es decir,
con castigos draconianos y con la política de un Estado autoritario.
En resumen, lo nuevo del neoconservadurismo como fonna de
tecnocracia política es su imposición autoritaria contra todo tipo de
resistencia política"30.Sinos· atenemos a la anterior cita, los
neoconservadores se plantean los problemas de la ingobernabilidad
generada en los lúnítes del sistema, y es desde allí que frente a la
socialdemocracia muestransus errores diciéndole que creyeron que
el crecuníento era lineaL Igualmente,. el creer que ·la conquista del
Estado de Bienestar era irreversible.

y es allí donde encuentran un acople con la mirada neoliberal,
en cuanto el neoliberalismo busca la causa de la crisis en la econo
mía y el aparato estataly los neoconselvadores lo encuentran en el
ámbito de la legitimación referidos al espacio de la cultura y más
específicamente de la manera como se han construido las relacio
nes democracia-cultura.

Por eso podemos decir que coinciden en que el sistema de
competencias· propias del capitalismo de mercado está en orden y
que es necesario.enfrentar algunas orientacionesaxiológicas distin
tas gestadas en la prosperidad del Estado de Bienestar, ya que creó
unas expectativas que después su propialógica se encarga de con
tradecu·.

514

n

Por ello, para las dos corrientes va a ser central el lograr libe
rarse de esas ataduras y deformaciones que se le han colocado
desde el Estado de Bienestar para salvarel nuevo capitalismo. Por
eso el nuevo conservadurismo va a ser una aliado especial del
neoliberalismo en cuanto va a ser un· intento social de solucionar
problemas políticos, y siendo una amalgama ecléctica de diferentes

30 Ibid. p. XXXII.

medellín 100/ diciembre (1 999)



La refundación de laescuelaylaeducación
-------------~~=~=~--D

veltientes van a construir su unidad en el señalamiento de la crisis
del sistema liberal de bienestar y en la supuesta destrucción de la
autoridad en este sistema de valores burgueses.

Por ello los neoliberalesylos neoconsenradores van a tener
preferencia por los consumidores antes que los ciudadanos, ya que
esto va a remitir a un mundo globalizado y segmentado por el
mercado. Es allí el lugar en donde los neoconsenradores se instauran
como una reacción a lateoríacrítica deLcapitalismo tardí031 . Al ver
el campo de la intenrención.política.sobre las estructuras de autori
dad tradicional,. inmediatamente para los neoconsenradores supo
ne el cuestionamientode los valores del orden social vigente,que
no deben ser alterados ni por la palticipación del Estado en asuntos
económicos, sociales y morales, ni en .elcampo de la propiedad
como derecho. Por ello, reconoce las desigualdades naturales que
deben mantenerla dirección del Estado y de las instituciones en el
campo de la tradición.

Por eso para ellos el problema de la educación en estos tiem
pos de transfOlIDaciones van a estar•centrados en.un ataque a:

la autonomía, ya que va a estar fuera del control de quie
nes· son sus consumidores directos,· estableciendo una es
pecie de feudos en los cuales se producen innovaciones
sin control;

las transfol1naciones curriculares, ya ·qLle lo que busca es
un acceso alas iniciativas curriculares para romper los va
lores tradicionales en vez de organizar la recuperación de
esos procesos;

31 Es por esta razón que en medio de la crisis muchas personas que vienen
de la izquierda en A.L.adoptan las posiciones de Bell sin caer en cuenta
de su planteamiento neoconservador, ya que al pelear en el mismo campo
de la intelectualidad crítica, esdecir, en la esfera pública-política, comparten
el campo común del reconocimiento de la ingobernabilidad en ese período,
y en alguna medida comparten la necesidad de la reconstrucción de una
legitimidad cultural.
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la discriminación positiva, .que.al intentar haceruna valora
ción de los grupos segregados y excluidos, para 'ellos lo
que hace es negarla igualdad que ya estaba constituida;

las innovaciones sin control, ya que es el camino por el
que se entra auna modernidad que comienza a socavar los
valores básicos.

Talvez la alianza más cualificada que seda a lo largo del
continente es entre neoliberalismo yneoconservadurismo,>en un
intento por restaurar una escuela abierta a los cambios en el cono~
cimiento, pero afincada culturalmente en la tradición. Por ello la ola
de reformas educativas. en.el continente van impregnadas de estos
conflictos. Es así como la refolma Argentina es más neoliberal; la
peruana (no aprobada) más síntesis.neoconservadora-neolibeal; la
costarricense y colombiana.y.el plan decenal brasilero más de mo
dernidad capitalista.

5. La educación. y la escuela: .un.pacto de
modernid¡ad
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Todo el. conflicto planteado anterionnente. va a requerir una
metamorfosis profunda de la. estructura. educatiya y escolar, de tal
manera que la adecúe a los nuevos tiempos y ahí sllrge un tipo de
conflicto diferente, ya que muchos neoconservadores y neoliberales
miraJ;1do en el mUlldo.de lo macro, ya sea. ecqnómico o cultural,
pierden devista lo .que .de.rnodernizadorparaesaestnlctura educa
tiva hay en el proyecto capitalista de final de siglo, surgiendo un
curioso conflicto al interior del mismo proyecto capitalista por rea
lizar la escuela de maneras diferentes. Esta situación también le crea
al pensamiento crítico una confusión, en cuanto éste al entrar a la
discusión sin comprender las transfonnaciones del capitalismo de
final de siglo, se le dificulta entrar con una posición desde su hori
zonte a ella.. Opservemos .con detalle la manera. cómo se producen
transfonnaciones •• en la. concepción, en las competencias y en la
gestión de la práctica escolar para producir la modernización de la
escuela coherente con ·la reestructuración capitalista. de final de
siglo.
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5.1. Replanteamiento de la escuela

Pensar la escuela hoy signific~colocarsedeca1"a a las nuevas
realidades y entender de qué manera .éstas •afectan. el funciona
miento de laescuela. Es 8ecir,de qué mal1er~la escuela debe ser
reestructurada a la luz de esos nuevos planteamientos.

Se debate hoy sobre el futuro de la escuela y aparecen diver
sas vertientes. Una primera plantea que estamos frente al fin de la
escuelaen la manera. comofue gestada por la revolución francesa e
institucionalizada por los sistemas nacionales de •.educación. Una
segunda. posición. plantea que a .la escuela sólo hay que hacerle
unas reacomodaciones.del nuevo instlUmental técnico derivado de
la nueva. revolución científico-técnica. Y una tercera posición plan
tea que se. h~fe necesario producir una reestmcturación de la es
cuela para que seauna institución coherente con los nLleVOS tiem
pos. Los argumentos en los que se fundamentanllllos y otros, bus
can trabajar los instrumentos y las prácticas propias de la institución
escolar.

Revisemos de una manera somera. eso.~~lell"lentos.que .nos
van a permitir hoy pensar e iniciar una reflexión que nos lleve a la
reestructuración de la escuela.

a. El lenguaje de la época se desplaza de la imprenta a la imagen

Se habla de que en los últimos 10.000 años el lenguaje ha sufri
do tres transformaciOnes profundas: una, la del lenguaje oral,·que dio
paso a las primeras fo111las deorgahización social; luego, la del len
guaje escrito,ql.le· construye el tránsito· al. pensamiento abstracto y
que algunos· autórescoloca.n como el surgin1ientode ··lafllosofía,
reconociendo en eloral la preeminencia~~la poesía; y la tercera, la
del lenguajede las máquinas, caracterizae1apor bp~abra.cli~italizac1a,
es decir, un tipo de conocimiento dirigido con miras a algo diferente
a la palabra e~crita y que. es. visible .. en la .informatización, •• y que
comienza a ganar un consenso social deuna nueva autoridad con 517
respecto a otros modos de expresión y de transmisión del saber.

El lenguaje privilegiado sobre el que ha funcionado la escuela
enlamoderhidades la palabra escrita y el principal referente de la
enseñanza ha sido ésta.
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Pierre Lévy piensa que la·· informatización conduce a una
redefinición práctica de las habilidad~s cognoscitivas, yen ese sen
tido todo el mlll1dode la inteligencia artificiaLcontribuye al surgi
miento de un nuevo mundo, de una nueva lógicay contribuye a la
institución de otro pensamiento, que nos lleva a un conocimiento
operacional, el de la infonnática, que se va a diferenciar del teórico
y hennenéutico, estableciendo unos modos de conocimiento dife
rentes32

Este nuevo lenguaje, que se mueve más en un proceso de
cultura visual, va .aposibilitar una manera diferente de organizar y
construir lógicamente •los .procesos. Asis9m()sa un momento. de
quiebre en el cual los más radicales ven el emerger de la cultura
post escritura, y otros vemos la necesidad de encontrar una articu
lación entre estos dos lenguajes, así como en el pasado.no desapa
reció el lenguaje oral bajo. el predominio de la cultura escrita. Es
más, nos atrevemos a afirmar que muchas •.d~ las características de
esa palabra digitalizada que puede romper con la tradición del li
bro, exigen imaginar otras formas de acumulación del saber. Es
decir, se cambia el soporte de lo escrito, aparecen nuevas formas
de acceso a ese saber y van a aparecer también nuevas formas
narrativas. En este último caso, mucho más emparentadas con el
texto oral que con el texto escrito, mostrándonos que el conoci
mient() bajo sus diyersos lenguajes va ser parte del. capital Cll1tural
de este final de siglo.

Este aspecto implica un repensar la escuela, en cuanto la va a
llevar a reencontrarse con lqs lenguajes desechados y con la urgen
cia de constmir llnpuente comunicativo con los nuevos lenguajes
de la época para evitar crear los nuevos analfabetos. funciqnales.

b. Nuevos agentes socializadores que.intervit;men
educativamente
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El cambio reseñado anteri0ffilente tiene.profundas consecuen
cias en la vida cotidiana de las personas. Atravesados por los me-

32 P. LÉVY, As tecnologias da inteligencia. ojuturo do pensamiento na era
i1~formatica. Trad. de Carlos Irineu da Costa, Editora 34, Río de]aneiro,
1993.
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dios, por la infonnación, por los espectáculos masivos y por la
nueva tecnología, aparecen procesos modificatorios de costumbres,
de pautas de comportamiento, de patrones de aprendizaje, y por
qué no decirlo, de nuevas lógicas de entendimiento. Una de las
características de la sociedad de masas es la manera .cómo los me
dios masivos y la cultura de la imagen comieriz3.11.a producit trans
fonnacionesen la vida. cotidiana de las personas, produciendo un
aprendizaje mayor que el simplemente pensado por estos medios.

Estos medios comienzan a tener una iritervenciónactiva y pla
nificada para lograr esos cambios en los comportamientos y en las
pautas valorativashaciendo de sus prácticas, prácticas educativas
que comienzan a replantear la mirada educativa anterior, en cuanto
van a producir una fragmentación de ese hábitat cultural y educati
vo de la escuela, produciendo una disolución de los súnbolos, valo
res,quecohesionan y dan representatividad. Ello genera un fenó
meno mucho más amplio,quees el de la fragmentación de lo
social, en el cual se va dando una identidadde lo público con lo
que aparece en los medios. Y allí la participación comienza a tener
un entendimiento diferente,ya que la comunicación la va a cons
truir de acuerdo a los modos como se dan .las interacciones
comunicativas.

Otro lugar visible de los efectos de .esos nuevos agentes
socializadores va a ser el de. los desfases.generacionales, y con.ello
la pérdida de valor de .la familia y de .la. escuela como lugares de
socialización. Esto se hace mucho más visible en esa separación
entre lo educativo y lo laboral, trabajado uno COlno expectativa y el
otro como hecho pragmático. Estos procesos encontravía generan
nuevos escenarios de socialización y producen uria esquizofrenia
cultural en donde los jóvenes, por ejemplo, comienzan a tener como
grupo referente el de sus pares de edad.

Estos nuevos agentes socializadorescomienzan aproducirúna
erosión de la actividad educativa entendida como enseñanza, como
transmisión, como asillillación, y van a requedr pensamientos más
cercanos a los aprendizajes (largamente desechados por su uso en
la tecnología .educativa), de tal manera .que pr()duzcan una
recontextualización del hecho educativo y de la institución escolar.
A la escuela se le plantea la urgencia de trabajar como referentes
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elementos diferentes a aquellos conlos cuales se movió tradicional
mente; yen algunos casos, llegando a replantear la concepción de
pedagogía que se ha movido en la escolaridad tradiciona133.

c. Se transforma la interacción básica delproceso escolar:
maestro(a)-alumno(a)

los proces()s. de.socialización trabaj<:idos. en el num.eral ante
rior hacen que la actividad educativa antes centrada sobre la interacción
maestro/a-alumno/a, comience a ser desplazada pornuevas reali
dades como el computador, los video-juegos, el encuentro de pa
res, y en alguna medida con esas nuevas fonnas narrativas que
comienzan a aparecer a partir del hipertexto. Este último cambia el
medio de acceso a lo escrito, ya que desplaza la lectura secuencial
y logra producir una ligazón entre los diferentes elementos. Allí las
ideas no son secuenciales, se crean diferentes estmcturas, se pres
cinde de· un orden de •lectura preestablecido. Es interesante hacer
notar· cómo en el mercado de los cuentos historia infantiles y
juveniles se· comienzan a usar estas dinámicas.

Nos encontramos frente a una nueva relación que se abre a
múltiples lecturas posibles y establece algo más parecido a una
genealogía o a una arqueología en el cual el texto original no es
más que un pretexto. Ejemplos que en el pasado eran sólo literatura
(el Borges de los laberintos, el Cortázar de Rayuela) han sido asi
milados .para producir una •• explosión de sentido en·la cual el. texto
original. crea una comu!1idad de conocimiento que activa elordena
dor y tiene diferentes salidas de acuerdo a sus intereses, a sus bús
quedas, generando una línea abierta en la .cuallas conexiones posi
bles están en manos de los lectores34 •
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Este hipeltexto, como mecanismo de racionalidady henamienta
cultural para la actividad escolar, se sumerge en la polisemia del
sentido, abriendo. paso· a lecturas. múltiples. en las. cuales siempre
hay nuevos pasadizos para evadir esa verdad lineal transparentada
en la interacción maestro/a-alumno/a, pennitiendo rectificar, ratifi-

33 M. Osomo Ñ1ÁRQuEz,Pedagogia, Ciencia do Educador, EditorialUnijui, Brasil,
1989.
3
4 T. NELSON, C0111puterLiblDreamMachines, Microsoft Press, Washington, 1987.
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car, pero sobre todo, deconstruir verdades. Es la posibilidad de ir
mucho más allá de la verdad de la interacciónclásica. Este hipeltexto
hoy funcionando como realidad en numerosas universidades y ya
como programa de computador, va a exigir construir de otra mane
ra las interacciones.del acto educativo, en cuanto tiene un símil de
funcionamiento más cercano a la lógica juvenil.

d. El umbral deun8nueva cultura no teorizada por los saberes
educativos ypedagógicos

Estos fenómenos de.los cuales hemos hablado anteriormente:
-los medios masivos convertidos en educacion cuando se
instrumentalizan •pedagógicamente. para vehicularinformación o
cuando generan efectos educativos por símismos;-el hipertexto,
que plantea un nuevo tipo de relacióny de organización del proce
so aprehendiente;-elencuentrode pares, que gesta pautas de com
portamiento másallá de la fan1ilia; pos muestran que la influencia
de estos procesos depende mucho de las características del sistema
social que lo rodea y que puede presentaruna estructura pedagógi
ca explícita, que requiere ser clarificada en la estructura de proce
sos que antes eran denominados informalesy queüperande tal
manera.que pueden optimizar o reorganizar los resultados de los
procesos fonnales.

Esto nos está hablandod~.ique.esnec~sariocambiarla.mirada

para. poder entender esos nuevos hechos y la manera cómo afectan
la vida de las .escuelas; y más allá de esto, las prácticas de las insti
tuciones .encargadas de las actividades educativas.

Va a. ser éste el sentido profundo de entender que larevolu
ción tecnológica derivada de los cambios en el conocimiento de
final de siglo afectan la vida cotidiana y el quehacer de los educa
dores de todas las categorías, ya que sus consecuencias son deriva
das de ese uso técnico que ha invadido la vida cotidiana de las
diferentes personas en esta sociedad de fin de siglo haciendo abs- 521
tracción de clases sociales, grupos de identidad e instituciones. .

Por ejemplo, la computadora va a ser más claramente entendi
da como máquina, como instmmento, como lenguaje, y no simple
mente como una lejana simulacion del funcionamiento del cerebro.
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Se nos aparece como un meta-medio, que comienza a ser sopOlte
de infinidad de imágenes que no tienen un referente preciso, en el
cual dicho mecanismo va a construir su nuevo lenguajediferen
ciándose y colocándose en un nuevo horizonte de representación
del que hoy poco pueden decir las ciencias o los sabereseducati
vos, así como las ciencias sociales, exigiéndonos también un nuevo
umbral intetpretativo que dé cuenta de los procesos gestados en'
esta nueva realidad ele una nueva escrituravisual.

El reto 'para la educación, la pedagogía, va a ser la construc
ción de ese puente que una la reflexión que traía con los nuevos
hechos de final de siglo. Dela manera cómo los interprete y cómo
se relacione. con ellos, le va a significar la capacidad de construirse
como teoría coherente y con sentido, construyendo unos procedi
mientos para el trabajo educativo, en donde las herramientas cultu
rales, coherentes con los cambiantes tiempos, pennitan una real
negociación de imaginarios y construyan la pedagogía de estas épocas.

Al convettirse la escuela en negociadora y constructora de
sentidos, tal11biél1 produce un replanteatniento de la pedagogía, ya
que ésta cumple.el papel de reguladora del Pacto que construye a
sus actores como sujetos sociales.

e. Uso creciente dE~1 conocimiento en la producción y en la
investigación tecmológica productiva

Manacorda había previsto para la sociedad moderna una nue
va relación entre educación y producción, ya que. "todas las activi
dadesprácticas se tornan tan complejas que la ciencia se inmiscuye
en la vida diaria y la práctica se torna teoría y la teoría se torna
pl"áctica '55.
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Esto produce una transformación de la tradicional relación:
trabajo-arte, trabajo-ciencia,. produciendo un· nuevo· espacio social
donde se da el aprendizaje profesional y cultural. Allí la escuela es
refuncionalizada, en cuanto tiene que aprender y servir para esa
nueva relación, que implica una superación del proceso teoría-práctica

35 MANAcORDA, Elprincipioeducativo en Gram$ci, Editorial Nueva Imagen,
México, 1983.
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en una nueva escolaridad en la cual se dan integraciones más am
plias,creando unas competencias técnicas, metódicas y sociales. En
ese sentido, la escuela va a dar esa fOlmación: técnica, compor
tamental, social y deaprenclizaje que le pemuta entender y recodificar
los nuevos lenguajes culturales. Es ahídonde se eoue el peligro de
limitar las capacidades intelectuales a las funciones ocupacionales,
olvidando que son los hombres y mujeres en relaciones sociales los
que construyen la ciencia y la tecnología.

Allí se exige una formación científico-técnica más generaliza
da y más sistematizada, buscando que no se desarticule la enseñan~

za de las ciencias y la enseñanza de la tecnología, que permitan una
nueva integración entre:

las relaciones entre el conocim.iento yel carácter social ele
la producción;
el cOl1ocimiento y la base técnica de la·producción·indus
trial;
el. conocitnientoy la nueva organizaciól1· de la vida· social
derivada del proceso de trabajo;
el conocitnientoy las nuevas relaciones··sociales gestadas
en los cambios de la época;
el conocimiento y las nuevas l1ecesidaeles históricas.

Esta situación ha planteado lanecesidad ele una formació11
polivalente, en la cualhay una fOlmacióny ~madifusi6ncientífica
que se realizavía la escuela. Habría queafirn1arallí que hay una
apropiación del sistema educativo como instrument() de valotiza
ción del capital, cone1peligro de que en laabsti-acción del conoci
miento, ciencia y tecnología, se pierdan los intereses de las clases
subalternas. Uno de los grandes peligros qüe va·a tener la· escuela
en esta nueva adecuación va a ser el regresar por los elesafíoselel
desauollo a un retomo a la teoría de fOl1nación del capital humano.
y en ese sentido, se genera la necesidad de constilJir una pedago
gía con mucha competencia técnica, competencia social, compe
tencia política, quepennita entender el hecho cultüral del acto
educativo, mucho más allá de la mitificación cientificista que va
generancloen las escuelas un co11formismo científico-técnico.
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Lo que es real· es que los nuevos elementos de la electrónica,
la informática y sus versiones telemáticas, vinculados alaproduc
ción,· expresan un nivel superior de abstracción que vana. exigir
una formación científico-técnica más generalizada para los trabaja
dores en esta sociedad, que va a requerir una sólida fo.rmación
básica no sólo de ciencia y tecnología, pero también de ella. y por
qué no, una fuerte experimentación en infonnática·. educativa. Es
decir, un énfasis en fonnación científica y tecnología,. más alta que
una simple capacitación para el mercado .de trabaj0 36.

5.2. Nuevos tiempos, nuevas competencias

Buscaré ahora diferenciar las competencias cpmo esos proce
sos exigidos por la sociedad hoya la escuela para que las personas
puedan integrarse al paradigma global de ~lla. para el caso de las
habilidades, cada vez que hable de ellas me estaré refiriendo a las
disposiciones y logros individuales ("capacidadin~talada" de las
personas) con los cuales cada quien debe ganar su capacidad de
insertarse en la soci~dad, reconociendo que. entre los dos hay un
nexo en el cual un buen desanollo de las competencia neva a una
construcción y potenciación de las. habilidades. Es importante mante
nerlas separadas para lograr identificar qué cOrr~spondeal proyecto
escolar en fo11TIa másgel1eral y de manera más ~s~cífica que como
resultado de ese proceso debe tener manifestación en los comporta
mient(jS, hábitos y deselllpeño profesional.d~•los. individuos.

La conferencia .de]omtien.de Educaciól1 para .TodoS37 dio un
primer paso adelante cuando a pattir del concepto de necesidades
básicas de aprendizaje .llarna a centrar ·la .acciéln edycativaen los
aprendizajes y flo .tanto en.la enseñanza, J?icliel1do. ~stablecer una
relaciéln entre estas nec~sidades y el pelfil de las competel1cias que
cadaniño/a O jo.ven .flecesita adquirirenla escuela para desenvol
verse con éxito. en la· sociedad.
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36 Para una mayor ampliación, remito a mi texto: Educación y escuela en el
fin de Siglo, CINEP, 20, Santa Fe.de Bogotá, edición junio 1995.
37 Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje: Una visión para el
decenio de 1990. Documento de referencia para la Conferencia Mundial
sobre la Educación para Todos Qomtien, Tailandia, 5 a 9 de marzo de 1990).
Versión final, julio 1990. UNESCO/OREALC. Santiago, Chile, pp. 37 Y ss.
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En .esta·comen:ncia se. definieron las necesidades· básicas de
aprendizaje.como conocimientos, capacidades, valores, actitudes,
que· necesitan los seres humanos.para: sobrevivir, desarrollar sus
posibilidades, vivir y trabajar dignamente, participar plenamente
del desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones funda
mentales y seguir aprendiendo. Para lograrlo encuentra unos íns
tmmentos que debe desarrollar la escuela·básica. Éstos serian: alfa
betización,. expresión oral, matemática, resolución de problemas,
codificación y decodificación de mensajes y capacidad de trabajo
en gmpos.

Sobre la acción misma de la escuela esta reflexión vaa exigir
seis procesoscomplelllentarios: 1) deflexibilización curricular; 2)
de pertinencia pedagógica; y 3) de aprendizajes significativos; 4) de
comprenderse· en •• su cultura .• para .col11prender .<1 •los •..• demá.s; 5) .la
escuela como un proyecto de transfolmación ci~ la información en
un conocimiento propio; 6) capacidad crítica y reconstmcción de
valores.

Hacia nuevas competencias

De la· refléxión. sobre. todas estastransforrnaciones modifica
doras de los contenidos, procedimientos y acciones de la actividad
escolar y de la educación, van surgiendo una serie de aspectos que
nos dejan una silueta de la manera como debecbmenzar a
reconstruirse la escuela para colocarla de cama este nuevo siglo.
Las principales características serían:

a. Competencias generales antes que específicas

La.escuela básica siempre buscó generar destrezas específicas,
casi siempre .orientadas. hacia el lllundo.laboral y hoy este mundo
laboral frente al problema del desempleo mundial, precisamente en la
expansión del reemplazo de los procesos físicos del ser humano por la
tecnología, exige.un abandono de la profesionalización.temprana.

De estatransfolmación.surge la.exigencia de nuevas sompe
tencias, como la polivalencia,que van adotaraJapersonade las
capacidades para moverse en diferentes procesos y con capacidad
de cumplir diferentes actividades en el proceso productivo,. en don
de sea posible ligarse, a la periferia o a la punta.
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Otra competencia va a ser el manejo mental de procesos, posibi
litado por el pensamiento conceptual con raciocinio abstracto, que va
a sentar la base para gestar la competencia del seguir aprendiendo.

Estas competencias deben generar habilidades: 1) comunicativas;
2) de resolución de problemas; 3) de procesamiento de conflictos de
relaciones humanas;A} de adaptación al cambio, habilidades que
van a estar a la base de una nueva sociabilidad que hace mucho más
énfasis en la aceptación del otro diferente,. en. el pluralismo· y .en la
posibilidad de acuerdos en una disposición pelmanente de cambio.

b. Contenidos fundacionales

Una de l::is características de la socieqad de final de siglo es la
velocidad del cambio en la infonnación yel conocimiento. Se cal
culaquf un profesor llniversitario que deje deleer y actualizarse,
en dos años y medio estará transmitiendo no sól() infonnación
desactualizada sino también sin vigencia. Es decir, que estamos
frente a un fenómeno de obsolescencia de los contenidos por los
efectos de velocidad de las revolucionesdentíficas y. tecnológicas.
En ese sentido entran en crisis la concepción sobre planes de estu
dio rígidos y la idea de currículo centralizado. Igualmente entra en
crisis una idea de educación para el trabajo que hace su énfasis en
la mera capacitaciónJaboral, produciéndose también un desplaza
miento de los conocimientos· específicos hacia nuevas formas más
centradas en los procesos matrices, desde Jos cuales es posible
derivar muchos otros contenidos.

Esta situación lleva. a que sean replanteados los contenidos y
que se busque una alta densidad cultural en ellos, a la vez que hace
que•los sistemas de. fonnación comiencen a ser transformados por
procesos de formación in situ y fOlmación permanente.
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Emergc=ncomo compet~nciasfrente alproblema de los conte
nidos la capacidad de manejo de procesos, que me da una visión
global y una c()mpetencia qlle. algunos. autores. han llamado la
"policogniciól1", que ... va a ser la •capacidad de asimilar y manejar
yarias áreas cognitivas, .c¡ue han de: llevar a lapers()na a constmir
una situación relacional con los nuevos fenómenos comunicativos
del fin de siglo.
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Estas· competencias. deben permitir en las.personas crear des
trezasparadesalTollarlas capacidades de constlUcción de redes de
clasificación, de disposición a la formación pelmanente, y de com
petencia para acceder a las distintas fonnascomo se constlUye co
nocimiento.

c. DeJa instrucción al aprendizaje

Una de lascaracterísticas de la nueva masadela información
y el conocimiento es la manera como estas dos se mezclan, produ
ciendo en algunos casos la sensación de que mucha información es
conocimiento..• Con esta cantidad de.informacióll, propio de la
predominancia de los procedimientos científicos y tecnológicos, se
produce un desplazamiento de la transmisión y de la. instlUcción
como la capacidad de retener <=sa .il1fOnnacióll,paraelltrar en pro
cesos más específicamente de aprendizaje, que buscan crear en las
personas las condiciones para moverse (navegar) por e! mundo de
lairlformación y del conocimiento, con la capacidad de actualiza
ción permanente.

y aparecen con mucha precisión dos competencias: la de apren
der a aprender (apropiarse de las fonnasde abordar los procesos
delconocirniento), y las competencias básicas generativas, es decir,
aquellas·. que pueden constlUir y ser productoras de desempeño
efectivo, pennitiendo que las personas encuentren una virtualidad
teórico-práctica que. le pelmíte operarenténninos pragmáticos en
la confolmaciónde los escenarios posibles de su acción.

La habilidad básica que se busca potenciar a partir de estas
competencias, es la creatividad como posibilidad de re-creación de
espacios, tiempos, teorías y acciones.

d. Profundidad en vez de extensión

Una de las características de la tabla de contenidos de la ense
ñanza escolar es que estaba centrada en el saber enciclopédico,
produciendo una atolnizaciónclisciplinaria y la confusión entre mucha
infOlmación y conocilniento. En ese sentido, se produce una rees
tlUcturación que busca la consistencia del .conocilniento, produ
ciéndose un desplazamiento del conocimiehto enciclopédico y de
la atomización cUlTicular. .
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La competencia que busca generar es la de producción del
conocimiento, que les va a permitir a las personas procesar y reor~

ganizar de tal manera que cada quien lo toma de los contextos
escolares y extraescolares y se apropia de él convirtiéndolo en co
nocimiento propio. En ese sentido da unidad a los concocimientos
fundantes y al aprender a aprender, produciendo una competencia
de capacidad de diferenciación y crítica que leva a permitir tomar
una distancia y reorganizar ese conocimiento.con los procesos es
pecíficos de su cultura, de su mundo y de sus intereses.

Estas competencias van a generar doshabilidades báyicas: una
de corte analítico, que permite establecerlas distancias críticas y
otra, la capacidad de diferenciar y unir conocirniento información.

e. Nuevas herramil~ntas culturales

Todo el fenómeno comunicativo y masivo· de final de siglo
coloca sobre el tapete el problema de que estos medios comienzan
a ser educativos sin planificarlo explícitamente, y la manera como
el consumo cotidiano de ellos lleva a gestar nuevas realidades de
un proceso educativo todavía no concluido en el emerger de otras
mediaciones educativas que se hacen reales a través de los medios
de comunicación, los aparatos tecnológicos, .los circuitos
conversacionales en los encuentros de pares. Todo este fenómeno
hace que los niños/as lleguen a los centros educativos con unas
claras preconcepciones sobre lodo lo que. la escuela le va a ense
ñar, con una especie.de saber precientífico que interlocuta con los
contenidos, prácticas e interacciones de la institucionalidad escolar.

Estas nuevas representaciones·. establecen competencias. más
abiertas en los lenguajes Coral, escrito, virtual. o digital) que pasando
por las mediaciones de la imagen construyen de otra manera, en
cuanto es también el acceso a nuevas escrituras con nuevas narrati
vas38 •

528
38 M. R. ME]íA, "Las nuevas comunicaciones educativas: de lo escrito a lo
digital", en Memorias III Se/nana Iberoamericana de la COlnunicación:
Medios de comunicación y educación, OEI, Santa Fe de Bogotá,. 1994, pp.
9-32. Evento convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEl) para la Ciencia y la Cultura, Santa Fe de Bogotá, octubre 18 - 21.
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El trabajo sobre esta competencia significa Japosibilidad de
desarrollar formas de interactuar con todos estos lenguajes y así
como una capacidad analítica y crítica frente alas nuevas narrativas
y escrituras, Para la escuela va a ser la .capacidad de desarrollarse
ella produciendo una reorganización de su. quehacer pedagógico
en un horizonte de negociación culturalpara darle cabida a lo nue
vo y cumplir su función social.

5.3. Cambios también en.la gestión

Estas competencias producen un giro~opemicanoen lo que
ha sido la gestión de la. escuela: 1)gestión administrativa, 2) gestión
curricular, .3) gestión pedagógica, 4) gestión del orden y la discipli
na.

Estas institucionalizaciones que han constituido el. quehacer
de la escuela van a tener su manifestación precisa en los cambios
hacia los nuevos estilos de gestión, que en una forma muy sintética
podríamos colocar así:

a. En lo administrativo

Hoy.en el mundo. asistimos a un proceso en.el cual se da.un
desplazamiento de los sistemas tradicionales centralizados y bajo
decisiones personales hacia procesos de descentralización no sólo
en el orden nacional yde la reorganización del Estado sin también
en las instituciones, 1110delo que tiene un poco c()mo referentes los
famosos círculos de calidad japoneses, enqonde las tomas de deci
sión son colectivas y más un proceso de equipo que procesos ver
ticales.

Enlaescllela se daun giro del sistema unipersonal hacia unos
procesos qlle buscan la.inclusión del gmpo humano en la toma de
decisiones. Por eso adquiere mucha preeminencia la idea de comu
nidad educativa y las diferentes fOlmas de organización de ésta en
consejos escolares, personeros escolares, y aparece claramente una
idea de cogestión y corresponsabilidad sobre la cual va a estar
centrada la actividad educativa. Por eso aparece con mucha fuerza
el trabajo en gmpos y la gestión por palte de éstos de las diferentes
actividades que se desarrollan enJainstitución escolar.
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Estos elementos van a producir un cambio en las relaciones
sociales .deJa gestión administrativa, en.cuanto ésta va a tener su
fundamento en una autoridad que coordina la gestión de la comu
nidad educativay>busca construir consensos para desarrollar la
posibilidad de decisión del grupo humano, produciendo un despla
zamiento del poder de la dirección unipersonaLhacia una dirección
colegiada.

Igualmente, se produce un cambio en los órganos de control
y vigilancia que a partir de la refon11ulación de lo pedagógico pasan
a convertirse en ac0111pañal1tes y. asesores de la construcción de
proyecto pedagógico C01110 central a la actividad de las relaciones
sociales escolares, que son asumidas como realizadas por un profe
sional de la pedagogía.

b. En lo curricular

En la velocidad del cambio y en la multiplicación de la infor
mación en los procesos científicos y tecnológicos de final de siglo
aparece con mucha claridad el abandono de la idea de currículo
centralizado. Dichos elementos colocan en crisis los planes de estu
dio y obligan a pensar un proceso más centrado en.los contenidos
fundacionales o generativos, produciéndose una. descentralización
cunicular.

En esta descentralización, los núcleos básicos y las metas mí
nimas se mantienen pero se produce una variedad desde los con
textos específicos haciendo del fenómeno educativo un fenómeno
realmente de recontextualización que reorganiza la heterogenei
dad. Aparece con mucha claridad frente a la crisis de lo disciplina
rio una respuesta. de integración de áreas y una •ligazón de los
currículos a los contextos, generándose un fenómeno de una pro
ducción general del CUlTísulo, lo que .lleva a la recuperación del
docente como constructor de currículo, produciéndose el fenóme-
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ción cunicular van a.ser por centro.

Es decir, le entrega al docente unoselementos de acción y de
manejo de aspectos específicos de la cultura escolar por los cuales
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ndsólodebe responder comd realizador, sino como constructor, lo
que significa una recuperación del docente como creador -yen
alguna medidainvestigadot- de esas relaciones sociales escolares
en ·lascuales opera y aumenta· su perfil de profesional.

Se va a producir una reorganización donde la fuerza ya no
está en qué se conoce, sino en dotar de capacidades y habilidades
que le den la posibilidad de una prospectiva sobre cómo emergen
futuras realidades. Va a ser una capacidad de movilidad en espiral
respecto del conocimiento, con grandes dosis de creatividad, que
va a garantizarla posibilidad de la prospectiva.

Acá va a aparecer con mucho énfasis el trabajar sobre compe
tencias básicas· generativas, es. decir, aquellas productoras de des
empeños efectivos Ccomportamentales, valorativos y relacionados
con el trabajo) enla sociedad, y es por este lugar por donde entran,
desde otra concepción no conductista, los indicadores de logro.

c. En lopedagógico

En la revolución de la· informática se produce un fenómeno
radicalmente nuevo, y es que por primera vez la memoria es colo
cada fuera del cuerpo humano.. Este hecho, unid() a la velocidad
del cambio en el conocimiento, a la multiplicidad de la informa
cíón, produce una crisis en la instrucción que buscaba dar cuenta
de la asimilación de los contenidos entregados por el docente. Esta
instrucción se ve muy removida por la obsolescencia de conteni
dos. Este fenómeno, que no· es el abandono de contenidos para la
escuela, sino el cambio de contenidos (véase arriba contenidos
fundacionales), .también produce un desplazamiento de laense
ñanza como fundantedel hecho pedagógico.

La reorganización del hecho pedagógico.· se. plantea desde el
aprendera aprender, que está basado en un desplazamiento de la
transmisión en el manejodelos procesos del conocimiento, es de
cir, en la capacidad de acceder a la estructura del conocimiento
mismo como sistema. Esto va a generar una reorganización de la
cultura escolar en la cual los procesos de socialización entran a
fonnar parte de esa redrganización de lo pedagógico.
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Emergen unos saberes nuevos que son. formas. reflexivas pro
pias de tiempos de. cambio y que muestran la perspectiva del pro
ceso. Allí están elementos como: aprendera aprender, conocer cómo
se conoce, cambiaren medio del cambio,. procesos que adquieren
centralidad en la acción educativa misma.

Estos fenómenos, que han sido señalados por Gardner39 como
los "conocimientos previos" del mundo social que los alumnos llevan
a la escuela, plantea también una reconceptualización de lapedago
gía, ya que se coloca en un horizonte de negociación cultural entre la
cultura escolar y la cantidad de conocimientos previos y circulación
de saberes en los distintos actores de la acción educativa.

Va a aparecer para el docente el.perfil de su profesionalización,
que se realiza desde una actividad que tiene como núcleolapeda
gogía para construir .esas relaciones sociales escolares; Por la movi
lidad que se produce,·. aparece la· innovación· como el horizonte
propio de la creatividad del docente, y con un perfil muy específico
surgen los proyectos de aula como lugares dematerialización de su
quehacer específico.

Esto genera cambios en los tiempos, en los espacios, en las
formas, en los horarios, en las metodologías, es decir, visibiliza esas
transformaciones sociales reales en las relaciones sociales escolares.

d. Gestión de orden disciplinario
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En un largo devenir de la modemidad, el nii'io y los jóvenes
fueron constituyéndose como sujetos de acción y sólofueron reco
nocidos con un cierto estatuto en el siglo pasado. Hoy los sistemas
escolares los colocan como el centro. de la actividad escolar y esto
significa colocar en ctisis la idea de disciplina vertical y organizada
desde los procesos delpoder escolar. Se avanza más hacia lacons
trucción ele esos círculos de decisión de los grupos humanos impli
cados en la actividad, es decir, la comunidad educativa.

39 H. GARDNER, La mente no escolarizada. O cómo piensan los niiiosy cómo
deberían enseiiar las escuelas. Ed. Paídos, Barcelona, 1993.
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Esta reorganización supone laconstmcción de círculos.espe
cializados dentro de la escuela para la toma de decisiones, que se
convielten en los ejecutores de una constmcción colectiva de nor
mas, que en últimas van buscando constmir el.acuerdosocial esco
lar fmtode un pacto colectivo. Esto coloca con mucha fuerza la
cornpetenciasocial exigida de capacidad de discusión y tolerancia
en la búsqueda de una autonomía propiciadora de consenso social.

En este cambio de la gestión del orden y la disciplina se juega
el.replanteamiento de la democracia .escolar,ya que nos comienza
a hablar de .que debe ser realizada en su especificidad y que no se
trata simplemente de un trasplantar la democracia social a laescue
la, sino de la posibilidad de potenciar en la escuela una democracia
infantil y juvenil que, curiosamente, va a ser el gelmen de la reno
vación de la democracia social. Ése es el sentido de la existencia de
gobierno escolar en algunas legislaciones·. de refOlmas educativas,
del fortalecimiento. de la. constmcciónde organizaciones juveniles
como coadyuvantes al proceso pedagógico, del nombramiento del
personero escolar, etc.

6. Anotaciones críticas al intento neoliberal
en América· Latina

6.1. Aspectos críticos de la reorganización educativa

Si bien la reorganización apenascomienzaa. darse,es muy
peligroso entrara .ella con. respuestas fáciles.o con recetas de de
nuncia. En .el numeral anterior hemos tratado. de entrar en la lógica
interna •• del proceso.delo.que pudiéramos llamar.la.reconstmcción
del sentido. de lo educativo ylo escolar para el capitalismo de final
de siglo. Si bien apenas son pistas sobre un camino que se perfila,
también se hace necesario levantar las dudas y los cuestionamientos
que penniten.esbozar un pensamiento crítico, que en muchas oca
siones surge de. una acción de impugnación de la manera cómo
esta. reorganización reconstmye. poder a.través de. nuevas relacio
nes sociales, en ocasiones haciéndolas ver como neutras y objetivas
en cuanto devienen de procesos científicos y tecnológicos.
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Por ello, los elementos que vienen a continuación tratan de
ser borradores para. una primera crítica. que. nos permita construir
con sentido, una escuela y una educación en la cual los elementos
de exclusión o de redistribución del poder social del conocimiento
tienen que ser pensados con políticas cada vez más inclusivas, en
las cuales, la totalidad de las personas, puedan disfrutar de los desa
rrollos de -la _sociedad y del conocimiento. De -esta manera estare
mos evitando la generación de una nueva exclusión por vía tecno
lógica y social-y enfrentando la reorganización -_ de clases sociales
con profundas desigualdades que se establecen a partir de lasnue
vas hegemonías y controles en el poder y en el conocimiento a
nivel nacional-e intemacional.

En esta-perspectiva, déjenme plantear algunos de esos puntos
con los cuales -en una mirada más latinoamericana- tenemos -que
pensar -estos fenómenos de la globalización, que como realidad
que toca parcialmente nuestros ámbitos, exigen ser leídos con.unos
alertas, para poder producir una -recontextualización que nos. ga~
rantice una construcción social y crítica de nuestras realidades.

a. De la transformación del Estado

Un primer aspecto general es lamanerac:é>l11()s~lw hecho la
reorganización del Estado en nuestros países. Los planteamientos
de fin del Estado de Bienestar, hechos en las sociedades del nOlte,
han sido trasladados a nuest:J:associedaclc=solvidandoqueéste exis
tió sólo muy precariamente y las sociedades civiles son profunda
mente débiles. Aquí, muchas de las políticas trasladadas a través de
la descentralización tenninaron siendo colocadas en una sociedad
civil pequeñísima y manipulada por pequeños grupos corporativos
y políticos haciendo un tránsito en la supuesta reorganización del
Estado a un control político local y a la reconfirmación de las élites
políticas tradicionales.
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Se ha construido un mito sobre el gigantismo del Estado, que
si bien fue real en los países del norte europeo y americano, no
existió nunca en la. realidad de los países deAmérica Latina. Con las
consabidas consecuencias -de -naturalización del. ajuste. estructural
que lleva a oscurecer el· carácter -político de éste -- y el juego de
intereses en los cuales queda inserta cualquier política de ajuste.
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b. De la educacióncomo servicio público

Igualmente, debemos .establecer una. sosp~cha sobre ese .fin
del Estado de Bienestar para •. los aspectos educativos. en nuestro
medio, ya que si bien Plldo ser el fin de una escuela planteada en el
ideal educativo de la Ilustración -en cuanto escuela pública como
instmmento de equidad que en los países del norte ha sido vista
como una. plivatización para superar las· crisis fiscales- puede con
veltirseen nuestro medio en un factor queprofundice las desigual
dades.sociales.. Est~),porque la pobreza el1.nuestros países, al me
nos enAmérica Latina, alcanzacasi el 40170% de lapoblación. Esto
va a exigir cambiar la mirada de la educación y dejar de asumirla
como un gasto, para entenderla más como una inversión de lnedia
no y largo plazo.

c. De la reorganización del sistema educativo

Si bien es cierto que en algunossectdres laltJ1nütJ1iadón del
Estado -visible en las descentralizaciones educativas y en la reorga
nización de los aparatos educativos-sirve para buscar una mayor
autonomía y una mayor participación, no es menos cielto que se
establecen unas diferencias muy marcadas enla prestación del ser
vicio. Ello, en cuanto el fenómeno centro-periferia que funciona a
nivel internacional se replica en nuestros países .enlos departamen
tos o regiones olvidadas y en los municipios sin presupuesto, mar
cando gral1des ~iferencias en las cuales.hay un desanollo.y .una
desigualdad que castigan a una buena parte del territorio. 1<) peli
groso de olvidar estas diferencias, que en ocasiones son abismales
incluso al interior de una misma ciudad, es que se va a culpar de la
ineficacia educativa a la comunidad que no participó, o a que no se
establecieronprocesos. de organización más activos; a~í, se castiga
de manera especial a las regiones más carentes y a los gmpos socia
les más empobrecidos.

d. El olvidó de la deuda interna

En este. capitalismo· de final de siglo,·que tiene· una enorme
tendencia al olvido de lo social, es bastante factible que en los
procesos.de privatización y ·en ·la búsqueda ··de mayor .eficiencia y
de participación de las comunidades -elemento señalado en el pun
to anterior- se comience a hablar con un concepto de equidad que
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aparece como "natural". Como elsistema de mercado es mostrado
como el único posible, .ell11ás justo el qtle >reconstruye las
interacciones sociales, se olvida que hay unsector tnayoritario de la
población al que le. es imposible acceder a los saberes mínimos y
no hay quien se preocupe.por ellos, porqut:la educaciónestá.inte
resada en los saberes máximos.

Esto es muyvisible~n el caso d~ Bogotá, en donde la baja
cobeltura de la sefundaria genera una demanda. inusitada de cupos
en los centros educativQs; por efectos de la desfeptralización, esto
ha venido. a reforzar el poder de los políticos locales, quienes al
disponer de ayudas para estos centros, comienzan a disponer tam
bién de estos cupos rearticulando el sistema c1ientelista,que antes
funcionó por el nombramiento de maestros y ahora 10 hace por vía
del cupo.

e. La deuda social del.sistema

En las frías estadísticas. de los organismos internacionales he
mos visto crecer los. niveles de cobertura .de la escuela en A.L. fruto
de las nuevas políticas de universalización. Éstas han llegado aunas
topes entreel80y el 100%, generando de palte de algunos políti
cos locales en la aplicación de los planes de ajuste neoliberales, el
que consideraran la deuda social generada por el sistema. Es visible
a 10 largo del continente un empobrecimiento de la escuela pública
fruto de la poca asignación derecursos para ella, hecho que ha
llevado en.algunos casos a ampliar los procesos de privatización,
recayendo sobre laesc:uela pública el estigma de una educación de
baja calidad.
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A 10 largo del continente la pérdida del poder.adquisitivo del
salario de los docentes fue empujando a éstos a. tener que realizar
jornadas dobles y triples para poder conseguir el mínimo cultural y
social para reproducir su existenci~,sinalcal1:?aracu1:>rirl1ecesida

des propias de la práctica docente, generándose una pérdida en la
actualización de > conocimientos •YCll1tural. del· gremio docente.

f~ Peligro de olvidar la naturaleza política y social de la escuela

La crítica profunda del Estado de Bienestar hallevadoauna
satanización de 10 público, en la cual todas las ineficacias le son
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adjudicadas. Con ello, se ha logrado una reestructuración .y una
reorganización·de la escuela y del proceso educativo para que fun
cionen más en la lógica de los procesos del mercado. Esto puede
llevar a olvidar que la educación y la escuela no tienen razón ni
sentido en función de sulógica intema, sino que obedecen a proce
sos más ampliasen la sociedad globaly articulados enlos contex
tos específicos, en los cuales adquieren naturaleza y sentido. Po
dríamos afirmar que la escuela va a ser uno de esos lugares centra
les para formar en nuestros países y en las comunidades populares,
ciudadanos del mundo e hijos de la aldea.

g. En las exigencias al/la profesionaldocente

Existe.el peligro de plantear la solución ala crisis enla educa
cióncomo si fuera una simple articulación de ofettaydemanda, en
la cual el profesional docente se convierte en un responsable de sus
acciones frente a la comunidad micro sobrelaque.opera,reducien
do el problema de la calidad de la educación a la interacción de
éste conlacomunidadeducativa. En este punto, es muy importante
entender que se requieren cambios en otros niveles de la. sociedad
y que la defensa de la escuela pública no puede ser reducida a los
contenidos que en ella se impatten o a la reliciónpedagógica (aun
que hayque tenerlos en cuenta). Se exigetambiénaVIa docente
pensar en supapel como fOlmador/a de un educando para la épo
ca que vivimos. Esto .también plantea la necesidad. de pensar la
escuela como proyecto cultural, en el cual, es la acción colectiva de
la comunidad cultural, la que configura los procesos de calidad a su
interior y de relación. con el grupo social en el cual construye su
tejido.

Estamos .ante. un .capitalismo que. reorganizando. su •sistema
pl'oductivo, parece olvidar que entre el individuo yel mercado
existe la mediación de lo social; por eso, Se afin'naque estecapita
lismo carece de rostro social y por ello,.estableceprácticas de
desproteccióncadavezmás agudas, que recaehsobre los sectores
más empobrecidos. Por eso,buscando la eficiencia, .olvida la justi~

cia y la inclusión de lo excluido. Tal vez, de allí sUlian formas y
mecanismos nuevos· de la protesta social que ha de configurarse
desde una nueva especificidad educativa y escolar. Porque como
bien decía Borda:
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La política no descentraliza de ningún modo al Estado:
por el contrario, disminuye los recursos y las competen
cias reales delospoderes locales, así como los medios y
la autonomía del funcionamiento de los organismos que
realizan las prestaciones sociales. En la práctica, elcarác
ter tecnocrático~centralizado del Estado aumenta, así como
las distancias de las clases·populares.respecto de las ins
tituciones políticas con poder dedecisión40

7. Reconstrulrendo la teoría y la acción
critica de la educación

Después de esta reflexión, lo que queda en claro es que la
teoda educativa· es un campo en recomposición, y en ese sentido,
es lucha entre visiones que tratan de realizar acciones desde con
cepcionesquemuestranque no sólo es necesaria otra escuela, sino
que se hace urgente latransfonnación de sus procesos. El hecho de
que el neoliberalismo haya tomado la delantera en ocasiones aliado
con el neoconselvadurismo, habla más de la manera como el poder
económico liga su propuesta con ayuda económica para la realiza
ción .de· su·propuesta, .en· una mirada ·economicista .del.· proceso
educativo, aspecto que ha permitido abrir el mundo de la educa
ción a un campo eh conflicto entre visiones distintas que en este
pedodo de· transición· en.la refonnulación. de·la escuela intentan
influir sobre ella.
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El campo más visible de esta confrontación ha sido la ola de
nuevas leyes educativas en el continente que no se veían desde
finales del siglo pasado y comienzos de este y que sólo habían sido
tocadas con refonnas parciales, discusión en la cual. las compren
siones de escuela. juegan para plantear con la vieja mirada o con las
nuevastransfonnadas o con las críticas, quéescllelarequerimos.
Algunos estudios del continente muestran que no basta crecimiento
económico si las. relaciones de poder y de fuerza no pennite cons
tmir otra materialidad de relaciones sociales y económicas.

40]. BORDA, Descentralización del Estado, ICI-FLACSO, CLACSO, Santiago,
Chile, 1987.
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Un lugar visible de esta confrontación de teorías para confor
mar la escuela necesaria al capitalismo de fin de siglo se hace bas
tante visible en la nueva vigorización de los sindicatos latinoameri
canos, ya que paradójicamente un neoliberalismo que se da el lujo
de destruir sindicatos en el mundo de la producción, fruto de la
intensificación del capital constante y la penalización del capital
variable (trabajo) no puede hacer la misma ecuación en el campo
de la educación, ya que al volverse central el conocimiento, el
aparato. educativo para ser de calidad requiere. de un docente
profesionalizado. Esta situación ha llevado a que diferentes gremios
de docentes a lo largo de América Latina hayan participado en la
elaboración de las leyes de educación y se comience a ver una
tendencia de mejorar sus ingresos aún con el beneplácito del Ban
co Mundial.

Recordemos cómo Celso Furtado nos muestra que durante 50
anos el Brasil creció más que cualquier país del mundo, alcanzó
una de las tasas de crecimiento más alto del mundo (7% al año), así
cada 10 al10S el producto intemo de Brasil doblaba, y en este tiem
po el país lo que hizo fue acumular miseria4

!.

Porque como bien dice Adriana· Puiggrós,. uno de los proble
mas centrales en este final de siglo es "avanzar el1 la redefinición de
la educación pública, en tanto espacio de a¡ticulación entre el Esta
do y la sociedad civil. La prioridad de esta innovación se hace más
evidente ante la impOltanciaéconómica y política del conocimien
to en la sociedad actual y la que clebe preverse para el futuro,,42.

Por ello la tarea de reinvención de la teoría crítica y de la
acción transformadora en el campo de la educación y de la escuela
pasa por la capacidad de comprender las transformaciones capita
listas de final de siglo y desde allí instaurar los nuevos elementos
que avancen a construir una educación que realmentegarantice las
realizaciones de justicia, igualdad, respeto a las difel'encias y ante

539
'íl C. FURTADO, "É precisocrescer para dentro", Jornal do Brasil, (03/10/
1993), Río de ]aneiro, p. 13.
'íZ A. PUIGGRÓS, Volver a educar. El desafío de la enseiianza argentina a
finales del siglo XX, Ariel, Buenos Aires, 1995, p. 61.
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todo, que levante la capacidad de encontrar mecanismos alternati
vos para.fundar de otra manera la escuela.

Tal vez para iniciar este nuevo camino crítico según nos los
cuenta Peny Anderson, debemos recuperar en la tradición de iz
quierda y del pensamiento crítico, tres lecciones básicas ensei1adas
por el mismo neoliberalismo:

a. Primera lección: no tener ningún miedo de estar absoluta
mente contra la corriente política de nuestro tiempo. Ése es
el mérito de Hajek, Friedman y sus socios.

b. Segunda lección: no transigir en ideas, no aceptar ninguna
dilucidación de principios, lo que les permitió, con el po
der, construir una visión hegemónica del mundo.

c. Tercera lección: no aceptar ninguna institución establecida
como inmutable.

7.1. La deconstrucción: una búsqueda por un nuevo sentido

Desde nuestra. experiencia en una perspectiva de educación
popular hemos venido encontrando en la tradición postestructuralista
de la deconstrucción unos instrumentos que nos han permitido
plantear que el nuevo proceso escolar por la envergadura de la
crisis y los cambios requeridos no pueden ser realizados como una
simple modernización o una simple reorganización de los procesos
educativos escolares. Nos parece que es urgente y necesaria la tarea
de deconstntir para reconstruit:

Revisemos algunos de esos elementos que nos permiten apro
piarnos de la deconstrucción para estos procesos.
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1. La deconstrucción como. una forma de intelvención activa,
que originariamente se planteó para lo literario y lo filosó
fico, y que ha ido invadiendo campos de lo político-prácti
co, de lo educativo, y de todos aquellos campos donde
existen formas deinstitucionalización del poder.

2. La deconstrucción como una técnica práctica que 1'10S per
mite entrar en la voz y en la autoconciencia de lo institucional
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y enlos imaginarios de las personas, para ser cuestionado
desde su materialización con miras a ser re-construida con
un nuevo sentido.

3. La deconstrucción como un ejercicio de oír las "márgenes
de la maquinaria institucional". Es decir, la posibilidad de
ver ·las fisuras, las grietas que tienen las institllciones, y
todo apa1"ato de saber y de poder y del:ls personas que lo
ejercen. Es la posibilidad de oír lo marginal con la misma
fuerza del poder.

4. La deconstrucción comouna descentración de lacontinui
dad de la objetividad institucional. Esto significa establecer
la sospecha sobre lo que aparentemente está bien, es decir,
produciendo una fractura en la· objetividad institucional.

5. La deconstrucción como la capacidad de ver lo que invisibiliza
el poder a nivel de grupo o deinstituci6n mediante la
producción de una contrastaciónque es capaz de recono
cer en las prácticas de las instituciones aquello que siendo
funcional ya no sitve para los nuevos tiempos.

6. La deconstrucción como la capacidad ele it" tras la "huella"
que nos remite a un origen que Ouncaha desaparecido,
que siempre está ahí en instituciones, personas, y que re
quiere ser analizada como proceso de re-significación de la
experiencia humana vivida como acto1" o como institución.

7. La deconstlUcción como la capacidad de leer y escribir
desde las "huellas" de mi experiencia para reconocer las
marcas que permanecen, los espacios que constituyen mi
"texto" social y las capacidades para establecer rupturas
con los contextos (personales, sociales, culturales, institu
cionales, etc.).

8. La deconstrucci6n como la capacidad de colocarme en la
inseguridad y en la inceltidumbre creando la capacidad de
hacerle y hacelme las preguntas que me y le colocan en la
posibilidad de abandonar lo que es para colocanne en un
horizonte de construir lo que puede ser.
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7.2. La deconstrucción como una actitud de búsqueda

Mucho se ha discutido sobre el carácter l1egativo e hipercrítico
de los procesos de deconstrucción. Sin embargo, como bien lo
afirma con la que introduzco este texto, es una b(lsqu~daprofunda
y signif1ca un cambio de disposición que no. busca sólo la aniquila
ción o la sustitución o el f011alecimiento de debilidades o a la cons
titución con más certeza de las fortalezas, sino que va a encontrarse
con una forma de serdel pensamiento, de la institucionalidad, y del
saber y del ser en este final de siglo. Es decir, va a c()nstruir una
subjetividad que está dispuesta a no descansar más en el tranquilo
sosiego de las verdades ya instauradas bajo múltiples formas de la
inteligencia, del cuerpo, del espíritu...

Esto es, se coloca críticamente frente al intento de construir la
verdad del presente aniquilando la verdad del pasado, ya que lo
considera un ejercicio muy simple en donde lo único que se produ
ce es una transmutación de la verdad exigiendo una. disposición
interna de sujetos, de instituciones, a un proceso en el cual siempre
estaremos en construccióny en ocasiones, por lo vertiginoso de los
cambios, tendremos que hacer nuevas deconstrucciones.

Esto significa la capacidad de actuar sobre mis fisuras para
trabajar sobre ellas y reconstruir una nueva disposición personal,
social, cultural de CC)11stante insatisfacción sobre toda estructura donde
se materializan saber, poder y todas las relaciones sociales gestadas
por éstas. Y en ese sentido, busca una transformación de ellos, no
para desaparecer el poder sino para producir una reorganización
social de él y ll11a redistribución.

Estos elementosnos colocan frente a una idea de responsabi
lidad que desplaza la manera tradicionalcolTlo nos hemos relacio
nado con las estructuras, en donde nuestra labor era garantizar que
nadie se saliera de su centro y sus pequeños márgenes, surgiendo
desde la de(s)construcción una idea de la responsabilidad que me
coloca .en el hori?onte del riesgo, de la creación, del juego, de la
experÍlTlentación. Ell ese sentido, nos abre la pue11a a la pregunta
permanente como condición de actualización y posibilid;:td de sen
tido en el futuro.
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Nos encontramos frente a un ejercicio de ruptura interna-ex
terna por abandonar las miradas binarias en los análisis y en nues
tras prácticas, de tal manera que la fisura en muchas ocasiones
significa no reconstrucción sino de(s)construcción,. abandono, para
ir hacia otro lugar que no se juega en el campo de la disyuntiva sino
de la complejidad.

a. La diferencia, pre-requisito de la experiencia de
deconstrucción

Frente a una tendencia mecánica de la globalización económi
ca, que tiende a producir un análisis de homogeneización a todos
los otros niveles, el ejercicio de(s)constructivo nos produce una
descentración en cuanto coloca la fuerza en encontrar "mis particu
laridades" y la manera cómo el ejercicio colectivo tiene que tener
un centro que es capaz de recoger los "márgenes" para constituir el
nuevo campo de experimentación. En ese sentido, establece la di
ferencia en cuatro pasos:

1. Como la posibilidad de producir "mi versión". Es decir, el
lugar desde el cual yo, con mi texto, me abro a la búsqueda
de la irltertextualidad (de instituciones, personas, grupos
humanos).

2. Reconoce lo "otro" hecho de mil maneras por las huellas
que lo constituyen, y en ese sentido reconoce que el en
cuentro posible para construcción de proyectos comunes
tiene mil senderos.

3. La diferencia como campo de experimentación, es decir,
no como límite, como barrera, sino como exigencia a cons
truir los puentes a través de los cuales surja lo común a
partir de la conjunción entre lo necesario y lo imposible.

4. La diferencia me coloca en la incertidumbre. El reconoci- 543
miento de lo otro (la otredad) me coloca frente a la necesi-
dad de perder la certeza y entrar en el camino de ver aque-
llo otro como lo que complementa, lo que construye más
totalmente (en teorías, en instituciones, en personalidad).
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Marco Raúl Mejía Jiménez
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Nos situamos frente a una construcción de lo colectivo desde
múltiples lugares, pero que ubicando la diferencia como elemento
central me constituye como ser social con responsabilidades colec
tivas y que son necesarias de re-construirse en el ejercicio también
de la deconstrucción. Por ello siempre la lógica de lo solitario no
existe, porque estamos frente a unos procesos de individuación en
los cuales desde mi yo asumo lo colectivo mediante la construcción
de comunidades (humanas, intelectuales, académicas, de profesión,
etc.).

Porque como bien decía el maestro Giroux:

El punto crucial que enfrenta a los educadoms es que
una actitud antiutópica fundamental, creciente entre
algunos elementos de la izquierda, se ha aliado ahora,
desde el punto de vista ideológico, con una nueva dere
cha. Esta alianza antinatural produce un discurso que
ataca la lógica democrática, al limitar la posibilidad de
que los intelectuales entren a formar pa11e de aquellos
movimientos sociales que actualmente están comprome
tidos en la d~fensa y ampliación de los valores universales
representados por la libel1ad, la vida y la justicia. Es de
ciJ~ el discurso neo-derechista/izquierdista en educación
representa una tendencia teórica que niega los funda
mentos mismos a partir de los cualespuede legitimarse la
práctica intelectual. H. Girou:x:44

Anexo

Mapa estructural de las sociedades capitalistas

544

44 H. A. Giroux, Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía
crítica del aprendizaje, Paiclós Ibérica, Barcelona, 1990, pp. 269-270.
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