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ENTREVISTA
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La educacion -entendida como proceso
historico, social y concreto de distribucion del
saber acumulado que se cualifica en la lucha por
el poderen todas sus dimensiones 1_, y el sistema
educativo organizado e implicado en dicho
proceso, suponen espacios importantes de
vinculacion para la democracia.

Estos espacios parecen ser cad a vez mas
debiles y escasos en la sociedad actual, no solo
por la inmersion sufrida en una crisis economica
y por el tipo de polfticas sociales actuales, sino
tambien por el descontento social general con
respecto a los sistemas democraticos.

Si sumado a esto se renuncia a concebir
las instancias formativas como instancias
democraticas, se esta renunciando tambien a la
construccion conjunta de posibilidades a partir
de la participacion de los docentes como agentes
de cambio. Es por eso necesario hacer especial
hincapie en la formacion docente como "elemento
clave" para la creacion de un nuevo sentido
educativo.

Uno de los multiples condicionantes de
esta situacion -jerarquizada y desvinculada·,
puede relacionarse aunque no de manera
determinante ni exhaustiva, con la diversidad
institucional, si es que esta ultima no se articula
a traves de objetivos y practicas que gufen la
organizacion de una vision colectiva de los
problemas.

Para analizaresta diversidad, que ademas
trasciende porsupuesto los Ifmites institucionales,
y a la vez hacerlo sin reduccionismos, es precise
considerar a grandes rasgos las distintas
variables que intervienen educativamente,
aunque cada una de ellas merezca un apartado
diferente: condiciones sociales, concepciones
epistemologicas y axiologicas, orientacion
curricular, contexte economico y geo-polftico,



polfticas administrativas; todas ellas inmersas
en cambios imponentes que en 'Ios '90 se
manifiestan a nivel mundial pero particularmente
en America Latina, en el "sentido edLicativo", y
porende en las "acciones" educadoras concretas.

En este marco se aborda la entrevista con
la especialista Nidia Buenfil Burgos.

j,Es posible actualmente hablar de una
desarticulaci6n institucional educativaen
Latinoamerica?; si es asi, j,Cuales serfan 105
factores generales geo-polfticos que influyen
en la misma?

La ruptura de fronteras en terminos de
polfticas de globalizaci6n tiene implicaciones de
caracter cultural y econ6mico. A traves de estos
dos frentes ya resulta posible pensar en una
desarticulaci6n de la practica y de la idea del
sistema educativo, incluyerido a la universidad.

Hay un proceso de globalizaci6n cultural-
econ6mico que no es totalmente nuevo. EI
modele racionalista de la ilustraci6n
(especialmente en el aspecto cultural), es un
modelo del conocimiento y de las instituciones
educativas que va mas alia de las fronteras
nacionales, y que no va a ser lastimado por esta
nueva globalizaci6n ya que inicialmente era
bastante global.

Sin embargo, simu!taneamente y en el
sentido cultural, se descentra ellugar del saber.
Este saber, que desde una perspectiva kantiana
occident31ista se centraba en la escuela (como
instituci6n general) 0 en la universidad, ahora
encuentra otros espacios, no s610 para la
formaci6n de cuadros tecnicos, sino tambien
profesionales. Estos espacios son generadores,
a la vez, de una demanda con respecto al
sistema educativo que no da respuestas
homogeneas.

La situaci6n, por otra parte, se relaciona
con el rubro econ6mico (tal como habfa
anticipado), ya que estas nuevas instancias
suelen estarcreadas porempresas, sea a traves
de 'cursos que ellas mismas organizan 0 de la
formaci6n de recursos en los propios ambitos
laborales. Pero es necesario tener en cuenta
que esta descentraci6n no se da siempre en
terminos de las responsabilidades, ya que aun
se siguen concibiendo alas universidades como
generadoras del saber filos6fico y cientlfico.

j, C6mo actuarfa la variable de la
competitividad en esta reorganizaci6n de 105
espacios?

En relaci6n a la competitividad, hay que
plantear la existencia de una escuela publica y
una privada, como primera instancia organizativa

competitiva. Pero hay otros pianos que la
subyacen y en los que hago hincapie ahora: uno
de competitividad saludable y que implica una
superaci6n interinstitucional en virtud de una
calidad academica; y otro que es el de la
competitividad individual.

Este ultimo tiene una cara bastante
destructiva que se manifiesta en un trabajo
individualista, motivado por la idea de perjudicar
a quienes se interpongan ante el exito personal
en el nuevo orden educativo:

Me temo que esta ultima idea es la que
esta sobresaliendo, impulsada por polfticas
educativas neoliberales en America Latina.

Con respecto alas polfticas educativas
imperantes, j,piensa que las decisiones
relacionadas con la descentralizaci6n
administrativa influyen en el proceso hist6rico
de diversificaci6n del sistema educativo?

La descentralizaci6n educativa va a traer
como consecuenciauna heterogeneidad
iristitucional; pero la actual heterogeneidad no
tiene que ver con la descentralizaci6n.

Pienso que lasituaci6n actual es resultado
de las propias condiciones de desarrollo de
nuestros pafses; las condiciones de desarrollo
son tan heterogeneas que provocan una
diversidad a nivel institucional.

Con la descentraci6n administrativa de las
escuelas, probablemente en diez 0 quince anos
vamos a encontrar un tipo de diversidad como la
que quizas puede verse en Estados Unidos,
donde la descentralizaci6n educativa ha side
muy fuerte, tanto en 10 curricular como en 10
administrativo.

En Mexico, por ejemplo, todavfa hay una
centralizaci6n institucional importante en cuanto
ala estructuraci6n del sistema educativo en todo
el pafs, a pesar de las distintas polfticas de
descentralizaci6n. Pero cuando esta
descentralizaci6n administrativa (reciente), en
un futuro se combine con la heterogeneidad
actual propia de las desigualdades culturales y
de desarrollo de las regiones, va a producir otros
efectos que aun ignoramos.

Esta ignorancia sobre 10 que pueda
venir, ademas de estar relacionada con un
reordenamiento de 105 espacios sociales y
del poder polftico, j,estarfa vinculada a un
cambio de "sentido" pedag6gico?

De alguna manera sf. Hay un cambio
axiol6gico general y especfficamente en la
formaci6n docente, ya que el saber ya no tiene
valor en sf mismo, sino en funci6n de objetivos
de productividad, de "calidad total", de excelencia
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(criterios principales de las polfticas neoliberales
vigentes), que a la vez se desarrollan
conjuntamente con la "carrera magisterial" 0 de
formaci6n docente permanente.

Actualmente es todavfa posible mantener
un conjunto de valores comunes, una etica
comun; pero cad a vez es mas diffcil. Es posible
porque todavfa hay un discurso occidental que
se mantiene, pero este esta siendo erosionado
desde muchos frentes; cuesti6n, esta ultima,
que me parece positiva porotra parte puesto que
la mayorfa de los valores que daban "un sentido"
comun, proven fan 0 provienen aun de una
relaci6n con el conocimiento, hegem6nica,
universalista, dogmatica, mediante la cual se 10
concibe como algo definitivo.

Hoy estos valores eticos universales que
todavfa se defienden, como dije anteriormente
son cuestionados desde diversos campos, no
s610del conocimiento, sino desde otras esferas
de la vida que pueden observarse a traves del
surgimiento de una serie de sujetos sociales que
antes no tenfan voz 0 presencia en la vida
publica y que cada vez mas van adquiriendo un
"alga que decir": indfgenas, mujeres, distintas
etnias, homosexuales, grupos minoritarios; y
esto marca una heterogeneidad y parcializaci6n
en el campo de los valores eticos y probablemente
en el "sentido pedag6gico".

l Como podria pensarse, entonces, en
una construccion comun y conjunta de
valores que se imponga al individualismo
competitivo, y que a la vez respete un punta
de partida diverso?

La heterogeneidad en terminos de los
valores Micos responde a una diversidad
institucional; pero tambien a una condici6n social,
a un horizonte cultural que cada vez se revela
como mas diverso.

En este contexto la "etica universal" s610
puede pensarse en un terreno temporalmente
detinido, y que apele hist6ricamente a la
articulaci6n de un numero mayor de sectores
particulares.

Lo particulartiene que ver con 10com partido
de manera expansiva, esta ubicado en tiempo y
espacio, articula las demandas, las necesidades
y los derechos de sectores oprimidos como los
indfgenas, los campesinos, los trabajadores, las
colonias populares.

En estos casos los valores no surgen
"desde arriba" univarsalmente como algo que
impregna la totalidadd social, sino surgen en
focos particulares y se expanden a otros sectores;
s610entonces podemos hablarde universalidad,
pero historizada.

Situandonos ahora en el plano de la
reorientacion curricular con creta que se esM
lIevando a cabo en America Latina, lc6mo
piensa que se manifiesta la diversidad
educativa en la busqueda de un sentido
pedag6gico?

Para relacionar en el plano curricular la
diversidad educativa (ya sea institucional, como
social y epistemoI6gica), con el nuevo sentido
ideol6gico y practico imperante, voy a citar un
paradigma que considero se esta perfilando
progresivamente.

EI paradigma "tecnicista" se esta
construyendo desde hace bastantetiempo; desde
las polfticas desarrollistas, particularmente en
America Latina, este modele se ha venido
edificando a traves de treinta anos.

La diferencia actual es que desde su
su rgimi~ntoy pordos decadas fue incuestianable,
y en la actualidad se esta cuestionando desde
muchos lugares. Esto tiene que ver con 10que
decfa anteriormente con respecto al
debilitamiento que esta sufriendo a traves de
diversos campos el "saber absoluto". .

La busqueda y la construcci6n de un
sentido pedag6gico se desarrollan desde las
polfticas educativas actuales con un criterio
tecnicista; pero ese desarrollo ala vez es pr.gducto
de una demanda diversa generada por
necesidades tambiEln diversas que t@rminan
influyendo en las mismas instancias creadoras
de polfticas (por ejemplo el Banco Myndial).
Estas necesidades hacen que distintos s@ctores,
critiquen el predominio de "Ia tecnica"
universalizada par sobre el conocirniento
particularizado.

A la vez, agentes educadores a traves de
disciplinas tales como el psicoanalj~is, la
educaci6n popular, la historia de la educ§ci6n y
desde las propias practicas docentes cotidianas,
apelan a un "cambio de sentido" pedag6gigp con
respecto al que se define polfticamente ~ln las
instancias gubernamentales.

Si abordamos este tema en e3pecial
des de la formacion de docentes, lcqill seria
actualmente el modelo predominant~ y como
se resuelve en este predominio la diversidad
formativa?

En Mexico especfficamente la formaci6n
docente estuvo y esta a cargo de las Escuelas
Normales; pero desde hace unos diez anos
existe la Universidad Pedag6gica, que tiene por
funci6n tambien preparar al docente aunque ya
a traves de una carrera universitaria: la
Iicenciatura.

Ahora existen las dos formaciones, y son



heterogeneas, distintas: una se fund6 pensando
en c6mo educar docentes de nivel basico con
exigencias que tienen que ver con atender a la
poblaci6n primaria; la otra tiene como criterio
atender a la poblaci6n estudiantil general, pero
con una orientaci6n a la investigaci6n
permanente. Conviven actualmente dos
sentidos: uno vinculado al sector basico
escolarizado, con otro que va mas alia de eso,
que esta relacionado con la escolarizaci6n
superiory el espacio que se ofrece a los maestros
para el perfeccionamiento y la actualizaci6n.

Pero aun considerando esta diferencia de
sentido, de organizaci6n, de aplicaciones, hay
un modelo formativo que subyace de manera
predominante, tanto en instituciones publicas
como privadas, y que es de "corte positivista".

Un elemento que puede considerarse
resolutivo desde la diversidad, puede ser el
deseo que sostienen ciertos sectores de
incorporar a la formaci6n general una parte
humanfstica imprescindible en la actualidad ante
el avance cientlfico-tecnico.

Sin embargo, esta incorporaci6n implica

una problematica: para algunos el humanismo
se concibe como trascendental, universal y fijo;
y en este caso pienso que se tratarfa de una
regresi6n. En Mexico, por ejemplo, los sectores
cat61icos que se presentan tam bien en la gama
de la diversidad, y que aunque hoy esten
exclufdos formalmente del gobierno tienen un
peso importante, estan luchando por el regreso
a esta tendencia.

Los sectores cat6licos mencionados,
como otros, tambiim interesados en la
educaci6n (por ejemplo los empresariales),
forman parte del juego de luchas por el poder
que define las fronteras entre la sociedad
polftica y la civil. j,Cuales son las fronteras
actuales que influyen en el sentido
pedag6gico en construcci6n?

Voya referirme concretamente al caso de
Mexico.

A partir de la revoluci6n de 1929 el Estado
comenz6 a expandirse, a formar parte de la vida
cotidiana de la poblaci6n mediante la escuela y

la organizaci6n comunitaria; aun
en la actualidad existen programas
estatales relacionados con todos
los sectores de la poblaci6n: adultos,
adolescentes, ninos, de diferentes
segmentos laborales, mercados
formales, mercados informales.

Sin embargo, el Estado que
siempre ha penetrado mucho en la
sociedad mexicana hoy se contrae,
dej6 de ser el Estado omnipotente;
pero 10 hace poco a poco, como
tendencia.

No se si este fen6meno se da
pordecisi6n propia, porincapacidad
de seguir manteniendo todos sus
alcances, 0 por las exigencias que
lasociedad civil Ie esta formulando.

La sociedad civil Ie ha
planteado a la sociedad polftica
mexicana una demanda por
espacios de gesti6n desde 1985
hasta la fecha; espacios de
negociaci6n que no habfan side
demandados antes, quizas porque
la sociedad no estaba en estos
terminos organizada como para
plantearlos.

Pero hay que considerar el
peligro que ala vez generan estos
espacios de decisi6n civil, porque
dentro de esta sociedad las
instancias mejor organizadas
parecen ser las eclesiasticas.

Esto no significa que yo desee
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que el Estado permanezca inmovil. Preferirfa
que la sociedad civil estuviera mejor organizada
para que no fuera tan facil para los sectores
religiosos organizados y para los sectores
empresariales ya mencionados, ocupar ellugar
que ocupa hoy la sociedad polltica.

Desde este lugar ocupado por la
sociedad politica, en la actualidad se demanda
un "crecimiento" educativo de acuerdo a los
avances cientifico-tecnicos. l Que relacion
existe entre esta demanda y las provenientes
del contexto economico, nuevamente
considerando el plano de la formacion
docente?

Existe una relacion entre la demanda
polltico-pedagogica, cientffico-tecnica, y la
organizacion economica que exige al sistema
educativo potenciales tecnologicos.

No es tan fuerte esta relacion con el
normalismo, me refiero a la formacion docente
baslca en sf. Pero en 10 que concierne a la
profesi6n magisterial en general, a todos los
docentes, investigadores 0 personas que aspiren
a cargos en relacion con la educacion, hoy se les
exige productividad, excelencia, eficiencia,
avaladas por una clara filosoffa empresarial.

Ahora hay que analizar con que "choca"
esta ideologfa. Es muy diffcil que a un docente 0

a un investigador se Ie impongan este tipo de
criterios cuando el trabajo que realiza 0 los
productos que de ese trabajo se derivan, pasan
porotro lugar. Pasan, no poria cantidad 0 porlos
kgs. de material producido, sino por la calidad de
los procesos que se vinieron generando en
terminos educativos.

Es decir, personalmente no me importa
cuantos alumnos egresan sino como egresan.
Se ha hecho mucho enfasis en que "todos
salgan", pero el asunto es a costa de que estan
saliendo. Por 10 generallas medidas remediales
con respecto a la deserci6n y a la reprobaci6n
escolar no consideran los problemas
esencialmente cualitativos.

En sfntesis, las medidas eficientistas y
mercantilistas (por ejemplo tam bien a traves de
premios 0 recompensas conciliatorias), no
concuerdan con el tipo de trabajo de los docentes
o investigadores.

Para finalizar, lPodria declrse que la
forma de esta heterogeneidad actual,
condicionada por una demanda economica
mas homogenea en cuanto a sus criterios,
es la causa de la dificultad de articulacion
pedagogica?

La desarticulacion y la falta de coordinaci6n
son constantes en esta heterogeneidad
educativa, pero no se reducen a esta.

La situacion esta a la vez relacionada con
una historia propia de las instituciones, que
surge de una lucha social mediatizada por
pollticas espedficas que se dan en momentos
y espacios particulares.

Estas pollticas van marcando prioridades,
orientaciones, criterios, que pueden venir desde
Ministerios, desde el Banco Mundial, desde la
UNESCO. Ante los cambios politicos puede
suceder que las instituciones permanezcan 0

que desaparezcan. Las que permanecen tienen
que convivir con las nuevas organizaciones que
se generan; y pueden hacerlo coordinadamente
o no, de acuerdo a los intereses sociales que se
manifiesten.

La coordinaci6n es un elemento
fundamental, indispensable. Las formaciones
previas y posteriores requieren de un hilo
conductor que no permita las repeticiones de
esfuerzos, las contradicciones en las IIneas
curriculares y entre conocimientos espedficos.

Esta coordinacion es entonces deseable
y posible, aunque diffcil; esto es asf porque cada
.instituci6n tiene su propia historia condicionante
ya mencionada. Pero como la articulaci6n no va
en contra de lashistorias, se trata entonces de
intentar tomar en cuenta alas mismas para ver
que elementos comunes, democratizadores, se
pueden rescatar en cada institucion.


