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Resumen
-

dad Juárez en el contexto de las políticas educativas neoliberales implementadas 
por el Estado mexicano. Se destacan las principales reformas en las universidades: 

la demanda de la calidad educativa concebida desde los elementos de la produc-

profesionales emprendedores y capaces de resolver problemas. Los cambios en las 
universidades estudiadas indican que su funcionamiento responde a las demandas 
del mercado laboral, el avance tecnológico y la nueva gestión de la producción. 

Abstract
This paper aims to analyze the changes which occurred in the neoliberal educational 
policies, implemented by the Mexican government, in three public universities at 
Ciudad Juarez. The major reforms in these universities are: the curriculum design on 

-

of Constructive Pedagogy to educate enterprising professionals, able to cope with 
diverse problems. The changes which occurred in the aforementioned universities 

-
vances, and the new management of the production. 
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Introducción
El entorno económico y tecnológico deman-

-
to, las universidades han reformado el currículo, 
estableciendo un enfoque que privilegia compe-
tencias en el saber hacer, exige calidad educa-
tiva medida con parámetros de la producción y 
asume la evaluación como condición que otorga 

de la universidad. En las aulas, se pretende cam-
biar la enseñanza tradicional por una pedagogía 
centrada en el aprendizaje, orientada a formar 
profesionales emprendedores y capaces de re-

-
cado laboral.

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ), la Universidad Tecnológica de Ciu-
dad Juárez (UTCJ) y la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH)1, se reestructuraron los 
programas académicos para agregar a la globali-
zación económica y cultural y, según su misión, 
propiciar el desarrollo regional. Esto hace que la 
educación superior sea parte de la infraestructura 
económica para conformar las nuevas capacida-
des técnicas y el método de producción toyotis-
ta2. Conseguirlo entraña que las universidades 
adopten las políticas de organismos internacio-

1 En la ciudad existe la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS), extensión conocida como la UACH por la sociedad 
y los medios de difusión. En el texto se usará indistintamente 
UACH y FCPS.

2 El toyotismo lo creó Taichi Ohno en los años 50 a 60. Entre 
sus estrategias de producción se encuentran los círculos de 

aspira a crear una fuerza de trabajo autónoma, innovadora y 
polivalente para superar al taylorismo que produce de manera 
intensa, mecánica e individualista. Véase Coriat (2000) y 
Ogliastri (1988).

nales para implementar prácticas comunes, tales 
como la competencia por recursos y la adopción 
de la planeación estratégica para el cambio ins-
titucional.

Políticas neoliberales en México
La transformación de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) mexicanas por causa 
de las políticas denominadas neoliberales empe-
zó en los 80, en el marco de la apertura comercial 
y de innovación tecnológica. En el gobierno de 
Miguel de la Madrid, se fortaleció la estrategia 
de ligar el curriculum universitario con las de-

privilegió desde entonces los aspectos técnicos 
y restringió la formación ciudadana. Se acusaba 

y de mala calidad, lo que a la larga fue la puerta 
-

da por una evaluación que, en los 90, se constitu-
yó en el dispositivo de control que condicionó el 

Con la entrada en vigencia del Tratado de 

Estados Unidos y Canadá en 1992, Carlos Sa-
linas intentó consolidar el vínculo de la educa-
ción superior con las exigencias de la economía. 
Con el TLC, en efecto, se abolieron las tarifas 
aduaneras de los productos industriales y se des-
reguló el servicio de la educación superior. La 
educación se incluyó en las negociaciones de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) para 
quitar obstáculos a la inversión extranjera en 
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este rubro y para la movilidad estudiantil. Una 

secuela de ello fue la mercantilización. La ideo-

logía de la educación como oportunidad sujeta 

al mercado induce a un proceso de selección más 

académico que social, que se hace visible en las 

altas colegiaturas (Aboites, 2009). La experien-

cia latinoamericana indica entonces que los TLC 

son una imposición, en la que no participan ni el 

colectivo académico ni la comunidad y en esa 

imposición la educación se ha tasado como un 

en la década de los 90, Ernesto Zedillo impul-

só las universidades tecnológicas y en el siglo 

XXI, Vicente Fox profundizó el impulso de la 

competitividad del país y de las personas ante la 

globalización. 

en la política neoliberal la educación superior 

es una variable dependiente del mercado y de 

la producción global para capacitar y reciclar la 

mano de obra, ofertar servicios a las empresas y 

para la formación axiológica. En una dirección 

semejante, Arteaga (2004) sostiene que la Aso-

ciación Nacional de Universidades e Institucio-

nes de Educación Superior le asigna un carácter 

instrumental a la educación superior y alimenta 

la competencia entre universidades públicas y 

entre las corporativas ligadas a las empresas, a 

lo que las IES han respondido con la directriz de 

formar profesionales en la informática, empren-

dedores y que desarrollen sus propias empresas 

en el marco de la llamada sociedad del conoci-

miento.

Conviene recordar que el neoliberalismo 
privilegia la libertad económica y la acción in-
dividual para, según su discurso, arribar a una 
sociedad más equitativa y democrática. En los 
80, Ronald Reagan en Estados Unidos y Mar-
garet Thatcher en Inglaterra fueron los promoto-
res del neoliberalismo, que luego fue adoptado 
por los gobiernos socialdemócratas europeos y 
por los de América Latina. Un rasgo central del 
mencionado neoliberalismo es el de privatizar 
los sectores manejados por el Estado en favor de 
la iniciativa privada, incluyendo a la educación. 
De modo que los ejes principales de las reformas 
neoliberales son: privatización, desregulación y 
reducción del gasto social.

Basado en las ideas de Milton Friedman, Or-
nelas (2009) sostiene que el neoliberalismo con-
sidera a la educación superior pública como un 
obstáculo para la libertad educativa porque es 

aportados por los gobiernos coartan la partici-
pación de otros agentes que proveen el servicio 
educativo. Se cree que un mercado educativo es 

-
tre empresas. En el marco de la educación como 
industria, según Friedman (citado por Ornelas, 
2009, p. 90), “…solo sobrevivirán las escuelas 

que solo continúan los restaurantes y los bares 
-

vera que cuando se inundó Nueva Orleans de-

tragedia para proponer una reforma del sistema 
educativo que buscaba su privatización. El re-
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sultado fue la desaparición de 119 escuelas pú-
blicas, el despido del profesorado y la reducción 
salarial a quienes pudieron contratarse de nuevo.

Las políticas de Friedman se implantaron en 
Chile durante el gobierno de Augusto Pinochet 

y en especial la superior, se privatizaron. Se nu-

a las privadas con los bonos (vouchers) para que 
cualquier persona pagara la escuela de su pre-
ferencia. Casi 40 años después, el estudiantado 
chileno salió a manifestarse en junio de 2011, 
para que la escuela sea pública y la gente más 
pobre pueda ingresar a la universidad. Se preten-
de que cesen los cobros en la educación superior 
de hasta mil dólares y abolir los altos intereses a 
pagar después de recibir un crédito para estudiar 
una licenciatura. 

En contraparte, México sigue a las políticas 
neoliberales desde inicios del siglo XXI. Un 
ejemplo de profundización de la administración 
gerencial es la Universidad Nacional Autónoma 

100 universidades del mundo. Declara su rector 
(La Jornada, 2006) que la universidad: “Pasa 
la prueba y la pasa muy bien” porque recibió el 

-
ción de un sistema de gestión de calidad en sus 
servicios administrativos, con lo que se convirtió 
en la primera institución educativa del país que 
obtiene este reconocimiento internacional”. La 

liderazgo: así-la-UNAM-se-ubica-a-la-vanguar-

dia-de-las-instituciones-de-educación-superior-
del-país. Después de la aceptación de la inter-
vención del Estado y el discurso de la compe-
tencia: “Esta casa de estudios deberá mantener 
la calidad y someterse a evaluaciones periódicas 
para ser cada vez mejor y un orgullo nacional 

discurso es la adopción de la planeación estraté-
gica donde “[…] el mayor éxito logrado fue el 
trabajo de coordinación para homologar los pro-
cesos básicos y armonizar los procedimientos, 
formularios, la documentación de movimientos 
de personal, prestaciones, servicios […] y con-
trol presupuestal”.

El argumento central para cambiar la univer-
sidad y la educación superior fue que el modelo 
de vinculación entre ambas se agotó. También se 
arguyó que la expansión de las universidades no 
trajo un cambio cualitativo en la formación ni 
en su nexo con el mundo laboral. La movilidad 
social se estancó, la investigación no se adaptó 
a los requerimientos económicos ni sociales. 
Ante este panorama, la educación dejó de ser un 
derecho, se establecieron exámenes de ingreso 
más rigurosos, se quitó poder al sindicalismo 
universitario, el profesorado perdió poder ad-
quisitivo y se creó la evaluación al desempeño 
de su productividad académica para obtener una 
remuneración extra. El mercado se convirtió en 
el referente de la vida social y política, arribó 
a la educación como una exigencia para formar 
recursos humanos adaptables a los incesantes 
cambios tecnológicos y de gestión de la produc-
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enseñanza centrada en el aprendizaje y las IES 
se tornaron en prestadoras de servicios. 

La planeación estratégica: en busca del li-
derazgo

En el siglo XXI, la competencia sana y la 
-

lización. Las universidades aceptan la cultura 
empresarial y la burocratización de sus proce-
sos administrativos y académicos bajo el para-
digma del ISO 9001:2000. Así, las universida-
des se apoyan en la planeación estratégica para 
alcanzar el liderazgo educativo, fundando una 
nueva burocracia en oposición a las empresas 

funcionamiento (Leite, 1996). La ideología de la 
sana competencia se difunde entre estudiantes y 
docentes, la misión ahora es la mejora continua, 
lograr acreditación de los programas como sím-

los procesos administrativos en la UACJ, UTCJ 
y UACH.

Con la planeación estratégica, las universida-
des, surgidas en distintos momentos, homoge-
nizan su funcionamiento. La UACJ, por ejem-

regional en las postrimerías del llamado estado 
de bienestar (1973), cuando la expansión de la 
educación superior se apreciaba como una inver-
sión y no como un gasto. En contraste, la UTCJ 
(1999) se erigió en tiempos de globalización 
como una alternativa del Estado a las carreras 
tradicionales de licenciatura. La UACH (1954) 
nacida sin autonomía y ligada a sectores popu-

lares de la sociedad, profesorado y estudiantado 
logró la autonomía, la paridad en los consejos 
técnicos y el consejo universitario, y abolió la 
reelección de los rectores3. 

Aun con sus diferencias, es factible englo-
bar puntos en común en las tres universidades: 
enuncian una misión destacando su competencia 
distintiva y una visión como el futuro deseado, 
pero que se construye en el presente. Aspiran 
al liderazgo regional, asumen las políticas de 
evaluación y acreditación externas de que les 
provean recursos para ampliar la infraestructu-

90004

ingreso y egreso como indicadores de la perti-

congruentes con el mercado laboral y los cursos 
de sustitución de tesis para incrementar la tasa 
de titulación. 

Ahora las universidades asumen la adminis-
-

colar a través de sistemas de supervisión y ges-
tión de la calidad que intentan borrar su esencia 
anárquica. La calidad educativa es una variable 
mensurable y estandarizada para el mejora-

3 En mayo de 1969, se fundó en Ciudad Juárez la Escuela de 
Administración Pública y Ciencias Políticas y a mediados 
de los 80 se transformó en Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.

4 El ISO es la International Organization of Standarization con 
sede en Suiza. Su objetivo es estandarizar todas las normas 
de calidad a escala mundial. En México en 1989 se formó un 
comité para elaborar las Normas Mexicanas de Control de 
Calidad equivalentes a ISO 9000. La versión ISO 9001:2000 
es un sistema de gestión de la calidad enfocado en los procesos 
y las áreas técnicas (Novelo, 2002).
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miento del servicio educativo. La acreditación 

institucional, avalan la legitimidad social de las 
universidades y fomentan la disputa por el alum-
nado, con un curriculum en el que destacan los 
conocimientos, habilidades y actitudes deseables 
para el empleador. 

El curriculum para el éxito y el autoem-
pleo 

La elaboración curricular y su práctica es un 

-
tinente para la exigencia del sector productivo, 
como la opción de Técnico Superior Universi-
tario (TSU) para desconcentrar la demanda en 
las licenciaturas. El interés por ligar la educación 
y el empleo mediante el curriculum basado en 

saber hacer la-
boral y conformar personas emprendedoras que 

contexto. 

La formación en competencias se sintetiza en 
la generación de conductas, acciones y resulta-
dos evidentes, mensurables y pertinentes para un 
puesto de trabajo (Silva, 2009). Otra característi-
ca es el predominio de lo práctico sobre lo teóri-
co (como si fueran excluyentes), privilegiando la 
formación en habilidades técnicas y relegando la 
teoría como factor de análisis. En el aula, sigue 
vigente la manera tradicional de impartir clases: 
el profesorado mantiene su papel de guía, mo-
delo, administrador del tiempo apoyado en las 

actividades y responde exámenes que abonan 
poco a su autonomía y creatividad. 

Al curriculum en competencias se agrega uno 
paralelo que difunde al estudiantado una menta-
lidad emprendedora, de trabajo en equipo, de li-
derazgo, de mejora continua, de responsabilidad 

el curriculum desde un enfoque técnico, con un 
plan de estudios que evalúa y mide objetivos y 
resultados, descartando las implicaciones ideo-
lógicas, políticas y del poder en su diseño. La 
planta académica reduce su papel a operar el 
currículo, no toma decisiones más allá de cómo 
enseñar. El trabajo docente depende de expertos 
externos al hecho educativo, que le dicta recetas 
de cómo hacer bien las cosas, sin inmiscuir sus 
valores, ética y cultura. 

En Ciudad Juárez puede constatarse que las 
carreras en las universidades públicas respon-
den, en general, a la demanda de la maquiladora. 
En la UACJ la matrícula en las carreras de Inge-
niería aumentó y se crearon Mecatrónica y la op-
ción en TSU, se aplican los exámenes de egreso 
Ceneval, que miden la pertinencia curricular en 
el mercado de trabajo, según sus impulsores. La 
UTCJ incorporó las carreras de Mantenimiento 
Industrial, Electricidad y Electrónica, y Mecatró-
nica en consonancia con la vinculación escuela-
empresa. En la UTCJ intervienen representantes 

los contenidos y en la elección de los programas 
que ofrece la institución. La UACH orientó la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales a la 
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Administración Aduanera y, a Ciencias de la Co-
municación, se le agregó la opción de desarrollo 
organizacional. En agosto de 2006, empezó un 
nuevo plan de estudios en ocho semestres en la 
licenciatura, se agregarán seis materias optativas 
y quienes acrediten seis semestres recibirán una 
constancia de TSU.

Es adecuado conectar a la universidad con 
el aparato productivo, pero el problema es que 
la industria maquiladora en Ciudad Juárez no 
reinvierte sus ganancias en el país y sufre crisis 
recurrentes (Silva, 2004). Tras los cambios, se 

-
cudándose en el interés de la Nación o en las ne-
cesidades del estudiantado, pero que en realidad 
tiene poca relación con la cotidianidad escolar y 
mucho “…con los procesos de legitimación pro-
pios de las sociedades industriales contemporá-

28). De este modo, en las reformas prevalece la 
retórica de la intervención administrativa enfo-
cada al cambio institucional para un mundo que 
parece secuenciado, jerárquico y taxonómico 

-
lum en competencias se orienta a capacitar en 
la solución de problemas de la producción y al 
aprendizaje laboral. Las competencias necesa-
rias para el profesional serán la capacidad de tra-
bajar en equipo y la sociabilidad para la organi-
zación, cultivando una actitud de calidad frente 
a su propia tarea y de superar las expectativas 
del cliente.

Paradójicamente, la práctica no responde al 

discurso. En el curriculum en competencias, el 
-

les en la enseñanza. Continúa la pedagogía de la 
tecnología educativa con objetivos operacionales 
traducidos en conocimientos, habilidades y va-
lores para el profesional universal
sus capacidades de una empresa a otra que produ-
ce con el sistema toyotista. Esto detiene los inten-
tos por aplicar pedagogía centrada en el aprendi-
zaje del estudiantado o constructivista, como se 
postula en las tres universidades5. Por tanto, es 
discutible que las universidades formen para el 
trabajo en labores de ejecución, no de diseño, y 
que sea el empleador quien determine el índice de 
calidad profesional. 

La calidad tasada por el mercado
En la llamada sociedad del conocimiento, 

la calidad de la educación, como cualquier otro 
servicio, depende del mercado en un contexto 
de recortes presupuestales. Los elementos de la 

políticos y administradores, quienes los sinteti-

El léxico propio de la empresa se aprecia al nom-
brar al vínculo docente-estudiante proveedor-
cliente, y las universidades enuncian su misión 
y visión borrando sus particularidades, transfor-

5 En la UACJ se instituyó en el 2004 el Programa de 
Implementación del Modelo Educativo para capacitar a 
los maestros y las maestras en la pedagogía constructivista. 
La UTCJ inició en febrero de 2005 el Diplomado en 
Constructivismo. En la UACH, en agosto de 2006 comenzó la 
formación de profesionistas autodidactas. El constructivismo 
se plantea como alternativa a la corriente conductista de 
enseñanza que genera sujetos pasivos. Con los aportes de 

formar sujetos activos, creativos y autónomos para la sociedad 
del conocimiento.
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mándose en prestadoras de servicio educativo. 
Por otro lado, se concibe a la calidad en educa-
ción para mejorar las condiciones de vida de la 
población o se le asigna la responsabilidad del 

una enseñanza de excelencia, se le actualiza en el 

tarea.

Se considera a la escuela incapaz de difundir 
los conocimientos adecuados y las capacidades 
útiles para la economía. Se le responsabiliza, en 
cambio, del descenso de la productividad, del 
desempleo, la pobreza y la pérdida de competiti-
vidad internacional. Los encargados de la educa-

plantearon mejorar la enseñanza con la adminis-
tración gerencial de las escuelas y someterlas a 
las reglas del mercado. Introdujeron requisitos 
más rigurosos para el acceso a las universidades, 
la estandarización del conocimiento y la com-
probación de habilidades con exámenes nacio-
nales de egreso. La UACJ, la UTCJ y la UACH 
como prestadoras de servicio encuentran la cali-
dad cuando llenan las expectativas del usuario-
estudiante. El grado de satisfacción del cliente se 
conoce midiendo, entre otros, las instalaciones, 
los resultados de los exámenes, las publicaciones, 
la gestión de recursos y el trabajo académico.

Para una parte del profesorado y la adminis-
tración, el alumnado es un producto y el merca-
do laboral es el cliente que recibirá su capacidad 

de uniformidad y de predictibilidad de la fuerza 

de trabajo prevista por los empleadores, volvien-
do una cosa al estudiantado (Barnett, 2001). En 
contraste, otra parte piensa que la calidad no es 

aislado de cada institución. Rechaza que la cali-
dad solo forma un profesional con una mentali-
dad competitiva y sin compromiso social. Aun 
con variantes para el profesorado, la calidad cer-

buena imagen. 

El discurso hegemónico compendia la idea de 
calidad en la inquietud de cómo construir escue-

acreditación externa representa una ventaja com-
petitiva en la lógica del mercado educativo, es 
sinónimo de calidad y de transformación de las 

-
-

nir la calidad y programas de estudio que relegan 
necesidades regionales.

En el debate sobre la calidad educativa avan-
za la postura extrínseca a las universidades que 
establece estándares y conceptos de la jerga em-
presarial. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una ingeniería pedagógica similar a la fábrica 
con tiempos y movimientos. Según Rama (2006), 
los sistemas de aseguramiento de la calidad en la 
sociedad del conocimiento permiten mayor mo-
vilidad de la mano de obra y sirven para regular 
la competencia en el mercado educativo. Y, en 
síntesis, los parámetros de la calidad arraigan el 

-
bre la academia, a través de la evaluación.
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La evaluación: la exclusión legítima
La evaluación promovida por el Estado se es-

tima ineludible y cierra el círculo de las reformas 
para la renovación curricular, académica y admi-
nistrativa en las universidades, porque, según el 

-
dad de la enseñanza. La evaluación educativa en 
México contiene una racionalidad instrumental, 

cumplimiento de los planes estatales y condicio-
na los recursos extraordinarios a las IES. En con-
traparte, contrae la autonomía universitaria, ya 
que, por ejemplo, el profesorado no interviene 
en la determinación de los criterios para evaluar 
programas ni en los requisitos de ingreso ni en 
las reglas de su desempeño docente que condi-
cionan su remuneración salarial.

La evaluación del ingreso del estudiantado es 
el examen del Centro Nacional de la Evaluación 
(Ceneval), pero este resulta innecesario porque 
cuando la solicitud de un programa no supera 
la oferta, se admiten todos los aspirantes. Para 
evitar la elaboración de tesis, el examen de egre-
so de licenciatura (EGEL) es el referente para 
obtener el título de licenciatura y es, además, 
indicador de pertinencia curricular, pues supone 
que prepara profesionistas aptos para el desem-
peño laboral. El EGEL se cuestiona porque es un 
control de la calidad profesional de egreso des-
de la perspectiva de los empleadores que fuerza 
el cambio en los planes y contenidos de estudio 
(Aboites, 2001). Por otro lado, apenas mide los 
conocimientos mínimos para ejercer una profe-

para que el empleador elija al profesional con 

para revisar los planes de estudio y al estudian-
tado como un valor agregado al solicitar un em-
pleo. 

En referencia a la productividad docente, el 
profesorado participa en un programa de estímu-
los para obtener ingresos adicionales al salario, 
mediante un concurso por una bolsa de dinero 
denominado evaluación, pero en realidad es un 
pago al mérito desechado en Estados Unidos 
(Barrón et al., 1997, p. 131). Por su parte, el 
estudiantado evalúa a la planta académica con 

formato que impide el diálogo entre los actores 
del hecho educativo. En la cotidianidad, la plan-
ta académica se mofa de ambas evaluaciones, al 
programa de estímulos lo llama tortibonos6, y 
a la encuesta de opinión del alumnado la toma 
como una venganza. Para el estudiantado, eva-
luar al docente es intrascendente, pues considera 
que este no cambia con sus críticas. Otro efecto 
es el incremento del poder del estudiantado por-
que al profesorado se le obliga, tácitamente, a 
“darles lo que desean” (Barnett, 2002, p. 78), en 
una política de satisfacción las expectativas del 
cliente. 

Los hallazgos de los estudios nacionales 
sobre los estímulos al profesorado (Izquierdo, 
2000) y del Programa Nacional de Educación 

6 Es la combinación de las palabras tortilla, uno de los alimentos 
más populares en México, y bonos por su representación en 
dinero extramensual. 
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2001-2006, coinciden con los encontrados en 
la UACJ, UTCJ y UACH (Silva, 2009) en que 
no aumentaron la productividad docente ni la 
calidad, y en cambio excluyeron a maestros y 
maestras por no cumplir requisitos de antigüe-
dad, grado académico o trabajar por honorarios. 
En su afán por mejorar su ingreso el profesorado 
pierde autonomía y consiente un sistema de tra-
bajo que normaliza y racionaliza su labor. Otros 
efectos son el incremento del individualismo y 
la competencia entre colegas, así como el aleja-
miento de la sociedad porque los puntajes otor-
gados por la venta de servicios son mayores que 
por vincularse con la comunidad.

En suma, en la cotidianidad de las universi-
dades de Ciudad Juárez, la evaluación no trajo 

-
cen por recursos, no por mejorar su trabajo, y 
porque ni siquiera existen muestras de su tras-
cendencia en la vinculación con el aparato pro-
ductivo.

La orientación de la educación hacia la 
economía 

La búsqueda de la correspondencia entre edu-
cación y economía no es reciente, como tampoco 
la acción del Estado para lograrla. Después del 
año mil, los nuevos modos de producción forta-
lecieron la relación entre la ciencia y el trabajo 
manual especializado y las escuelas se conso-
lidaron para formar personas no limitadas a un 
proceso imitativo (Alighiero, 2006). En el siglo 
XX, Galbraith (1969, citado por Barnett, 2002, 

p. 227) aseveraba que la universidad se había 
acomodado excesivamente a la economía. Fo-
llari (2008) señala, por su parte, que es un des-

que la libertad de mercado se rige por el lucro.

En este contexto, una pregunta central es si 
las reformas generaron más equidad o mayor 
exclusión. Actualmente se renueva la visión del 
capital humano y el papel de las universidades 
como formadoras de fuerza laboral. La educa-
ción superior como derecho social, se ha trocado 
en un servicio al que solo accede quien puede 
pagarla, porque el principal objetivo es incre-
mentar la competitividad en la economía del 
conocimiento que produce con el paradigma to-
yotista. El conocimiento es un insumo y un valor 

-

razón tecnológica y, por lo tanto, se mercantiliza.

Para Barnett (2002), la sociedad evalúa el 
conocimiento por su capacidad para producir 
un valor que generalmente es económico, prag-

comerciales o producción industrial. Es un co-
-

bre el mundo y cuyos efectos pueden medirse y 
predecirse. Con la tendencia a comercializar el 
conocimiento y la investigación, se desdibuja el 
propósito de la universidad mexicana de ayudar 
al desarrollo nacional. Aunque en Ciudad Juárez 
se ensalce, entonces, el desarrollo de las tecno-
logías y la complejidad de los nuevos puestos 
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de trabajo en las maquiladoras, México ocupa el 
rol de ensamblador del diseño de las matrices. 

trabajo en equipo, por eso la orientación de la 
educación superior privilegia la conformación 
de fuerza de trabajo y no la formación para la 
democracia social, la ciudadanía o la liberación.

En la sociedad del conocimiento, los organis-

los aprendizajes a escala mundial. Con estudios 
como el de Jacques Delors y sus cuatro pilares 
de la educación o el de Morin, que delineó po-
líticas educativas globales con sus Siete Saberes 
Necesarios, la UNESCO advierte la visión he-
gemónica universal a seguir en educación: “Hay 
siete saberes ‘fundamentales’ que la educación 
debería tratar en cualquier sociedad y cultura sin 
excepción alguna ni rechazo según los usos y las 
reglas propias de cada sociedad y de cada cultu-
ra” (Morin, 2001, p. 13). Estas propuestas tras-
cienden, pero sin deliberar en el impulso al pen-
samiento único. Agrega el autor, en concordan-
cia con la línea cognitiva del aprendizaje, la ne-
cesidad de estudiar las características cerebrales, 
mentales y culturales del conocimiento humano, 
y reivindica la pertinencia del conocimiento en 
un mundo complejo, además, de enseñar la con-
dición humana, moverse en la incertidumbre y 
educar para la paz.

En una perspectiva opuesta, Villaseñor (2003) 
destaca el carácter plural, universal y no dogmá-
tico de la universidad, la democracia en la ges-
tión institucional y los objetivos al servicio de 

la sociedad en extenso, conviviendo con la ten-

gubernamental. En consecuencia, los objetivos 
de la educación superior serían el cultivo del 
conocimiento y la resolución de problemas, de-
pendiendo de las condiciones histórico-sociales. 
Sostiene Villaseñor que cuando nació la universi-
dad no existía discriminación por motivos socia-
les, económicos, culturales, de edad o raciales. 
El universitario lo era en lo colectivo, no en lo 
individual, se otorgaban diplomas y títulos con 
validez universal. También para Yurén (1997), la 

espacio para el cultivo del saber, es autónoma, 

con la ciencia y la conciencia, ligada con cultura 
para la transformación y emancipación social. 
No se subordina al Estado sino que se vincula 
a la sociedad, en un ideal de universidad social 
creadora de un sujeto ético-político.

Por su parte, el Estado le asigna a la univer-
sidad la función social de colaborar al desarro-
llo sustentable, a la cultura de paz, al respeto a 
los derechos humanos, a la vinculación con el 
mundo del trabajo, al desarrollo integral del es-
tudiantado. Propósitos loables, pero irrealizables 
sin el concurso de los demás sectores sociales, 
entre ellos, la propia universidad. En principio, 
es conveniente que la universidad se actualice en 
consonancia con las reformas del país, pero sin 
imposiciones ni decisiones unilaterales del Esta-
do, es decir, no solo desde la lógica del mercado 
o como copia del modelo pragmático norteame-
ricano. Tampoco bajo la hipótesis de que la uni-
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con parámetros de las instituciones privadas. Al 

argumento es demagógico y arguye que en paí-
ses como Alemania todas las universidades son 
públicas y es una de las cuatro potencias mun-
diales en ciencia. Por demás, sería inapropiado 
enterrar el legado de la revolución mexicana en 
el sentido de que la educación sirva para promo-
ver la conciencia solidaria, la distribución equi-
tativa de la riqueza y el poder en la sociedad, 
además de combatir el fanatismo y los prejuicios 
de la Iglesia.

Una alternativa deseable sería fortalecer la 
-

mica de la administración estatal, que destina 
grandes recursos a las funciones de control en las 
IES, que tiende a convertirse en una institución 
social y económica de producción y transferen-
cia de servicios, conocimientos y aprendizajes 

Camino seguido por las universidades públicas 
de Ciudad Juárez, que reciben las propuestas 
curriculares en competencias con parámetros de 
calidad y de evaluación para la competitividad 
sin mayor debate. Prevalece, en académicos y 
directivos, el enfoque pragmático o ineludible de 
reformarse para obtener recursos y adaptarlos al 
espacio concreto de cada universidad. El futuro 

-
dades con el mercado laboral, desde una visión 
de la teoría de la correspondencia renovada, pero 
que no anula las contradicciones, tensiones y re-
sistencias propias de las escuelas.

En este sentido, la Universidad Autónoma de 

una alternativa a la lógica de la mercantilización 
de la educación superior. En respuesta al examen 
único de Ceneval, el ingreso a las licenciaturas 
en esta universidad es por sorteo, sin importar 

-
do decoroso sin necesidad de programas de es-
tímulos. La docencia no se reduce al aula, sino 
que se dedica más tiempo a la investigación y 

sociedad antes que con el empresariado y la 
búsqueda de la rentabilidad educativa, pues se 

y el estudiantado puede elegir cualquier mate-
ria, no hay seriación porque se trata de formar 
un ser con pensamiento crítico que no asuma 
la falsa separación entre las ciencias sociales y 
naturales. El trabajo colegiado del profesorado 
se concibe como un compromiso con la institu-
ción, el alumnado y consigo mismo. De ahí que 
se pretenda evitar la rutina, la burocratización y 
el convertirse en un espacio de jerarquías y de 
separación de la planta académica para alcanzar 
espacios de colaboración colectiva. 

En contraste, la UACJ, UTCJ y UACH in-
-

cación de competencias didácticas en el modelo 
educativo basado en el constructivismo y forta-
lecen los sistemas de evaluación de la producti-
vidad académica. La acreditación de programas 
se observa como una competencia distintiva y es 
sinónimo de calidad educativa ante la sociedad. 

-
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ría de Educación Pública, la UACJ cuenta con 
el 100% de carreras acreditadas y se ubica en el 
cuarto lugar nacional. También se fomentan los 
concursos de emprendedores para formar profe-
sionales microempresarios.

En su afán por obtener recursos adicionales, 
la UACJ registró su marca, escudo, colores y 
emblemas para comercializarlos y cobrar dere-
chos de uso. La UACH publicita diversos servi-
cios de asesoría y diseño en comunicación. La 
UTCJ abre sus instalaciones a las grandes ma-
quiladoras para capacitar a su personal, pero la 
vinculación todavía no llega a que el profesora-
do de la institución se encargue del diseño de los 
cursos y tampoco hay intercambio de tecnología. 

Conclusiones
El texto presentado se circunscribe al aná-

lisis de la transformación en tres universidades 
públicas de Ciudad Juárez con relación a las 
políticas neoliberales. Aunque se advierten mo-

-
des en México, no se pretenden generalizar las 
experiencias descritas. Pero sí puede observarse 
la homogeneidad de procesos en el sentido de 
orientar el currículo en competencias propias del 
mercado laboral, la calidad como sinónimo de 

para competir por recursos del Estado.

pues para muchas personas los cambios anota-
dos son adecuados para disminuir el desempleo 
profesional, mejorar las capacidades laborales 

y el funcionamiento de las universidades. Otros 

IES juarenses acrecentaron el acceso a un puesto 
de trabajo, si la calidad de egreso medida con 
puntajes representa una mejor formación profe-
sional, y si la evaluación del trabajo académico 
aumentó la productividad intelectual del profe-
sorado.

En referencia a Latinoamérica, es factible en-
contrar coincidencias en relación con los suce-
sos de las universidades juarenses. En Frigerio 

-
puestal permitió el ingreso de las leyes del mer-
cado para regular la educación, provocando su 
mercantilización. El Estado empezó a retirarse 

gestión técnica-administrativa en las universida-
-

vidad del sistema. En este sentido, Rama (2006) 
sostiene que una de las etapas de las reformas 
en América Latina es la mercantilización. Otras 
características son la de concebir la educación 
pública con restricciones a su ingreso a través 

-
ciamiento estatal, mayor participación del sector 
privado en las universidades y los créditos edu-

-
ción, igual que en las universidades estudiadas.

Otros cambios son los incentivos al desempe-
ño, diferenciados para aumentar los ingresos del 
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profesorado, que permite excluir a los sindica-
-

mou y Prati (2007) recopilaron experiencias de 
América Latina como la de Argentina, inscritas 
en la tendencia internacional de los programas 
de estímulos o incentivos. En síntesis, la desho-
mologación salarial deterioró los ingresos del 
docente, redujo la autonomía universitaria y pro-

-
démicas y aumentó el estrés universitario debido 

imperiosa necesidad de cursar estudios de pos-
-

señanza, gestión e investigación y la exposición 
a una multiplicidad de evaluaciones. Asimismo, 
se generó un enfrentamiento entre la atención a 
la actividad de enseñanza y a la de investigación.

Volviendo al devenir de las universidades, en 
la frontera norte de México continúa el énfasis 
en la formación de recursos humanos ligada a 
la teoría del capital humano, aspirando a difun-
dir las destrezas pertinentes para los cambios en 
la productividad, la participación ciudadana y la 
movilidad social en el marco de una sociedad 

universal es el de una persona apta para participar 
en la globalización económica, tomar decisiones 
en gestión y organización de la producción, el 
desarrollo de un pensamiento de trabajo en equi-
po e interacción. Se piensa en seres humanos que 

-
cia productiva con la ética y la política. Un in-
dividuo que rastree información, sepa el idioma 
de los negocios globales y tenga una mentalidad 

estratégica. Para las IES se sigue proponiendo 

en evaluaciones y que aumenten los recursos pri-
vados y se refuercen los programas meritocráti-
cos para compensar los salarios del profesorado, 
vincularse con las empresas y lograr la compe-
titividad.

A pesar de todo, es conveniente que la univer-
sidad pública se aparte de la senda de la compe-
tencia, que es generadora de conocimiento como 
un insumo para la producción. Una alternativa 

-
nición del derrotero universitario respecto al uso 
de la investigación y en los planes y programas 
de estudio. En el caso de la UACJ, se inició la 
consulta para diseñar el Plan Institucional de De-
sarrollo con los sectores sociales, empresariales, 
amén del profesorado y estudiantado. Hasta el 
momento no se sabe cuál es el balance del ejer-
cicio. Pero como una golondrina no hace verano, 
es plausible proponer un camino distinto a la ló-
gica neoliberal que, como se ha reiterado, apunta 
a convertir a la universidad en un apéndice del 
mercado laboral para generar una alternativa a 
favor de su nexo con la comunidad.

La propuesta, que no es novedosa, sugiere 
reivindicar la universidad como espacio de de-
liberación política, ideológica, social y econó-
mica, así como ampliar la participación demo-
crática del profesorado y del estudiantado en la 

-
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de pensamiento y pedagógica. Otro anhelo sería 

recuperar a la educación como un bien público 

que el Estado debe garantizar desde una perspec-

tiva de acceso no clasista, no racista, no sexista, 

no etnocéntrico y gratuito. Con esta relación, las 

IES se comprometerán a informar a la sociedad 

cómo se gasta el presupuesto, dirigir su capaci-

dad académica hacia la colectividad y utilizar su 

autonomía para no someterse al control político 

-

les, y pueda vincularse primero a lo público que 

a las empresas. Además, se trataría de convertir-

las en un espacio de inclusión, no restringido a 

formar fuerza de trabajo, sino político y de de-

fensa de la diversidad cultural. 

En conclusión, el pensamiento hegemónico 

neoliberal le asigna a la educación superior el 

papel de apéndice en la inserción de México a la 

globalización del comercio, el empleo y la pro-

ducción. En sentido contrario, se trata de suscitar 

las universidades públicas como un bien público 

o una oportunidad sujeta a las leyes del mercado. 

De retomar a la universidad para el ejercicio de la 

libertad académica y de investigación como con-

dición para participar en la transformación ins-

a la lógica neoliberal tiene el derecho de existir. 

Todo ello para que las universidades públicas en 

Ciudad Juárez analicen las implicaciones de un 

curriculum basado en competencias idóneas para 

la esfera maquiladora y asuman la calidad edu-

-

preguntarse, en últimas, si es posible equilibrar 

la educación con el mercado laboral en el marco 

de la reestructuración de los procesos de produc-

ción, el avance tecnológico, la crisis económica 

y la ideología del empleador.
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