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The-author introduces his articlc makíng .teferenee te tlíe so- 
eial rransformatíons tbat globalization had had as well as: its mate- 
rialization in institutions that nowadays have the p.ower to impose 
social and cultural pattems to the underdevcloped countrics. He. 
explores the eduoatíonal issue basing his argument in the idea that 
there is "in the.gfobalizatien process a tendcncy to assume educátioa 

GlobaJization, fnee tia de -aod public superior .education: notes 
to 'discuSs'. 

E l autor introduce- su al'ti. ísulo refirlen<:lo a l~s tran. sformecíe- 
nes soeiales que ha teaido la gl~balizaeión ~ como a su 
materialización en instituciones que -on la .actual idad poseen . . 

el poder'éle impóner modelos sociales 'Y culturales a los paises.sub- 
desarrollados. Explora el tema dela educación sosteniendo la tesis 
de-que ·el$.i.ste WJa fuerte tenfiencra en el proceso de glo'b.ali;aición a 
oonqebir J'a· educación Cómo un servicio que."clebc\l abrirse a la com- 
petencia d~I seetor privádp. Finalmente, cL_,artículo inQUL'.Siona en 
los porrillos qne-el TLC abre para una masiva privatización dcil sec- 
tor educativo en Centroamérica. 

José Solano A1pízaE 
Director de ta Dirección de Doce.neia-U:nivei:sid!!d Nacional 
Descriplores: 'Tratado de, Isíbre Comercio entre- Améric~ Centta;J.y Estad!}S 
Iloitlos-g16batización-educacj6n superior-cultura. 

Globalización, libre comereío y 
edücacíén supertor pública: .apuntes 
para la discusión 



ARTÍCULOS 48 

Dice Ulrich Beck que la globalizacién es: ",.,.a un buen seguro J'a palabra 
fa la vez slogan y consigna) peor empleada, menos definida, probablemente la 
menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos 
-y sin duda tarnbléo- de los próximos años" (Beck citado por Brunner, 2000) . 

. To~~ndo como punto de partida la referencia que hace Beck acerca de la 
glob1il1~ac1on, debernos señalar que más que un-a palabra o un eslogan, constituye un 
~acrod1s,ct~O que ~mpact;i .la realidad de múltiples maneras y por las más variadas 
';1ªs,. ~ocan~?se en rnterst1~1os con otros di$C:l·ursu¡¡ !l!'.>m0 el neoconservsdor -en el 
runb,t_o político- Y el ncoliberal -en el ámbito eeonórnico-. Ello, en el marco del 
despliegue de un proceso general de.rcestructuraciój¡ de la economía internacional, 

_Au.~quc 7s en la década 'del ochenta cuando conrenzamos a percibir una 
enuncracmn mas. frecuente del concepto y 1na'S profusamente en la década del 
noventa, debernos reconocer que ya desde I" déc ada del ses ta t ' . , · · . ª · , ~n encan ramos 
algunas menciones que, sin nombrarles como tal, aluden a un proceso con esas 

1. Oíobatizacién 
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as a serviee thal has to bé op·1;ned tó th~ prívate sector competerrce. Pinal1y !he 
aro'Cle refers rothe begi:nnjugs that tlre Free Trade Agrecment opens to a massive 
privatízation ofthe frducatio,r¡al sector in Gentral_Amenca. . 

Rste trab""jo busca ofrecer algunas reflexiones .acerca del impacto que la 
glofialii:adón y el libre comercio han veni~o ~enicndo so.b~e nuestras sociedades 
y de manera particular.· sobre una de $_1.1.s principales expresiones culturales como 
lo es la educación pública. La exposición se encuentra organizada en tres sec- 
oiones. En la priméra sección se hace referencia a lo se ha dado en llamar en la 
literafura conte,mporán,ca como "globalización"; conjunto de procesos que se. han 
c0m,:ertido en un terreno abonado y fértil para el despJ legue de las políticas de 
clesregulaci.ón comercial y la internacionalización capitalista, 

En la segunda sección se realiaa un atisbo a algunas de las formas en que se 
ha venido materializando el libre comercio, El Acuerde General sobre Aranceles 
(GATT), e] Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (GAJ:S), la Or- 
g.ani:z;aci,.ón Mundial del Comercio (OMC) expresión orgáñica y juridico-polífica 
de la fuerza y el reconocimiento que tiene cil '-'paradigma écorrerñíctsta'' en el 
escenario po1ftíco intemacional, y una valcira¡;;ióo del c;,apftule l l del Tratado de 
Libre Comercio. 

Finalmente en la tercera y última sección se precisan algunas de las impli- 
eaci'.0.ne~ que trae ap.µejada,<;onsigo la firma del Tratado de. Libre Comercio 1;>ara 
el desarrollo futt¡ro, de lir educación superior pública para que esta continúe sien- , 
do uno de los espacios socioc\lltµraJes por antonomasia, donde tiene &11 asiento el 
p;en~amiento libre y·comprometido con el desarrollo social, económico y cultural 
de nuestros pueblos. 
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caracter~sti6as~ púes se comcn1:ab~ ~; h4bJar é'9rt eforta reiteración del surgí- 
miento de U!lá nueva división iatemaeiorral del tta.~ajQ (Pfe!li;is,;:.b, CE,PAL) que 
'rmplletaría signifiQatiyamcnt~ les prf).,<¡esos productivo~ J las i:elaeienes econq- 
mica~ LO,temaciQnales, lo que exigía la creación de un nuevo marco intemacie- 
nal .que regulara las asimeirfas existentes entro los países desarrollados"{ los 
llamados patses "subclesar.roLtadosr. . 

Cerno tal, el d~ gl0l:lfilízi1ciém, es un concepl:Q polit,éniic.o que"'evo<,;¡J dife- 
rentes .imágeaes segJ.'.rn sea .e]Jugaru horizonte in~Jectual q,esí'j.e el euat i¡,e Ie l'J:IÍ.e- 
rá precl~~; es pq.i: elle que podemos encentrar en la literatura contemporánea las 
más '{ilr\adas n:ie.tafor.as:para apelar a este complejo y· multidimenslonal eonjunfs 
de ¡>l.'0Ce'SOS. 

Entre;} las más cbnocfüas podemos merrcifüiar el eon~épto de ald'ea global 
acuñiráo por 'MaF$l1al r M eLulfarl; el dé T.~r:cera 'i}ia (le Albiíl l;ojler; el de Sicíétlad 
i,rfun11atie.á d~.A<la~1 Sobafi f el de,E<;onom(a,Mundo adelantado por Femaad 
l3raude1 fSp\ano, 200 lJ M.etáfórru.-:-que· expres..ag formas.de ver y comprender las 
aceleradas l:\t3.llsforw.acj0p;es que ha venido experimentando la economía mundial 
a lo lai¡go ge la s(\gµnthl mitad del .siglo XX'. 

Mas anti de estes imágenes, su!¡bEcntes por d'émaS¡ p,ens~r la globaliza- 
ción como un proceso·unidírecdona1, §i'ncrón,ied y p.rede,terminado serta un .p.r: ,S@' 

error, por ·cüantÓ.e'sté m.eue. a s:er el p¡;oduQto,de la ititerseq:íón de un conjunto de 
précesós l!~ lamás vaFiada naturale'Za (económicos, social~;, politic9.s, iecn@I6- 
giéos, cull'Urtfles, filosófi:ifQ'S, ere.) pi:0,cesos"!ul:! se·Cótnp.lementap, yuxtaponen y 
s4p,e.rpoiíen entre sí' para d.atte :eontenidQ y C(?t1poreidad histórica. 

¿Pe gué·wna~er,;a _se· materializa eso que llamamos .globalizadón?, pues 
.biel'.l, eA el ámbíto:Mónórruco se· expresa corno un proceso ,qtteºha ,pemijtido 'el 
sw;g)rnicmt0 de redes y sistemas int,imaeionales de pt.Cduccióu y eom.im~ializaéión 
caract~fi;,ad~s por la velocidad. y el di11añ:i1sm0 de lós pan1p1~-~ lf tas lnno.vgi,cjo- 
nes eieniífico-tecnológioas, asJ como por la vel0tidatl de ¡:>,ropagación y creciente 
simultaneidad e irnpacto de los flujos. de capital, bienes eidea.s, a lo que debemos 
de· sumar la m<1Y()i esp,ec'ializa§ión cti:·10~ citcuit:os,de,comunicacióo -, 

Tanto en e'l pJano ~1;11.ítieo come en el .social podemos decít que la g_Jo- 
balrza,ció,n ha Fep~~seuti\dP un lugar de encuentro y desenouen1ro para t(')do IDJ 
001úunto 'de procesos que van desde la dem'oeratit.lcióu de nuestras societlad.es 
-en términes de una mayor participaeion de la soci~'dá:d civil en los asuntes de 
la vida pública- hasta lá búsq\1~da efe Ja.eq,ui{lad en materia económica, política 
y social y la transfemración ~e lá.s instjtucionese en términes de su estructura y 
sus- füncfones; pero también ha ~ignifieado mayor exclusión social, rcfl~íada en 
el incremento de la pobreza, la· tnarginaeión -de amplios §~ctores de los frut0'S del 
0.recimientp económico, la qansfér<tncia de tareas del sector público 'al privado, 
La geperación deunanueva fonna de analfa1:letismí1 'l'ecnológ.ieo) y l~s cambios 
en l.11s relaciones de proclucdón y pautas de eo;fnportamienlo de amplios sectores 
sociales, por mencionar álgunós. 
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2. Las estrategias de vehiculízación del libre cambio 

. En América Latina el énf'bque.fundamcntalista de la glebalización ha ejer- 
c,.d~ una mfluenc1:a tan abrumadora, que la mayor parte de la intelectualidad or- 
garuca lo ha asumido sin mayores cue·stionamiéntos, materializándose particular- 
mente ·en la década del ochenta e J d · - d I c. • · . .. . . . . , ". n ~ rscno e as ramosas estrategias de ajuste 
estructural Y esta~ih2ac10~ eeonómica que se afirmaban en el supuesto ineludible 
de q~c la eCOJlO~lU.I mundial responde a "fuerzas inexorables" fuera de control de 
los sistemas políticos d , 1 . · · ' · · s Y e 0~ propros estados nacionales (Perrer, 1996). 

Números·9 y. 1 O • l005 - íú-06 

En el ámbíto cultural este, px.oceso se espresa en él l':~º de identidades 
culturales c.onstruidas desde una concepción afirrcaíía en la idea del estarl~-na- 
ción hacia identiifa~c::s culturales tr.ansrerritori?liiiadas y éStructumdas a ~artir de 
una raeionalldad mercantil, que· se basa part1cularmen-te ', en el rnouopolio de la 
industria cultural que ejercen las empresas multinaefonales, y cuyas consecuen- 
cias para la construci.rón' de las ide¡¡tida~~s nacionales pasa por la formación _de 
ciudadanos pasivos.con poea o nula capacidad para comprender de manera crítica 
les; textos e· imágene,s que se le~ presentan cotidianamente y la asitnilaelón de 
patrones tul tura les a,jenos. 

Para algunos autores (dastells, 1989; Brunnet, 2002), la globalÍ.7..aci6r1 debe 
ser comprendida en el marco de la revolución eieríññco-técritca que ha vemdo 
experimentando el mundo eóuternpotánec; revolución que se ha venido exten- 
diendo sobre la base· de la difusión de Jas tecnologías derivadas de la microelec- 
trónica, en especial las vinculadas al procesamiento y transmisión de-icformacién 
(CÉPAL. 1992), lo cual ha generado un cambie radical en las formas de produe- 
ción-y de consumo, pues la soñstioaeión de los equipos electrónicos y las redes 
de comunicación han propiciado nuevas prácticas éomerciales y financieras, asÍ" 
como nuevas réJaciones en <?el ámbito de la producción y el consumo. 

Este entorno productivo eambiarrte ha convertido en exigentia ta incorpo- 
ración y d ifus_ión del progtesQ técnido en· nuestras ecbnon'lias, generando con ello 
q¡1e el ciclo de acumulación del espita] dependa cada vez menos oc la interisidad 
de los recursos natura le¡¡· y del trabajo -i neluse tíe la intensidad de capital 1rod11c- 
tivo- y cada vez más de la acumulación tecnolégiee basada en la intensidad de 
conocimiento (CE'PAL/Ul1.í'ESCO, J 99-2t). 

. En este sentido debemos decir que la glo.balÍ1;ación ha propiciado que el eo- 
nocimiento.se convierta en el principal factor de produeción, pues tal y como lo ban 
apuntado Toffíer (1990} y Druéker (1992) en el nuevo ordenamiento económico 
mundial la forma de alcanzar el desarrollo y el poder económico no esta siendo 
dada por_ la_ explotación de las materias primas y del trabajo del hombre-sino por 
el cooocunrento. 
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El Acuerd9])0r el que sé csiablééc !a.Organiuci611 Mullilati,rnJ·dc Comercio (OMC) prevé un maroofostitu- 
'<:Íónal c<)m~n qúeaUb~rca el A:oucrdo General, rnodifteáiló en la Ronda Umguay, los ecuero0&cfastr,uneoios 
cón'clul¡i(\~ blljo;¡11l; aw;¡¡icl<,s y los rcsultlÍdl¡lS in,l~ralcs,de J,i.Rónda:'~e-cncuentra cstnictut11tlo para funcio- 
nar modfante una tonféri.'llcla ll,,li.ni~tcrialq11e s,e·h~ de.reunir ¡ipr lo mcnqs úll!l ,vczªClida dos ~ un. Con- 
s¡,j~ Clcnernl encargado d~. s11pc¡rvisar ea:iormi regular el fu1,4i!)!1,3Jnienio del Acuerdo y li aplk,tdóll de las 
d~'<lisi1,nc:, mini,teriales. Dicho Coosejo aCluarfa aden~ c;.QmJ Qt'gnrlo ilé' Solución <le: f>if.:rooéias 'Y c0<¡10 
?,rgooo de Examen de las l'oli\1eas Comeroi•l~, para lr.nar t~ las cu~t•Ql!J:$ comerc.ialts ab=~·\'Or 
la bMC, y establecerá también órganos subsidiorios ial~ cómQ un Co¡l~ejp' de M~ías-, un ConseJO qc 
$,rvicios,:y,m Consejo de los ADPIC. (hupl: omc,Qrg/$parúsh _si .••.. ). 

Desde el puntó de vísta pelíñco y ceonómico los PAEs.-como se les cone- 
ei6 r,)Opulannei'.l.fe,.e'n los oi;;líe1.üas-fúeron uno de los vehículos más. efeotivós para 
la expan~ró'.l.1 dhl libre comercio; ya que se inscribjaii dentre de la, más precla,a. 
't~ndencia neeliberal que abogáb;i por la apertura irrestriota de las economífu. na:- 
cionales al capital transnacional, la Iiberalizaeión de los aranceles y sobre todc;r 
una- redefinioíóu de las tareas del Estado, en términos de su función, capacidad y 
efici:encía (Solano, 20'01 }. 

A su vez se coni¡titt.¡yé.rbn en ealde de cultivo para que se ásnmiera la r:acio- 
)lalidad de n:íJ~rcadb, .Có.mo .úi:ú<tll vía vmid~ con la ~ave .conseeucnc;ia de que se ha 
venido confi,gtll'and() lo que Pablo Gentili ha dado en llamar'''una·es~ie de·sentido 
común", que no es más que la aceptac,i.ón de las formas en que el economicisme 
concibe e interpreta la realidad, las relaciones humanas y las instituciones. 

'En este.mismo contexto los esfuerzós liberal.i.czaéiores dé los g'!Upos péli- 
tico-eeonómioos más co,ñservadores han cristalizado a partir. 'de -t1-"h~v~ y .más 

.}unl5iéí.Qsas estrategíás"de:.~es¡c:gt1.laci'6n d~ la ecoaerñia-rnuñdial. Enfre J 9.86 y 
1994 .se,,realiza.rá~. un, co.ajunto de. negeciaeiones sol:>rf;. r:egt1.tlrción cp;tfle;rcial €'0- 
hoi,id?.5, como Ronda de Uru~¡iy, de las glle sur.giw:on el Acuerdo Gene.J'a'l sebre 
.Aran.celes Aduaneros.y Comercie (.AGAA, conocido come GATT por sus siglas 
en inglés), ef Acuerde sobre-Aspectos de los Derechos de Propiedad Intele'Ótual 
relacionados, con el Cornércio (ADJ>IC)'y el.Acuerdo Generétl sol;ire el Comercie 
'di'! los Servidos (AGCS,.toliocid@ como GATS por'sus siglas en inglés). 

De cstos,'interesa··éte.stacar el AOCS, ya que vino a constituirse en eJ primer 
acuerdo qe · cobertura mundial sabre el copie;eio de los :servicios Y' fue 'el espacio 
e,:nd que los representante~ estadouni.dens·es prf>pusieren trasladar al ~Qnjunto 
de los servicios, las dispos-icio:Q.es que venían rigiendo el comercio de las rner= 
c¡'.anci~s. Por foJtUna, para nuestros países, en la Ronda de Uruguay el papel de 
los representantes de la Unión Europea y de algunos países en.desarrello, irnpj- 
dió que las aspiraciones.norteemerioanas 'tuvieran el alcance que se pretendía en 
untnieio, 

Come consecuencia tle las negocíacienes anteriores, en lp Confe.re.nct'a Mi- 
nisterial de Marr.akech (1994), seIlegó al acuerdo de ereacién de la Organieeción 
Ml.)ndial 'del C~mercio (DMC)I; estructura '!j marco refer:e)lcial para la regulación 
de las relaciones comerciales eotree .más de-130 países de todo-el mundo, 

Nún1cros,!f'y 10 •'2005-2006· 
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2· La n_io_yot pan e de los Acuerdos de ta OMC :-9n el resultado de ta Ronda · · · 
cial~s<ccJebmllo,•ntrc 19•Ay 19<)4 At , .. d 

11 
. · , · e Urugua:,,_<1encgo~,~~1oncs<:<,m(r· 0v · gunos ce os incluido el GATT dé 1994 ' · ' > 11l11l1darernlcs o pllinbtcrnlcs que txi~tíán va en el ma , 6 J·G . · , son r.c1>1s1on<)S ne acuerdos 

sebre cJ Comcrcto de los <-,,rv,·c·,0·• · .. · · l · , · reo e AIT. pero otros, tomo el Acuerdo General 'ce .,., son n revos, 

'Ieníendo tomo telón de fondo la ronda de negpdaciones y acuerdos apun- 
tados, es_ irnpor~nte destacar que· para la Organización Mun~ial del Ce~ercro lá 
educación se ha constiniido en un mercado, y como tal lo t'i:pifica en sus discursos; 

·y no es para menos tal calificación, imandÓ se puede obsérvar que al cierre del 
milenio, tal y como fo ha seña:Jado la Intemaóioñal de la Edue.acion, les gastos 
públicos mundialés un ·el sector de educación sobrepasan el billón de do'lares 
y representa un mercado .con más de SO millones de d'o~nt<iS, mil millones de 
alurmros y estudiantes y cientos de miles de estableeirnientes es'éo]ar~~ disemina- 
dos po; todo el planeta (2003). 

Como podemos observar, se trata de un nada despreciable mercada educa- 
tivo, por el que tas empresas rránsnaoionales estarían dispuestas a dar la batalla, 
en un:· niome.nto histórico en él que 1a tendencia es la de brindar las condiciones 
ópdnías para el desarrollo del capitáltransnacional en detrimento de la libre au- 
todererminación de tos pueblos, 

Las negociaciones planteadas en el Acuerdo General sobre el Comercio 
" de los Servicios (AG.CS) asumido beligéranternente por los emisarios de la Or- 

garíización Mundial del Comercio, representa el e:spácio: propicio para abrir las 
economías nacionales a la desregulación 'de los servicios y convertir eo mercancías 
lo que hasta entonces eran calificados como servicios públicos, Bienes públicos 
que 11 nuest:to modo de ver requieren ser ofrecidos y mantenidos por un Estado que 
garantice el acceso y la gratuidad de estos a toda la ciudadanía, sin distingos de 
ninguna clase. 

En este contexto, el hecho de que muchos de los servicios brindados tra- 
~icionalmcme por el sector público pasen a manos del sector privado, abre la 
mterrog;1r1J-e acerca _de cuál podría ser el futuro de los servicios públicos, con el 
agr~vante de que aun 110 se.cuenta con artieu laciones poJítico-idéológicas alter- 
nanvas. Ello limita la_posibilidad de realizar propuestas cóncretas, para enfrentar 
a un bloque rnanco,~un~cto cuyo discurso hornogeneizantc lleva más de dos dé- 
cadas de C$tar·seduc1cndo _l! la población mundial, 

NÚOJCl'<'>S ~ ,YÍ 10 ; 2005 • 2006 

E ta 0, a:n.ización ejecuta su· trábajo sobre la bas~ de los_acmerdos· que bao 
!iiélo ne:ocíad~s y firmados por las dis?ntaS nacio~es s-1~,tµiasl-¡ acuerdo~ que 

· ·, ¡ t· contratos que garantizan a tos pa1se-s miembros derechos sobre sen· esencia meo o · w, · . , • • 
··, · · '"nd1·0·1 ionán a los-gobiernos a mantener sus políticas comerciales e comorcro y c1:1 !•·• ' 

dentro dél marcó d~ lo acordado. 

3, Implicaciones del Tratado de Libre Comercio pata el futuro de la edu- 
cadón Superior Pública 
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3 Com11 bien se- ~ñalll en ros textos de la lntemacionlil de la EclueaciW1 (2003) si líie11 la dcl\'nkign ce ,!Qs . 
. s'CNioio~ éf!l\tc.1nptlldos'P<!r el· GATS exclUY,t los.scrvieíos i:lispe1>sado.s baio autoridad gúbemament;,tl Y S1ll 
objetivos C'¡mc-rocalés !artículo i.~ del GATS) se pódria ercer que lá ~ducacióo queda luera dl;J alcance del 
Acutrt!Q, p~'tO. 1)0 es así, pues .pi\nl ·quedar tQtnln1chle: excluido -el sL'®m11 educativo de 1n1 país debo! estar 
t4Cil!o!.~1e- linán<•ad<> y adminístra.oo por el ~'\ádo. y elló ón una paspcctiva'!IO comercraí. como oo existen 
p~;icamcnl~ tu1-$istcmn Wucall'.l(Q 9~~ ~a ~ie-cnJ<,"1ÍO entonces entran en el enmpo.del!J)fica<;Íón del 
AC11cn:l(), ¡..¡i tlill\lor fl'tl1<l dc,lt)s J1:SÍÍ(S ~e Si$tcmas, hlf>ri\!OIS en l(ls que. la e!lµéadóo privada ocupa en lug!\f 
m~ o menos imp,0r1:1nte. y e~ co1>1pcl!?'\\ci:I con 11'1 s<NfQr púolicp;,A I CQ\Íl¡ir el pa.gQ (\<¡, gllS!os"dé $Q,lári&td, la 
educaeión póblica.cotm en Ja.Mtcg_oria,,¡le"acdVíd¡ld comerci1al" Y.tSti\ pqc tant<:, c\lb1ertll por el Aru~o. 

''Cada Parte otorgárá'e los proveedores de servieíos de otra Parte un trátQ 
no menos favorable que el que.ototgue, en circunstaneias srmilares, a los provee- 
aores de servicios de e1,1.alqt1ier otra.Parte a de un P.~S que no sea Parte", 

2. El Trato de naei6n más favorecida presupone que: 

"Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de etra Parte un trato 
no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios 
proveedores de servicios", 

"El trato ororgado por una Parte de.conformida'dcon el parrafo r signlfi- 
ca, réspecto a un góbierno de niyel re_gitll)al, un trato no n1enos favorable que 
el trá:to. má.s favorable que e-se gobierna de nivel regional otorgue; en círcuns- 
rancias .similares, a los prov:eedonts de servicios-de la Parte de la que forma 
parte integrante". 

1. El TKato neeianal consiste en que: 

Un primer aspetto importante que debemos señalar sobre el capitulo de 
,<;efo\1Ícios que.0J1:ece eJ t~to oficial üe1 TLC, es qire este.no provee una definición 
clara Sól:>re lo que se debe entender por seJV'ioíos; situaetoo que deja "a la libre 
interpretación" (1,11 tema tan ~scendente para la vida.socletal de la.nación. 

Lo que queda claro de su lectura es que no da sabida para interpr~l!tr a 
la educación como un bien público, pues por el contrario se le.sitúa claramente 

-a.om0 una mereancía.más, m.nto ashlµe cualquier aetivitíad eeonómiea en la que 
no haya e;.trai::ci(;n d'e materias primas o'se. produzca una tran:sfoi:mación ele es- 
tas, pódrfa se¡ concebida como servicio; lg que sup·or!'e que_. actividades menos 
tangjble$ pueden entrar a 'fi.gurat en dioba lista (cursos virtuales., capacitaéjone.s., 
oarreras autofinanciadas, entre otras). 

En el capítulo sobre el "Gomercio Transfronterizo de Servicios" (Gapitul0 
11) se plantean cuatro principios,gue,.oeben ser asumidospor las distintas,nacitmes 
eri materia qe cól:nerofo de ,&ewj_ciQs3 .• Estos son: 'lrctt.ó .NacifJ11'al, Trató detvaci6n 
más Favoredíia,Acceso á Metcaaos y.Prrsst!nciaI.,oeaJ. 

N'úm~ 9,Y 10 • 2005 -_2006- 
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4: . El prirreipio de pr~senef'a lota( refietc, al hecho de que "Ninguna Parte-exi- 
gtra. a un proveedor de servicios de otra Parte que, establezca o mantenga una 
ofi.cmlí de r<:p!eseótación u otro. tipo de empresa, o ·qµe residan en su territorio 
como. condición para el suministro t.ransfr.onrer·izo de un servicio". 

Cuand~:se valoran detenklámente estos principios, en ~1 contexto g.ene,tal 
del te~to oficial del Tratado de Libre é:omerc·io y se .analiean los 1ine'amien.to§ 
ti:azados ~n e! Ae~-~rd? Cfe~eral sobre el Comercio de Los ~erv.icios y seguidos 
P~r la_Organ1zaG~on Mundial del Co¡11é;;cio, es posible percatarse de lirs im- 
plteaciones oue trenen estos para La e-' · · '" · · · 

, , >i . · · · , · "'ueac:¡__0u ·en .general y para la eduta(t1on sup,enor en particular, · '· 

(b) restrinjan o prescriban los tip.os espeafficos de pcrsoná Juriclica o de em- 
presa conjunta por medio de los cuales un preveedor de servicios puede 
s.uminístrarun servicio. 

E1 número tata! de personas naturales que- puedan emplearseen un 
dehimiin'ad.o sector de servicíss o qne' un proveel:lor desservicios 
pueda emple¡¡r·'y que sean nécesarias para e1 suministro de un ser- 
vic,io;-espec.üic.ó;y e:sttn tlirectame.iíte relacrooadas con él, en forma 
de conting'epté$ numéricos .a m~abte la exigencia de una prueba de 
necesidades ecqnómicyts;'.f> 

EJ nómer°" tptal de operaciones de servi~tgs o a la cuantía 1('>tal de la 
pto,gucéión de. servicios, expresadas ea unidades numéricas designa- 
da-s, -en forma.de contingentes o mediante la exigencia de una prueba 
lile aeeesidades-eccnémieas, o 

Él valor total de Í6s aefr/os o tran,sacc:i:élntts í:l'e servieros en f0rma 
de contingentes m.ttneyícos e mediante la exigencia de una pw~ba 
'de< necesfdades ,<itonómicas; 

el núúfero. de proveeporecs de .servieios; ya sea en forma de co~t!n- 
gentes nunfériees, mQno_e9lios o proveedores ex?lusrvos,de i:,e~1e1os 
O toediij'nte la e~igeqcja de una prueba de necesidades eceuormoas, 

(ív) 

(fii) 

0) 

~úmar9s;9'y 10 · l005 -,200(, 

j, El pdocipio de Aeeeso a. nferclidps, csta.blcce,que: 

, ,..~· ,· Parte ad"pta·i:"_ ·o manteocdra, sobre la base de uqa SUbifrvisión 'pcmguna .... ~ y " . - . • . . 

regional o oe la t15talidad de s,u terntono, medtdás que: 

(a) irppongan Limitaciones solke: 
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• U subordinación de la educación .a la racionalida'd n1er~ntil contlevaría 
una, profundización del problema de acceso y cobertura que ba pér:vivifü.f 

Claro está, estO.S..'DO son los únicos aspectos a tomar en cuenta, pues también 
se debe mencionar que' la apertura irrestri·cta al capital extranjero y la desregula- 
.eión en materia de servicios. educativos abriría las'puertas·para que se protiuzc:an 
un conjunto de procesos y fenómenos· que atentan de manera más parli~ular Con- 
tra el desarrollo sociocultutal de nuestt~s países, entre los que podemos mencip- 
nar los siguientes: 

• Se abre el espacio a un proceso de Mac])onqlización ~ la eduoacióa su- 
perior, pues al no tener un pioveedbr que e~ residiendo en el' país para 
poder ofrecer un servicio, institucíoneS. y empresas educativas { ofettas vir- 
~les de educación, educación a distancia, ~tre otras) pueden e:1fro'<Zer sus' 
servicios en nuestro territorio por, medfo de franquicias, sin un mayor com- 
promiso para con la necesidades y val.ores.cufrm:ales de n:uc.~s):iaci.ones, 

• Al plantearse la lioe.rlaél de transferir lcts'fondos del pals en q,uese realiza 
la inversión a otro, se corre el riesgo do que al convertir a la educació'n en 
un bien transable en el mercado, !Os',proveedorces extranjeeos están en toda 
libertad de trans-fenr·su:s gánaJJCjáS a supaís de origen sin t'ener que aportar 
absolufamente nada al c:l~arr0Uo·d0" la educación y del p.Fopip ~a.is. 

• Nuestro¡; 'gobjepios se verían imposibílitados para lioíít~: ·.el número 4v 
Qtoveetlorts. de servicios educativos 'en tma"<fetennirláda lli~cipli,na; el nú- 
mero-total de:instítuciones:de un subsector de la edu~cÍóJl o desuna deter- 
minada diseipliná; el núfuero de··d~plomas de. un SCGtbT por la ímposición 
de restricciones en, una determinada disci.¡:¡l.ina,; 1a forma legal de coirarfici- 
pacióe que podri11, elegir-un proveedor de servicios educativos para implan- 
tarse en un determtnade mercado y el grado de _pai:ticipar:ion ~,ru;aajera o 
la.suma de inversiones extranjeras autorizada~. a to.s indi:úduos y al sector 
edu«ativo en su c¿njunto. . . 

• Los gobiernos tendriall' que ofrecer las 'r\'IÍs}llas ven:tll'.jas a los .proveedores 
eitranjcr<>s qµe. las que se Je brindan a los proveedores nacionales, 10 cual 
signific¡¡ que si una ios!ituci00 de educación superior publica re~füe. uh sub.- 
$id10 p<2r parte del estado ( en nuestro caso el PEES) y una universidad ex- 
tranjera que viene-a ofrecer sus.semcjos eri el país adui,;e el principio de trato 
nacional, entonces 'el éstado tendria que-adcj¡ir de, financiar a la universidad 
píiblica,,e, bien, o:freJ;ér11ILsubsidio también a laµruversidad extranjera. 

Una lectura básica, permitirla establecer que: 

Núm~.os· 9 y 1 O • 2005 · 2006 
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'SJ se parte del supu~sr0 de que la Uriiyei:stdad es por antQnomasia, e1''esP,a- 
c10 para pensar el füJuro y_ el dcsa1Tpllq &.ocietal; si se reduce sn quehaeer. 
.ª ilníl_ ~onfuma respuesta· a los estímulos del mercado, Lqs espacies para la 
c.r.eaCWLl .de propuestas alternativas al modelo eoonoerátiee serían :PTáC• 

·11camente;!l~tla~, pues. la autonomía de las universidades y la riqueza que 
e~c1.erra la. hb~rtaP_ d'.é cátedra quedarian encapsuladas en la versión econo- 
micrsta de .umversfdad Y educación superior que. so desarrollarta en el país 
y .en la región. 

• 

~ desregulación eontribuiria a reducir los espacios de creación y recréa- 
ción de sa6eres dentro de la universidad, y con ello, a la annláeión de ta 
e.ríttc;a intelectffal y el eul tivo de la difereoci'á. 

• 

Éste ehfoque conitibuy~ a:l desarretle ae· mm propuesta formativa reduc- 
cionísJa (útil y fujiciénal) atejada 'de la c.ienc.ia y la cultura, 0'¡1ci-0J1al, que 
gen~):aría .Ulla educaei(>n aP,attapa de las neqe~idadt¡,s y requerjmientos so- 
eieralcs y Sé'gte todo aleja,dá qe las culturas nacionales. 

• 

Se promoverla lajdq,u_isi< . .ihn de un tipo de valores l'J.De se correspón;d:e coi 
el ideari9.)íbreaa:r.(lbí ta, donde el éxito y la feliGidad se construyen de'Srle 
unos ejes etic.:~.~ y políticos en los que la schdáridad y la justicia S()pia1 
están ausentes. 

• 

La¡¡ eic~ eurriculates que pred"fmií:nariail, serían aqu~la¡; dsnde.no inte- 
resa ta~to la eapaeitlad cr.í.fioa. co:nio la ~dq1:1isición de C2rnpetencias para 
un ptonta irrseseión labo:ral,)o 'que implica ;gr-ados crecientes de pasividad 
fteote·a,un eñ'.tornó eamb,iante y der,¡igµaL 

• 

Al obligar a las i11stltucione$ de .·educáeión superior pública a desarrollar 
ofertas que compitái1 en el n1e¡;cad0, .s~ les estaña su:sti:aycntto de su com- 
promiso stfdal *i cultural, c91tJa~ consecuencias que é'ste pi;óaéso. presupp- 
ne para el fururo-~crunanación. 

• 

• 

Numcros 9 y 10 • '2005;. 2006 

en la.región, agta\lillld0 consecuenlerncnfo l~s desigualdades sociales que 
caractcrizan,a las economías de libre me.r~ado. 

ka oferta educativa se reali:iaria en. aquellas zon~, y e~ aqu~~a.s áreas .!!o~.~ 
t}e existe mayor cai¡,a'éidáfl1cc@óm1ca para.adqu1nr el se¡y1c.10 ~ucativo:, , 
pero las zonas rumies dispcr,sas y los. propios nú'cléo:s de. po51ac10n ut~an.a 
marginal quetl.arla:n fuera pe! circuito edoC;.itivo Cil~mer,crál al no constituir 
und de sus g¡:up,gs mela. 
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La ontologizacíon He la rcaliffá'd. De acuerdo con Lander (citadq p.or Iba- 
rra) e·J neolibe¡alism0 se constí~ye en :,Prmci'pie organizador de ta 'Vida sociai, 

sdo;qde se rec,ortoce al mercado como artefacto dq poder y de gestion del estado, 
desde· do,¡:¡de se lleva a cabo un ,pJ,'.oJ~eso de p.ro'fu.ótlo recÍis~ño,social. En sí pe- 
di.fa decirse que-opera como una oo§movisi;§n re;p fa qµe la éi~n~til ecq,rróm1ca se 
convierte cada vez más en eieaeia de la soeíedad y donde-se pro(j,_uee un prootso 
id'eológico de nsturalizacióri de lá· sociedad de libre mercado, como f~nna esw~- 
'tá:niJa:; natural y.a:ulorregutada iie la vida sodial (2002). 

EJ1 e;;t~ conte:)<to, la :Sopíltdad tieolib:eral emerge como el. único orden soeial 
,po:sible, 'de manera que cualquier ptQpue'tJta altema!ÍVíl ~ile tcmttavenia los prin- 
cipios y valores en que-este..fü~- sustyptá, qtíetla autt)má:t:íca,rnenre anulada per rro 
oorrespenderse.con la {ealidad~Ál decir de Po,p~ewit;z, se zj~ea lá'r~liaad, J¡:¡i- 
ciendo que el mundo .sccialmeate cops.truicl:o parezfa natural e inevital)lé' (2000). 

La realidad que nos es presentada a partir de. li disen1ir;fa¡;i0ñ: de tedo ~ 
ideario neoliberal conlleva cambios en la forma de ver el mundo, de relacionarse 

' ' co,n, él, de eoncelíir al ot10, de concebir los valores, el conocimiento, la felicidad, 
la e,µltura, las relaciones sóoiaJoo y económieas, la cícnciá y:''la te6n0lt>.gl~, en fin 
wodela nuestra pércepeii!iñ del mundo y Jo háce resp'oncler a una nueva racionali- 
daq, a una lógícJl de hf!Cer y, tcqe¡ que nrega e inv.is.ibíliza al ser; ese ser ~x'isten- 
cial prgocupado por el acuciante ,PO:,tven_ir A,t} la humanidad y'll.finead.o en los más 
nobles principios del humanismo gµe-Ortega y Ga,~set tlefendieEa con tanto eete. 

La situación más preocupante es que se nos presenta Ia ·globalización y el 
neo.liberáfismo éomo reatidades ontologizadas, como fines en sí mismos. Como 
el lugar ideal al que)iebii lfe'gár la hnmanidad, con adelantos teóricos.fiuí pueriles 
como el que F\llilizaraFránei&Fukuy,ama al preelamar el "fin 'de la historia" y con 
este el ad:vcnimien(9. de latiemoeraeia perfect¡t. 

Zemelmap ha ~id0 J?,UJ:Jlual al señalq.r .que ''.sab·t:r situarse "linte ta realidad 
es lioy una tarea imperativa pero IlO sólo como un desafio de cenocimjento, 
pues más que cenformarse con quedar aprisionado en: el interior de determina- 
dos c~11Struétos se bace necos~rio trascendérlos .. ." " ... ello 'debido a.que el con6- 
cer constituye cada véz. más urrarma de lucha pafa imponer y <::onsólidar opcionés 

A manera de cierre provisional 

De esta manC.liJl,. el hecbg de qu,.e la educación sea concebida como una 
mercancía tgµal a cualquier· otr:q, y no comG un esp;rcioi~ociocultaral para el desa- 
rrollo del ser- humano, rompe con una visii)n demundo ñncada en 'el humanismo, 
Centrar.to a· lo que pietisim los mereaderesmo9erno.s, la educación pública es una 
creación hisfóriea Gón·1lll seritícfo de bien común ,(Gimen.o, !QOl )z su désnatora- 
lízaeión nQ sp1o.Ja baria perifor 'el carácter i'ntea,r,ador y cobe~ionador del cuerpo 

·sgcial·sin);) tambi~n el. de, espaciq_ de 1<::ort$ttuccrón .de .i dcntidades. 
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que sean tas puertas de e).\trl:ldá para hacer de la historia el espaoio de géstacióñ de 
p,r()yectos'' (11192). _ . . . . . . 

,re.o cen Zemelman que debemos trascender el pensamr~nto ;g.~am~tral 
que dt';Jjmita. una sola fomiá de v~r e~.rriundo, !iUl! :en:! case neol1b1~ral c¡¡inv1ertc 
al ser humane en "hé>n'(é ééonom1éus· "f transforma el valor_ d: U$0 de cualquier 
Cfe!1Ci6n Q. manifesjación humana en simple ''vaf·or: de-~b10 · . • , 

Tenemos enton'<es, la obligjición moF<1l y el imperativo sec1ai y pelitieo de 
(Qropcr- con este ,pro~eso de naruralizaoión de una rea1idacfq~e trastocá ~dos los 
.órdenes de la vida que cenecernos, cámbia.el m@d'eló de so.ctetlad, de ciudadane 
y de estado qu~ conedíamos y pone roda, al s:~ivicjo del capital, que es ins.ensible 
al dolor y la pofü:eza, es ápátrida y es'amoral, 

La relacióp con ~I s¡d1e.,r. Lyotarcl scnreneió con claridad meridiana, más 
aHátle mresp'os desac~rdps con mµcho§ de sus planreamientes, que (• ... et an- 
tiguo prinqpio de que la adquisición del saber es, indísesiable de la formación 
(Bildung) del espíritu, e incluso de la persona, cae y caerá todavía más en des. 
uso" (197~). De acuerdo con su planteamfento, la relación de los proveedores 
y de los.us~rios del conocimiento can el saber tenderá cada vez más a revestir 
la forma que lo.s productores y los consumidore·s de mercañciías mantienen cen 
estas, últimas, 'es dec-rr,. la forma de valor. El saber es y. será producido para ser 
vendido, y es y se~á consumido p,;i:ra ser valorado en frtta nueva producción: en 
los dp.s eas~§., para set ~l!ntbiado. Deja de ser llcn sí mismo su pcopio. fin, pierde 
su "valor de use", 

Esto nos lleva a pensar que ~o.da e.strat~gia de resistencia cultural pasa por 
ret:~.nocer il papel ele, la tecnología y les cambios que está i¡r¡ponientlo · en las 
founlJs ele aprehender él mundo, donde se reemplazan las .preeccpacionts exis- 
tentiáles y la mercanfíliz.acion de la vida determina el tip~ de preocupaciones 
basadas en e_l-ya,lor de cambtó' y no·necesariaineote en el-valor de uso. 

úa me<}iaci4n ttJcpológica. Se ha diého que la globalización ~o puede ser 
comprendida al manipn de ta rcvolucién ci:entlnco-técn1ea que ha experimenta- 
do el mundo.actual, ·sobrn todo perqun ha venido a transformar las maneras y 
ml!loonis.ino§ por medio de los que inteJaetl.fam!:>'S con el mundo y con los otros; 
por ello tkbem0s concordar conApple~u-andp afir,ma ~ue la " ... nueva tecnología 
lleva cons~go una forma de pensar que orienta '11 una persona -a enfocar el mundo 
de una~anera:pru:ticular'' (19,97).éNeéesarfainente la relación con la tecnolegia 
alter? las 1elac:1ones,del ser humano con. el mundo interno y el .rriundo. ei,:'terno, 
modificando l~s cosas en las que pii;;nsc:1, Las cosas con las cuates piensa, y por 
supuesto, el c9ntexto en el cual.se desatrclla lo pensado (Inis citado p,OJ 'Iedesco 
en Torres; 2001 ). ,. · 



59 ÍSTMICA 

Para cerrar esta presentaciónno ¡;¡u.ieto evadir la respensabjlidad c:te·~eñillát 
~ue existe un gran _vaci~ en .el 'tra?ajo intelcc~aJ que rea:llzamqs1 a ptcopi)sifo <le 
lás· formas en que se halda apropiando el neoliberalismo de nuestras vidas, pues 
enArnériea Latina hemos mosttádo mucha ca'pacidad pana ejercer la crítica pero 
'una uuprcsionantc incap~éidao Rara.¡;erpt~posit:ivos. Ha 1iabid0 un vacíe y una 
irwag.add.ad proposifiva -signí:ficativa que ha I.Jevad<:>. a seguir el em:s'o de: lás ae- 
ciones mas no la vanguardia de las csJ!alegias de eain,,bio y. mejotamiento socio- 
cultural en la re~ióo. 

:Pal:tl.o G'on7.itlez Casanova ha expresado una opinión qne de-alguna manera 
es un lla'ínado i.ie atencii>n sJ:ibré m.¡e'fitro papel sorno intelectuales de la cultuna 
<ion un supuesto pel'fil conteslatar-iQ; al señaJar que es neuesarip un ejércicio de 
autoinvención en-el quenuestras subj.~tiYi~de se vean ré<feñnidas para enfrentar 
Ios nuevos tiempos. De ·acuerdo eon él, no se pyed.e continuar creyendo que la 
universidad y. el mundo no se han transformado·. El uso de ~áttieas y razena- 
rnientos para ciimwrender los cambios-a los que nos -enfientamo~, no solo son in- 
suficientes e írraoionales sino que son poco eféétiv.ós --?olhic;amente hablando-, 
ppr ello S'é, deb.e"d,,ejá): ~e llamar a la "au1ooestrudcJón'', es:'ltecjr, trascender una 
poJ'.ítfoa puraI!Jenté defepsí:vá' y í!rítiea, para ·arrjl;,a¡: a la c,c~~trucq¡ón den_1Qcrátiéa 
:d~ la ~ociedad'a la que.aspirames (Gcmzále~ Casanowrcitidq.por Tb,arta; 2.QQ,,2). 

En este ctontext~, una propuesta. altemaJ:iva no pasa por d:icqtomizru: la telá- 
cj9n educaciiin públic~eduooc.Jó11 privada, ta:mµ~co i:1or dcil~ una guerraanñím- 
perialista ~n el sentido -en que lo conc.eptuaba Ja ortu_doxia en los se~~otas-, sin9.. 
reconfigurar el tejido social con nuev~s ~des solidarias basadas 'en el principio de 
solidaridad social en las que la participación democrática cóntribuyá a redefinir el 
papel de la céonomfa en la dinárníea sécio-cultural de nuestros pueblos. 

' 

Respuestas·:u1t-er11ativas 
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