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removería desde sus 
cim ientos la sociedad 
v ie ja ..." Era apenas 
1837, cuando Ramírez 
se atrevió a proclamar 
su ideario en un acto 
de audacia sin prece 
dente puesto que en 
los últim os siglos, ya 
fuera en la Península 
Ibérica o en los dom i 
nios americanos, no 
existía n ingún espacio, 
púb lico  o privado, sin 
dom in io  absoluto del 
dogma religioso. Y así 
se había continuado 
durante la primera 
m itad de la centuria.

El comprom iso de 
Ramírez con las cau 
sas libertarias va más 
allá de la lucha por 
rom per las ataduras 
generales: su preocu 
pación abarca causas 
específicas, como la 
de los indígenas o las 
mujeres. Como hom  
bre de su tiempo, 
quiere hacer de la edu 
cación de ambos una 
fuerza liberadora, que 
ha de comenzar con 
las madres de familia, 
para arrancarles de la 
ignorancia y los pre ju i 
cios.

Hay otras dos caras 
en la vida de Ignacio 
Ramírez que toco.
Una, la del romántico 
incurable, que muy

en su siglo, hizo del 
sentim iento amoroso 
uno de los motivos 
de la existencia. Sexa 
genario ya, en una 
competencia desigual 
por los favores de la 
legendaria Rosario de 
la Peña (que enamoró 
que se sepa y por 
igual a Manuel Acuña, 
Manuel M. Flores y 
José Martí), le com 
puso numerosos poe 
mas. Uno de ellos, que 
recupera Monsiváis, 
dice: Cuando pasen 
los años, oh, Rosario,
/  si no me encierras en 
pequeño olvido, /  así 
dirás con aire distraído:
/  era la extravagancia 
un armario... /  como 
nació y  vivió, murió des 
nudo. Las últimas pala 
bras del verso retratan 
la existencia completa 
de "El Nigromante".

Mucho se beneficia 
ría el país si los m iem 
bros de nuestra clase 
política aprendieran 
de este mexicano 
multifacético: filósofo, 
poeta, jurista, m ili 
tante, periodista, legis 
lador, juez, funcionario 
público. Tuvo oportu  
nidad de enriquecerse 
traficando con bienes 
estatales o vendiendo 
la justicia, como lo 
han hecho tantos,

pero cuando murió no 
había para pagar los 
gastos del sepelio. Tal 
congruencia entre la 
vida y el pensamiento, 
con mucha, mucha, 
d ificultad se encuentra 
en cualquier parte.

Otras varias lecturas 
son posibles del libro 
comentado, que no se 
puede leer sin que le 
gane a uno la simpatía 
por estos personajes 
cuyos bocetos biográ 
ficos le fueron inspira 
dos a Carlos Monsiváis, 
según lo veo, por pura 
afinidad.
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Miguel Ángel Porrúa, 
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El texto que se reseña 
en estas notas es uno 
de los resultados del 
Seminario de Educa 
ción Superior que un 
grupo de académicos 
de la UNAM organizó 
para examinar esa 
temática. Este libro,
La academia en jaque, 
se integra por nueve 
ensayos más un apar 
tado de conclusiones.
Los autores, partici-
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pantes en el semina 
rio, no necesariamente 
son académicos de la 
UNAM (algunos lo son 
y otros no); algunos 
ensayos son de invita 
dos del extranjero. Está 
combinada la compo 
sición y casi obligada 
mente desigual; es el 
resultado de las apor 
taciones. Aunque, en 
justicia, cabe anotar 
que la calidad de los 
ensayos es lograda, 
alta y diáfana. Cuales 
quiera que sean los 
adjetivos para tipificar 
la calidad de los textos, 
siempre serán ambi 
guos y, desde luego,
insuficientes. A lo que 
se hace referencia aquí 
es a que el contenido 
de este libro se deja 
leer en su totalidad; 
de él se extraen ense 
ñanzas y, en no pocos 
casos, aportaciones 
realmente interesantes 
y novedosas.

El hilo conductor de 
los trabajos es el exa 
men de la evaluación 
en las instituciones de 
educación superior en 
México. Evaluación de 
varios tipos; global de 
las instituciones, del 
quehacer de los aca 
démicos, de alguna 
función universitaria 
o de ciertas activida 

des específicas, como 
la docencia o la Inves 
tigación. Se trata 
de analizar la forma 
utilizada, propósito 
explícito, intención 
oculta, consecuencia 
y trascendencia de las 
diversas maneras en 
que son evaluadas las 
instituciones de nivel 
superior y su personal 
académico.

La evaluación como 
política pública de 
los últimos lustros, 
que examina, exhibe, 
limita, condiciona y 
circunscribe el mundo 
académico. Lo acecha, 
lo arrincona, lo des 
arma, lo pone contra 
la pared, o sea, que lo 
pone en jaque.

La calidad de todos 
los ensayos oscila entre 
muy buena y exce 
lente. Entre los más 
sobresalientes están el 
de Humberto Muñoz y 
María Herlinda Suárez 
Zozaya, La ciencia en 
México: desarrollo des 
igual y concentrado, y 
el del propio coordina 
dor de la publicación, 
Imanol Ordorika, El 
mercado en la acade 
mia.

A propósito  de uno 
de los primeros sis 
temas de evaluación 
académica en el país

y, en específico, de la 
investigación cientí 
fica, el Sistema Nacio 
nal de Investigadores, 
establecido por CONA- 
CYT, los autores exa 
minan la condición de 
la ciencia en nuestro 
país: su concentración, 
más que su d is tribu  
ción geográfica y por 
disciplinas; el financia- 
miento, los escenarios, 
autores y actores del 
drama de la ciencia en 
México. Con una in for 
mación vasta, deta 
llada y actual, analizan 
por regiones y campos 
del conocim iento lo 
que ahora, enseguida, 
se anota para el país en 
su conjunto y que ellos 
van inductivam ente 
detallando: para el año
2000, México tenía 
2, 358 039 personas 
con licenciatura, que 
trabajaban en labores 
de ciencia y tecnología, 
de un tota l de 43, 298 
646, que conformaban 
la población econó 
micamente activa; de 
ellos, 388, 397 tenían 
estudios de posgrado 
y 192, 406 eran perso 
nal académico en Insti 
tuciones de Educación 
Superior, de los cuales, 
a su vez, 55, 570 eran 
de tiem po completo. 
Para esa fecha existían

17, 031 académicos
con posgrado y sólo
7, 615 eran de tiem po  
com pleto. En síntesis, 
refieren que CONACYT 
estima en 24, 000 las 
personas dedicadas a 
labores de investiga 
ción en el país en el 
año 2000, de las cuales
8, 068 son m iem bros 
del SNI. A partir de esas 
cifras gruesas, los a u to  
res analizan el núm ero 
de investigadores por 
categoría, nivel, secto 
res de actividad, e n ti 
dad federativa y disci 
plina del conocim iento. 
Una conclusión que 
destaca del examen es 
que la UNAM, tan ata 
cada y v ilipendiada, es 
la entidad que concen 
tra el mayor núm ero 
de investigadores en 
el país, con el 32 por 
ciento de la suma 
de científicos de las
dependencias del sec 
to r público.

De igual interés es 
la inform ación que 
consignan los autores 
sobre los posgrados. 
Durante 1998, existían 
en el país 2, 415 p ro  
gramas de maestría y 
doctorado. De ellos, 
el 69 por ciento se lle 
vaba a cabo en insti 
tuciones públicas. Del 
tota l existente, la eva-
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luación del CONACYT 
reconocía a 478 (uno 
de cada cinco) en su 
Padrón de Excelencia. 
La abrum adora m ayo 
ría de ellos eran de 
carácter público. Por 
áreas del conocim ien 
to, el mayor núm ero 
de investigadores son 
de matemáticas, física 
y ciencias de la tierra, 
biología y quím ica. En
segundo térm ino, se 
encuentran las hum a 
nidades y las ciencias 
del com portam iento.

Los autores conclu 
yen que existe en el 
país una alta concen 
tración geográfica y 
disciplinaria en unos 
cuantos centros regio 
nales, las tres grandes 
áreas metropolitanas 
del país, y en disciplinas 
seleccionadas.

El trabajo de Ordo- 
rika, a su vez, examina 
las tendencias en edu 
cación superior que 
existen en el concierto 
internacional, para 
luego examinar su 
concreción en nuestro 
país. Entre ellas des 
taca la sustitución del
concepto de univer 
sidad como proyecto 
cultural e institución 
productora de bie 
nes públicos, por las 
nociones renovadas

de vinculación entre 
educación superior y 
mercados. En suma, 
— fundam enta— ocu 
rren y predominan 
procesos de privatiza 
ción y mercantilización 
de las universidades 
que se expresan, entre 
otros rasgos, por el de 
competencia por los 
recursos financieros, 
crecim iento de provee 
dores privados de edu 
cación superior, venta 
de servicios y aumento 
de la vinculación uni 
v e rs id a d -e m p re s a s , 
mercantilización de 
las instituciones y, lo 
que ocupa el centro 
del ensayo, estableci 
m iento de sistemas de 
evaluación, rendición 
de cuentas, acredita 
ción y certificación de 
instituciones, progra 
mas y actores.

Sostiene el autor, 
en un párrafo que sin 
tetiza con claridad su 
argumentación:

El discurso hege- 
mónico de la glo- 
balizaclón enfatiza 
la preeminencia de 
lo privado sobre 
lo público; del 
mercado sobre lo 
social, lo político y 
lo cultural; de las 
relaciones econó 
micas sobre otro

tipo  de interaccio 
nes en la sociedad. 
En consecuencia, 
la desconfianza so 
bre lo público y la 
alta valoración de 
conceptos como 
la productividad 
y la competencia 
— c a ra c te rís t ic a s  
esenciales déla  "efi 
ciencia" del sector 
privado y del mer 
cado— permean
profundamente las 
percepciones socia 
les sobre las institu 
ciones y el trabajo.

El autor examina 
cómo operan esas con 
cepciones en tiempos 
recientes en nuestro 
país. Para ello, analiza 
con detalle la evolu 
ción de los salarios en 
el caso de la UNAM, 
por categoría, tipo  de 
nombramiento  y año, 
a partir del estable 
cim iento del sistema 
de estímulos o, para 
decirlo en su acepción 
económica, a partir 
del establecimiento 
del sistema de pago 
al mérito (merit pay).
El examen estadístico 
que realiza el autor es 
exhaustivo y profundo. 
Muestra, por medio de, 
examen de las relacio 
nes entre los salarios 
mínimos y los profe 

sores, la congelación 
de las retribuciones 
y e, cambio a salarios 
por concurso, donde 
los estímulos juegan 
un papel central en la 
práctica de los acadé 
micos y en ,a dinámica 
de las instituciones. Su 
incidencia en las uni 
versidades mexicanas, 
como política edu 
cativa generalizada, 
significa simplemente 
llevar al seno de la vida 
académica los meca 
nismos del mercado.

En otros de los res 
tantes ensayos se exa 
minan esas circuns 
tancias con profusión 
y detalle. Todo ello 
contribuye a hacer de 
estos textos una lec 
tura altamente reco 
mendable, no sólo 
para los estudiosos 
del campo de la edu 
cación superior, sino 
para cualquier persona 
ligada a su devenir, ya 
que es, sin duda, una 
contribución im por 
tante para entender 
qué ocurre en la aca 
demia de nuestras 
universidades y cómo 
se ve afectada por una 
política educativa que 
parece más concebida 
para atacarla que para 
fortalecerla.
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