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LA GLOBALIZACION: DEMANDAS Y DESAFiOS 
QUE PLANTEA A LA EDUCACION 

RESUMEN: 

La educaci6n debe uti/izar y aprovechar con 
imaginaci6n las oportunidades que posibi
/itan los nuevas medias audiovisua/es, desa
rro//ando en los estudiantes un repertorio de 
habi/idades y actitudes uti/es para los tipos de 
trabajo requeridos par las tecno/ogizadas 
organizaciones de nuestro tiempo, pero e/ 
sentido de Ia fimci6n instrumental de Ia 
educaci6n debe orientarse, ante todo, a dar 
respuesta a las necesidades surgidas desde 
nuestra rea/idad. La educaci6n no puede ni 
debe ignorar Ia rea/idad de Ia mega-tenden
cia g/oba/izadora, pero tampoco debe rendirse 
acriticamente a sus dictados. 

Palabras claves: desafio, globalizaci6n, economia, 
capital, educaci6n. 
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ABSTRACT: 

GLOBALIZATION: DEMANDS AND 

CHALLENGES TO EDUCATION 

The education must use and take advantage 
with imagination of the opportunities that 
make possible the new audio-visual means, 
developing in the students a useful repertoire 
of abilities and attitudes for the types of work 
required by the techno/ogized organizations of 
our time, but the sense of the instrumental 
jUnction of education must be oriented first of 
all in giving answer to the necessities arisen 
from our reality. Education cannot nor must 
ignore the reality of the global mega-tendency, 
but it does not have either to surrender without 
critic to his dictations. 

Key words: challenge, globalization, economy, 
capital, education. 

1. EL PROCESO DE GLOBALIZACION 

E n nuestros dias resulta un lugar comful sostener que vivimos en la era de la globaliza
ci6n. Solo existen discrepancias respecto de cuando este proceso comenz6. Para 
algunos, este se remonta a 1492 con el descubrimiento y colonizaci6n posterior de 

America. Otros la ubican hacia el afio 1850, en los albores de la Revoluci6n Industrial que se 
irradi6 desde Inglaterra a Europa y con el tiempo hacia los Estados Unidos. 

Desde un punto de vista hist6rico, se puede postular que el periodo comprendido en
tre 1942 y 1850 constituiria una globalizaci6n pre-modema, en tanto que ellapso que media 
entre 1850 y 1950 representaria una globalizaci6n modema. 

Desde una perspectiva socio16gica, resulta mas claro situar los inicios del proceso 
globalizador contemporaneo hacia 1950, a pocos afios del termino de la Segunda Guerra 
Mundial y la aprobaci6n de la Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 paises en la 
conferencia fundacional de San Francisco, el 26 de junio de 1945. 

Utilizando un metodo analitico, se puede plantear que, inmerso en la mega tendencia 
globalizadora contemporanea, pueden diferenciarse al menos tres subprocesos, relativamente 

1 De Ia Puente Lafoy, Patricio, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
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coetaneos, que se han ido reforzando y entramando entre si con el transcurso del tiempo sin 
que sea posible establecer una relaci6n causal entre ellos. Estos subprocesos son Ia ioterna
cionalizaci6n, Ia transnacionalizaci6n y Ia mundializaci6n. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas el10 de diciembre de 1948 aprob6 Ia 
Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre y con posterioridad cre6 organizaciones 
internacionales especializadas de relevancia mundial como Ia Corte Internacional de Justicia 
de La Haya, Ia UNESCO, Ia FAO, Ia UNICEF, Ia OMS, Ia OIT, por nombrar alguoas; ademas 
de agencias para America Latina, como Ia CEPAL, el ILPES, el CELADE, Ia FLACSO, el 
BID, entre otras, orieotadas a impulsar el desarrollo socio-econ6mico de los palses de Ia 
regiOn. 

Ademas, tambien a partir de Ia decada del 50, se fueron conformando bloques econ6-
micos interoacionales, como Ia Comunidad del Acero y el Carb6n, que darla paso, ailos mas 
tarde, a Ia Comunidad Econ6mica Europea y, ahors, a Ia Uni6n Europea; yeo nuestro conti
neote a Ia ALALC (1961), a! Pacto Andino (1968), a! ALADI (1980), a! MERCOSUR de 
fmes de los 90, a! CAN, y a toda una creciente red de tratados de libre comercio (TLC) de los 
que Chile ya ha suscrito 46 con diversos palses y bloques de naciones del mundo. Todos ellos 
dan cueota de un proceso de intemacionalizacion iomerso eo Ia mega tendeocia globali
zadora, pues han sido los palses que, a travels de sus goberoantes y diplomaticos, han suscrito 
acuerdos que han ido creando interdepeodencias y consolidando dependencias entre los 
estados, los que reouncian a segmentos de soberanla polltica y econ6mica eo aras de Ia 
obteoci6n de futoros y eventoales beneficios, fundamentalmeote de caracter comercial, 
fmanciero y politico. 

Simultlineameote con Ia internacionalizaci6n se ha registrado un proceso de trans
nacionalizaciOn que se refiere a la continua aparici6n de empresas que cuentan con mercados 
que trascieodeo los llmites de los palses eo los que producen sus bienes y prestan servicios. 
Mediante ioioterruropidos negocios inter-empresas que se manifiestan eo asociaciones 
estratc!gicas (holdings) o sucesivas fusiones y mega fusiones se van conformando, cada vez 
mas, grandes corporaciones que pasan a estar preseotes en casi todo el mundo, intentando 
teoer a Ia mayor parte de los habitantes del planeta como consumidores o usuarios. De esta 
manera se ha reforzado Ia conceotraci6n de Ia riqueza tanto eotre los palses mas desarrollados 
respecto de los que estlin eo vias de desarrollo como a! interior de cada pals, mientras las 
grandes compaillas transnacionales disponeo de recursos financieros superiores a los que 
cueota el conjunto de varios palses pobres. Por ejemplo, ya eo 1992 las veotas anuales de Ia 
Exxon y de Ia General Motors eran muy superiores al Producto Interoo Bruto incluso de 
palses ricos como Dioamarca y Noruega. 

La maximizaci6n de los beneficios de las empresas transnacionales no conlleva un 
iocremeoto del empleo. Por el contrario, disefiar e implementar ''reingenierias" o ''raciona
lizar" son sin6nimos de recortar ocupaciones, miditSndose el progreso empresarial por la 
"reconversi6n" de Ia fuerza de trabajo, el cierre de secciones en palses determioados y Ia 
reducci6n del personal. Tal vez ningoo integrante de directorios de ioversores eo empresas 
que se fusionan aprobaria esta iniciativa si, como producto de ella, se reqniriera Ia contrata
ci6n de mas personal con el consignieote iocremeoto de costos. En estas grandes corpo
raciones, se eotiende que para lograr su modernizaci6n se debe flexibilizar el "factor trabajo" 
y deshacerse de mano de obra, estando siempre alertas a las oportunidades que puedan surgir 
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desde cualquier pais del mundo, en terminos de ser menos riesgoso para sus inversiones y 
mas rentable a corto plazo, el disponer de una mano de obra calificada, barata y d6cil. 

El capital que, en otro tiempo, estuvo atado al acero y al hormigon de los edificios 
fabriles y Ia maquinaria pesada, ahora, con Ia globalizaci6n contemporiinea, puede fluir libre 
y nipidamente a traves de Ia super-carretera de Ia informacion bacia cualquier pais del orbe 
que ofrezca una miis alta tasa de rentabilidad. 

Dentro de este panorama, los puestos de trabajo, como se entendian en otro tiempo, 
ya no existen. Lograr una ocupaci6n en este tipo de organizaciones no significa que se podrii 
hacer carrera en ella durante toda una vida !aboral. Y a sea que una persona se encuentre en 
una posici6n gerencial o subordinada, siempre se debe estar dispuesto a ser despedido. 

En Ia empresa globalizada, el capital solto Ia dependencia que lo ataba al trabajo. El 
crecimiento de las ganancias, de los dividendos y Ia rentabilidad de los accionistas han 
pasado a ser aut6nomos del compromiso de Ia empresa respecto de sus trabajadores y allugar 
en que opera. As! el trabajo se ha tornado epis6dico, precario y sin perspectivas de futuro. 

Pero Ia mega tendencia de Ia globalizacion contemporiinea contiene otra arista 
consistente en la mundializaci6n. esto es, la homogeneizaci6n de los gustos, preferencias, 
deseos, aspiraciones y estilos de vida a traves de Ia poblacion del planeta. 

Esta dimensi6n cultural de Ia globalizaci6n estii lntimamente vinculada con las dina
micas de Ia intemacionalizaci6n y Ia transnacionalizaci6n y con el cambio de epoca que 
diversos intelectuales han designado con el prefijo "post" (postindustrial, postmoderno, post
materialismo ). 

Cabe preguntarse:~nos dirigimos bacia una cultura mundial tmica o si por el contrario 
con este proceso surgiriin mas culturas que en cualquier otra epoca de Ia humanidad? 1,Nos 
encaminamos bacia una sociedad y una economla globales, que funcionan como una uuidad 
en tiempo real o si simplemente existirii un mayor intercambio entre las naciones? 

Estemos o no en medio de un cambio epocal, como muchos sostienen, de cualquier 
manera, Ia tasa de cambio sociocultural es, actualmente, mucho mas riipida que en cualquier 
otra epoca de Ia historia. Por ello, intentar predecir el futuro resulta cada vez miis aventurado 
y riesgoso. El futuro se ha tornado opaco y por lo mismo impredecible. Autores como Ulrich 
Becky Niklas Luhmann postulan que estamos en Ia sociedad del riesgo en que Ia super
abundancia de informaci6n y las complejas redes de comuuicaci6n ponen a Ia sociedad 
misma en peligro, en medio de crecientes contradicciones y nuevas fuentes de inseguridad. 

Ante este panorama, parece sensato pensar en futuros posibles (en plural), por cuanto 
estamos en presencia de fuerzas que no operan necesariamente en una misma direcci6n. Por 
cierto existe un conjunto de slmbolos de consumo universalistas; pero, ellos no han generado 
identidades culturales ya que no erosionan, con fuerza suficiente, en el imaginario colectivo, 
tradiciones que se han ido plasmando a traves de siglos. 

En los primeros afios, las Nuevas Tecnologias de Ia Informacion y Ia Comunicaci6n 
(NTIC) parecieron barrer con las fronteras nacionales, no obstante, Ia misma televisi6n por 
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cable ha permitido conocer realidades culturales diversas que, por una parte, han atenuado el 
sentido de Ia diferencia cultural entre los pueblos, y, por otra, han posibilitado visualizar todo 
aquello qoe separa a distintos tipos de comunidades, dando Iugar a sombrias perspectivas de 
choque de civilizaciones o de confrontaciones por perdida de Ia identidad cultural. Sin 
embargo puede sostenerse que, en general, las sociedades locales y nacionales han reinter
pretado, a Ia luz de sus tradiciones aut6ctonas, parte de los productos o modos de vida 
foraneos, produciendo culturas mas hfbridas mediante Ia convergencia de elementos val6ricos 
globales con los de caracter local en un proceso que Robertson denomin6 como de glocali
zaci6n. 

2. LA EDUCACION EN EL ESCENARIO DE 
LA GLOBALIZACI6N CONTEMPORANEA 

Este escenario provoca enormes desaflos para Ia educaci6n, Ia que en Ia actualidad se 
encuentra tensionada entre los problemas no resueltos del siglo XX y los retos emergentes del 
presente siglo. 

Por una parte, Ia familia conyugal ha ido perdiendo importancia como principal 
agente educative. En Chile, por ejemplo, un 56% de los nifios nacen de uniones de hecho, en 
tanto el m'llllero de matrimonies ha disminuido a Ia tercera parte en las Ultimas dos decadas. 
Mas de un tercio de los hogares estan constitnidos por familias en que Ia mujer es jefa de 
hogar y en los que el padre estll ausente. Se ha producido una creciente incorporaci6n de Ia 
mujer a! trabajo remunerado. El nfunero promedio de bijos por familia es de apenas 2.1 por lo 
que el incremento vegetative de Ia poblaci6n chilena tiende a ser casi nulo, en tanto el 
nfunero de rupturas matrimoniales se ha duplicado en los ultimos 10 aiios. Todos estos 
fen6menos no s6lo han debilitado a Ia familia misma sino tambic!n a Ia comunidad escolar en 
su conjunto. 

Ademas han perdido importancia otros agentes educativos tradicionales importantes, 
como Ia religi6n y Ia comunidad vecinal que giraba en tomo a! barrio, en tanto han emergido 
con fuerza otros derivados de las llamadas Tecnologias de Ia Informaci6n y Ia Comunicaci6n 
(TIC). 

En el contexte de Ia globalidad contemporanea, Ia television se ha masificado en los 
hogares de los palses de mediano desarrollo econ6mico como el nuestro. La "nifiera electr6-
nica" ha pasado a competir ventajosamente con Ia escuela pues, seg1ln estudios realizados en 
Chile, en las escuelas en que no se ha implementado Ia jomada escolar completa un nifio 
pennanece mas horas diarias recibiendo mensajes de programas de television que escuchando 
las enseflanzas impartidas por un profesor. 

Esta cultura de Ia panta!la basada en Ia emisi6n de Ia imagen, Ia que seg1ln sostuvo 
algoien "vale mas que mil palabras", parece haber reducido dnisticamente ellengoaje y Ia 
comprensi6n de lectura en los j6venes. Como revelan muchos estudios en este campo, Ia 
imagen impacta visualmente, pero sus mensajes no tienden a perdurar en sus receptores. 

A Ia panta!la de televisi6n se ha agregado Ia del computador y su conexi6n a Internet. 
Este medio ha ido desplazando a Ia informaci6n impresa. Y a en 2002 se estimaba que 
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existian mas de 8 mil millones de paginas electr6nicas en Ia Web, y si se incluyen las bases 
de datos conectadas, las paginas dinamicas y los sitios Intranet se reunlan 550 mil millones de 
paginas o documentos, 95% de ellos publicamente accesibles. T odo ello sin contabilizar los 
millones de blogs que han surgido en los Ultimos alios. 

Se sostiene ademas que vivimos en una sociedad de Ia informacion. En realidad, serla 
mas apropiado decir "de la sobre-informaci6n" o de la "saturaci6n de la informaciOn". Uno 
de los problemas que este fenomeno plantea, junto con una accesibilidad equitativa a Ia Web, 
consiste precisamente en c6mo seleccionar la super abundancia de informaciOn, evaluarla, 
interpretarla y usarla en terminos de conocimiento. La escuela ya no es el punto focal de Ia 
informaciOn y del conocimiento para las nuevas generaciones, debiendo coexistir con la 
Televisi6n y el Internet, sobre cuyo uso se espera que, ella misma informe y ensefle. De esta 
manera, el modo de producir educaci6n propia del siglo XX va quedando sobrepasado y 
demanda ser replanteado. 

Es claro que el sistema educacional en el escenario de Ia globalizaci6n contempora
nea no puede permanecer operando bajo las mismas logicas de antafio. Pero, esto no significa 
que sera afectado solo por las innovaciones tecnologicas en curso, pues este tipo de razona
miento seria absolutamente reduccionista. Si signic!ramos esta logica, cabria preguntarse, por 
ejemplo, si los establecimientos educacionales que han incorporado los nuevos mecanismos 
de gesti6n automatizados son necesariamente m<tiores que los que no lo han hecho; o si los 
planteles que disponen de mas aparatos de computacion en el aula ofrecen siempre una mejor 
calidad de Ia educaci6n que imparten, respecto de aquellos que tienen menos. 

Pienso que existe una tendencia a confundir medios con resultados. Por muy potentes 
y avanzados que sean los computadores, siempre constituirlin instromentos para Ia enseflanza. 
Los nuevos medias audiovisuales continuarin siendo eso, "medias", y no podnin susti:tuir el 
rol esencial de los profesores que tengan una formaci6n docente solida. 

Ademas, el proceso educativo no solo persigue fines instromentales en terminos de 
propender Ia capacitacion !aboral. Trasciende a ello Ia indispensable formacion en valores, 
como Ia responsablilidad personal, Ia autodisciplina, Ia valoraci6n del trabajo bien hecho, Ia 
cultura flsica -que conlleva Ia practica del "fair play"-, el respeto a Ia dignidad del otro 
(incluyendo Ia de los ancianos, minusvalidos, minorlas y pobres), el conocimiento y valora
cion de nuestras tradiciones, Ia formacion en historia y cultura clvica, Ia autoconciencia de los 
derechos humanos, el cnidado del medio ambiente, entre otros temas. 

En suma, pensamos que en un contexto en que los agentes de socializaci6n de otrora 
se debilitan, Ia educacion tiene una misi6n mas decisiva que nunca en ellogro de Ia convi
vencia democratica, Ia solidaridad, Ia cohesion y Ia integraci6n social. 


