
Las re la cio nes en tre 
de mo cra cia y edu ca-
ción son una cons tan-

te en el dis cur so ofi cial del 
es ta do. La de mo cra cia en ten-
di da utó pi ca men te co mo el 
go bier no del pue blo pa ra el 
pue blo, co mo de cía A. Lin-
coln, de man da un ciu da da no 
au tén ti ca men te for ma do en 
los va lo res de la de mo cra cia. 
No pue de exis tir una de mo-
cra cia si sus ciu da da nos no 
es tán pre pa ra dos pa ra par-
ti ci par en el go bier no, con 
des tre zas, co no ci mien tos y 
ac ti tu des que le per mi tan 
or ga ni zar se de ma ne ra cons-
cien te, con el fin de pro te ger cien te, con el fin de pro te ger 

y de sa rro llar los in te re ses de 
la co lec ti vi dad por en ci ma 
de los in te re ses par ti cu la res. 

El au to go bier no rous so nia-
no só lo pue de ser rea li dad 
en una so cie dad ci vil cu yos 
miem bros ten gan una par ti-
ci pa ción real en el go bier no 
y, pa ra que és ta sea po si ble 
de ben dar se las con di cio nes 
de la equi dad. Equi dad sig ni-
fi ca igual dad de opor tu ni da-
des pa ra in di vi duos de si gua-
les es cier to, pe ro con de re-
chos na tu ra les de li ber tad 
y de jus ti cia sal va guar da dos  
por el sis te ma po lí ti co. La 
equi dad só lo se da en un sis-equi dad só lo se da en un sis-

te ma po lí ti co or de na do por 
el bien co mún y en ca mi na do 
a su fin úl ti mo y ra di cal que 
es el ser hu ma no con cre to. 
Por es to el Es ta do pa ra Rous-
seau, es una per so na mo ral. 
Si bien el sis te ma po lí ti co se 
or ga ni za al re de dor del con-
cep to de vo lun tad ge ne ral, 
no por es to el ser hu ma no 
con cre to se di suel ve en lo 
co lec ti vo. Rous seau plan tea 
la ple na coin ci den cia de los 
in te re ses hu ma nos con cre tos 
con los in te re ses co lec ti vos. 
Los in te re ses egoís tas e in di-
vi dua lis tas del ser hu ma no 
en Hob bes aten tan, no só lo 
con tra los in te re ses de ca da 
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uno de los in di vi duos si no, y so bre 
to do con tra la exis ten cia de un ver da-
de ro sis te ma po lí ti co.

Sin em bar go el sis te ma de mo crá ti-
co co mo uto pía si gue sien do eso, un 
ideal que aún no se ha al can za do. El 
mis mo Rous seau de cía: “To man do la 
pa la bra en su ri gu ro sa acep ción, no ha 
exis ti do nun ca ver da de ra de mo cra cia 
y no exis ti rá ja más” (Rous seau,1988: 
56). La de mo cra cia co mo mo de lo 
ideal ja más ha exis ti do, y pro ba ble-
men te ja más exis ti rá, por que és ta 
ne ce si ta de un pue blo con igual dad 
de ran gos y de for tu na eco nó mi ca, 
un pue blo edu ca do y pe que ño pa ra 
que exis ta par ti ci pa ción real, igual dad 
eco nó mi ca  y for ma ción so li da ria. 
Sin em bar go, con clu ye el pen sa dor 
gi ne bri no que “Si exis-
tie ra un pue blo de 
dio ses se go ber-
na ría de mo crá-
t i  c a  m e n  t e . 
Un go bier no 
tan per fec-
to no con-
vie ne a los 
hom b re s ” 
(Idem.:57).  
La igual-
dad ab so-
lu ta no es 
po si ble, el 
pue blo de 
los se res 
hu ma nos 
rea les es tá 
p o  b l a  d o 
de con-
flic tos, de 
lu cha de 
in te re ses, de 
lu cha por 
el po der; 
por es to 
la de mo-
cra cia es tá 
siem pre en ten sión en 
cons tan te y en pro ce so 

de rec ti fi ca ción. Por es to, te ne mos 
que com pren der que la de mo cra cia 
real es tá en pro ce so cons tan te de cons-
truc ción y, que es tas fluc tua cio nes 
his tó ri cas in tro du cen tam bién, trans-
for ma cio nes en su pa ra dig ma. 

Nues tro ob je ti vo es ras trear las trans-
for ma cio nes de la edu ca ción en ge ne-
ral y en es pe cí fi co de la Edu ca ción 
Me dia en Cos ta Ri ca en los años 
1998-2000, des de la pers pec ti va del 
pa ra dig ma de la glo ba li za ción y del 
nue vo pro yec to de de sa rro llo del país. 
En el pla no del de sa rro llo de mo crá ti-
co re cien te la edu ca ción se ha vis to 
afec ta da y en par ti cu lar la Edu ca ción 
Me dia. La pri me ra par te de es te tra ba-
jo ex plo ra, en ton ces, las re la cio nes 
en tre Edu ca ción y de mo cra cia, en 
ge ne ral y es pe cí fi ca men te en Cos ta 
Ri ca ba jo los pro ce sos de glo ba li za-

ción. La se gun da par te 

abor da el pro ble ma de la Edu ca ción 
Me dia, sus fi nes y su ubi ca ción el 
pro yec to na cio nal mo der ni za dor. Por 
es to se ha ce un aná li sis de al gu nas de 
las prin ci pa les es ta dís ti cas del Mi nis te-
rio de Edu ca ción Pú bli ca, co ber tu ra, 
de ser ción y ren di mien to. Asi mis mo 
se abor dan las po lí ti cas edu ca ti vas en 
se cun da ria de sa rro lla das en el pe río-
do gu ber na men tal 1994-1998. 

1. LA CON CEP CIÓN 
DE DE MO CRA CIA

Des de la con cep ción res tric ti va, 
la de mo cra cia se en tien de co mo un 
sis te ma o ré gi men po lí ti co, cu yo nor-
te fun da men tal es tá re la cio na do con 
la elec ción pe rió di ca del go bier no 
por me dio de elec cio nes en tre dos 

o más par ti dos, en las que for-
mal men te par ti ci pa el 

pue blo. En es to coin-
ci de Alain Tou rai ne 

al se ña lar que 
la de mo cra cia 

“...es la li bre 
e lec  c ión 

de los 
go ber-
n a n -
t e s 

por los 
g o  b e r-

n a  d o s , 
lo cual 

su po ne elec cio-
nes li bres, la po si-

bi li dad de que 
par ti dos, sin di-

ca tos y cam-
pa ñas de 
opi nión se 
or ga ni cen 
gra cias a 
la li ber-
tad de 

cons ti tuir 
c o a  l i  c i o -

nes, reu nir se y 
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ex pre sar se” (Tou rai ne, 1991:274). Sin 
em bar go no se de be per der el tiem-
po “...ca li fi can do de de mo crá ti cos 
a re gí me nes que ha blan en nom bre 
del pue blo pe ro no res pe tan la li bre 
elec ción de los go ber na dos” (Ibíd.). 
Des de el pun to de vis ta del su fra gio 
uni ver sal la de mo cra cia de sig na  “...
un gru po de ins ti tu cio nes que per mi te 
a los ciu da da nos de un país es co ger a 
sus lí de res en elec cio nes jus tas y com-
pe ti ti vas, pro gra ma das re gu lar men te” 
(Le houcq, 1990:8).

To das las des crip cio nes del tér mi no 
de mo cra cia tie nen su asi de ro prin ci-
pal men te en Rous seau que la con ci-
be co mo aquel sis te ma po lí ti co que 
ex pre sa la so be ra nía po pu lar. Se gún 
Rous seau el hom bre na tu ral se tras mu-
tó en ser so cial me dian te el ac to ra cio-
nal del con tra to so cial. Por me dio de 
tal ac to el hom bre pri mi ti vo de le ga 
to dos sus po de res in di vi dua les en el 
po der so be ra no co lec ti vo que no es 
otro que el Es ta do. En ton ces, a par tir 
de es te con tra to, es que se ex pli ca 
la de mo cra cia co mo for ma po lí ti ca 
ló gi ca men te con sis ten te con el po der 
so be ra no de los ciu da da nos.

Por lo tan to pa ra “Rous seau la 
de mo cra cia es an te to do igual dad 
de ci sio nal, es de cir, que to dos par ti ci-
pen equi ta ti va men te en la de fi ni ción 
del man da to po lí ti co. De ahí que úni-
co su je to ti tu lar del po der so be ra no 
sea el pue blo" (Fer nán dez, 1989:126). 
No obs tan te si se sos tie ne es ta lí nea 
de pen sa mien to, la de mo cra cia  só lo 
se ría po si ble co mo de mo cra cia di rec-
ta; pe ro da do la in via bi li dad de tal for-
ma de go bier no, se op ta por de fen der 
la de mo cra cia in di rec ta, o sea, aque-
lla, don de le pue blo de le ga su po der 
en el go bier no del es ta do. ”La de mo-
cra ti za ción se de fi ne co mo el pro ce so 
de ex pan sión del po der des de la ba se 
so cial, y por tan to, la de mo cra cia 
re pre sen ta ti va y la de mo cra cia di rec-
ta só lo de ben ser ins tru men tos pa ra ta só lo de ben ser ins tru men tos pa ra 

lle var a ca bo es ta ex pan sión” (Ibíd.: 
130). La de mo cra cia es en de fi ni ti va, 
de acuer do a Rous seau un sis te ma 
en don de el pue blo, úni co so be ra no, 
de le ga su po der en un go bier no, que 
se cons ti tu ye así en el de po si ta rio tem-
po ral del po der. 

La teo ría ac tual so bre la de mo-
cra cia tien de a in ten tar una de fi ni-
ción des de la prác ti ca real po lí ti ca. 
Por ejem plo Alain Tou rai ne de fi ne las 
no tas esen cia les de la de mo cra cia de 
la si guien te ma ne ra: “Li bre elec ción 
de los go ber nan tes, de ter mi na ción de 
las elec cio nes po lí ti cas por las per te-
nen cias so cia les, eco nó mi cas o cul tu-
ra les, res pe to de los de re chos hu ma-
nos: de la aso cia ción de esas re glas 
ins ti tu cio na les, de ese res pe to por los 
in te re ses de la ma yo ría y de ese in di vi-
dua lis mo mo ral na ce la de mo cra cia” 
(Tou rai ne, 1991:282). Sin em bar go 
di cha de fi ni ción no pa sa de ser una 
de fi ni ción res trin gi da uti li ta ria en ca-
mi na da a jus ti fi car la le gi ti mi dad de 
go bier nos “de mo crá ti cos” de he cho. 
La pro pues ta utó pi ca sir ve pa ra le gi-
ti mar las dis tin tas for mas rea les de 
“de mo cra cia”. Se tra ta, sin du da, de 
aque llos go bier nos “de mo crá ti cos” de 
fac to que in ten tan le gi ti mar se me dian-
te el dis cur so utó pi co.

La de mo cra cia re pre sen ta ti va, en 
tan to sis te ma for mal, no só lo no re pre-
sen ta al pue blo (en esen cia so be ra no), 
si no que lo re pre sen ta de for ma fa laz, 
por que no re suel ve di men sio nes pro-
ble má ti cas sub ya cen tes al Con tra to 
So cial  ”… en ten di do és te co mo ac to 
que re suel ve for mal men te, el en cuen-
tro de in te re ses di ver sos y ac cio nes 
con tra pues tas, de for ma tal que las 
even tua les for mas de do mi na ción 
que dan apo ca das por la for ma li dad  
de mo crá ti ca. La de mo cra cia co mo 
tal es una uto pía, sin em bar go una 
uto pía ne ce sa ria que con di cio na los 
pro ce sos rea les de la de mo cra cia. 
Tal co mo lo afir ma Fran cois Hou tard: 

“...la de mo cra cia es un pro ce so, una 
rea li dad en de ve nir; ja más un he cho 
ad qui ri do, si no en pro ce so cons tan te 
de cons truc ción. Pe ro es to no pue de 
lle var se a ca bo sin con di cio nes; de be-
mos en ten der por de mo cra cia co mo la 
po si bi li dad pa ra to dos los se res hu ma-
nos de ser ciu da da nos y de ejer cer su 
de re cho de par ti ci pa ción, en to dos 
los do mi nios que orien tan la vi da 
co lec ti va. La de mo cra cia elec to ral es 
cier to una con quis ta so cial, pe ro no 
re pre sen ta mas que un as pec to de la 
de mo cra cia...” (Hou tard, 1999:25). 

Por es to el con cep to de de mo cra cia 
no de be li mi tar se al ám bi to po lí ti co 
y re du cir lo a su as pec to elec to ral. 
El con cep to de be abar car to dos los 
ni ve les del sis te ma de una for ma ción 
so cial, es de cir, no só lo lo po lí ti co 
elec to ral, si no tam bién lo eco nó mi co 
y lo ideo ló gi co y to das las di men sio-
nes de lo co ti dia no. En es te sen ti do, 
Rhi na Roux, se ña la que una de las 
gran des vir tu des del li be ra lis mo es el 
ha ber rei vin di ca do al in di vi duo y sus 
li ber ta des jun to con los prin ci pios de 
la co lec ti vi dad y la igual dad, de mo do 
que el li be ra lis mo plan tea que uno de 
los re tos de la de mo cra cia es re sol ver 
ese pun to de ten sión en tre “li ber tad 
in di vi dual” y la de mo cra cia, en tre 
in te re ses in di vi dua les y bien co mún 
(Ibíd.:139). 

Sin em bar go la ten sión con tem po rá-
nea men te se ins ta la más bien, en tre el 
fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co 
oc ci den tal y los pro ce so eco nó mi cos 
e ideo ló gi cos. Los pro ce sos de glo ba li-
za ción eco nó mi ca, el es ta ble ci mien to 
de los li bres tra ta dos, la deu da ex ter na 
de los paí ses en de sa rro llo, los con di-
cio na mien tos de pa go de los or ga nis-
mos in ter na cio na les ban ca rios, ha cen 
que las de mo cra cias na cio na les se 
des ca la bren. Las gran des di fe ren cias 
se pro fun di zan, de al gu na ma ne ra 
hoy se cum ple lo que Marx de cía: 
los ri cos son ca da vez más ri cos y los los ri cos son ca da vez más ri cos y los 
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po bres ca da vez más po bres.

En re la ción con Cos ta Ri ca, el in for-
me del Es ta do de la Na ción (1999) 
pu bli ca las si guien tes ci fras so bre la 
mag ni tud de la po bre za en nues tro 
país, me di da és ta co mo in su fi cien-
cia de in gre sos. En 1999 un 20,6% 
(147.351) de los ho ga res vi vía en 
con di cio nes de po bre za y, un 6,7% 
(47.805) de los ho ga res se en con tra-
ban en la po bre za ex tre ma, lo cual 
mues tra un au men to por cen tual de 
1,4% res pec to a los años pre ce den-
tes. Pe ro si se con si de ra la po bla ción 
a ni vel na cio nal, un 23,7% de las 
per so nas (686.400), ca si uno de ca da 
cua tro ha bi tan tes se ha lla en si tua ción 
de po bre za, y un 7,5% (217.415 per-
so nas) en po bre za ex tre ma. (Es ta do de 
la Na ción. 1999:99).

En una si tua ción co mo la an te rior 
las con di cio nes pa ra el de sa rro llo 
de una de mo cra cia con ple na par ti-
ci pa ción ciu da da na, en don de los 
di ver sos gru pos so cia les par ti ci pen 
en la ges tión de los asun tos po lí ti cos 
de la na ción es ca si im po si ble. La 
ini qui dad y la ex clu sión ri ñe con la 
De mo cra cia.

2. HA CIA UNA DE FI NI CIÓN DE 
LA EDU CA CIÓN Y SU RE LA CIÓN 

CON LA DE MO CRA CIA

En sen ti do ge ne ral la edu ca ción 
se ma ni fies ta co mo una di men sión 
de los pro ce sos de so cia li za ción. A 
di fe ren cia de otros pro ce sos de so cia-
li za ción, la edu ca ción es un pro ce so 
cons cien te, es un pro ce so in du ci do 
de in te rac ción de ac to res, don de exis-
te un fin de fi ni do, es de cir el apren-
di za je cons cien te y pre me di ta do. En 
es te sen ti do, la edu ca ción jue ga un 
pa pel vi tal en la re pro duc ción de las 
con di cio nes so cia les y, con se cuen te-
men te, en su trans for ma ción.

En sen ti do res trin gi do, la edu ca ción En sen ti do res trin gi do, la edu ca ción 

es en ten di da co mo el con jun to de 
pro ce sos ins ti tu cio na les for ma le s(es-
co la res) pro pios de las so cie da des, 
en los cua les se ha ce una se pa ra ción 
en tre los pro ce sos de for ma ción ex tra 
es co lar y es co lar. La edu ca ción for-
mal ins ti tu cio na li za da en un sis te ma 
es ta tal, es de vi tal re le van cia pa ra los 
pro ce sos de re pro duc ción so cial e 
in di vi dual en las dis tin tas for ma cio nes 
so cia les. La edu ca ción tie ne pues, una 
fun ción esen cial men te so cial y por ello 
el Es ta do no pue de de sin te re sar se  de 
ella. Durk heim afir ma: “La so cie dad 
no pue de sub sis tir más si exis te en tre 
sus miem bros una ho mo ge nei dad su fi-
cien te: la edu ca ción per pe túa y re fuer-
za di cha ho mo ge nei dad, fi jan do por 
ade lan ta do en el al ma del ni ño las 
si mi li tu des esen cia les que re quie re la 
vi da co lec ti va” (Durk heim, 1975: 52). 
En es te sen ti do Iván Ilich plan tea que 
la es cue la cons ti tu ye una es pe cie de 
“ri to de ini cia ción”, sin el cual la per so-
na no pue de ob te ner el “dis fru te” de la 
par ti ci pa ción en el rei no so cial.

En es te sen ti do los pro ce sos edu ca ti-
vos no son pro ce sos ideo ló gi ca men te 
neu tros o so cial men te in dis tin tos, si no 
que res pon den a los dis tin tos sis te mas 
de va lo res, a la lo gi ci dad de sus es truc-
tu ras de di fe ren cia ción so cial, sus 
ins ti tu cio nes y pre su pues tos ló gi co-
sim bó li cos de las dis tin tas for ma cio-
nes so cia les. Así pues la edu ca ción en 
una so cie dad de mo crá ti ca de be ser 
en ten di da co mo un me dio que per mi-
te el ac ce so a una se rie de opor tu ni da-
des de par ti ci pa ción so cial ne ce sa rias 
pa ra la bús que da del bie nes tar de los 
su je tos; y a la vez, le per mi te al su je to 
ob te ner las con di cio nes ne ce sa rias de 
su ple na par ti ci pa ción en los pro ce sos 
de con trol po lí ti co.

La edu ca ción po si bi li ta en los su je-
tos la cons ti tu ción de de ter mi na das 
per cep cio nes de la de mo cra cia, que 
ge ne ran a su vez de ter mi na das for-
mas de in ser ción de mo crá ti ca. La 

edu ca ción pa ra la de mo cra cia ten dría 
así, la mi sión no só lo de ga ran ti zar 
la in ser ción de los edu can dos en los 
pro ce sos so cia les ten dien tes a la bús-
que da de su bie nes tar, si no, a su vez, 
la de cons truir una ex pe rien cia pe da-
gó gi ca que pro pi cie la vi ven cia de los 
va lo res de la li ber tad e igual dad co mo 
prin ci pios con sus tan cia les al ejer ci cio 
de mo crá ti co.

En es te sen ti do, la de mo cra cia re sul-
ta im po si ble sin la edu ca ción, uno de 
los me dios más efec ti va men te le gi ti-
ma do res-; en tre más edu ca ción con 
sen ti do de mo crá ti co, más po si bi li dad 
de po ten ciar la vi da de mo crá ti ca. Sin 
em bar go, hay que su bra yar que la 
uni ver sa li dad de la de mo cra cia fren-
te a to dos los ciu da da nos de man da 
asi mis mo la uni ver sa li dad de la edu-
ca ción-; en otras pa la bras, el ejer ci cio 
de mo crá ti co no es fac ti ble sin la par-
ti ci pa ción cons cien te de los su je tos 
en la or ga ni za ción en el de sa rro llo 
del mis mo pro ce so edu ca ti vo,  y en 
la bús que da del bie nes tar in di vi dual 
co mo ac to so cial.

Por es to, hay que en ten der que 
la edu ca ción no es res pon sa bi li dad 
ab so lu ta de los edu ca do res. La de mo-
cra ti za ción de la edu ca ción pa sa por 
la par ti ci pa ción real de los sec to-
res in te re sa dos de la so cie dad ci vil 
(pa dres de fa mi lia, sec tor pro duc ti vo, 
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, 
etc.), no só lo pa ra pe dir cuen tas, si no 
con ca pa ci dad ple na pa ra de fi nir las 
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di rec tri ces de la edu ca ción.

3. LA EDU CA CIÓN ME DIA 
Y LA DE MO CRA CIA

La Edu ca ción Me dia en Cos ta Ri ca 
com pren de dos gran des trac tos: el lla-
ma do III Ci clo de la Edu ca ción Ge ne-
ral Bá si ca y el IV Ci clo o Edu ca ción 
Di ver si fi ca da. Exis te ade más, al gu nos 
cen tros de no mi na dos Uni da des Pe da-
gó gi cas, en don de se im par te el III 
Ci clo jun to con el I y II. A es to hay 
que agre gar los Ins ti tu tos de Ca pa ci ta-
ción Téc ni ca de III Ci clo de ti po Agro-
pe cua rio, In dus trial o Ar te sa nal.

La edu ca ción Di ver si fi ca da cu bre 
tres áreas: la co mún (es pa ñol, es tu dios 
so cia les, ma te má ti cas, cien cias, idio-
ma ex tran je ro y fi lo so fía), el nú cleo 
de tec no lo gía y el nú cleo com ple-
men ta rio. Del mis mo mo do exis ten 
tres ti pos de cen tros, cu ya di fe ren cia 
de pen de del én fa sis en las ra mas se ña-
la das del Ci clo Di ver si fi ca do. Los cen-
tros aca dé mi cos en los que se ofre ce 
dé ci mo y un dé ci mo, cu yo fin es la de 
pre pa rar pa ra el exa men de ba chi lle-
ra to. Los cen tros de la ra ma téc ni ca 
(Edu ca ción Téc ni ca) que ofre cen tres 
mo da li da des: in dus trial, co mer cial y 
agro pe cua ria. Tam bién es tán los cen-
tros de la ra ma ar tís ti ca, en los cua les 
se da tam bién la Edu ca ción Ge ne ral 
Bá si ca pa ra el de sa rro llo de las ca pa-
ci da des ar tís ti cas. Fi nal men te y en 
los úl ti mos años se han abier to op cio-
nes de se cun da ria que pre ten der dar 
ma yor for ma ción a los es tu dian tes ya 
sea en la ra ma cien tí fi ca o la hu ma nís-
ti ca. Mu chas de es tas op cio nes es tán 
li ga das a ins ti tu cio nes su pe rio res de 
edu ca ción es ta tal, co mo por ejem plo 
el Co le gio Cien tí fi co en Car ta go re gen-
ta do por el Ins ti tu to Tec no ló gi co de 
Cos ta Ri ca y el Co le gio Hu ma nís ti co 
en He re dia li ga do a la Uni ver si dad 
Na cio nal.

No hay acuer do a ni vel mun dial No hay acuer do a ni vel mun dial 

so bre cuá les de ban ser los ob je ti vos 
de la en se ñan za me dia. Las po si cio-
nes van des de las que plan tean que 
la edu ca ción me dia se ha con ver ti do 
en la rea li dad en una es pe cie de guar-
de ría de ado les cen tes pa ra pa dres 
pre sos de sus com pro mi sos la bo ra les 
y so cia les; has ta las que la con ci ben 
co mo el ám bi to de pre pa ra ción de 
los es tu dian tes pa ra dis tin tos ofi cios; 
pa san do por aque llos que la en tien-
den co mo un me dio que pre pa ra a los 
es tu dian tes pa ra la vi da uni ver si ta ria. 
En to dos los ca sos se ol vi da que la 
edu ca ción me dia de be con ce bir se, 
pri me ro co mo un ám bi to de for ma-
ción de la ju ven tud pa ra la vi da en 
ge ne ral. Y es to pue de lo grar se, só lo si 
se de ja de con si de rar a la Edu ca ción 
Me dia co mo un sim ple me dio, co mo 
un es pa cio que tie ne sen ti do fue ra de 
sí mis mo, co mo sim ple le gi ti mi za ción 
de los va lo res y usos de la so cie dad 
im pe ran te. De be es truc tu rar se una 
edu ca ción que to me en cuen ta las 
cul tu ras ado les cen tes, sus in te re ses. 
De ma ne ra que pue dan in te re sar se 
en su pro pio pro ce so de apren di za je 
y cons tru yan una cul tu ra de li ber tad, 
igual dad, so li da ri dad, que les per mi ta 
una par ti ci pa ción real. 

Sin em bar go, en la ac tua li dad en 
Cos ta Ri ca hay si tua cio nes de ex clu-
sión que po nen en pe li gro la de mo cra-
cia mis ma: la de ser ción, la co ber tu ra, 
la par ti ci pa ción nu la de sec to res pro-
duc ti vos, pa dres de fa mi lia, or ga ni za-
cio nes de la so cie dad ci vil en la es truc-
tu ra ción de la edu ca ción na cio nal 
co mo pro ce so for mal.  Igual men te, 
co mo fue se ña la do an te rior men te, la 
glo ba li za ción al afec tar los ín di ces de 
po bre za pro fun di za las si tua cio nes de 
ex clu sión.

4. LA GLO BA LI ZA CIÓN 
NEO LI BE RAL Y LA EDU CA CIÓN 

EN COS TA RI CA

An te un te ma tan com ple jo y con 
tan tas aris tas, co mo el te ma de la glo-
ba li za ción se ha rá uso so la men te de 
tres cri te rios, que des cu bren sus lí neas 
fun da men ta les. En pri mer lu gar, hay 
que de cir, que la glo ba li za ción es un 
pro ce so mul ti la te ral en tér mi nos his tó-
ri cos que ca rac te ri za el or den so cial 
mo der no. En es te sen ti do An tony Gid-
dens ca li fi ca a la mo der ni dad co mo 
in he ren te men te glo ba li za do ra. «-Los 
mé to dos de vi da y de or ga ni za ción 
so cial que emer gie ron en Eu ro pa a 
par tir del si glo XVII tu vie ron con el 
tiem po al can ces mun dia les de ca rác-
ter glo bal-» (Za blu dovsky, 1992: 34). 
En es te pro ce so otras for mas de or ga-
ni za ción so cial que dan mar gi na das 
fren te al do mi nio his tó ri co («ci vi li za to-
rio») de Oc ci den te.

En se gun do lu gar, es me nes ter se ña-
lar, que la glo ba li za ción oc ci den tal 
es de igual mo do, glo ba li za ción ca pi-
ta lis ta. Se tra ta de la frac tu ra de las 
fron te ras de las for mas de pro duc ción 
li ga das al ca pi tal, que es es te ca so tie-
nen a sus agen tes en las de no mi na das 
mul ti na cio na les. Es to im pli ca que los 
pro ce sos de re pro duc ción ca pi ta lis ta 
tie nen co mo úni co mar co pro pio pa ra 
su de sa rro llo la to ta li dad del pla ne ta. 
Con co mi tan te a es te de sa rro llo ca pi-
ta lis ta, la glo ba li za ción eco nó mi ca 
re quie re de una glo ba li za ción po lí ti-
ca, glo ba li za ción que se ma ni fies ta 
en la re la ti va “de sa pa ri ción” de los 
es ta dos na cio na les y en la apa ri ción 
de lo que Heinz Die te rich de no mi-
na pro to-es ta do mun dial (Die te rich, 
1995). 

Hain Wol gang di ce al res pec to: 
“El de sa rro llo ca pi ta lis ta es tá ca rac-
te ri za do por la pa ra do ja apa ren te de 
que en su pri me ra fa se es tá muy 
es tre cha men te li ga do a la for ma ción 
de Es ta dos na cio na les (o me jor aún, 
te rri to ria les), mien tras que, por otra 
par te, da das sus ca rac te rís ti cas cen-
tra les (re la ción tra ba jo- ca pi tal; com-tra les (re la ción tra ba jo- ca pi tal; com-
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pe ten cia por ma xi mi za ción de los 
in gre sos; ne ce si dad el “pro gre so” tec-
no ló gi co)es ili mi ta do. El pro ce so de 
so cia li za ción glo bal que re sul ta de 
allí, se ha ace le ra do con si de ra ble men-
te en la úl ti mas dé ca das, en tran do 
ca da vez más en con flic to con la 
for ma de or ga ni za ción, pre do mi nan-
te men te es ta do-te rri to ria lis ta, de la 
po lí ti ca” (Hein, 1994: 85).

El ca rác ter ca pi ta lis ta de la glo ba li-
za ción y el pa pel que jue ga el Es ta do 
en es te nue vo con tex to, su po nen en 
de rre dor de los pro ce sos po lí ti cos 
se gún Ro gals ki una efec ti va ten ta ción 
glo ba li ta ria, de fi ni da co mo  “... una  
ver da de ra des via ción ha cia for mas 
de ma ne jo del pla ne ta de ti po au to-
ri ta rio, en cu bier tas tras ar gu men tos 
cien tí fi cos, pa ra im pe dir cual quier 
de ba te de mo crá ti ca. De es ta ma ne ra, 
en nom bre de la com pe ten cia, una 
ins tan cia au to-ins ti tui da, rea gru pan do 
una in ge nie ría pla ne ta ria, se cons ti tui-
ría en úl ti ma re fe ren cia,  pro duc to ra 
de to da le gi ti mi dad” (Ro gals ki, 1994: 
115).  De es ta suer te la glo ba li za ción 
ca pi ta lis ta de ri va ha cia una “uto pía 
reac cio na ria” (Amin, 1994: 122). Es ta 
uto pía neo li be ral aten ta con tra el bie-
nes tar so cial de los paí ses y de las 
po bla cio nes y con tra un de sa rro llo 
de mo crá ti co efec ti vo de to dos los 
paí ses; am bos, ca be se ña lar, con si-
de ra dos co mo vec to res te leo ló gi cos 
cen tra les de la mo der ni dad.

En ter cer lu gar, la glo ba li za ción 
ca pi ta lis ta no es una glo ba li za ción 
ho mo gé nea en tér mi nos de la co lec-
ti vi dad de paí ses del pla ne ta. En es te 
sen ti do son los paí ses del Sur los que 
pier den su ca pa ci dad de de ci sión y 
de ne go cia ción glo bal (Men zel, 1994: 
77). To da vez que la glo ba li za ción 
eco nó mi ca es un pro ce so li de ra do, 
a la vez por las em pre sas mul ti na-
cio na les, y por los paí ses cen tra les, 
prin ci pal men te por el Gru po de los 7 
paí ses más po de ro sos del pla ne ta. De paí ses más po de ro sos del pla ne ta. De 

es te mo do las asi me trías en tre paí ses 
ri cos y po bres, cons ti tu yen asi me trías 
es truc tu ral men te ló gi cas y ne ce sa rias 
pa ra la re pro duc ción del sis te ma de 
pro duc ción e in ter cam bio ca pi ta lis-
ta, ya que su po nen di fe ren cia cio nes 
es pe cial men te en cuan to a la ofer ta 
y el mer ca do de tra ba jo, así co mo 
una di vi sión es tra ti fi ca da del con su-
mo in ter na cio nal.

Fi nal men te el neo li be ra lis mo en ten-
di do co mo la uto pía reac cio na ria de 
la glo ba li za ción pro po ne en sín te sis: 
la des re gu la ción glo bal de mer ca dos 
de ca pi tal y mer can cías, la pri va ti za-
ción de di ver sas es fe ras an tes cu bier-
tas por el Es ta do: la re con ver sión del 
Es ta do en Es ta do vi gía, la re duc ción 
de la de mo cra cia a su de fi ni ción 
for mal, la de fen sa de la li ber tad de 
mer ca do a ul tran za co mo úni ca al ter-
na ti va de de sa rro llo eco nó mi co.

Son cla ras las con se cuen cias de la 
si tua ción des cri ta an te rior men te pa ra 
la edu ca ción, en Amé ri ca La ti na en 
ge ne ral y, Cos ta Ri ca en es pe cí fi co. 
Heinz Die te rich en su en sa yo “Glo ba-
li za ción, edu ca ción y de mo cra cia en 
Amé ri ca La ti na”(1995) es cla ro que 
exis te una in ser ción ideo ló gi ca de la 
edu ca ción en di cho pro ce so. Si se 
par te de los tres pa ra dig mas ideo ló gi-
cos de la glo ba li za ción: la teo ría del 
ca pi tal hu ma no; el con cep to de la pro-
duc ti vi dad y la no ción de la ri gi dez 
en los mer ca dos la bo ra les (Ibíd.:85). 
El pri mer pa ra dig ma es ta ble ce una 
su pues ta re la ción fun da men tal en tre 
edu ca ción y cre ci mien to eco nó mi co 
(pa ra dig ma cen tral de los mo de los 
lo cal-glo ba les de de sa rro llo. Si bien 
es cier to que en los paí ses de gran 
ri que za pa re ce exis tir re la ción en tre 
edu ca ción y cre ci mien to, es to no es 
cier to pa ra los paí ses po bres. En és tos, 
di cha re la ción “no tras cien de el ám bi-
to de una aso cia ción es ta dís ti ca y que 
ca re ce de un con te ni do cau sal” (Ibid. 
:89). Lo que es tá en jue go en rea li dad :89). Lo que es tá en jue go en rea li dad 

es la cues tión del au men to de la pro-
duc ti vi dad de las em pre sas co mo un 
fin ne ce sa rio del mo de lo eco nó mi co 
y de los sec to res do mi nan tes, y es to 
a par tir de la dis mi nu ción de los cos-
to s.(I bid.:90). Por es to la po bla ción en 
si tua ción de pre ca rie dad tie ne un sen-
ti do cla ro pa ra el  man te ni mien to de 
di cha pro duc ti vi dad, prin ci pal men te 
al ejer cer una pre sión a la ba ja so bre 
los sa la rios de los que tie nen em pleo.

Por ello tie ne sen ti do que la edu ca-
ción en los paí ses po bres no sea ac ce-
si ble pa ra to dos se ña la Die te rich que 
“...200 mi llo nes de jó ve nes la ti noa me-
ri ca nos quie nes, al sa lir de la es cue la, 
in gre san al sec tor de em pleos pre ca-
rios o al ejér ci to de de sem plea dos: 
cu yos ra quí ti cos in gre sos no ga ran-
ti zan la re pro duc ción de la fuer za 
de tra ba jo y en cu yo in fra mun do las 
ha bi li da des edu ca ti vas for ma les ad qui-
ri das no son ins tru men tos ne ce sa rios 
en la lu cha por la so bre vi ven cia” 
(Ibid.: 80). En ton ces en tér mi nos efec ti-
vos, la edu ca ción den tro del con tex to 
glo bal tien de a la eli ti za ción ba jo el 
con trol pri va do. Con ti nua se ña lan do 
Die te rich que es te pro ce so eli ti za ción 
se ma ni fies ta en la lla ma da pi rá mi de 
de la con cor dan cia. En di cha pi rá-
mi de, la ten den cia es que se den 
las si guien tes re la cio nes: 45-75% del 
to tal de la po bla ción en con di ción 
de em pleos pre ca rios, de sem pleo y 
con di ción de lum pem pro le ta ria do, 
con pri ma ria in com ple ta; 20-30% del 
to tal de la po bla ción en con di ción de 
tra ba ja do res in dus tria les con edu ca-
ción pri ma ria y se cun da ria; las ca pas 
me dias con 10-15% de la po bla ción 
con for ma ción en uni ver si da des pú bli-
cas y pri va das y un 0.1-0.3% del to tal 
de la po bla ción en con di ción de eli te 
for ma da en es cue las pri va das en el 
ex te rior y ca da vez me nos en es cue las 
pú bli cas.

En sín te sis, el mo de lo de glo ba li za-
ción en el ter cer mun do no re quie re ción en el ter cer mun do no re quie re 
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de un gran por cen ta je de po bla ción 
uti li za ble en el pro ce so pro duc ti vo. 
Lo an te rior es tá re la cio na do con  el 
au men to de la ofer ta edu ca ti va pri va-
da, tan to a ni vel pri ma rio, se cun da rio 
co mo uni ver si ta rio, con co mi tan te con 
la pér di da del pa pel del Es ta do en la 
Edu ca ción. Lo que con lle va a un sis te-
ma edu ca ti vo lle no de ini qui da des, de 
de si gual da des rea les, don de só lo una 
eli te se be ne fi cia de las “opor tu ni da-
des” que ofre ce la glo ba li za ción.

6. LA EDU CA CIÓN NA CIO NAL 
Y LA GLO BA LI ZA CIÓN, 

AL GU NAS CI FRAS.

La edu ca ción cos ta rri cen se no es ca-
pa a los pro ce sos de glo ba li za ción.  
Las cri sis eco nó mi cas, las po lí ti cas 
de ajus te es truc tu ral y las po lí ti cas de 
es ta bi li za ción de los años 80 so me tie-
ron a la edu ca ción a un pro ce so de 
de te rio ro del que aún no se re cu pe ra. 

El es fuer zo más evi den te pa ra “glo-
ba li zar” la edu ca ción le co rres pon de 
al go bier no de Fi gue res Ol sen (1994-
98). El pro yec to EDU 2005, fi nal-
men te re ti ra do de la con si de ra ción 
le gis la ti va, es el ma ni fies to ideo ló gi co 
del neo li be ra lis mo. Ahí se plan tea ba 
“ce rrar las de si gual da des so cia les” 
(Dor ya n,1995:i) me dian te el se ña la-
mien to de un nue vo rum bo a la edu ca-
ción cos ta rri cen se. Se pro po nía ex pan-
dir la edu ca ción prees co lar (Ibid.: ii), 
e in cre men tar rá pi da men te la pro duc-
ti vi dad y la in no va ción tec no ló gi ca. 
En el tex to se sos te nía tam bién, de 
ma ne ra abier ta y cla ra que: “El pro ce-
so de glo ba li za ción, me jor de fi ni do 
des de el pun to de vis ta eco nó mi co, 
obli ga a las na cio nes a re plan tear se su 
pre sen te his tó ri co den tro de pa rá me-
tros de com pe ten cia y pro duc ti vi dad. 
A su vez, re de fi ne esos pa rá me tros 
de tal ma ne ra que la com pe ten cia se 
re la cio na más con la ca li dad del co no-
ci mien to del re cur so hu ma no y su ci mien to del re cur so hu ma no y su 

po si bi li dad de de man dar ex ce len cia; 
y la pro duc ti vi dad, con la po si bi li dad 
que tie nen el ca pi tal hu ma no de pro-
du cir más y me jo res co no ci mien tos” 
(Ibid.: 2).  Hay un mar ca do in te rés 
de la pro pues ta an te rior por con ver tir 
a la edu ca ción cos ta rri cen se en for-
ma do ra de cua dros la bo ra les ba jos y 
me dios con ca pa ci dad pa ra ser cap ta-
dos por el mer ca do de tra ba jo fun da-
men tal men te trans na cio nal (San do val, 
1996: 5). Ejem plo de es to es IN TEL, 
em pre sa pro duc to ra in ter na cio nal de 
chips, que po ne en evi den cia co mo 
nues tro sis te ma edu ca ti vo pro cu ra la 
for ma ción de la fuer za de tra ba jo pa ra 
un con tex to des re gu la do de in ver sión 
ex tran je ra.

Es evi den te el plan tea mien to de un 
nue vo gi ro de la edu ca ción, tal co mo 
se plan tea ba en el EDU 2005, se gún 
los re que ri mien tos de la glo ba li za-
ción. El apren di za je de un se gun do 
idio ma, fun da men tal men te del in glés 
y la in for má ti ca (EDU 2005.: Ar tí cu lo 
6), lo cual en sí mis mo no es per ju di-
cial. Sin em bar go, ais la da men te, y sin 
re fe ren cia a una for ma ción hu ma nis-
ta, in te gral y con la con cep ción de 
los edu can dos co mo per so nas, re sul ta 
da ñi na a la for ma ción de ac ti tu des de 
res pe to, so li da ri dad, de jus ti cia pro-
pias de un Es ta do de mo crá ti co.

En es te con tex to de de te rio ro de mo-
crá ti co, la edu ca ción es una de las pri-
me ras es fe ras que se ve afec ta da. Es to 
en dos sen ti dos ge ne ra les que 
pue den de du cir se del 
bre ve aná li sis he cho 
so bre las po lí ti cas 
con te ni das en el 
EDU-2005. Por 
un la do, ya 
no se pre ci sa 
de un sis te-
ma edu ca ti vo 
que ga ran ti ce 
la gra tui dad y 
la uni ver sa li dad 

ge ne ral. To da vez, que la idea de la pri-
va ti za ción y la pri va ti za ción real de la 
edu ca ción en nues tro país no ase gu ra 
la gra tui dad y la uni ver sa li dad ge ne-
ral, es de cir, un sis te ma que per mi ta 
po si ti va men te a los su je tos su de re cho 
a la edu ca ción, des de su en tra da a la 
edu ca ción prees co lar has ta las po si-
bi li da des de for ma ción uni ver si ta ria. 
La pri va ti za ción pro pi cia la di fe ren cia-
ción so cial, en cuan to a la po si bi li dad 
de pa go y con trol de ca li dad de la edu-
ca ción. En se gun do lu gar, la edu ca-
ción se ve mo di fi ca da cua li ta ti va men-
te en cuan to a su con te ni do. Se bus ca 
la for ma ción pa ra la in ser ción en los 
mer ca dos de tra ba jo in me dia ta men te 
re cla ma dos por las ma ni fes ta cio nes 
lo ca les del pro ce so de glo ba li za ción. 
En de fi ni ti va la edu ca ción es re fun cio-
na li za da en tér mi nos de las ne ce si da-
des del nue vo es que ma de de sa rro llo; 
es por es to que de ja de ser im por tan te 
en la bús que da de un me jo ra mien to 
de mo crá ti co en la for ma ción so cial 
cos ta rri cen se.

To do lo an te rior se en cuen tra re fle-
ja do en los da tos so bre in cor po ra ción, 
de ser ción y re pe ti ción, los pla nes y 
pro gra mas de es tu dio y la eva lua ción, 
los edu ca do res y los es tu dian tes.  Se 
han es co gi do es tos pro ble mas por ser 
re pre sen ta ti vos de la rea li dad que vi ve 
la edu ca ción na cio nal: 

a) Re pi ten cia

En lo que con cier ne al ren di-
mien to es co lar, tan to pa ra 

la pri ma ria co mo pa ra 
la se cun da ria, los 

da tos y es tu dios 
rea li za dos por 
el pro yec to 
de Es ta do de 
la Na ción, 
de mues tran 
que el por-

cen ta je de 
apro ba ción en 

el I y II ci clo es 
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al re de dor de un 78,8% en las ins ti-
tu cio nes pú bli cas, de un 94% en las 
ins ti tu cio nes pri va das. En el III ci clo y 
Edu ca ción Di ver si fi ca da el por cen ta je 
de apro ba ción es de al re de dor del 
47,8% en las ins ti tu cio nes pú bli cas 
y de 74,2% en las pri va das. En 1999, 
por ejem plo, se en con tra ban re pi tien-
do al gún gra do un to tal apro xi ma do 
de 73.086 es tu dian tes. Ade más, la 
ta sa ne ta de es co la ri dad en pri ma ria 
es de apro xi ma da men te 91,8% y en 
se cun da ria de 49%, lo que de mues tra 
gran des di fe ren cias en tre los dis tin tos 
ci clos edu ca ti vos (MEP, 2002: 12,13)

En el ca so de la pri ma ria, cua tro 
de ca da cin co ni ños aprue ba es te 
ni vel, mien tras que en se cun da ria la 
si tua ción es di fe ren te: una de ca da 
dos per so nas aprue ba el año es co lar, 
ha cién do se más evi den te la dis tan cia 
en tre las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va-
das (Es ta do de la Na ción,1999: 92)

Los años ini cia les de ca da ci clo son 
los que acu mu lan la ma yor re pi ten cia.  
Es to pue de es tar oca sio na do por la 
de sar ti cu la ción de los ci clos edu ca ti-
vos tan to en lo so cial y afec ti vo co mo 
en lo cog nos ci ti vo, lo cual, nue va-
men te apun ta a la ne ce si dad de un 
re plan tea mien to in te gral del mo de lo 
edu ca ti vo cos ta rri cen se.

b) De ser ción

El pro ble ma de la de ser-
ción es co lar se en cuen-
tra en to dos los ni ve les 
del sis te ma edu ca ti vo, 
acre cen tán do se en 
la se cun da ria, se gún 
da tos del “Es ta do de 
la Ni ñez y la Ado les-
cen cia en Cos ta Ri ca, 
2000”, só lo la mi tad de 
la po bla ción ado les cen te 
se en cuen tra ma tri cu la da 
en las ins ti tu cio nes edu ca-
ti vas y úni ca men te en tre el 
40% y el 50% de ca da co hor te 

de es tu dian tes ma tri cu la dos al can za-
rán a con cluir la se cun da ria, só lo 1 
de ca da 3 ado les cen tes en tre 15 y 17 
años es tán ma tri cu la dos en la edu ca-
ción di ver si fi ca da (MEP,2002: 12).

Las ci fras an te rio res mues tran que 
la edu ca ción cos ta rri cen se es tá en 
pro ce so de cam bio y de te rio ro. Las 
con di cio nes de una edu ca ción pa ra 
la de mo cra cia es tá ca da vez más 
le jos. La cri sis de la Edu ca ción Me dia 
cos ta rri cen se es muy pa re ci da a la cri-
sis que atra vie sa en to dos los paí ses 
po bres y que coin ci de tem po ral men te 
con los pro ce sos de glo ba li za ción 
so cie dad en ge ne ral. La ta sa de la 
co ber tu ra en el ni vel edu ca ti vo de 
se cun da ria mues tra un cre ci mien to 
muy len to en re la ción con otros paí-
ses de Cen troa mé ri ca, por ejem plo, 
la ta sa ne ta de es co la ri dad en Cos ta 
Ri ca, en 1999, era de 49%, mien tras 
que en Pa na má era de 67% y en El Sal-
va dor de 59% (Es ta do de la Na ción, 
1998: 83)

7. CON CLU SIO NES

Aun-

que en Cos ta Ri ca, el ejer ci cio de mo-
crá ti co, ha si do am plio, exis ten bre-
chas so cio-eco nó mi cas im por tan tes 
que aún no si do sub sa na das. Mues tra 
de es to son las ci fras de in di ca do res 
de pro mo ción, re pi ten cia, de ser ción 
del sis te ma edu ca ti vo se ña la das an te-
rior men te. En es tas ci fras se ha ce 
evi den te la pre sen cia de un sis te ma 
edu ca ti vo que en nin gún mo do re sul-
ta uni ver sal. Es ta si tua ción pa re ce 
agra var se ba jo el mar co de los cam-
bios ob je ti vos y las trans for ma cio nes 
pa ra dig má ti cas pro duc to del de no mi-
na do pro ce so de glo ba li za ción. Co mo 
re sul ta do del dis cur so neo li be ral, la 
edu ca ción tien de a ser re de fi ni da en 
tér mi nos de los cri te rios del mer ca do 
y en es pe cial de las de man das la bo ra-
les y de la in ver sión ex tran je ra en el 
país y no de un ver da de ro y pro pio 
pro yec to de de sa rro llo na cio nal.

La edu ca ción me dia apa re ce en 
es te con tex to co mo un trac to vi tal 
del sis te ma edu ca ti vo en nues tro país. 
Fren te una apa ren te uni ver sa li za ción 
y gra tui dad de la edu ca ción pri ma-
ria (Chin chi lla,1998), y fren te a una 
rá pi da pri va ti za ción de la edu ca ción 
su pe rior en un mar co de de te rio ro 
pre su pues ta rio de las uni ver si da des 

pú bli cas, la edu ca ción me dia se 
con vier te en un puen te en tre 

el in di vi duo y el mun do del 
tra ba jo.

En tan to puen te, la 
edu ca ción me dia pa re ce 
te ner co mo prin ci pal 
fun ción en es te mo men-
to his tó ri co, do tar de 
fuer za de tra ba jo ca pa-
ci ta da al mer ca do la bo-
ral. No só lo se tra ta de 

que una gran par te de 
los es tu dian tes de se cun-

da ria pa san di rec ta men te  
al mun do de tra ba jo o del 

de sem pleo, si no que la mis ma 
edu ca ción me dia se con vier te en 
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for ma do ra de cua dros la bo ra les ba jo 
cri te rios de ca pa ci ta ción es pe cí fi cos, 
de man da dos por la es fe ra eco nó mi ca 
del uni ver so so cial.

Fren te a una es pe cia li za ción de la 
pro duc ción a ni vel glo bal así co no de 
la dis tri bu ción in ter na cio nal del tra-
ba jo, Cos ta Ri ca pa re cie ra en fo car se 
ha cia los ser vi cios. La pre sen cia de 
em pre sas ma qui la do ras de al to ni vel 
co mo IN TEL, re quie ren hi po té ti ca men-
te una for ma ción fue rte en ma te rias 
co mo in glés e in for má ti ca. Es ta apa-
ren te re la ción de he cho, en tre edu ca-
ción y nue vas de man das la bo ra les, 
au na da a la vi sión de la tec no lo gía 
co mo pa na cea del de sa rro llo, per mi te 
im pul sar des de el go bier no un con jun-
to de po lí ti cas de edu ca ción me dia 
fuer te men te car ga das ha cia el ám bi to 
téc ni co.

Fi nal men te, hay que de jar cla ro que 
la glo ba li za ción no só lo es dis cur si-
va men te sig ni fi ca ti va (en el dis cur so 
de la po lí ti ca edu ca ti va en ge ne ral) 
si no que es fác ti ca en tér mi nos de las 
po lí ti cas es pe cí fi cas y de las trans for-
ma cio nes cu rri cu la res efec tua das en 
los úl ti mos años en el país. Hay un 
in ten to de ade cua ción en tér mi nos de 
po lí ti ca cu rri cu lar, se gún la cual los 
cu rri cu la de be res pon der a las de man-
das es pe cí fi cas del mun do del tra ba jo. 
En es te sen ti do, la edu ca ción me dia y 
la edu ca ción en ge ne ral tien den a ser 
per ci bi das esen cial men te co mo re pro-
duc to ras del con tin gen te la bo ral y no 
cons truc to ras de una ciu da da nía y de 
una in te gra ción so cial ple nas.
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