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Educación superior y globalización 
En el contexto de la transformación 

social y humana 

l. lntroducci6n 
Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento 

al Rector de la U niversidad Pontificia Bolivariana, 

Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, 

por el honor de invitarme a este magno acto de 

conmemoración del septuagésimo a niversario 

de servicio educativo para Colombia, en este 

Congreso Nacional UPB 70 años. También quisiera 

felicitarlo, pues, en fecha reciente, el Congreso 

d e  l a  Repúbl ica de Colombia l e  otorgó a la  

Universidad que él sabiamente di rige, la Orden 

de la Democracia S imón Bolíva r, g rado Cruz 

Comendador. 

Compa rtiré a lgunas  reflexiones con ustedes, 

q u e  tendrán como objetivo hacer un breve 

estudio comparado de las tendencias actuales 

de la educación superior en América Latina y, 

mundialmente, de los cambios que ha significado 

la g lobalización para la educación terciaria, de los 

posibles escenarios mundiales de las universidades 

Francisco López Segrera 

a nivel planetario, y sobre la urgencia de que estos 

cambios planetarios, regionales y naciona les, sean 

acompañados por una adecuada transformación 

social y humana, para la cual es requisito previo 

encontrar el eslabón perdido entre la universidad 

y la sociedad. 

La m i s i ó n  c l ave de la u n ivers i d a d  en este 

contexto, no es sólo la docencia, la investigación 

y la extensión, sino, sobre todo, el cumplir con 

su papel en la transformación social y humana. 

Esto i mplica referi rnos a la un iversidad como 

formadora de valores, y a la importancia que 

tiene para las universidades católicas la estrategia 

diseñada por la F IUC, para el período 2003-2006. 

(http:/ /es.search.yahoo) 

Nuestro análisis tiene como principales objetivos: 

Refer i rse a la s i g n ificac ión de las  reformas 

universitarias, en el ámbito de las  universidades 

públicas y privadas; proyectar algunos escenarios 
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posibles de evolución de la educación terciaria; 

iluminar el dilema entre una internacionalización 

sol idaria, a partir de la visión de la educación 

superior como un bien público, y la tendencia 

c r e c i e n t e  h a c i a  la t ra n s n a c io n a l i z a c i ó n  

mercantilista, vía nuevos proveedores; y ofrecer 

alg unas conclusiones y recomendaciones que 

pudieran contribu i r  a formular políticas, en el 

espíritu de lo recomendado por UNESCO, en 

la Conferencia Mundial de Educación Superior 

(CM ES,  1 998) y en posteriores reu n iones de 

Seguimiento de dicha Conferencia. 

Existe una distinta lectura - una, desde la visión 

del mercado. Otra, desde los valores- de los 

factores claves, que están dando lugar a grandes 

cambios en la idea de la universidad: 

l. Masificación: La matrícula universitaria pasó 

de 1 3  millones en 1 960 a 79 en el 2000 y a 

1 1  O en el 2005. UNESCO, en sus proyecciones, 

considera que se llegará a 1 25 millones antes 

del 2020. 

2. Contribución de las universidades a la 
sociedad del conocimiento: La sociedad del 

conocimiento significa, entre otras cosas, que 

las empresas de excelencia deben obtener 

de las u niversidades los trabajadores que 

necesitan. 

3. Incremento de estudiantes universitarios 
que cursan estudios en el extranjero, como 
consecuencia de la globalización. Pasaron 

de 1 millón en 1 995, a 1 millón 900 mil en el 

2005, prácticamente el doble. 

4. Creciente competencia, en lugar de 
cooperación solidaria. Se afi rma q ue un 

sistema de educación superior orientado hacia 

el mercado, es mucho mejor que el modelo 

tradicional, dominado y fin anciado por el 

Estado (The Economist, 2005). 

ella y a bogó por ma n tener  un i m portante 

fi n a nc i a m i e nto estatal, con el obj et ivo de 

desarrollar una educación superior igualmente 

accesible para todos, sobre la base del mérito. 

Un reciente "survey" publicado en The Economist, 

constituye un manifiesto, donde se argumentan 

con d iversas falac ias los benefi cios de u n a  

educación superior competitiva, orientada hacia 

el mercado. En el análisis, se afirma que Europa y 

todos los países deberían desmantelar sus sistemas 

de educación superior con gran apoyo financiero 

del Estado, e i mitar a EE.UU.  Sin emba rgo, el 

sistema norteamericano es algo sui-generis, pues, 

dado su alto PNB, se dispone de recursos para la 

educación superior ausentes en otros países. Uno 

de los principales especialistas norteamericanos 

en fi nanciamiento de la educación superior, 

destaca que sistemas de préstamos estudiantiles 

que funcionan en EE.UU., son algo específico de 

ese país, y que sería muy difícil que funcionen en 

otros contextos. (The Economist, 2005; Johnstone, 

2006). 

A lo largo de este trabajo, trataremos de esclarecer 

los objetivos que nos hemos planteado y ofrecer 

un conjunto de conclusiones y recomendaciones 

que, s in descalificar la necesidad de diversificar 

los modelos de educación superior y los métodos 

de captación de matrícula, para satisfacer la 

demanda s in  afectar la calidad, ni tampoco 

excluir  la participación del sector privado (las 

u niversidades católicas son, precisamente, u n  

ejemplo de excelencia de educación superior 

privada, s in afán de lucro), destaque que sólo 

considerando a la educación superior un bien 

público y no una mera mercancía, se hará realidad 

el acceso de todos a d icho n ivel educativo, sobre 

la base del mérito. 

Su Santidad, Juan Pablo ll,definió la mundialización, 

Dura nte la pasada década, las posiciones del entreotros, en sendos textos:"Lamondializzazione, 

Banco Mundial se d i rig ieron hacia la defensa che ha transformato profundamente i sistema 

de la orientación competitiva y de mercado de economici, creando insperate posibilita de eres cita, 

la educación superior, mientras que UNESCO ha anche fatto si che molti siano rimas ti ai bordi del 

reafi rmó el estatuto de servicio público d e  cammino:La dissocupazione neiPaesi piúsviluppati 
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e la miseria in troppe nazi o ni del sud dell 'emisfero 

continuano a trattenere milioni d i  donne e d i  

uomini lontano dal progresso e dal benessere': 

(Paolo 11, 2000 a) Y en otro texto, afirma: "Molte 

persone, in particolare quelle piú svantaggiate, 

la vivono come un imposizione piuttosto che 

come un processo al quale possono partecipare 

attivamente': (Paolo 11, 2001 ).1 

2. Compromiso social y 
transformación social y humana: 

Prioridad esencial de toda política 
universitaria 

Es evidente, que la universidad española está en 

condiciones de contribuir a la construcción de un 

mundo sin exclusiones y diversos estudios así lo 

muestran. (Michavila y Calvo, 1 998; Bricall, 2000; 

CRUE, 2004) 

Pud iera i lustrar el compromiso social d e  la 

universidad, refiriéndome a diversas experiencias 

lat inoamericanas de disti nto s igno, como la 
u n iversalización de la un iversidad 

en C u ba; los s i stemas  de becas 

que se ofrecen e n  Colombia  - o 

u na u n ivers i d a d  i n d íg e n a ,  q u e  

contribuimos a crear e n  Toribio- y 

Ven ezuela, para d a r  acceso a la 

universidad a estudiantes de sectores 

d esfavoreci dos; a la exper ienc ia  

uruguaya de fondos de solidaridad, 

de graduados universitarios de una 

generación, para permiti r  que cursen 

estudios un iversitarios jóvenes con 

pocos recu rsos de la generac ión 

joven. Preferiré, no obstante, ilustrar el 

trabajo de GUNI y la UPC en este sentido, así como 

de UNESCO, dado que son las experiencias sobre 

las que he llevado a cabo estudios recientes. 

Compartimos la definición de la responsabilidad 

social, que se expresa en el Informe Bricall y, por 

eso, la citamos a continuación "in extenso": 

"El carácter público del servicio que prestan las 

universidades, explica que la creciente autonomía 

de que gozan actualmente, haya ido acompañada 

de una cada vez mayor responsabilidad social 

(rendición de cuentas, "accountability"). Ello no 

es una novedad, pero sí que ha asumido una 

formulación distinta en las últimas décadas, al 

menos, en los sistemas universitarios públicos. 

Las universidades se ven obligadas a rendir cuentas, 

ante quienes tienen Intereses en la Universidad 

y están comprometidos en su funcionamiento 

(stakeho/ders). Los responsables de la Universidad 

deben explicar a la sociedad y al Gobierno, 

principalmente, qué es lo que están haciendo y por 

qué lo hacen. Obligar a rendir cuentas externas, 

sistemática y periódicamente, es la mejor manera 

de que la Universidad no pierda la perspectiva y el 

conocimiento de su propia función. 

Ello implica, por un lado, que la organización 

universitaria sea capaz de suministrar información 

objetiva y, por otro, que el mecanismo de gobierno 

de la misma permita una labor de control y 

seguimiento y de presentación de 
los resultados, con la suficiente 

credibilidad para el resto de la 

sociedad. En este sentido, ha de 

presentar dichos resultados, como 

mínimo, a cinco grandes grupos 

de interesados: A los estudiantes, 

a las empresas y otros organismos 

sociales, que luego emplearán 

a los graduados universitarios o 

aplicarán la investigación generada 

en la institución (y que reciben, por 

tanto, indirectamente, servicios 

universitarios), al gobierno que 

regula el conjunto del sistema universitario de 

un país, al personal académico y a los distintos 

proveedores de fondos y recursos para la institución 

(sean estos públicos o privados): (Brica/1, 2000, p. 

213) 

Por su parte, UNESCO defin ió  el concepto de 

pertinencia - sinónimo de compromiso social, 

responsabil idad social y relevancia - como la 

relación que existe entre el trabajo realizado por 

1 Juan Pablo 11, además de en 
las encíclicas mencionadas, 
hizo múltiples exhortaciones 
a la paz: "Lo sabemos hoy 
más que ayer, no seremos 
nunca felices y tendremos 
paz los unos sin los otros, y 
aún menos los unos contra 
los otros� (Paolo 11, 2000 a) En 
otro texto, exhortó a lograr 
la igualdad entre los Estados 
miembros de Naciones Unidas 
y de las organizaciones no 
gubernamentales, y así, evitar 
que los poderosos tomen 
acuerdos en detrimento "de los 
intereses o derechos de otros 
pueblos, en particular, de los 
menos afortunados� (Paolo 
11, 2000, b). En la Encíclica 
Centesimus annus, expresó el 
objetivo de conducir a todos 
los pueblos pobres al nivel 

de los países desarrollados, 
y señaló que·es un estricto 
deber de justicia y de verdad 
impedir que las necesidades 
humanas fundamentales 
permanezcan insatisfechas� Y 
afirmó el derecho inalienable 
de todos al empleo con 
condiciones adecuadas, 
al salario suficiente y a la 
seguridad social. 

Educación superior y globalización . En el contexto de la transformación social y h . .:.:u;:,;.m;::an;:: a:.....¡,l�=. 3,5,----------



2 La "Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior 
en el Siglo XXI: Visión y 
Acción� incluyó los siguientes 
conceptos en relación con la 
pertinencia: 
"La pertinencia de la educación 
superior debe evaluarse en 
función de la adecuación entre 
lo que la sociedad espera 
de las instituciones y lo que 
éstas hacen. Ello requiere 
normas éticas, imparcialidad 
política, capacidad crítica y, 
al mismo tiempo, una mejor 
articulación con los problemas 
de la sociedad y del mundo 
del trabajo, fundando las 
orientaciones a largo plazo 
en objetivos y necesidades 
sociales, comprendidos 
el respeto de las culturas 
y la protección del medio 
ambiente. El objetivo es facilitar 
el acceso a una educación 
general amplia, y también a 
una educación especializada 
y para determinadas carreras, 
a menudo interdisciplinarias, 
centradas en las competencias 
y aptitudes, pues ambas 
preparan a los individuos para 
vivir en situaciones diversas y 
poder cambiar de actividad. 
La educación superior debe 
reforzar sus funciones de 
servicio a la sociedad y, más 
concretamente, sus actividades 
encaminadas a erradicar la 
pobreza, la intolerancia, la 
violencia, el analfabetismo, el 
hambre, el deterioro del medio 
ambiente y las enfermedades, 
principalmente, mediante un 
planteamiento interdisciplinario 
y transdisciplinario, para analizar 
los problemas y las cuestiones 
planteados. 
La educación superior debe 
aumentar su contribución 
al desarrollo del conjunto 
del sistema educativo, sobre 
todo, mejorando la formación 
del personal docente, la 
elaboración de los planes de 
estudio y la investigación sobre 
la educación. 

En última instancia, la 
educación superior debería 
apuntar a crear una nueva 
sociedad no violenta y de la que 
esté excluida la explotación, 
sociedad formada por personas 
muy cultas, motivadas e 
integradas, movidas por el amor 

hacia la humanidad y guiadas 
por la sabiduría.· 

las instituciones de educación superior y lo que 

la sociedad espera de ellas2• 

El Estado tiene, entre otras muchas, las funciones de 

orientar, promover el desarrollo científico, apoyar, 

informar, cofinanciar y facilitar los nexos entre la 

universidad y el sector productivo. La universidad, 

por su pa rte, debe tener  plen a  a utonomía 

académica y recibir  los recursos q ue requiere 

para desarrollar su labor científica y formativa. La 

universidad, no obstante, debe también asumir su 

responsabilidad como generadora y gestora del 

conocimiento y debe responder ante la sociedad, 

por el buen uso de los recursos públicos. Esto es, 

asumir una autonomía responsable. El ejercicio 

responsable de la autonomía, es un buen ejemplo 

de responsabilidad social de la universidad. 

Hay ciertos aspectos del compromiso social de 

la un iversidad, que sería provechoso debatir, 

tales como: 

a) El pel i g ro de q u e  la m a s ifi cac ión  de la  

universidad baje los estándares de calidad y 

prive a ciertos alumnos dotados especialmente, 

del n ecesa rio a m biente y exigencia para 

desarrollar todas sus potencialidades. 

En algunos países como EE.UU., tratan de dar 

respuesta a este reto, vía las denominadas 

un iversidades de la "ivy league': lo cual no 

deja de fomentar el elitismo, dado el costo 

d e  la matrícula de d ichas  u n ivers idad es 

y a pesar de la oferta de becas. Debemos 

buscar fórmulas no excluyentes en el espacio 

europeo y mundial de la educación superior, 

que permitan una atención personalizada a los 

estudiantes con cualidades excepcionales. 

b) Algunas u niversidades tienden a extender 

su modelo. Otras, i ncluso, a i m pone rlo. 

Debemos partir del hecho de que no debe 

existir un  modelo universal de un iversidad. Su 

estructura, funcionamiento y objetivos deben 

adaptarse a su misión y al entorno. 
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e) No d eben vicia rse los pr inc ipios éticos. 

Muchas veces, se produce una gran falta de 

transparencia, alegando confi dencialidad, 

c u a n do lo q u e  se pers i g u e  es poner el 

conocimiento en función del cumplimiento 

de fines militares, o bien de la producción de 

bienes y servicios, no para el bien común, sino 

únicamente para la ganancia, como ocurre, 

por ejemplo, con las vacunas para el SIDA. 

d) H a b ría  q u e  buscar  fórmulas  conj u ntas, 

s in coartar los d e rechos h u m a nos y las 

libertades fundamentales, para evitar que los 

países desarrollados se apropien mediante 

postgrados, empleos bien remunerados y 

de otras formas, de muchos de los mejores 

talentos de los países en desarrollo, dando 

lugar a la descapitalización del principal bien 

de éstos en la sociedad del conocimiento, en lo 

que se denomina "éxodo de competencias"3• 

Según Michael Gibbons, el peligro radica en que 

la inflexibilidad de las universidades les impida 

dar respuesta al  d i n a m ismo de la sociedad 

del conocimiento, como ha ocurrido antes en 

la h istor ia .  Otro pelig ro, es que deserten de 

sus responsabilidades sociales, que pierdan el 

carácter de universitas y pasen a ser meramente 

unidades de formación corporativa, cuyo fin es 

servir al mercado y no a los ciudadanos y a la 

sociedad. S in embargo, tal vez, los retos y peligros 

constituyan también u n a  oportu n idad para 

reinventar la universidad. 

3. Situación actual y perspectivas 
de la Educación Superior en 

América Latina 

3.1 Principales tendencias. 

Las tendencias prevalecientes en la educación 

superior en la región, entre 1 990 y el 2006, son 

las siguientes: 

1. Las lES  pasaron de 5.438 en 1 995 (53,7% 

privadas), a 7.5 1 4  en el 2002 (69.2% de ellas 

privadas).  Las un iversidades propiamente 



d ic ha s, pasa ron d e  8 1 2 e n  1 995 (60,7% 

privadas), a 1.213 en el 2002 (69,2% privadas). 

(García, 2006, p.261 )  

2. La matrícula e n  las lES, pasó de 7.405.257 

estudiantes en 1 995 (38, 1% en lES privadas), 

a 1 2. 1 86.260 en el 2002 (47,5 privada). En las 

universidades propiamente dichas la matrícula 

pasó de 5.070.73 1 en 1 995 (30,4% privada) a 

8.3 1 6.649 (40, 1 privada). 

3.  Hay megasistemas de educación superior, 

con más  de dos m i l lones de estud i antes 

(Brasil); sistemas grandes -entre un mi llón 

y dos mi l lones-, como ocu rre en México 

y Argent ina; medianos -entre u n  mil lón y 

500,000 estudiantes-, como son los casos de 

Chi le, Colombia, Perú y Venezuela; pequeños 

- ent re 500,000 y 1 5 0,000 estud i a ntes-, 

e n  p a íses como B o l iv ia ,  C u ba, Ecuado r, 

Guatemala, República Domin icana; y m uy 

pequeños - entre 500,000 y 1 50,000-, como 

es el caso en Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Pan a má, Pa rag uay y Uruguay. 
(García, 2006) 

4. La tasa de matrícula varía de países con una 

tasa del SO% (Argentina); 2 países con tasas 

entre 40 y 50% (Chile y Panamá); 6 países con 

tasas entre 30 y 40% (Bolivia, Costa Rica, Perú, 

República Dominicana, Uruguay yVenezuela);4 

países con tasas entre 20 y 30% (Brasil, México, 

Colombia, Cuba); 6 países con tasas menores 

del 20% (Ecuador, El  Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Paraguay)4 

S. La educación superior privada en las l ES, pasó 

de 1 S% de estudiantes en la década del 60, a 

38% en 1 995 y a 47.5% en el 2002. 

6. La tasa bruta de matrícula, ha pasado de 1 7% a 

principios de los 90, a 26% en la actualidad. 

7. E l  g a sto promed io por estud iante ( U S $  

2 380), es  m u cho menor  a l  d e  Jos países  

desarrollados. 

8. El g a sto pr ivado en ed ucac ión s u per ior, 

financia alrededor del SO% de la matrícula total, 

es decir, lo correspondiente a la educación 

superior privada. 

9. En el preg rado no se pagan aranceles de 

matrícula como norma - salvo el  caso de 

a lgunos  países como C h i l e -, pero en e l  

postgrado sí se  pagan, pues la  mayor parte de 

los que ofrece la educación superior pública 

no son gratuitos. 

1 O. La educación superior pública, ha ten ido gran 

relevancia en el apoyo a los postgrados y en 

el desarrollo de la investigación científica. 

1 1 . La poblac ión de bajos recu rsos t iende a 

resu ltar exclu ida de la educación superior 

pública, por haber as i stido a escuelas de 

menor ca l idad, Jo que les i mpide aprobar 

Jos exá menes de selecc ión .  M uchos va n 

a ingresar en las un ivers idades de menor 

calidad del sector privado. En Brasil, el 74% de 

los a lumnos matriculados en un iversidades 

pertenecen al qu i nt i l  1 el  más  elevad o  y, 

sólo un 4%, al menos elevado. En México, la 

proporción es de 58 y 6. En Ch ile, de 65 y 8. 

En Ecuador, de 42 y 6. 

1 2. El  modelo  de f i n a n ci a m i e nto q ue s i g u e  

predominando en l a  educac ión s u per ior 

públ ica, es e l  h i stórico negociado, y en la 
privada, el  pago de matrícula. Sin embargo, 

recientemente, se ha introducido en algunas 

universidades el presupuesto por incentivos 

y l a s  f ó r m u l a s  de f i n a n c i a m i e nto, para 

reorganizar la asignación y el uso de fondos en 

las instituciones públicas de algunos países. 

1 3.Losgobiernosdealgunos países han introducido 

fondos solidarios, para dar más posibi l idades 

a los alumnos más desfavorecidos, pero con 

méritos académicos. 

1 4.La reg ión ha atraído a varias i nstituciones 

de educación superior extranjeras, con y sin 

á nimo de lucro, incl uyendo la educación 

superior transfronteriza. 

1 S . E n  1 4  pa ís es, 3 1  ins t i tuc iones  otorg a n  

créditos educativos por un monto de US$  

400 mil lones. La  Caixa Económica Federal de 

Brasil, cubre el SO% de este monto, y le siguen 

ei iCETEX de Colombia y FUNDAYACUCHO de 

Venezuela. También Cuba otorga miles de 

becas a estudiantes de la región, y financia 

una Escuela Latinoamericana de Medicina. 

1 6. A partir de la década de los 90, casi todos 

los países de la región crearon organ ismos 

3 En el  Cuarto Congreso 
Internacional de Educación 
Superior "Universidad 2004: 
convocado bajo el lema 
"La Universidad por un 
mundo mejor" -celebrado 
en la Habana del 2 al 6 
de febrero del 2004-, los 
delegados consideraron que 
la universidad debía ser 
abanderada en la lucha 
contra la concentración de 
la riqueza, la proliferación de 
la pobreza y la desigualdad. 
Abogó por ampliar el acceso 
a la ES, se señaló el peligro 
de las tendencias mercantiles 
y del"robo de cerebros: y se 
defendió el principio de una 

universidad comprometida 
con el desarrollo de prácticas 
sociales al servicio de las 
grandes mayorías y con 
el estado de salud de la 
población. 

4 En el caso de Cuba, la nueva 
política de universalización de 
la universidad la coloca en el 
segundo grupo de países. 
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de acreditación. La Comisión Nacional para 

la Evaluación de la Educación Superior y el 

Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (México); el Consejo S uperior de 

Educación (Chile); el Consejo N acional de 

Acreditación (Colombia); la Comisión Nacional 

de Eva luación y Acreditación Universitaria 

(Argentina); el Sistema Centroamericano de 

Eva luación y Acred itación de la Educación 

Superior (Centroamérica); CAPES (Brasil); el 

Mecanismo Experimental de Acreditación de 

Carreras para el Reconocimiento de Títulos de 

Grado Universitario (MEXA/MERCOSUR) .  

3.2 Autonomía y Reformas: 
Universidades públicas y privadas 

Un debate dentro de la Asociación Internacional 

de Universidades (A l U), l legó a las siguientes 

conclusiones, respecto de la autonomía: 

1) La Univers idad debería tener el derecho 

de escoger su persona l; 2) y sus  

estudiantes. 3) Las  universida des 

d eberían e l a borar  s u s  p r o pios  

programas y ser capaces de  decidir 

el nivel requerido para cada título 

y d i ploma, y,  en aque l los  países 

donde los títulos, los d iplomas y la 

práctica profesional están definidos 

por ley, las universidades deberían 

participar de una manera efectiva 

en la definición de sus programas 

y niveles de educaci ón. 4) Cada 

univers idad debería decidir sus 

progr a m a s  d e  invest igac ión.  5)  

La Universidad es l ibre, dentro de 

límites generosos, para distribuir su 

presupuesto -ingresos financieros 

de varios tipos- y recursos -edificios, 

equipamiento- entre las actividades 

desarrolladas para el cumplimi ento de su misión. 

(AlU, 1 996) 

Pero conceptos como autonomía y l i bertad 

académica ,  resu ltan h oy c o m p l e m entad o s  

por la noción de rendic ión de cuentas y de 
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responsabil idad social. En la medida en que un 

nuevo contrato entre la universidad y la sociedad 

toma forma, la noción de autonomía resu lta 

condicionada. (AlU, 2004). 

Muchas reformas universitarias se han caracterizado 

por cambios parciales del sistema. Raras veces 

se han producido reformas globales, a la manera 

de la Reforma de Córdoba ( 1 9 1 8), Argentina, que 

constituyó el primer cuestionamiento serio de la 

Universidad de América Latina y el Caribe (ALC). 

Sus principales propuestas fueron: 1) El cogobierno 

- participación de los estudiantes en los órganos 

colegiados de gobierno de las universidades 

- y la  elección, a través del  voto universal  y 

d irecto, de las autoridades universitarias. 2) El 

establecimiento de los principios de libertad de 

cátedra y libertad de investigación. 3) Establecer la 

autonomía universitaria como forma de gobierno 

en la institución, impl icando esto su independencia 

política y administrativa, en relación con el Estado. 

4) Elección de los docentes, a través 

de concursos de oposición de carácter 

públ ico. 5) Y la democratización 

de la ed u c a ción,  med i ante s u  

gratuidad. Una verdadera reforma, no 

implica sólo cambios legislativos del 

sistema de organización académico

administrativo. La excesiva legislación 

es, en ocasiones, uno de los factores 

que entorpecen la capacidad de 

creación e innovación, debido a la  

rigidez. E l  control es  un mecanismo 

necesario, con el fin de enseñar a las 

lES a desarrollar procedimientos de 

auto-control, pero no para convertirse 

en sistemas inflexibles de control, o 

bien sistemas de autoridad vertical. 

(Tünnermann, 1 999, p. 1 05, 2000; 

Escotet, 2004, p. 7; Barón, 2004; López 

Segrera, 2000, 200 1 ,  2004, 2006; Gacel, 2003; 

González Casanova, 2001 ;  Sousa 2004) 

La adopción de herramientas de mejora, como 

planificación estratégica, evaluación de proyectos, 

dirección por objetivos, gestión por competencias, 



calidad total y evaluación institucional, al mismo de la ES y de l a  p rofes ión  académica y se 

tie m po q u e  se  introd ucen tecn o l o g ía s  d e  utilizan d iversas metáforas que a luden a l a  crisis: 

información y gestión, ha mejorado los procesos Seudouniversidades, la universidad sitiada, la  

académicos y administrativos e incrementado un ivers idad en la  encrucijada, la u nivers idad 

su eficiencia. decon struída,  la u n ive rs idad  en ruinas ,  l a  

E n  la  ú l t i m a  d é c a d a ,  l o s  s i stemas d e  E S  a 

n ivel mund ia l, han pasado de la s impl ic idad 

y la h o m o g e n e i d a d  a l a  complej i d a d  y la  

heterogeneidad. Se  ha generalizado la  formulación 

de políticas, que controlan la calidad mediante 

la eva l uac ión  i n st i tuc iona l  y se h a n  hecho 

cambios, con e l  fin  de adecuar la Universidad a 

la sociedad del conocimiento. Pero la orientación 

meramente de mercado de muchas universidades 

privadas, de un lado, y el concepto tradicional 

de autonomía corporativa, de otro, pudieran ser 

algunos de los principales obstáculos para que se 

logre este cambio cual itativo. En el primer caso, la 

universidad tiende a convertirse en una empresa, 

cuyo principal fin es producir ganancias. En el 

segundo, la Universidad deja de ser una institución 

de y para la sociedad y pasa a convertirse en 

una institución de y para los integrantes de la  

comunidad universitaria e,  incluso, con el pretexto 

a utonómico, muchas veces se ha lesionado la  

misma autonomía u niversitaria, poniendo las 

autoridades académicas la universidad al servicio 

del partido gobernante o de la oposición. 

El autoritarismo y el exceso de control pueden 

lesionar la autonomía de la universidad, pero, por 

otra parte, la universidad autónoma necesita de 

un sistema de control que armonice la libertad 

de crear, enseñar y aprender, con la obl igación 

de rendir  cuentas de los objetivos alcanzados o 

frustrados. De ahí la importancia de la evaluación 

institucional. 

Una cierta abdicación de la  universidad de su 

compromiso social ,  su fa lta de "pert inencia", 

el impacto de las políticas del Banco Mundial 

y de la visión con ánimo de lucro, tal vez sean 

a lgunas  de las causas que l levan a plantear, 

desde distintas posiciones ideológicas y distintas 

latitudes, su crisis actual. Se habla del deterioro 

u n iversidad en la pen u mbra, la u nivers idad 

n ecesaria, la  u n ivers idad s i n  recu rsos. Estas 

metáforas provienen de lugares tan diversos 

como EE.UU., México, Brasil, Argentina o África. 

y nos interpelan seriamente a todos los que 

amamos a la universidad. (Aitbach, 2002; Gentili, 

200 1 ;  Tri ndade, 1 999; Gonzá lez Casanova, 200 1 )  

La un iversidad viene enfrentando, desde los 90, 

una triple crisis: De hegemonía, pues ya no tiene 

el monopolio de la investigación. De legitimidad, 

pues es percibida como una institución que 

veda e l  acceso a los  más  desfavorecidos y cada 

vez más jerárquica; e institucional, debido a las 

d ificultades para preservar su autonomía, ante 

la presión de las demandas del mercado y a la 

tendencia a visual izar, tanto a las universidades 

públicas como a las privadas, como una empresa. 

Si bien la crisis de hegemonía es i rremediable 

en la sociedad del conocimiento, no así su crisis 

de legitimidad e institucional. La primera puede 

solucionarse con adecuadas políticas de becas 

en la región latinoamericana, que a mplíen el 

acceso a los que tengan el correspondiente mérito 

académico en los sectores más desfavorecidos. 

La crisis institucional puede evitarse, impidiendo 

que la universidad se transforme en un servicio 

al que se tiene acceso, por la vía del consumo 

y no de la  c iudadanía .  Esto implica l l evar a 

cabo u n a  reforma,  e n  conso n a n c i a  con u n  

proyecto d e  nación "aggiornado'; que considere 

la educación un bien públ ico. En este marco, la 

universidad debería convertirse, en lo nacional, 

en productora de equidad y no en reproductora 

de la desigualdad, y en lo internacional, lograr 

el estado del arte en sus d iscipl inas, mediante 

una reinserción no dependiente en contextos 

de producción y distribución del conocimiento, 

cada vez más polarizados y contradictorios. Para 

superar esta crisis, la universidad debe ser dotada 

de condiciones idóneas, tanto financieras como 
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institucionales. No es el exceso de a utonomía, 

lo que impide a l a s  u n ivers idades  púb l icas 

cump l i r  su compromi so soci a l ,  s ino l a  falta 

de med ios  fi n a nc ieros  para desar ro l l a r  l a s  

n uevas fu nciones q u e  exi ge la  sociedad del  

conocimiento. (Sousa,  2004) 

Actualmente, las universidades de los países en 

desarrollo, en especial de África y América Latina 

y el Caribe, enfrentan una gravísima crisis. Las 

universidades en estas regiones, han sido víctimas 

de las reformas neoliberales, orientadas al mercado. 

En América Latina, tras la Reforma de Córdoba 

(1 9 1 8), la reforma de los 80 y 90, caracterizada por 

la des-inversión y la privatización en la Universidad, 

fue u n a  a uténtica contra rreforma . Fue, más 

bien, a lterar y deformar las un iversidades, que 

reformarlas para que pudiesen cumplir su misión, 

ante los vertiginosos cambios de la sociedad del 

conocimiento. En 1 950, existían en América Latina 

y el Caribe unas 75 universidades, casi todas ellas 

públicas. En 1 995, habían pasado a 81 2, de las 

cuales el 60% eran privadas y, en el 2002, a 1 21 3  

(69.2 privadas) como ya hemos señalado. (Mollis, 

2003; García, 2006) 

Si esto ocurrió en América Latina y el Cari be, 

con universidades de fundación anterior a las 

de América del Norte, más d ramática ha s ido 

aún la consecuencia del ajuste estructural y de 

las pol íticas del Banco Mundia l  en las jóvenes 

universidades de África. La des-inversión públ ica 

en educación, en la era en que los sectores más 

d inámicos de la economía son las industr ias 

"cerebro- intensivas'; tiende a dejar a l  margen de 

la modernidad a los pa íses de África, de América 

Latina y el Caribe y de d iversas zonas de Asia, 

debido a su i ncapacidad para competi r  en la 

economía internacional. 

Veamos a hora el papel que está asumiendo la 

universidad privada. En América Latina, en el año 

2003, el 47.5% de la matrícula se encontraba en 

instituciones de educación superior (lES) privadas. 

Estas instituciones equivalían al 65.1 del total de 

lES. Los países con mayor proporción de matrícula 
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privada, son Brasil, Colombia y Chi le, a diferencia 

de lo que ocurre en Cuba, México, Venezuela y 

Argentina. En Colombia, a l rededor del 68% de las 

l ES y en Costa Rica, 71  %de las carreras son privadas. 

En Brasil, el 72% de los estudiantes y el 90% de las 

instituciones, pertenecen a la educación superior 

privada (Informes IESALC/UNESCO, 2004; BID, 2000, 

pp. 96-98; UNESCO, 1 998 b,c). 

En Asia ,  en Ma las ia  y S i ngapur, pese a que 

e l  gob ierno t iene el  control  de l  sistema de 

educación superior y la d irección de su desarrollo, 

se ha producido un importante desarrollo de la 

educación privada: En Malasia, se pasó de 1 56 

instituciones privadas en 1 992, a 600 en el 2000. 

(Lee, S. 2002, pp. 1 55-1 57). Cuando la República 

de Corea se liberó del dominio de Japón en 1 945 

- fecha en que existía únicamente una Corea -, 

sólo tenía 1 91ES y 7.81 9 estudiantes universitarios. 

En el 2000, la República de Corea tenía 372 lES. El 

gobierno tiene un elevado control de la ES, y asigna 

recursos a las lES públicas y privadas. (Lee, M. 2002, 

p.1 82). La India, que obtuvo su independencia en 

1 947, ha construido un SES públ ico masivo, que 

cuenta con 1 0.8531ES -de las cuales sólo 2 14  son 

verdaderas un iversidades-, 32 1 .000 profesores 

un iversita rios y 6.755 .000 estudiantes, pero el 

porcentaje de la matrícula en la ESP, es sólo de un 

1 2%. (Jayaram, 2002, p. 208) 

En los Emiratos Árabes U nidos (EAU) del Golfo

Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar y Arabia Saudita 

-, la ES se desarrolló a partir de los 60, tomando, 

en gran medida , el modelo de EE.UU. Tienen 

1 3  universidades públ icas, cuyo estudiantado y 

profesorado era de 600 y 66, respectivamente, 

en la U niversidad del Golfo Árabe (Bahrein}, y de 

1 7.000 y 626, en la U niversidad de los Emiratos 

Árabes Un idos (EAU). Es de destacar que, aunque 

en esta á rea la segregación de género es una 

norma, en muchas un iversidades se permite a las 

mujeres estudiar s in asistir a clases, y la tendencia 

es a una participación cada vez mayor de la mujer, 

l legando al 70 % en la ú ltima citada. (Mazawi, 

2002, p. 244) 



Pese a la tendenc ia  m u nd ia l  al i n cremento 

acelerado de la educación superior privada (ESP}, 

existen distribuciones distintas entre públ icas 

y privadas, según áreas y países: 1) En Europa 

Occidental, un  95% de los estudiantes cursan 

sus estudios en universidades 

púb l i cas .  2) En R u sia  y los  

países de Europa de l  Este, en 

cambio, la  ESP h a  tenido un 

incremento notable. 3) Si  bien 

muchas  de las más fa mosas 

u n i v e rs i d a d e s  en EE . U U .  

son privadas, e l  80% d e  los  

estudiantes norteamericanos 

asisten a instituciones públicas 

de educac ión  s u pe r io r. S i n  

embargo, una pecul iaridad de 

su SES es que hay universidades 

públicas donde la matrícula es, en ocasiones, 

más c a ra q u e  en l a s  pr ivadas. 4) Asia  es l a  

región d o n d e  la ESP e s  más fuerte. En varias 

naciones de Asia, como Japón, la Repúbl ica de 
Corea, Ta iwán, las F i l ip inas, Indonesia, la ESP 

domina la matrícula de los SES. S) En ALC, se ha 

producido el enorme incremento señalado y han 

proliferado las pseudo-universidades privadas. 

Existen, no obstante, un iversidades privadas de 

excelencia como son, en su mayoría, las católicas. 

6) África, después de Europa Occidental, es la 

región con mayor porcentaje de estudiantes en 

la educación superior pública. S in  embargo, la 

ESP crece en África aceleradamente. (Aitbach, 

1999, pp. 2-4, Teferra and Altbach, 2003). Pero 

los defensores de la educación superior privada 

(ESP),  ocu l tan  e l  hecho de q u e  pa íses a l a  

vanguardia en la  enseñanza y l a  investigación, 

como Fra n c i a  y Canadá ,  t ienen m uy pocas 

u niversidades pr ivadas,  que A leman ia  t iene 

sólo una, que los t igres asiáticos son famosos 

por  s u s  u n i ve r s i d a d e s  púb l i c a s  y q u e, e n  

EE.U U., l o s  f o n d o s  públ icos, en especia l  l os 

federales, desempeñan u n  papel decisivo en el 

financiamiento de las universidades "privadas'� 

E l  A LCA amenaza la  ed ucac ión s u per ior  d e  

la reg ión, e n  e l  caso de l o s  países fi rmantes. 

La educac ión no a pa rece e n  los borradores 

como una d isci p l i n a  específica, reg i d a  por  

normas  especia les, s i n o  q u e  se  r ige por l as  

previsiones generales del Acuerdo en materia de  

servicios, con respecto a l as  condiciones de  trato 

de reg ión más favorecida, trato 

nacional y acceso de mercados. Son 

negociaciones que se llevan a cabo 

con gran secretismo y, en el caso de 

algunos países - por ejemplo, Perú 

-, no se han incluido autoridades 

educativas en las negociaciones. 

Debemos, no sólo criticar el GATS 

y el ALCA en abstracto, sino sobre 

t o d o  p ro p o n e r  l e g i s l a c i o n e s  

a nivel nac iona l ,  q u e  eviten l a  

desnacional izac ión de n uestros 

s istemas  universitarios, a través 

de estos acuerdos o de cualquier otra forma. ( 

Feldfeber y Saforcada, 2005, p. 23) 

En conclus ión,  todas las  un iversidades, sean 

públicas o privadas, deberían compartir una clara 

vocación de servicio a lo público, a la sociedad. 

El Estado debe velar para que esto ocurra, con el 

fin de impedi r  que existan las universidades "de 

servicio privado" o las que no tengan calidad, como 

ocurre en especial en los países en desarrollo. La 

autonomía de la universidad no puede eludir su 

compromiso social y, por lo tanto, la obligación 

de rendirle cuentas a la sociedad. 

4. Conclusiones 
para América Latina 

Las transformaciones q u e  se h a n  producido 

e n  A m é ri c a  Lat i n a  e n  los  ú l t i m o s  a ñ os ,  

no han contribu ido de man era perceptible a 

transformaciones progresivas de movilidad social. 

Si bien se aprecian cambios crecientes en la calidad 

de las instituciones públicas, expuestas cada vez más 

a procesos de acreditación académica, para obtener 

fondos concursando, las exigencias no parecen 

privilegiar, o lo hacen insuficientemente, la ampliación 

del acceso y permanencia para postulantes de </ 
estratos socio-económicos desfavorecidos. ���· ; V , .-� -. :::) ""--"':&. 
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Debido a la baja cobertura del 

crédito educativo en condiciones 

preferenciales, y de los sistemas 

de b e c a s  p a r a  p o s t u l a n t e s  

d e  estratos soc i a l es d e  baj o s  

ing resos, l o s  m i s m o s  no h a n  

tenido como resultado u n  impacto 

apreciable en la ampliación de las 

opo rtunidades de acceso a la 

educación superior. 

Las limitaciones financieras crónicas 

que afrontan l a s  inst ituc iones 

públicas de educación superior, las  

han conducido, en muchos países, 

a restringir el ingreso y a establecer pruebas de 

acceso, a partir de cuyos resultados se distribuyen 

las plazas convocadas. 

Es frecu ente que, para adquirir  el derecho 

de presentarse a l as  pruebas de ingreso, los  

postulantes deban pagar aranceles de matrícula. 

Estas pruebas de acceso, por un lado, hacen por 

lo regular más difíci l que postulantes de fami lias 

de bajos ingresos, provenientes por lo regular 

de la enseñanza pública precedente, obtengan 

los mejores resultados; y, por otro, que se vean 

obligados a concurrir a cursos preparatorios, a 

veces por más de un año, que les resultan aún 

más gravosos. Los estudiantes descartados en 

las pruebas de acceso - general mente, los de 

menos recursos- se convierten, por lo general, 

en a lumnos de universidades privadas de baja 

calidad y con ánimo de lucro. 

Pese a que lo expresado más  arr iba pudiera 

tener una lectura pesimista, las transformaciones 

recientes que se han producido en la región, 

con la  emergencia de gobiernos con hondas 

preocupaciones sociales, pudiera brindar una 

coyuntura propicia para la transformación de la 

educación superior, en la dirección de la Agenda 

de U NESCO y, aún, de propuestas más radicales. 

Sin embargo, resulta un tanto preocupante que, 

en los gobiernos que se presentan - y que se 

representan - como una a lternativa, no siempre 
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hay una pol ítica educacional clara, 

que i mplique una ruptura con 

políticas tradicionales de educación 

superior y, mucho menos, planes de 

acción que traduzcan la voluntad 

política de cambio en una alternativa 

diferenciada en las universidades 

públicas y privadas. 

En resumen, además de constatar la 

urgente nécesidad de incrementar 

l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  en 

muchas universidades de algunos 

países, es necesario insistir en las 

prácticas del buen gobierno, para 

ser consecuentes con nuestro compromiso social: 

Tanto, si los recursos son públicos como si son 

privados, y tanto, si son abundantes o son escasos, 

las universidades están obligadas a gestionarlos 

de forma óptima, a rendir cuentas a la sociedad y 

a demostrar cuáles son los resultados obtenidos 

con ellos. 

5. Conclusiones Globales 
1 )  Las universidades de los países desarrol lados 

y sus sistemas de educación superior, están 

en s ituación ventaj osa, por sus  recu rsos 

financieros, por estar en el estado del arte en 

los temas de investigación y por su fácil acceso 

a las redes de información. Sin embargo, la 

cooperación con las  universidades de los 

países en desarrol lo es no sólo un deber ético, 

sino también, una fuente de conocimiento 

insustituible. 

2) Muchos consideran que, del modelo originario 

de convivencia, dirigido al sujeto que aprende, 

a l  estudiante, h emos pasado a l  modelo 

autoritario, regido por el sujeto que enseña 

y el sujeto que administra. No obstante, se 

observan fuertes corrientes - como el proceso 

e u ropeo iniciado con la "Declaración de 

Bologna" (1999) - que pretenden rectificar 

estas tendencias contrarias al originario ideal 

de convivencia. 



3) Pese a la expansión cuantitativa, el acceso 

desigual a la educación superior persiste, por 

d iversas razones: Geográficas; económico

sociales; de sexo; étn icas, relig iosas y de 

i nto lera n c ia hac ia  los i n m i g ra ntes y en 

relación con ciertas minorías. Sin embargo, 

existen fuertes tendencias a nivel mundial  

-como es el caso de la incorporación de las 

mujeres a la enseñanza universitaria en los 

países árabes, bien el incremento de becas 

y prog ramas de movi l idad académica de 

estudia ntes, o bien u n  mayor  por  ciento 

de participación de minorías étnicas - que 

implican avances en el proceso de incluir, en 

la enseñanza universitaria, sectores excluidos 

previamente de ella. 

4) Las un iversidades - tanto públ icas como 

privadas - deben ser de servic io público. 

La a ut o n o m ía u n ivers i t a r i a  debe estar  

s u bo rd i nada a l  compromi s o  social de la  

universidad. 

S) L a s  d i s p a r i d a d es d e  d es a r r o l lo ,  e n t re 

otros factores, afectan la calidad d e  los 

S ES ,  en lo s p a íses d o n d e  la  p rofe s i ó n  

u n ivers itar ia no t iene u n  a decuado status 

eco n ó m i co y soc ial. 

6) En e l  g o b ierno  y a d m i n ist ra c i ó n  de las  

universidades hoy, predominan en ocasiones 

las formas autoritarias del ejercicio de poder. 

Por ende, no siempre existen los adecuados 

n iveles de pa rtic i p a c i ó n  en la toma d e  

dec i s iones.  P o r  esta razón,  l a s  reformas 

están generalmente vinculadas a la  figura 

de un rector o decano, y no a necesidades 

i nst ituc ionales de cambio  e i n novac ión .  

Por  otra parte, e l  deterioro de muchas de 

l a s  u n ivers i d a d es públ i cas, e n  espec ia l  

e n  los  pa íses e n  desarro l l o, t iene  como 

causa - además de la  no s iempre buena 

gestión de los escasos recursos - la falta de 

i nversión estatal adecuada.  S i n  embargo, 

observamos la difusión creciente de "buenas 

prácticas" en el gobierno y administración 

de las u n ivers idades, tanto en los países 

desarrollados (Twente, Holanda), como en 

los países en desarrollo (Universidad de la 

República, Uruguay; Makerere, Uganda). 

7) Para l iderar el cambio y la innovación, para 

reinventar la un iversidad y lograr su auto

reforma permanente, es necesario tener 

voluntad política de cambio, u n  proyecto 

institucional sólido, una amplia información 

sobre la universidad en las distintas regiones y 

países, y conocimiento acerca de experiencias 

relevantes de transformación universitaria. 

8) Las investigaciones y los postgrados deben 

servir, en primer lugar, a las demandas de 

la sociedad, y no exclusivamente a intereses 

corporativos o de mercado. Por otra parte, s in 

invertir en educación superior, no se alcanza ni 

se mantiene la excelencia y la competitividad 

en la sociedad del conocimiento. 

9) La virtual ización de la educación se desarrolla 

aceleradamente. Se afirma que la educación 

por  I n ternet se converti rá, en el futu ro, 

en la forma predominante de educac ión 

y ,  en especial, de  educación superior. S i n  

embargo, parece ser que l o  que realmente está 

ocurriendo, es la configuración de dos tipos de 

enseñanza superior paralelos: Una educación 

presencial de alta calidad en las denominadas 

universidades de "élite" y una educación a 

d i stancia virtual  masif icada q u e, muchas  

veces, no tiene la calidad de la primera. 

1 O) La brecha entre "info-ricos" e "info-pobres': se 

ensancha cada vez más. En Canadá y EE.UU., 

el 53% de la población tiene acceso a Internet. 

En Africa Sub-shariana sólo un 0.4%. Existen, 

no obstante, i n i ciativas d iversas como los 

Proyectos UNITWIN y Avicena, para corregir 

esas desigualdades. 

1 1 ) Las TIC, si bien abren grandes posibilidades 

a la cooperación interuniversitaria, han sido 

util izadas en el medio académico, en g ra n  
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m edida, por "nuevos proveedores" que 

ofrecen educación superior transnacional, con 

espíritu de competencia y no de cooperación y 

con ánimo de lucro. El Grupo A polo, propietario 

de la U n iversidad de Phoen ix, considerada 

la mayor un iversidad "for-profit" de EE.UU. 

(280,000 estudiantes y 239 ca m puses}, cotiza 

en bolsa. En el 2004, gastó US$383 mi l lones 

en "marketing" de educación superior. 

1 2) Cada vez, es mayor el "éxodo de competencias" 

de muchos de los mejores alumnos formados 

en la universidad públ ica, del espacio públ ico 

al espacio privado. Por otra parte, aumenta 

cada a ñ o  la "fug a  de cerebros", e l  éxodo 

de persona l  a l tamente ca l ificado de los  

países en  vías de desarrol lo hacia los  países 

desarrollados. 

1 3) Las deficiencias de la universidad en servir a la 

sociedad, su fa lta de "pertinencia'; el impacto 

en las instituciones de educación superior y 

en las universidades, de las políticas del Banco 

Mundial y de la visión con ánimo de lucro, son 

algunas de las razones que llevan a muchos 

- desde dist intas posic iones ideológ icas  

y latitudes - a plantear su actua l  crisis. S in 

embargo, en la última década se ha venido 

promoviendo, en especial  por UNESCO, de 

forma multilateral y también por los gobiernos 

de diversos países de manera un i lateral, el 

debate, reflexión y adopción de acciones, que 

tienen como objetivo convertir la denominada 

"crisis" de la universidad, en una oportunidad 

para reinventar las i nstituciones de educación 

superior y adecuarlas a las exigencias de la 

sociedad del conocimiento. Este proceso h a  

dado lugar a l a  transformación de instituciones 

tradicionales en universidades innovadoras. 

6. Algunas recomendaciones. 
Corresponde ahora, formular algunas ideas- sobre 

el impacto de la g lobalización en las universidades 

y la relación entre acceso a la educación superior 

y equidad social - que pueden l levar a distintas 

propuestas y prioridades para la acción. 
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Para el lo, tomamos como punto de partida las 

Recomendaciones de la CMES ( 1 998) de U NESCO, 

los I nformes de la Comisión de Segu imiento 

(2003, 2004) de dicha CMES, porque contienen 

algunos principios básicos que podrían orientar 

l a s  p o l ít icas  de desarro l l o  de la educación 

superior, y el ya citado Documento de Trabajo de 

la FIUC. (Tünnermann, 2000, pp. 2 1 2-21 7; Mayor 

y Tanguiane, 2000; Mayor y Bindé, 1 999; Seddoh 

2002; López Segrera, 2002, pp. 1 73-2 1 3, 2004; 

UNESCO, 2004; F IUC, 2004): 

1 .  Partir del criterio de que la educación superior 

es un servicio públ ico, independientemente 

de cuál  sea su fuente de fi nanc iamiento. 

Esto implica que las lES, tanto públ icas como 

privadas, a suman un compromiso públ ico 

con la sociedad en que están insertas. Deben 

proporcionar a la sociedad no sólo el saber 

cómo (know h ow), s ino además, el saber 

por qué o para qué (know why). S ign ifica 

realzar el papel de las lES en la construcción 

y desarro l lo  de capital social y humano, para 

lo cual el Estado debe establecer pol íticas ad 

hoc, promover, regular y financiar la educación 

superio r. S e  debe parti r del pr inc ipio de 

que no se puede excluir  a nadie del saber 

y de sus beneficios. Sólo el Estado está en 

condiciones de coordinar adecuadamente el 

uso de los recursos, y de priorizar y financiar 

áreas no renta bles en lo inmediato, como 

por ejemplo, las investigaciones para evitar 

la contam inación ambiental y promover el 

desarrol lo sostenible. 

2. El acceso ha de ser"igual para todos, en función 

de los méritos respectivos'; tal y como señala 

en su artículo 26.l la Declaración Un iversal de 

los Derechos Humanos. La desig ualdad entre 

naciones y al interior de éstas, la exclusión 

por motivos económicos, sociales, pol íticos, 

rel igiosos o de género, debe ser el iminada. 

Es i mprescindible lograr  ciertos n iveles de 

equidad social para universal izar el acceso a 

la universidad, para así lograr una educación 

permanente para todos y para toda la vida. 



3. La u n ivers i d a d  d e b e  ser un c e n t ro d e  respuesta a l a  global ización lucrativa d e  la 

pensamiento crítico, como "una especie de educación superior, enfatizando su condición 

poder intelectual, que la sociedad necesita de bien público, como se observa en Europa 

para que la ayude a reflexionar, comprender en el proceso de Bolonia. 

y actuar'; como plantea el Informe Delors. 

6. Los Sistemas de Educación Superior han de 

4. Debe imperar la dimensión ética. Esto implica fortalecer la identidad cultural propia, ante la 

no supeditar los valores de la cultura de paz, homogeneidad cultura l  que pudiera imponer 

democracia, desarrol lo sostenible, equidad, un cierto tipo de g lobal ización. La misión 

sol idaridad, y j usticia, a fines bél icos o de cultura l  de la enseñanza superior, es ayudar a 

mercado, que atenten contra la condición comprender, interpretar, preservar, reforzar, 

humana. La forma de preservar la integridad de promover y difundir  las culturas nacionales 

la universidad, consiste en que los miembros y regiona les, i nternaciona les e h i stóricas, 

de la comunidad académica se comprometan en un contexto de plural ismo cultura l  y de 

y estén involucrados en la  d i rección de la diversidad cultural. 

institución. Esto implica la responsabilidad de 

encontrar medios de gobierno, que garanticen 7. Es urgente impulsar una auténtica vocación 

y forta lezcan, de manera permanente, las internacional, acorde con la tradición de las 

funciones académicas de las lES. Los miembros universidades, para enriquecer lo singular con 

de la comunidad académica deben ser modelos lo universal. Si bien la movi lidad académica 

y garantes de su ética, ante asedios externos e y el intercambio han sido un rasgo central 

internos, tanto de quienes pretenden que la de la educación superior históricamente, es 

universidad se encierre en su vida académica, sólo dura nte los ú ltimos quince a ños que 

como de los que desearían manipularla en se ha considerado este tipo de enseñanza 

función de sus propios intereses. como una mercancía o servicio, susceptible 

de i ntercambiarse sobre bases comerciales 

S. La u n ivers i d a d  h a  de a p l i c a r  capac idad  e n t re los  d i st i n to s  p a íses .  E l  t é rm i n o  

prospectiva y anticipatoria que l e  permita, a l  internacional ización de la educación superior, 

i luminar posibles alternativas y escenarios, se mantiene como el más omnicomprensivo, 

construir  la mejor opción posible de futuro. mientras aparecen nuevos conceptos como 

Existen hoy, dos tipos de dinámicas: Por un "educac ión transfronteriza" (crossborder 

lado, la de los mercados, tanto de nuevos education) y "comercio en educación" (trade 

proveedores con ánimo de lucro en el ámbito in education) .  Estos ú ltimos servicios son 

educativo, donde la  rea l idad del mercado aquellos de carácter transfronterizo, con una 

tiende a imponerse, como la de acuerdos dimensión comercial de carácter lucrativo (for-

comerc ia les en d i scus ión ,  que t ienen el  profit hig her education).  Debe preservarse 

apoyo de gobiernos que se beneficiarían. Por e l  p roceso de i nternac iona l izac ión de la 

otra parte, diversos países y asociaciones del educación superior y evitar, en cambio, que 

mundo académico han formulado críticas, en está sea desplazada o sup la ntada por la 

relación con los efectos de estas tendencias a internacional ización lucrativa. 

la mercantil ización de la educación superior, 

que afectarían, en especial ,  a los países en 8. La universidad debe cumplir la  función social 

desarrollo, por su mayor vulnerabilidad. Lo más que espera la sociedad de ella, no sólo en 

probable es que, en el corto plazo, se combinen equ idad en el acceso, s ino también, en l o  

ambos escenarios. L a  regionalización pudiera, que se refiere a estar en el estado del a rte en 

a n uestro ju ic io, constitu i r  u n a  adecuada conocimientos, informaciones y propuestas de 
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soluciones. En las dos últimas décadas -y, en 

especial, en los países en desarrollo-, muchas 

de las lES emergentes, e incl uso a lgunas de 

las tradicionales, han perdido el carácter de 

instituciones y tienden a asemejarse a las 

organ izaciones del mundo de los negocios. 

Es el caso de las un iversidades corporativas, 

que se asemejan a una empresa. Esto impl ica 

una pérd ida de su función social, ya que la 

universidad deja de ser un  eslabón entre la 

educación y e l  desarrollo, entre el individuo 

y la sociedad. Es importante insistir en la 

re-instituciona lización de la  un iversidad, o 

sea, en la recuperación de s u  sentido social, 

a l l í  donde lo haya perd ido, y no sólo en su 

reorganización o reforma. 

9. H a y  q u e  g a ra n t i za r u n a  

adecuada rel a c i ó n  con  e l  

mundo del tra bajo, lo  q u e  

implica adaptar sus planes y 

programas de estudios a los 

requerimientos de éste. La 

formación permanente a lo 

largo de toda la vida, implica 

una formación universitaria 

q u e  no sea de perfil estrecho,  aj u stada 

meramente a las  n ecesidades i nmediatas 

de las empresas, del mundo del trabajo. Se 

trata, por el contrario, de dar una formación 

amplia, que combine la especialización con 

una sólida formación general, que permita 

a los g raduados universitarios ser más útiles 

a la  sociedad y continuarse desarrollando de 

forma integral, a lo largo de toda la vida. 

1 1 . Los p rofeso res deben ser ce-a prendices 

con sus  a l umnos y diseñar  ambientes de 

aprendizaje. Deben esforzarse por inculcar  

en e l los  la  afic ión a l  estudio y los  h ábitos 

mentales que incentiven el autoaprendizaje 

(aprender a aprender), a fin de que las l ES sean 

verdaderos"centros de educación permanente 

para todos, durante toda la vida': 

1 2. Es necesario integrar los sistemas nacionales 

de educación superior, como estrategia clave 

en la formulación de políticas de educación 

super ior. El lograr  la integrac ión regiona l  

de sistemas de educación superior implica, 

p reviamente, s u  adecuada  a rt i c u l ac i ó n  

nacional. E l  proceso d e  Bolonia, 

d e  c re a c i ó n  d e l  E s p a c i o  

Europeo del Conocimiento, es 

considerado por muchos como 

un ejemplo de la estrategia a 

seguir  en la integración nacional 

y regiona l  de los s istemas de 

educación superior, lo cuál no 

quiere decir que no haya otros 

caminos. 

13. La a utonomía, que permite a la universidad 

cumpli r  en forma cabal sus cometidos, debe 

ir acompañada de la rendición de cuentas 

a la  sociedad y a l  Estado (accountability), 

lo que implica un estilo de rendición social 

de cuentas que trasciende lo meramente 

contable. Autonomía es la total l ibertad que 

los miembros d e  u n a  u nivers idad t ienen 

pa ra, dentro d e  los  c riter ios d e  ca l idad,  

explorar todas las á reas del  saber y corrientes 

1 O. La u n iversidad h a  d e  asumi r  el reto de del pensamiento humano y trasmiti rlos a 

contribu i r  a la educación cívica, esto es, a sus estudiantes. Esto no sign ifica eludir su 

la  formac ión  d e  c iudada nos  conscientes responsabilidad educativa, ni  dejar de rendir 

y res p o n s a bles .  La e d u c a c i ó n  s u pe r i o r  cuentas a nte l a  soc iedad de l  u s o  de los 

debe formar a los  estudiantes, para q u e  recursos públ icos, puestos a su disposición 

participen activamente en la sociedad, para para cumplir sus tareas académicas. 

q u e  defiendan los derechos  h umanos, l a  

democracia, el desarrollo sosteni ble, la cultura 1 4. Es necesario mejorar los compromisos con los 

de paz, la tolerancia y la equ idad, entre otros n iveles educativos precedentes, la educación 

valores esenciales. primaria y secundaria, apl icando d istintas 
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formas de cooperación como la investigación 

educativa, para mejorar los procedimientos 

de articulación entre la educación superior 

y los n iveles p recedentes. La formación 

continua de docentes y directivos del sistema 

educativo básico y medio; la a lfabetización y 

formación continua de adultos de cualquier 

nivel educativo; la formación continua de 

personal, integrado al sistema económico en 

diferentes niveles y á reas ocupacionales y, 

como elemento común a todos estos esfuerzos 

de colaboración, la implantación de las TIC, en 

especial la informática y la telemática. 

1 5. Los Sistemas de Educación Superior deben 

cambios radicales de las identidades y supuestos 

básicos. Algunos consideran que el déficit de 

socialización está vinculado a cambios profundos 

en la capacidad educadora y socia l izadora de 

instituciones tradicionales, portadoras de valores 

como la famil ia, la escuela y la Iglesia Católica. 

El d esa fío, consiste en const r u i r  la n u eva 

universidad -en reinventarla- en este cl ima de 

incertidumbre. Para ello, es necesario en América 

Latina construir proyectos nacionales, con una 

visión global que impliquen una alternativa a la 

g loba lización neol iberal. 
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