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Resumen

La discusión sobre el desarrollo de la Educación Superior Latinoam ericana y  
las tendencias que orientaron las reformas de la década de los años noventa 
del siglo XX es el punto focal de este artículo, el cual resume una investigación 
docum ental de carácter socio-histórico de mayor am plitud. El propósito del 
trabajo es analizar las propuestas, tensiones y  controversias que se produjeron 
en el período bajo estudio como consecuencia de los principios y  lincam ientos 
formulados, tanto por los organismos internacionales de carácter económico- 
financiero, como por los dedicados a la promoción de la educación, la ciencia

1 El presente artículo es un avance de la investigación documental “Políticas públicas educativas de la 
Educación Superior y  su incidencia en el desarrollo integral del Estado Táchira (1989-2009)”.
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y  la cultura en cuanto al desarrollo de las economías latinoamericanas y  de su 
Educación Superior. Tam bién, se analizan las reformas educativas aplicadas 
en el Subsistema de la Educación Superior en un momento histórico en el 
cual uno de los puntos centrales de atención fue la aplicación de políticas de 
apertura al mercado como claves orientadoras de la búsqueda del desarrollo 
económico social de estas sociedades en la últim a década del siglo XX e inicios 
del nuevo m ilenio, como consecuencia lógica de los enfoques de rasgos neo
liberales sobre el desarrollo surgidos bajo el amparo del llamado Consenso de 
W ashington desde la década de los 1980.

Palabras clave: Políticas de ajuste, Educación superior, América Latina, Re
formas educativas.

Abstract

Discussions about the development of Latin American higher education and 
trends that infiuenced its reforms in the 1990s is the central focus of this 
article which summarizes a piece of socio-historical docum entary research as 
part o f a w ider investigation. The purpose o f the paper has been to analyze the 
proposals, tensions and controversies that took place during the period under 
study as a likely consequence of the principies and guidelines set forth both 
by economic and financial international organizations and also by those orga- 
nizations which promote education, Science and culture as related to the ad- 
vancement o f both Latin American economies and higher education systems. 
Also, educational reforms instrumented in the subsystem of Latin American 
higher education in a context of promotion of free market economies, a logi- 
cal consequence of the liberal views and approaches derived from the W ash
ington Consensus in the last decade of the twentieth century, are analyzed.

Key words: Policies o f adjustment, H igher education, Latin America, Edu
cational reforms.

IN T R O D U C C IÓ N

En el último decenio del siglo XX, frente a la crisis heredada de los años 80 
conocidos como la década perdida2, el cual tuvo entre sus principales carac

2 MEDINA RUBIO, Eduardo. Estado, G lobalización y  E ducación en  Venezuela (D el D esarrollismo a l Neo-
liberalism o). En CASTELLANO, María Egilda (Coord). Aportes pa ra  la E ducación  S uperior C omparada: 
Venezuela y  Cuba. Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado. Facultad de Humanidades y  Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 1998, pp. 37 ,49 ; FILM US, Daniel. E ducación  y  D esigua ldad en  A mérica 
Latina d e  los 90. ¿Una nueva década perdida? En TÜNNERMANN, Carlos y  LÓPEZ, Francisco (Com
piladores,). La ed u ca ción  en  e l  horizon te d e l  siglo XXL. Caracas: Ediciones IESALC/ UNESCO. 2000, p. 17.
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terísticas el estancamiento de las economías latinoamericanas y  el aumento 
de la pobreza y  la desigualdad social, emerge la Educación, y en particular la 
Educación Superior, como uno de los elementos fundamentales para revertir 
dicha situación y contribuir con el desarrollo de la región latinoamericana. 
Estudiosos3 del tema consideraron que para la época en estudio la Educación 
Superior podría jugar un papel relevante en los procesos de desarrollo soste- 
nible de los países y  la consolidación de la integración regional y nacional, 
así como en la inserción de estos países en la globalización. Tam bién, en el 
fortalecimiento de los sistemas democráticos con miras a la construcción de 
sociedades caracterizadas por el ejercicio del derecho a la igualdad, la equidad, 
la conciencia cívica y  la responsabilidad social.

Frente a tal realidad, caracterizada por la incapacidad de nuestros países para 
im plem entar políticas públicas que promovieran el desarrollo sostenible, por 
el agotam iento del modelo de crecimiento basado en la sustitución de im 
portaciones, así como por las presiones ejercidas por organismos de asisten
cia financiera del sistema internacional, como el Banco M undial (BM ) y el 
Fondo M onetario Internacional (FM I), los gobiernos se vieron en la necesi
dad de establecer programas de ajuste que trajeron consecuencias económicas 
y sociales desfavorables para las capas populares de las diferentes naciones4. 
Otros hechos de relevancia fueron la formulación de grandes directrices so
bre el desarrollo y  las transformaciones que debían gestarse en la Educación 
Superior, directrices emanadas de la Comisión Económica para América La
tina (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la C iencia y  la C u ltura (UNESCO) y el Banco M undial en la década bajo 
estudio. Con ello se buscaba contribuir a que la Educación Superior, en la 
región, realizara un esfuerzo de reflexión de sí misma y  se replanteara la forma 
de organizar, financiar y adm inistrar los centros educativos que la conforman 
y  su propia estructuración como sistema.

3 TÜNNERMANN, Carlos. U niversidad  y  Sociedad . B a lan ce H istórico y  p e r sp ec t iv a s  d esd e L atin oam éri
ca . Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado. Facultad de Humanidades y  Educación. Universidad 
Central de Venezuela-Ministerio de Educación Cultura y Depone. 2000, pp. 91-139; GARCIA, GUA- 
D1LLA, Carmen. C onocim ien to, E du ca ción  S up erior y  S o c ied a d  en  A m érica  Latina. Caracas: CENDES 
Editorial Nueva Sociedad, 1996, pp. 19- 20; GARCÍA GUAD1LLA, Carmen. S itua ción  y  P rin cipa les 
D inám ica s d e  T ransform ación d e  la  E ducación  Superior en  A m érica Latina. Caracas: UNESCO/IESALC- 
Fondo Editorial Fundayacucho, 1998, pp .193-196. HAMDAN, Nijad. H a cía la  U nivers idad  d e l  S iglo 
XXI. N uevo m od e lo  d e  g es t ión  d e  la  E ducación  Superior. Caracas: Fondo Editorial de la Facultad de Hu
manidades y  Educación de la Universidad Central de Venezuela. 1993, pp. 8-9.

4 LÓPEZ, Alexander. “Participación de los Organismos M ultilaterales en la formación de la imagen 
pública de la educación superior en América Latina” [en línea]. R evista Ib ero am er ica n a  d e  E du ca ción  
25-07 -05 . 36/5. . [Consulta: 11 de enero 2013].
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Las formulaciones estaban orientadas a atender los retos que planteaba la globa
lización económica. Buscaban que las naciones del subcontinente cambiaran su 
condición de rezago con respecto a las transformaciones que se venían observan
do a nivel de la economía mundial en materia de desarrollo económico-social, 
educativo, cultural y  de generación de conocimientos científicos y tecnológicos.

De este modo, la CEPAL y la UNESCO para la década de los 90 jugaron el 
rol de catalizadores de la discusión y  difusión de ideas orientadas a la formu
lación e implem entación de nuevas políticas de desarrollo para la Educación 
Superior por parte de los Estados latinoamericanos. Ello con el fin de dar res
puestas a los desafíos, mediante la aplicación de nuevos enfoques económicos 
y  educativos para la formación de nuevos ciudadanos que participaran en la 
resolución de los problemas de la gran mayoría de los países en “vías de desa
rrollo”, problemas relacionados con la inequidad económica, la in justicia y  las 
desigualdades sociales y  la falta de integración de sus grupos poblacionales con 
un proyecto nacional de desarrollo sustentable.

El estudio de esta problemática fue el propósito central de esta investigación. 
El análisis contempla las temáticas siguientes: i) La Educación Superior en la 
agenda internacional; ii) Las políticas de orientación al mercado y su impacto en 
la Educación Superior Latinoamericana; iii) Las reformas de la Educación Su
perior Latinoamericana y las nuevas tendencias de modelos de universidades en 
América Latina en la década final del siglo XX y  los albores del nuevo milenio.

I. LA E D U C A C IÓ N  SU P ER IO R  EN LA D ISC U S IÓ N  IN T E R N A C IO N A L  
H A C IA  F IN A LES DEL S IG LO  XX

Antes de considerar los aportes de organismos como la CEPAL, la UNESCO 
y  algunas instituciones de la banca multilateral en la formulación e imple- 
mentación de estrategias para la transformación de la Educación Superior, 
mencionaremos que investigadores latinoamericanos han analizado la crisis 
que caracterizó el desarrollo de América Latina entre la década de los años 80 
y  90, así como el impacto que dicha crisis tuvo en la Educación Superior de 
la región5. Los investigadores han orientado su esfuerzo a valorar las m edi
das estratégicas que fueron promovidas por los Estados latinoamericanos para

5 GARCÍA, GUADILLA, Carmen: "C onocim ien to  E du ca ción  S u p e r io r . . ."  op. cit , p. 13; GARCÍA, 
GUADILLA, Carmen. El espacio ENLACES en el contexto de las nuevas dinámicas de internacio- 
nalización universitaria. En CADENAS, J. M . (Coord). La U n iver sidad  L a tin oam er ica na  en  d iscu sión . 
Caracas: UCV-IESALC/ UNESCO, 2010, pp. 27-28; FILMUS, Daniel. “ E d u ca c ió n y  D esigu a ld a d  en  
A m érica  L atina d e  los ’9 0 "  op. cit, pp. 17-19.
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afrontar su situación y los retos que de tales medidas se derivaban, en el marco 
de la globalización que caracterizaba en dicho lapso el desarrollo m undial a 
m edida que finalizaba el siglo pasado y  emergía el nuevo.

Por otro lado, frente a la realidad de crisis en la que estaba sum ergida la región 
desde el punto de vista económico y social, la educación, y  en especial la Edu
cación Superior, fue tema recurrente en los análisis de los organismos interna
cionales y, además, fue incorporado como tema prioritario en las agendas de 
los años 90, por considerarse uno de los pilares fundamentales para alcanzar el 
desarrollo6. En tal sentido, destaca la apreciación de Choksi (1996), personero 
del Banco M undial, quien consideró que la educación era generadora de las 
capacidades, actitudes, valores y conocimientos esenciales para consolidar el 
crecim iento económico sostenido de un país7.

En torno a dicha situación, la CEPAL, para la década en estudio, con el de
sarrollo de un conjunto de documentos8 que serán considerados posterior
mente, hizo planteam ientos que intentaban guiar en la compresión y  en la 
búsqueda de transformación del modelo de crecimiento ya asumido por gran 
cantidad de países de la región. Propiciaba la aplicación de políticas orientadas 
a la sustitución del modelo de crecimiento hacia afuera por el de crecim iento 
hacia adentro, con el objetivo de salir de las condiciones de atraso. Así fue 
planteado en la época inicial del pensamiento de la CEPAL en la década de 
los 50 del siglo pasado. Vale destacar que, en el caso de Venezuela, este pro
ceso de sustitución de importaciones se profundizó en la década de los años

6 DELORS, Jacques et al. La ed u ca c ió n  en c ier ra  un  tesoro. España: UNESCO- Santillana. 1996. C O 
M ISIÓN ECO N Ó M ICA PARA AMÉRICA LÁTINA Y EL CARIBE ( CEPAL). T ransform ación  
p ro d u c t iv a  co n  eq u idad . La ta rea  p r io r i ta r ia  p a ra  e l  d esa rro llo  d e  A m érica  L atina y  e l  C arib e en  los años 
90. Santiago de Chile: Naciones Unidas UNESCO-CEPAL, 1990.

7 Al respecto es importante tomar en cuenta a Ameane M. Choksi, Vicepresidente de Formación de 
Capital Humano y Políticas de Operaciones del Banco M undial, al prologar el informe del Ban
co M undial (1996), titulado P rior id ad es  y  estra teg ia s p a ra  la  ed u ca c ió n : E xamen d e l  B an co  M u n d ia l 
(W ashington , D .C .), quien señala: “La EDUCACIÓN produce conocimiento, capacidades, valores y 
actitudes. Es esencial para el orden cívico y  la ciudadanía y para el crecimiento económico sostenido 
y  la reducción de la pobreza” (p. xi).

8 COM ISIÓ N ECONÓ MICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). T ransform ación  
P rodu ctiva  con  E qu idad  La ta rea  p rio r ita r ia  d e l  d esarro llo  d e  A m érica  Latina y  e l  C aribe en  los a ñ os 90. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas Comisión - CEPAL. 1990; COMISIÓN ECONÓ MICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) - OFICINA REGIONAL DE EDUCACIÓN PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA 
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OREALC-UNESCO (1992). E ducación  y  c o 
n o c im ien to : E je d e  la tran sfo rm a ción  p ro d u ct iv a  con  equ idad . Santiago de Chile: CEPAL y OREALC- 
UNESCO. 1992; COM ISIÓ N ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). 
La tran sfo rm a ción  p rod u ctiva . 20  años después. Viejos p rob lem as, nu evas oportun idades. Trigésimo período 
de sesiones de la CEPAL. Santo Domingo, República Dominicana, 9 al 13 de junio 2008. Santiago de 
Chile: Naciones Unidas - CEPAL [en línea], [Consulta: 23 de mayo 2011].
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6 0 9, aunque a partir de los años cuarenta se iniciaron esfuerzos en materia 
de industrialización en la economía nacional, afectada por las circunstancias 
de la Segunda Guerra M undial en Europa. En este sentido, fue relevante el 
papel desempeñado por la Junta de Fomento en el Gobierno de Isaías M ed i
na Angarita (1941-1945) y su conversión en la Corporación Venezolana de 
Fomento durante el Trienio de la Junta Revolucionaria de Gobierno de Ró- 
mulo Betancourt, Acción Democrática y las Fuerzas Armadas. El proceso de 
intervención económica y social del Estado en Venezuela a partir de 1936 irá 
progresivamente en ascenso a expensas de la remuneración internacional de 
la propiedad pública de los hidrocarburos, es decir, la renta petrolera. Hacia 
la década de 1950 el desarrollo agroindustrial, la industria de la construcción 
y  los proyectos orientados al desarrollo de la petroquím ica y  la siderúrgica, 
revelan pretensiones orientadas a promover el proceso de industrialización y 
desarrollo del mercado interno10.

De igual manera, es significativo el aporte analítico y propositivo planteado 
por la UN ESCO , organismo que por su naturaleza tiene como misión la dis
cusión y  negociación de principios y políticas globales para el desarrollo de la 
educación, la ciencia y  la cultura en todas las naciones, incluyendo a la región 
de América Latina y  El Caribe. Por otro lado, está el papel jugado por la banca 
m ultilateral, pues algunos de sus órganos, como el Banco M undial y  el FMI, 
definieron líneas de acción para el otorgamiento de préstamos, condicionados 
a la formulación e implementación de políticas públicas. Éstas se elaboraron 
con la intención de orientar la apertura a los mercados internacionales y, a su 
vez, considerar la dism inución de la injerencia de los Estados en el desarrollo 
económico social de los países de la región y, en específico, en el campo de la 
educación. Con mayor énfasis, el nivel de la Educación Superior fue el ámbito 
de interés para estas agencias internacionales.

Al retomar los planteamientos de la CEPAL se destaca el diagnóstico que hizo

9 RODRÍGUEZ, Octavio. La teo r ía  d e l  subdesa rro llo  d e  la CEPAL. México: Siglo XXI Editores. 1980; 
GRAFFE, Gilberto josé. A portes d e  la C om isión  E conóm ica  p a ra  A m érica  L atina (CEPAL) a  la  In te r 
p r e ta c ió n  d e l  D esarro llo  d e  la  R egión . Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas -  Universidad 
Central de Venezuela. M imeo. 1987; CASTELLANO, M aría Egilda. U niversidad , D om in a c ión  y  Li
b era ción . E lem en tos sob re  e l  p ro ce so  h is tó r ico  p o l í t i c o  d e  la u n iv e r s id a d  la tin o a m er ica n a  y  ca r ib eñ a  a  la luz  
d elA lba . Barquisimeto: Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. 2012.

10 ACOSTA HERM O SO , Eduardo. P etroq u ím ica  ¿D esastre o  R ea lidad?. Caracas: Prensas Venezolanas de 
Editorial Binev. 1977; GUZMÁN M , Guillermo. “La Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia 
de la República, la Planificación de la Industria Siderúrgica Nacional y  el Desarrollo de Guayana". 
(1953-1958 ) .T iem p o y  Espacio, N° 52, Volumen XIX, 2009, pp. 251-268 [en línea]. [Consulta: 10 de 
Enero 2013]; HERNÁNDEZ A., Rossana E. FEDECÁMARAS: Expresión del cambio institucional 
en Venezuela (1944) [en línea]. E conom ía , XXXVI, 31 (enero-junio, 2011), pp. 173-204. [Consulta: 
9 de enero 2013].
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sobre los rasgos que caracterizaron, desde el punto de vista económico y  social, a 
la región. Al respecto, planteó que en términos económicos, producto de la crisis 
heredada de los años 80, se evidenciaba el agotamiento del modelo de desarrollo 
aplicado en los países de la región a partir de la segunda postguerra, fundamen
tado en la exportación de materias primas y en el proceso de industrialización 
sustitutiva. De la misma manera, se destacan las diferencias que presentaban 
las economías de los países latinoamericanos y  caribeños en materia de ahorro 
e inversión, así como en los niveles de inversión extranjera y de endeudamiento 
internacional y  la reproducción de estilos de consumo foráneos11.

En términos sociales, se señala que los países de la región se caracterizaban en 
general, desde el punto de vista demográfico, por tasas elevadas de fecundi
dad y natalidad, así como por pobreza y condiciones de vida precarias12. En 
torno a los sistemas educacionales, de capacitación y de generación y  difusión 
de conocimientos científicos y  tecnológicos, la CEPAL, a inicios de los años 
90 plantea en su diagnóstico la existencia de: i) una expansión cuantitativa 
bastante notoria, pero incompleta en la mayoría de los países de la región; ii) 
insuficiencias en cuanto a la calidad de los resultados y  la pertinencia de la 
educación im partida en función de los requerimientos del contexto económ i
co y  social, así como en relación con el grado de inequidad manifiesto en el 
acceso a la educación13.

Frente a tal realidad, la CEPAL propone que la región debería emprender un 
esfuerzo orientado a la búsqueda del cambio en el enfoque de desarrollo eco
nómico a ser asumido por los países de la región, y  el cual debe caracterizarse 
como un proceso hacia ( . . . )  “la incorporación y  difusión deliberada y sistemá
tica del progreso técnico [para que éste se] ( . . . )  constituya [en] el pivote de la 
transformación productiva y de su compatibilización con la democracia polí
tica y  una creciente equidad social” 14. Por otra parte, apunta a: i) la necesidad 
de fortalecer la base empresarial y  la infraestructura tecnológica, ii) la apertura 
a la economía internacional y  iii) la formación de recursos humanos como 
factores incidentes y  que serán esenciales para favorecer el acceso y  la gene

11 COMISIÓN ECONÓ MICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) -OFICINA RE
GIONAL DE EDUCACIÓN DE UNESCO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (OREALC.- 
UNESCO) (1996). E ducación  y  con o c im ien to : e je  d e  la  tran sform ación  p ro d u c t iv a  co n  equ idad . CEPAL 
-  UNESCO (versión  resum ida). Santiago de Chile: CEPAL y UNESCO. 1996, p. 15 [en línea], images/ 
0015/001502/150253so.pdf [Consulta: 18 de diciembre 2012].

12 I b í d ; 1996 , p. 17.
13 E du ca ción  y  co n o c im ien to :  Eje d e  la tran s fo rm a ción  p ro d u c t iv a  con  eq u id a d  [en línea]. , p. 3. [Consulta: 

17 de mayo 2011].
14 I b íd ,  p. 1.
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ración de conocim ientos15. Adicionalmente, la CEPAL propone la creación, 
incorporación y  distribución del conocimiento como factor fundamental para 
el crecimiento y  la equidad social, como prioridades para la región en la ú ltim a 
década del siglo X X 16.

Seguidamente, se deben considerar los planteamientos formulados por la 
UNESCO con motivo de la presentación del D ocum en to  d e  P o lít ica  p a r a  e l  
C am bio y  e l  D esa rro llo  en  la E du ca ción  S u p er io r  (1995), así como de las con
clusiones de las conferencias que sobre este nivel educativo se sostuvieron en 
la década final del siglo XX, a saber: la Conferencia Regional sobre Políticas 
y  Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América 
Latina y  El Caribe (La Habana, 1996) y  la Conferencia M undial sobre la 
Educación Superior (Paris, 19989l7.

Del análisis de las contribuciones de la UNESCO en los informes y eventos 
señalados resalta la serie de problemas que a nivel mundial se manifiestan en las 
diferentes esferas de la actividad humana. Tales problemas están asociados con 
procesos simultáneos y  a veces contradictorios como lo son la democratización, 
la mundialización, la regionalización, la polarización, la marginación y  la frag
mentación, los cuales inciden sobre la Educación Superior. Además, constituyen 
desafíos con el transcurrir de la última década del siglo XX y  cercanías del X X Il8.

Frente a tal realidad para la transformación de la Educación Superior, la 
UNESCO propuso la necesidad de estrategias que se correspondan con un 
enfoque de desarrollo humano sostenible, mediante el cual se asuman el cre
cim iento económico y  técnico como factores que deben estar al servicio del 
desarrollo social para garantizar la sostenibilidad am b ien tal19.

15 I d em .
16 COM ISIÓ N ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). ‘T ra n s fo rm a 

c ió n  P rod u ctiva  con  E quidad . .. 1990, op. cit, p. 17.
17 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA (UN ESCO ). “D ocum en to  d e  P olítica  p a ra  e l  C am bio y  e l  D esarrollo en  la  E du ca ción  S up e
rior". Francia: UNESCO. 1995 [en línea], http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000989/098992s. 
pdf. [Consulta: 21 de mayo 2011]; ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). ‘E du ca ción  S u p er io r  S iglo  XXI. C on fe
r en c ia  R eg ion a l sob re  P o lítica s y  E strategias p a ra  la  T ransform ación  d e  la  E du ca ción  S up erio r  en  A m érica  
L atina y  e l  Caribe". La Habana, Cuba, del 18 al 22 de noviembre de 1996 [en línea], http://www.oei. 
es/oeivirt/superior3.htm [Consulta: 22 de diciembre 2012]; ORGANIZACIÓN DE LAS NACIO
NES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UN ESCO ). "D ecla ra 
c ió n  M u n d ia l sob re  la  E du ca ción  S u p er io r  en  e l  S iglo  XXI: Visión y  A cción  y  M arco  d e  A cción  P rior ita ria  
p a ra  e l  C am bio  y  e l  D esarro llo  d e  la  E du ca ción  Superior". 1998 [en línea], http://www.unesco.org/ 
education/educprog/wche/ declaration_spa.htm. [Consulta: 22 de diciembre 2012].

18 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA (UNESCO). “D ocum en to  d e  P olítica  p a ra  e l  C am bio  . . .  ", op. cit, 1995, p. 7.

19 I d em .

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000989/098992s
http://www.oei
http://www.unesco.org/
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De manera específica, la UNESCO identifica los principales nudos críticos a 
resolver para el desarrollo de la Educación Superior, asociados con: i) la ex
pansión cuantitativa de la m atrícula estudiantil a nivel m undial, acompañada 
en algunos países o regiones por persistencia de la desigualdad en el acceso a 
este subsistema, lo cual influyó en el proceso de democratización del conoci
m iento; ii) proliferación de instituciones educativas marcadas por una gran 
diversificación; iii) restricción financiera que repercutió sobre la posibilidad 
de inversiones públicas en la Educación Superior, sobre todo, en países de las 
regiones del mundo con menor crecimiento económico, p.e. la gran mayoría 
de las naciones latinoamericanas y caribeñas; iv) creciente participación del 
sector privado en la estructuración que caracterizó para la época a la oferta 
educativa del subsistema; v) requerim iento de mejorar la pertinencia y  calidad 
de la enseñanza, de la investigación y  de los otros servicios que ofrecen las ins
tituciones de Educación Superior para contribuir con las competencias profe
sionales y  de conocimientos que requieren las sociedades frente a los retos que 
un mundo globalizado y en transformación p lantean20.

Como respuesta a las principales situaciones que caracterizaron durante los 
años 90 a la Educación Superior m undial, la UNESCO plantea la necesidad 
de desarrollar líneas estratégicas de acción que respondan a los criterios de per
tinencia, calidad e internacionalización21. En relación con la pertinencia, se 
planteó: i) promover la universalización de una enseñanza avanzada de calidad 
y sujeta a permanente revisión; ii) emprender esfuerzos de integración con los 
demás subsistemas educativos; iii) impulsar la participación de los responsa
bles del diseño y  ejecución de políticas nacionales en m ateria de ciencia y tec
nología, así como en la generación de conocimientos endógenos; y iv) diseñar 
estructuras académicas permeables y  flexibles, con enfoques interdisciplinarios 
orientados a la resolución de problemas sociales22.

En m ateria de calidad, evaluación y acreditación internacional, se sugirió: i) 
promover postgrados de carácter regional a través de redes; ii) hacer de la 
evaluación institucional y los procesos de acreditación de la Educación Supe

20 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA (UNESCO). “D ocum en to  d e  P o lítica  p a ra  e l  C am b io" ... , 1995, op. c i t . ;  ORGANI
ZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CU L
TU RA  (UN ESCO ). “E du ca ción  S up er io r  S iglo  XXI". . . .  1996, op. c i t ;  ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). 
"D ecla ra ción  M u n d ia l s o b r e  la  E du ca ción  S u p er io r  en  e l  S iglo  XXI" . . . ,  1998, op. cit.

21 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓ N, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA (UNESCO). “D ocum en to  d e  P olítica  p a ra  e l  C am b io” . . . ,  1995, op. cit.

22 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA (UNESCO). “E du ca ción  S u p er io r S ig lo  XXI” . . . .  1996, op. cit.
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rior una discip lina curricular para la formación del profesorado; iii) capacitar 
pedagógica y  científicamente a los docentes de la región para su desarrollo 
académico; iv) propiciar la investigación sobre la Educación Superior como 
objeto de estudio; v) estim ular la articulación entre la Educación Superior 
y  la Educación M edia con el fin de generar acciones que propicien el mejor 
desempeño de los estudiantes que ingresan al nivel superior. Esta acción se 
dirige al asesoramiento y  orientación de los nuevos estudiantes con el objeto 
de desarrollar en ellos su responsabilidad, particularmente, en aquellos que 
reciben financiamiento de fondos estatales; y vi) velar por que las institucio
nes dispongan de infraestructuras materiales y académicas de calidad que les 
perm itan realizar las funciones que le son propias, como lo son: la docencia, 
la investigación, la extensión y otros servicios, de acuerdo con las necesidades 
que se derivan del carácter especializado que ellas tienen, así como del influjo 
que tienen en razón de su ubicación geográfica23.

Finalmente, el criterio de la internacionalización que debe caracterizar a la Edu
cación Superior planteado por la UNESCO está asociado con el carácter uni
versal que tienen en sí el aprendizaje y la investigación, elementos que se ven 
afianzados por los procesos de integración económica y política y  de desarrollo 
de vínculos interculturales que se producen en los diferentes bloques de nacio
nes que se vienen configurando a partir de la segunda m itad del siglo XX.

Así, para desarrollar una Educación Superior que responda a tales criterios, la 
UNESCO propuso: i) realizar proyectos de cooperación interuniversitaria entre 
países, basados en el respeto y  la solidaridad, con el fin de que el conocimiento 
que se genere redunde en favor de los países menos favorecidos económicamen
te; ii) desarrollar estudios para conocer las causas y  consecuencias de la fuga de 
cerebros y permitan el diseño de acciones para la repatriación y  el aprovecha
miento del capital intelectual representado por el personal académico que se ha 
residenciado fundamentalmente en países desarrollados; iii) promover una arti
culación interinstitucional que permita la optimización de esfuerzos y  recursos 
para viabilizar proyectos para la generación y  divulgación del conocimiento a 
nivel de la región con el apoyo de los centros educativos universitarios; iv) refor
zar el desarrollo de redes orientadas a la formación y perfeccionamiento de los 
docentes de este nivel, para lo cual es imprescindible el uso, manejo y  formación 
en las tecnologías de la información y la comunicación24.

23 I d em .
24 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 

LA CULTU RA (UNESCO). “D ocum en to  d e  P o lítica  p a ra  e l  C am bio  . . . ” 1995, op. c i t . ;  ORGANI
ZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CUL-
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Tam bién, el Grupo del Banco M undial, por intermedio del Banco de Re
construcción y Fomento, analizó la situación y  perspectivas de la Educación 
Superior en un contexto global, pero focalizó su atención en los países en 
desarrollo, particularm ente de la región latinoam ericana y  caribeña, para la 
últim a década del siglo XX. Al respecto, debe considerarse el informe que 
presentó este organismo en el año de 1995, titulado “La Enseñanza Superior: 
las lecciones derivadas de la experiencia”25. En él, el Banco M undial presenta, 
como elementos del diagnóstico realizado sobre la Educación Superior funda
mentalmente referido a los países en desarrollo, los siguientes26:

i) La aplicación de políticas expansionistas de la Educación Superior por parte 
de gobiernos que buscaron responder a razones políticas y  sociales para satisfa
cer la gran dem anda, sin las previsiones mínimas requeridas en materia de los 
recursos disponibles para su desarrollo, así como de las normas de calidad y la 
dem anda del mercado laboral. Además, el hecho de que los estudiantes sólo 
asumieran un costo pequeño o ninguno para la realización de sus estudios.

ii) La escasez de recursos por estudiante en los países en desarrollo se une al 
uso ineficiente de esos recursos, lo cual incide en la baja relación cuantitativa 
entre estudiantes y  docentes, en la sub-utilización de los servicios, la duplica
ción de programas, así como por la presencia de altas tasas de deserción escolar 
y  repitencia.

iii) La falta de formación del recurso humano condujo a que muchas naciones 
entraran al nuevo m ilenio sin una preparación adecuada para competir en 
una econom ía m undial caracterizada por la globalización y  la generación y 
difusión de los conocimientos.

iv) La falta de im plantación de reformas en la Educación Superior por la inefi- 
ciencia de los gobiernos y  el bajo activismo de los estudiantes incidió desfavo
rablemente sobre la calidad de las instituciones educativas.

v) Las instituciones públicas de este subsector se han caracterizado, en su gran 
mayoría, por tener personal insuficiente, por el deterioro de las instalaciones 
físicas, así como la escasez de recursos para bibliotecas, m aterial didáctico y  
equipos científicos para el desarrollo de la docencia y la investigación.

TU RA  (UN ESCO ). "E ducación S up er io r S iglo  XXJ . . . ” 1996, op. c it ; ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTU RA (UNESCO). 
"D eclaración  M u n d ia l sob re  la  E du ca ción  S up erior en  e l  S iglo  XXJ 1998, op. cit.

25 BANCO DE RECO N STRUCCIÓ N  Y FOMENTO/ BANCO MUNDIAL. La en señanza  su p er io r : 
la s le c c io n e s  d e r iva d a s  d e  la  ex p er ien cia . EE. UU. - Washington, D .C.: Banco M undial. 1995 [en línea]. 
[Consulta: 14 de enero de 2013].

26 I d em .
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La dificultad para la incorporación de los egresados al mercado de trabajo de
bido, por una parte, al lento incremento de la demanda de recursos humanos 
especializados y, por otra, a la dism inución del rol del sector público como 
empleador principal de los egresados universitarios, con efecto negativo en 
m ateria de empleo y  subempleo.

vi) La dedicación preponderante de las universidades latinoamericanas a la 
docencia. Los docentes investigadores son una m inoría y las investigaciones 
son, en su mayoría, del tipo diagnóstico o de sistematización de experiencias, 
poco orientadas a la aplicación para transformar la enseñanza y a cambios en 
el sistema productivo.

Sobre la base de tal diagnóstico, dicho organismo propuso lincamientos para 
orientar las reformas que los países deberían realizar para guiar los procesos de 
eficiencia, calidad y  equidad en las universidades con el fin de convertirlas en 
centros de excelencia para generar y difundir conocimientos, sin necesidad de 
aumentar el gasto público. Tales lincamientos fueron: i) diferenciación de estos 
centros de educación con la participación del sector privado a fin de dar respuesta 
a la expansión que tuvo la Educación Superior y adecuar los sistemas de enseñan
za a los requerimientos del mercado de trabajo; ii) diversificación de las fuentes 
de financiamiento a través de una mayor movilización de fuentes de financiación 
privada mediante la participación de los educandos en los gastos; la recaudación 
de fondos de ex-alumnos y  otras fuentes externas, además de la realización de ac
tividades generadoras de ingresos; iii) redefinición de las funciones de los gobier
nos para cambiar su injerencia en el desarrollo y gestión de la Educación Superior 
mediante el diseño e implementación de políticas para guiar los sistemas de dife
renciación de dicho nivel y su relación con los demás niveles y  el propio sistema 
económico, requiriéndose para ello mayor independencia administrativa de las 
instituciones públicas, con responsabilidad institucional; y  iv) adopción de po
líticas que prioricen el mejoramiento de la calidad y  el fomento de la equidad27.

De los planteam ientos formulados por tales organismos, resalta la relevancia 
dáda a los procesos de transformación que deberían adelantarse en la educa
ción y en especial a la Educación Superior como estrategia para consolidar un 
desarrollo económico sostenible.

27 Idem.
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II. LAS P O L ÍT IC A S  DE  A PERTU RA  AL M E R C A D O  Y LA E D U C A C IÓ N  
SU P E R IO R  L A T IN O A M E R IC A N A

El análisis de las políticas públicas orientadas por la apertura al mercado que 
caracterizaron a  la mayoría de los países latinoamericanos en la década de los 
90 y  su impacto en la Educación Superior Latinoamericana debe hacerse en 
un contexto histórico amplio. Primeramente, habría que señalar que los or
ganismos que propiciaron el desarrollo de tales políticas, ya avanzada la crisis 
de la región latinoam ericana en la década de los años 80 y  posteriores, nacen 
como parte de decisiones tomadas en el Acuerdo de Bretón W oods en 1944. 
Entre las decisiones tomadas para ese momento se tienen28:

i) El establecim iento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para crear, fo
mentar y  supervisar el sistema monetario internacional del bloque capitalista 
a fin de contrarrestar la crisis económica derivada de la depresión económica
de 1929.

ii) La creación del Banco Internacional de Reconstrucción y  Fomento (BIRF), 
hoy conocido como Banco M undial (BM ), que a partir de 1948 apoya a los 
países “subdesarrollados”29 con financiamiento para proyectos los cuales, dada 
su m agnitud, intereses, condiciones y plazos, no logran préstamos de otros 
entes. Para el otorgamiento de dichos créditos, el BM analiza la rentabilidad 
de los proyectos presentados por cada país30.

iii) La celebración del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y  el Co
mercio (G ATT), suscrito en 1948 como un pacto suplementario a los conve
nios de Bretón W oods, como respuesta a los problemas que surgieron en la

28 HOOKE, A. W. El F ondo M on eta r io  In terna ciona l. E volución , o rga n iz a ción  y  a c t iv id a d es . Washington, 
D .C.: FMI. 1983. TAMANES, Ramón. E structura E conóm ica  In tern a cion a l. M adrid: Alianza. 1985. 
STIGL1STZ, Joseph. El m a lesta r d e  la g lob a liz a ción . Madrid: Taurus. 2004.

29 Relevante es el planteamiento de Oswaldo Sunkel en el sentido de que no existe una posición uni
forme entre los autores sobre el uso de esta categoría. Es así como algunos autores hablan de “países 
pobres” y  consideran ambiguas otras expresiones; para ellos en esta definición lo más importante es 
que prevalecen elementos relativos a la distribución del ingreso en cada país entre ricos y pobres o vi
ceversa; otros prefieren utilizar el término subdesarroüo y  lo conceptúan como una etapa histórica del 
proceso de desarrollo, la cual se caracteriza por ser de carácter estructural e institucional; así también 
existe otro grupo que lo denomina “Países en vías de desarrollo”; para ellos la definición está centrada 
en la oportunidad que tiene la sociedad de aprovechar al máximo su potencialidad productiva; pero 
también hay quienes prefieren hablar de dependencia, y su definición la fundamentan en las relacio
nes económicas, tecnológicas y políticas entre los países desarrollados y subdesarrollados; y  por último 
“países no industrializados” quienes sostienen y  defienden su definición sobre la base de la importan
cia que se la da a la industrialización en la etapa de desarrollo. Cada conceptuación, por tanto, deja 
ver claro aspectos relevantes de la problemática del desarrollo, pues cada uno de ellos prejuzga en qué 
dirección se debe trabajar para alcanzarlo. SUNKEL, Osvaldo. El subdesa rro llo  la t in o a m er ica n o  y  la  
teo r ía  d e l  d esa rro llo . México: Siglo XXI. 1979, pp. 15-16.

30 TAMANES, Ramón, “E structura E con óm ica  I n te rn a c io n a l ’, op. c it ., p p .107-109.
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Gran Depresión (1929) y  asociados con la caída de los niveles de producción 
a nivel m undial y la elevación del desempleo, entre otros31.

En la década de los años 60, a pesar del crecimiento económico que presen
taron algunas de las economías de Latinoamérica, se evidenciaron grandes 
diferencias en el desarrollo social de sus naciones, dado los altos grados de 
analfabetismo, carencia de servicios públicos, migración del campo a la ciu
dad, proliferación de favelas o ranchos, pérdida del valor de los salarios, entre 
otros factores32. En la búsqueda de solución a estos problemas del modelo de 
desarrollo económico social de los países de la región, fueron muchos los pro
gramas de ayuda financiera a los cuales los países latinoamericanos recurrieron 
para desarrollar proyectos con el fin de contrarrestar la condición de anti
desarrollo que los caracterizaba, dadas sus dificultades en materia de creci
miento económico, problemas de orden social y atraso en materia de progreso 
técnico. El uso de estas fuentes de financiamiento puede explicar parcialmente 
el nivel de endeudamiento externo que caracterizó a sus economías, las cuales 
manifestaron una crisis aguda en la década de los años ochenta.

Ahora bien, sería simplista tratar de explicar la crisis que los países latinoame
ricanos evidenciaron para esa época sólo a partir del elevado endeudamiento 
externo que tuvieron, puesto que existieron, además, otros factores que deben 
ser considerados en la búsqueda de una explicación. Con respecto a ello, Gui
llermo Espinosa33 señala que:

Los que han estudiado un poco más de cerca la evolución económica de esos 

años, saben que detrás del endeudamiento desmesurado existió un estilo de 

desarrollo, con exaltación de un ripo de capitalismo financiero, que privile
gia mucho más la intermediación, la especulación y las variables monetarias 
y financieras de la economía, que el desarrollo de la producción y demás 
variables reales.

Así, derivado de lo anterior, puede decirse que en la década de los 80, en el pla
no económico las naciones latinoamericanas tuvieron un crecimiento negativo 
del producto interno bruto, un debilitamiento del proceso de industrialización 
de sus economías, elevadas tasas de inflación y  un contexto internacional de am-

31 Cfr ROCA, Richard. “Introducción a la Macroeconomía” [en línea]. Docentes/ RRocaG/Publi/Roca 
(2009) Libro-lntroduccionalaMacroeonomia.pdf, p. 5 [Consultado: 10 de enero 2013].

32 BROWN, Fortunato. E lS e la y  e l  d ram a  econ óm ico  la tin oam erican o . Caracas: Editora ABCD, CA. 1984.
33 GUILLERMO ESPINOSA, Juan. E volución  d e  los en foq u es  e con óm ico s  p r ed om in a n te s  d e sd e  u na  p er s 

p e c t iv a  la t in oam er ica n a . En VLADEL, Antonio C. (Comp). E conom ía , S o c ied a d  y  Estado en  A m érica  
L atina con tem p orá n ea . México: Fondo de Cultura Económica. 1995, pp. 178-179.
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piia recesión, que es io que caracteriza a dicha crisis34. Llegados los años finales 
de la década de los ochenta, por recomendación de los principales organismos 
económicos internacionales las naciones en desarrollo y  en especial las latinoa
mericanas que presentaban la situación antes descrita, desarrollaron programas 
orientados a la liberación de flujos comerciales, del tipo de cambio, así como 
a la disminución de la injerencia de los Estados, al propiciar la implantación 
de políticas para la contracción del gasto público, la privatización de sectores 
estratégicos, la reforma del Estado con miras a mejorar la eficiencia y  calidad de 
los servicios públicos y  la incentivación de la inversión extranjera35. Los países 
en desarrollo profundizaron la solicitud y  uso de créditos otorgados por tales or
ganismos bajo los auspicios del Consenso de W ashington36, el cual, en palabras 
de Cortázar, es un:

Consenso que señala el acuerdo existente entre los diferentes organismos 
multilaterales para condicionar la ayuda financiera a los países que como 

los nuestros experimentan bruscas caídas de sus reservas internacionales e 

importantes inconvenientes de gestión fiscal. Esquema en el que conceptos 
como soberanía, desarrollo de fuerzas productivas nacionales, estabilidad la
boral y  seguridad social serán desplazados por el imperio de la globalización,

34 RODRIGUEZ, J o s é  Raúl y  otros, “V ariaciones de una misma orientación general. Las políticas hacia 
una educación superior en Argentina, Brasil, Chile, México y  Venezuela”. R evista  d e  E du ca ción  Supe
rior. Vol. XXXII (3 ) No. 128, O ctu b r e-D iciem b re  d e  2003  [en línea]. revsup/128/01b.html#a [Consulta: 
28 de mayo 2 0 1 1],

35 GRAFFE, Gilberto. A portes d e  la  C om isión  E conóm ica  p a ra  A m érica  L atina (CEPAL) a  la In terp re ta 
c ió n  d e l  D esarro llo  d e  la R egión . Caracas: FCJP - UCV. M imeo. No publicado. 1987, p. 45-

36 Se conoce como el Consenso de Washington al acuerdo celebrado en 1989 sobre la aplicación de 
una política económica orientada a resolver los problemas de desequilibrios macroeconómicos que 
presentaban las economías de los países en desarrollo. Se debe destacar también que su aplicación era 
un elemento de condicionamiento a la aprobación de las solicitudes de préstamos de estos últimos por 
parte de los organismos multilaterales (FMI, BM , BID). La formulación de esta política surgió en el 
marco de las discusiones que sostuvieran un grupo de intelectuales , lideradas por John W illiamson 
en 1989 en la ciudad de Washington sobre los ajustes económicos implementados en los países en 
desarrollo desde décadas anteriores. La política económica prevista en este consenso puede ser resu
mida en los siguientes lineamientos: Disciplina fiscal, reorientación del gasto público a sectores de 
alto rendim iento con el fin de favorecer la distribución de la renta, implantación de la reforma fiscal, 
liberalización financiera, establecimiento de un tipo de cambio unificado orientado a favorecer la 
competitividad del país en el mercado internacional, la liberalización comercial, la inversión directa 
extranjera, estímulo a los procesos de privatización, la elim inación de las normas que impedían la libre 
entrada a los mercados, la restricción de la competencia y  la implementación de un sistema legal para 
asegurar los derechos de propiedad. Cfr. CASILDA BÉJAR, Ramón. América Latina y  el Consenso 
de Washington. B o le t ín  E con óm ico  d e  ICE, N ° 2 8 0 3 , del 26 de abril al 2 de mayo de 2004 [en línea]; 
VILLARROEL, César Estado y  M erca d o  en  la E du ca ción  S u p er io r  L a tin oam er icana . D e la R eform a  
d e  C órdova  a l  C onsenso d e  W ashington. Caracas: PLASARTE. 2006; RODRIGUEZ ALAS, Tomás 
Ernesto. A juste e s tru c tu ra l y  d esa rro llo  ru ra l en  N icaragua. C uadernos d e  In v e s t iga c ión  N ro 16. IID, y  D e
sa rro llo  N itlapan, UCA, U n iver sidad  C en troam ericana , M anagua , N icaragua. [Documento en línea]: 
Disponible en: http://biblioteca virtual.clacso.org.ar/ libros/Nicaragua/iid/rodri.pdf [Consulta 10 de 
Enero 20013]

http://biblioteca
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la tesis del Estado mínimo, la prevalencia de la eficiencia sobre la pertinencia 
y la flexibilización laboral. No es por ello fortuito que en las agendas de 

reestructuración del sector público y específicamente de la educación supe
rior, entidades financieras multilaterales adquieran un rol protagónico en la 

definición de los términos y  condiciones que deban animar los cambios que 
se proponen instrumentar en este sector37.

En relación con el desarrollo de estas políticas, los órganos de financiamiento 
planteaban que el otorgamiento de créditos debía propiciar reformas en el 
sistema económico de los países solicitantes. Esas reformas se podían clasificar 
en dos tipos38: i) políticas de ajuste coyuntural o de estabilización, las cuales 
se caracterizaban por su aplicación en el corto plazo y cuyo fin era la estabi
lización de la economía de determinado país para resolver problemas con su 
balanza de pagos, inflación, déficit fiscal y crecimiento económico; y ii) polí
ticas de ajuste estructural de largo plazo para alcanzar transformaciones de la 
economía, de la estructura social y  las estrategias de desarrollo.

Con el tiempo, vista la experiencia de aplicación de los programas de ajuste, el 
propio FMI llegó a admitir que para los años 90 había insistido demasiado en 
la liberalización de las economías, es decir, que enfatizó en la supresión de las 
interferencias públicas en los mercados financieros y  de capitales, así como en la 
elim inación de las barreras al comercio. Admitió, además, que ello había con
tribuido a las crisis financieras globales que tuvieron lugar en esos años, eventos 
devastadores para países pequeños emergentes39. Por otro lado, debe considerar
se el análisis de la CEPAL en cuanto a la aplicación de estos programas de ajuste 
en la región durante la década bajo estudio, pues afirma lo siguiente:

Durante los años noventa, en los países de América Latina y  el Caribe se 

aplicó un conjunto de reformas estructurales que, si bien contribuyeron a 
solucionar ciertos problemas graves y  de antigua data, no resolvieron los pro
blemas de crecimiento y  equidad. Más aún, en algunos casos profundizaron 

antiguas fallas estructurales y plantearon nuevas dificultades, algunas de ellas 
resultado no deseado de las propias reformas40.

37 CORTÁZAR, José M iguel. La eva lu a c ió n  d e  las in s titu cion es  un iversita ria s. T enden cias, c o n cep to s  y  
m odelo s. Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y Educación. UCV. 
2002, pp. 17-18.

38 CARRILLO GONZALEZ, Damaris. “Breve revisión teórica sobre las políticas de ajuste para econo
mías en desarrollo”. [Documento en línea]. C uestiones P olítica s, ju lio-diciem bre, 2003. 19 (31):73 -9 l. 
1EDPDPO — Facultad de Ciencias Jurídicas y  Políticas — LUZ. http://www.revistas.luz.edu.ve/index. 
php/cp/article/view/596. [Consulta: 28 de mayo de 2011].

39 ST1GL1TZ, Joseph E. "El m a les ta r  d e  la  g lo b a liz a c ió n ”, op. c it ., p. 87.
40 CO M ISIÓ N  ECONÓ MICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). “La tran sfo rm a - 

c ió n  p r o d u ct iv a . 2 0  añ os d espués... ”, op. c it ., p. 63-

http://www.revistas.luz.edu.ve/index
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Primeramente, al considerar la desregulación y  privatización como políticas 
para desarrollar este nivel educativo en los 90, deben analizarse en un contexto 
más amplio. Los aportes de M isas Arango41 son esclarecedores en este ámbito 
al señalar que las trasformaciones implantadas para la asignación de recursos 
fueron acompañados por cambios de tipo legal que posibilitaron la participa
ción de capitales privados en la inversión en sectores no necesariamente eco
nómicos. En ellos se incluyen los servicios de salud, y en especial la Educación 
Superior, lo que implicó un cambio de la lógica de prestación de un servicio 
público hacia una mercantil, razón por la cual se trocó una relación de usuario 
de servicio público a cliente, en este caso, de la Educación Superior. La se
ñalada relación es explicable al considerar cifras que muestran el crecim iento 
que en la región latinoam ericana ha tenido la Educación Superior de carácter 
privado desde la década de los años noventa. Según García G uad illa42:

M ientras en 19 8 5  el 50%  de los países tenían menos de 20%  de matrícula 
privada; diez años más tarde, sólo caen en ese rango cuatro países. Por otro 

lado, en 19 9 4 , un tercio de los países de la región tienen un porcentaje de 

matrícula privada mayor del 40% .

Es así como m ediante la aplicación de la política de desregulación y  privati
zación cobra fuerza la entrada de capitales privados a la provisión del servicio 
de Educación Superior, el cual venía siendo atendido principalm ente por el 
sector público. En segundo lugar, la otra política para el desarrollo de la Edu
cación Superior en los 90 fue la internacionalización, la cual resaltó la nece
sidad de intercambio de las instituciones de Educación Superior en materia 
de experiencia de formación y generación-difusión de conocimientos, para 
dar respuesta al carácter de interdependencia que en esa década comienzan 
a evidenciar las economías. Esta nueva realidad de la economía m undial es 
patente en la desaparición de las barreras de espacio y  tiempo que dificultaban 
el intercambio y  el flujo de mercancías, bienes, capitales y  servicios.

Posiblemente el fenómeno más relevante de tal nueva realidad es el valor que ha 
venido adquiriendo el conocimiento para la generación de crecimiento y  desa
rrollo sustentable. El desarrollo del talento humano, para poder dar respuestas a 
un mercado de trabajo mucho más calificado y  competitivo, exigió cada vez más 
acciones de cooperación internacional entre las instituciones de educación supe
rior para intercambiar modelos de enseñanza y aprendizaje para la formación y  el

41 M ISAS ARANGO, Gabriel. In tern a cion a liz a ción  a ca d ém ica  versu s m er can til iz a c ió n  y  p r iv a t iz a c ió n . En 
CADENAS, J. M . (Coord). “La U n ivers idad  L a tin oam er icana  en  d iscu sión"  2010, op. c it ., pp 76-77.

42 GARCIA GUADILLA, Carmen. “ S itu a ción  y  P rin cipa les D inám ica s d e  T ran sfo rm a ción " .... 1998, op. 
cit, pp. 41-42.
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desarrollo de competencias. En ello la educación es un principio fundamental, tal 
como fue planteado en el informe de Jacques Delors sobre Educación Superior43.

Por otro lado, la globalización y  el desarrollo de la sociedad del conocimiento 
han posibilitado adelantar esfuerzos de importancia. En tal sentido, a pesar de 
que la internacionalización no ha sido una estrategia fundamental del desarro
llo de la Educación Superior de América Latina y  El Caribe, vale mencionar 
que hay experiencias con programas que se han adelantado, con el estableci
miento de redes de cooperación44.

III. LAS R E F O R M A S  DE LA E D U C A C IÓ N  SU PER IO R
L A T IN O A M E R IC A N A  EN LOS A Ñ O S  90 Y LOS N U EV O S  
M O D E L O S  DE U N IV E R S ID A D E S

Las reformas de la Educación Superior de la década de los 90, dada la exigen
cia que significó la adecuación a nuevas realidades de un mundo globalizado y  
la necesidad de d ism inuir el peso de los gobiernos en el desarrollo del sector, 
se orientaron hacia las siguientes acciones estratégicas: cambio en los modelos 
de financiam iento, mejoramiento de la eficiencia y  calidad de los programas 
a partir de la evaluación, así como vinculación más estrecha con el sector 
productivo45.

En cuanto a reformas propiamente dichas, hay que afirmar que la primera 
de ellas refiere a cambios que se deberían asumir en los modelos del financia
miento, sobre los cuales se ha dado una incesante discusión y se ha generado 
preocupación, aún en los tiempos que corren. Tal como señala García Gua- 
d illa46 .. .“el crecim iento de la matrícula estudiantil, que comenzó en los años 
60, continuó de manera importante en las décadas posteriores, sin que en

43 DELORS, Jacques et al. La ed u ca c ió n  en c ier ra  un  tesoro. España: UN ESCO -Santillana.1996, p. 21.
KNIGHT, Jane. Un modelo de internacionalización: repuesta a nuevas realidades y  retos. En DE
WIT, Hans; JARAMILLO, Isabel; GACEL-ÁVILA, Yocelyne y  KNIGHT, Jane. E du ca ción  S up er io r  
en  A m érica  Latina. La dimensión internacional. Bogotá: Banco M undial-M ayol Ediciones. 2005, p . l .

44 Entre estos programas y  redes de cooperación son de mencionar: El ALFA financiado por la Unión
Europea cuyo objetivo fundamental es fomentar la cooperación universitaria latinoamericana , en
materia de gestión institucional y  formación científica tecnológica; el Programa Columbus cuyos ob
jetivos esenciales son la cooperación m ultilateral para contribuir con las universidades a dar respuesta 
a los desafíos planteados con el financiamiento, masificación, diversificación e internacionalización, 
además de la promoción del desarrollo institucional, conformado por 80 instituciones , correspon
diendo 50 a América Latina. GARCIA GUADILLA, Carmen. Tensiones y  tran sicion es E du ca ción  Su
p e r io r  L a tin oam er ica na  en  los a lb o res  d e l  te r c e r  m ilen io . Venezuela: Centro de Estudios del Desarrollo
CENDES- UCV — Nueva Sociedad. 2005, p. 15.

45 GARCÍA GUADILLA, Carmen. "T en sion esy  tran sicion es E du ca ción  S up er io r L a tin oam er icana '. . ..  
2005, op. c it ., p. 11.

46  /b íd , p.45.
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una gran parte de los casos hubiera un incremento equivalente de los recursos 
financieros”. Esta situación de dificultades de financiamiento que se produjo 
hacia finales del siglo XX y  se sigue evidenciando hoy en países de im portancia 
de la región latinoam ericana, entre ellos Venezuela47.

Frente a tal necesidad de reorientar los modelos de financiamiento es signifi
cativo el llamado de la UNESCO, referenciado por García G uadilla48, sobre 
la necesidad de que se e leven .. .“los esfuerzos de distintos actores sociales para 
lograr financiamientos adecuados”. No obstante, se enfatiza en que los recur
sos deben provenir de diferentes fuentes, tanto públicas como privadas, que 
no sólo deberían originarse en entes públicos, aunque el apoyo de este sector 
para la Educación Superior y la investigación allí desarrollada se considera 
esencial para el logro de objetivos educativos y sociales49.

Es de notar que el Banco M undial, a diferencia de la Unesco, respaldó en 
principio una dism inución de la acción estatal en materia de financiamiento 
a la  Educación Superior. Como ya fue analizado, la propuesta de este or
ganismo en m ateria de financiamiento se orientó a la diversificación de las 
fuentes de financiamiento, con una mayor utilización de fuentes privadas, la 
participación del estudiantado en sufragar los costos y  la generación de otros 
ingresos mediante la prestación de servicios complementarios por parte de las 
instituciones educativas50.

Antes de abordar la segunda reforma de la Educación Superior en la década de 
los 90, en lo que tiene que ver con la im plantación de sistemas evaluativos, se 
requiere analizar el asunto de su calidad como nivel educativo. Se puede afir
mar que el problema de la calidad de la Educación Superior y  la búsqueda de 
su mejoramiento adquiere gran significación como producto del deterioro que 
en ella se produce debido al fenómeno de la masificación ligado al surgim ien
to de instituciones de educación superior sin la excelencia necesaria. Es m uy

47 Si se hace un balance de lo que viene ocurriendo en Venezuela, en m ateria del financiam iento de la 
Educación Superior, en lo que se ha avanzado del nuevo m ilenio, indudablem ente se debe afirmar 
que esta situación se ha agudizado. De hecho, se ha producido una proliferación de nuevas univer
sidades experimentales, pero también ha sido evidente la m engua de recursos financieros otorgados 
a las universidades autónomas, pues el presupuesto sigue, desde 2007 , siendo reconducido y  los 
problemas que se generan al interno de las universidades no pueden ser resueltos por la insuficiencia 
presupuestaria.

48 GARCÍA GUADILLA, Carmen. "Tensiones y  tran sicion es E du ca ción  S u p er io r L a tin oa m er ica n a ” . . . .  
2005, op .cit., p. 46.

49 ídem  y ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓ N, LA CIEN
CIA Y LA CULTURA (UNESCO). “D ecla ra ción  M u n d ia l sob re  la  E du ca ción  S u p er io r  en  e l  S ig lo  XXI"

1998, op. cit.
50 BANCO DE RECO N STRUCCIÓ N  Y FOMENTO/ BANCO MUNDIAL. “La en señ anza  su p e

r io r : las l e c c io n e s”. . . ,  1995, op .cit.
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concreta y expresiva la apreciación de M artín Trow (en García G uad illa51) al 
señalar que:

( ...)  ha habido una declinación mundial de la confianza per se, como una de 
las fuerzas básicas inherentes a las universidades, en parte debido a la masifi- 
cación que produjo la gran expansión de los sistemas de educación superior 

en la mitad del siglo XX. Ello incidió en que surgieran muchas instituciones 
sin el “pedigrí” que disfrutaran las universidades tradicionales durante siglos.

El fenómeno señalado por Trow condujo a la dism inución de la calidad de 
los sistemas e instituciones de educación postsecundaria, dado que la masifi- 
cación sin control tuvo un impacto negativo sobre la educación impartida, 
hecho evidente durante las décadas de los años 80 y 90. La segunda reforma 
de la Educación Superior en la década de los 90 se orientó hacia la transforma
ción y  la eficiencia de los programas de este nivel mediante la implementación 
de sistemas evaluativos. Estos procesos fueron relevantes en la estrategia de 
cambio para este nivel planteada por la UNESCO al ser parte de la agenda 
de transformación propuesta por dicho organism o52. Esta tem ática tiene una 
alta relevancia para Días Sobrinho (en M o llis53) quien señaló que: ( . . . ) “la 
evaluación ha tenido un lugar tan central que algunos analistas no vacilan en 
considerar a la década de los 90 como la ‘década de la evaluación’”. T al ad jeti
vación denota la im portancia dada al proceso evaluativo como mecanismo de 
mejoramiento de la eficiencia de este sector.

Sin embargo, fue evidente la discrepancia entre las aspiraciones y  los logros. 
Sobre ello, destaca la apreciación de V illarroel54, quien, basado en estudios 
presentados en los años 90, plantea que:

...suele decirse que la práctica de la evaluación institucional en las univer
sidades latinoamericanas es todavía muy incipiente, confusa y poco eficaz 
( ...) ; de ahí que se haya generalizado la idea de fomentar e instaurar en estas 

instituciones una “cultura evaluativa”.

51 GARCÍA GUADILLA, Carmen. "Tensiones y  transicion es. E du ca ción  S u p erio r  L a tin oam er ica na"  . . .  
2005 , p. 35.

52 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓ N, LA CIENCIA Y 
LA CULTU RA (UN ESCO ). “D ecla ra ción  M u n d ia l sob re  la  E du ca ción  S u p er io r  en  e l  S ig lo  XXI" . . . ,  
1998, op. c it ;

53 M OLLIS, Marcela. Las u n iv er s id a d es  en  A m érica  L atina : ¿R eform adas o  a ltera da s? La cosmética del 
poder financiero. [Documento en Línea]. [ Consulta 10 de diciembre 2012].

54 VILLARROEL, César. La eva lu a c ió n  in s t itu c ion a l d e  las un iv ers id ad es : e l  m eca n ism o  m ás id ó n eo  p a ra  
a segu ra r su  ca lid a d . Caracas: Oficina de Planificación del Sector Universitario -  OPSU. 2007, p .l  15.
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Por otro lado, algunos modelos de evaluación incluyen la acreditación de los 
programas como parte del mejoramiento del subsistema. Este proceso de acre
ditación, tal como señala García G uad illa55, es realizado por “agentes exter
nos”, quienes toman en consideración los resultados de las instituciones sobre 
los diferentes programas objetos de valoración. T al proceso es, en algunos 
países de la  región, de carácter obligatorio, y  en otros es un mecanismo volun
tario de las instituciones. Es pertinente reconocer que la acreditación supone 
un acto de evaluación, mas la evaluación no presupone la acreditación. Ambos 
buscan, en todo caso, el mejoramiento de la calidad.

Otro aspecto a considerar, vinculado a los procesos de calidad en las institu
ciones educativas, es la necesidad de confianza y de transparencia de la gestión, 
la cual está relacionada con la rendición de cuentas por quienes hacen vida en 
las instituciones universitarias y su entorno. Al respecto es interesante la apre
ciación de M artin  Trow (en García G uad illa56), quien señala:

Rendir cuentas implica dar visibilidad a los procesos de la institución a través 
de distintos mecanismos, entre ellos la evaluación. Es también la disposición 

a inform ar a los entes públicos que financian, y a la sociedad en general, 
sobre la manera en que han sido usados los recursos, con cuáles resultados, y 
la calidad de los mismos.

Como se puede derivar de los aportes presentados, la reforma asociada con la 
evaluación implicó e im plica múltiples elementos para su desarrollo, lo cual 
hace inagotable la discusión sobre los mecanismos y  estrategias para su imple- 
m entación. Lo cierto es que la reforma se debe poner en marcha para dar una 
educación de calidad que contribuya con el desarrollo integral y humano de 
los países menos avanzados.

Por otro lado, la tercera reforma enfatizó en el desarrollo de relaciones más 
estrechas de la Educación Superior con el sector productivo, acción que ha 
debido ser instrum entada como parte de la función social de la universidad 
a través de la actividad extensionista. Empero, tal acción no ha sido eficiente 
ni realizada de manera directa, aunque un argumento contrario a esta apre
ciación lo presenta M alagón P lata57, cuando reafirma que existe una mayor

55 GARCIA GUADILLA, Carmen. "Tensiones y  tra n sicion es E du ca ción  S u p er io r  la t in o a m er ica n a  . . .  ”. 
2005, op. c it ., p. 37.

56 GARCÍA GUADILLA, Carmen. “Tensiones y  tra n sicion es E du ca ción  S u p er io r  la t in o a m er ica n a  . . .  ”. 
2005, op. c i t ,  p. 36.

57 MALAGÓN PLATA, Luis. La P er t in en c ia  en  la  E du ca ción  S up erior : E lem en tos p a ra  su  com p ren s ión . 
Revista de la Educación Superior Vol. XXXII (3), No. 127, Julio-Septiembre de 2003. [en línea]. 
127/03.htm l £10 de diciembre 2012].
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pertinencia y  una adecuada relación entre el sector productivo y  la educación 
postsecundaria, lo cual se ha logrado, según manifiesta, de la siguiente manera:

( ...)  a partir de una mayor permeabiiización del sistema universitario al 
sistema productivo y ello como resultado también de que ambos sistemas 

manejan un lenguaje común: flexibilidad, calidad, competitividad, resulta
dos, productividad. Esto es, la rigidez de los sistemas de producción y de los 

sistemas universitarios han (sic) sido superados por modelos más flexibles de 

organización (OIT, 1998). Las profesiones (competencia profesional) y el 
desempeño laboral (competencia laboral) se integran en un nuevo modelo 

de formación, utilizado en el marco de “una organización curricular flexible” 
(BarrOn Tirado, 2000). Pero quizás el elemento fundamental que ha perm i
tido esa permeabiiización y esa integración sea precisamente el marco general 
de los dos sistemas: la sociedad del conocimiento.

Ese es el norte que ha de seguir la relación con el sector productivo para 
alcanzar el mayor sentido de pertinencia social que le atañe a la Educación 
Superior. Al respecto, García G uadilla58 señala que:

El énfasis en la necesidad de afianzar un compromiso social de la universidad 

con un desarrollo humano y sustentable surge con más fuerza en la presente 

década, como una manera de hacer frente a una globalización que no sola
mente atenta contra la existencia del planeta sino que está acentuando las 
desigualdades entre países.

El compromiso social se ha de traducir en una armonización de las universi
dades y, consecuencialmente, de la Educación Superior, con todo el aparato 
productivo tanto estatal, como privado, lo cual es una tríada que se habrá de 
im bricar para que se logre el cometido. En caso contrario, se transitará por 
escollos impeditivos del avance en las transformaciones para la colectividad 
que ansia nuevas formas de enfrentar los retos.

U na vez analizadas las diferentes reformas que se im plantaron en la Edu
cación Superior, con énfasis en los países latinoam ericanos, es apreciable 
exam inar la tendencia que se evidenció con la aparición de nuevos modelos 
de universidades como respuesta a los cambios que se manifestaron en el de
sarrollo del m undo, orientado este últim o hacia la globalización por la cual 
el conocim iento venía adquiriendo un valor sustancial para el desarrollo de 
sociedades com petitivas. Nuevos modelos de universidad se gestan en la ú l

58 GARCÍA GUADILLA, Carmen. “El compromiso social de las universidades” [en línea]. C uadernos  
d e l  CENDES, Año 25, N° 67. Tercera Época. Enero-Abril 2008. [Consulta: 14 de enero 2013].
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tim a década del siglo XX y prim era del XXI, surgim iento que coincide con 
el desarrollo de políticas económicas de apertura a los mercados, políticas 
que exigieron altos niveles de com petencia para la inserción exitosa en un 
mercado internacional caracterizado por lo global de la econom ía m undial, 
en la cual el desarrollo del comercio no se lim itaba por las barreras de espa
cio y  tiem po. Además, dicho entorno está m ediado por las tecnologías de 
la inform ación y  la  com unicación, una realidad de carácter económico que 
adem ás com ienza a im pactar sobre la Educación Superior latinoam ericana.

T al como se ha analizado, con el desarrollo de dichas políticas en las economías 
latinoam ericanas, correlativamente se implantaron políticas de carácter espe
cífico para la Educación Superior, tales como la privatización, la desregulación 
y  la internacionalización. En cierta medida, estas políticas, en la perspectiva de 
los organismos internacionales como la CEPAL y  el Banco M undial, se con
sideraron claves para resolver la gran cantidad de dificultades y  desafíos que 
presentaba a nivel de la región este subsistema educativo, planteándose para 
ello la necesidad de ejecutar acciones de cooperación internacional.

En el marco del reto que en materia de com petitividad debía ser asumido 
por los países de la región, comienzan, tal como lo señala García G uad illa59, 
a hacer su aparición nuevos modelos de universidades. En algunos casos, se 
ofrecen servicios de educación no convencional a partir de otros tipos de pro
veedores, a saber: i) la universidad virtual; ii) la universidad corporativa em
presarial; y  iii) la universidad emprendedora o innovadora.

En relación con el prim er modelo, el de la Universidad V irtua l60, debe anali
zarse con una perspectiva más am plia, la cual la adscribe más bien al marco de 
la Educación Superior a D istancia, dentro del cual se consideran varias moda
lidades que se han ido generando en los últimos años. Entre ellas se identifican 
la educación semipresencial y  la educación a distancia propiamente la cual a su 
vez se desarrolla actualm ente en modalidades virtuales, e-learning y  blended- 
learning. Estas modalidades asumen una gestión que puede variar desde la 
apresencialidad total a parcial, según las necesidades que sirvan. Su aporte a la 
Educación Superior actual se centra en la equidad, para aquellos estudiantes a 
quienes les resulta difícil acceder al sistema universitario tradicional debido a 
la ubicación geográfica, según donde vivan o ejecuten su actividad laboral61.

59 GARCIA GUADILLA, Carmen. "Tensiones y  tran sicion es E du ca ción  S u p er io r la t in o a m e r i ca n a ’ . . .  
2005, op. c it . , p. 19.

60 íd em
61 Es im portante destacar que a nivel de Latinoamérica desde la década de los noventa se han desarro

llado experiencias importantes en la aplicación de esta modalidad virtual, Al respecto José Silvio, en
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Con respecto al segundo modelo62 categorizado como el empresarial y  el de un i
versidades corporativas, se debe señalar que se asumen dos nociones diferentes 
de universidad: la empresarial y  la corporativa. La u n iv e r s id a d  em p resa r ia l s e  con
cibe como aquella institución proveedora de servicios educativos con fines de 
lucro (fo r p r o f i t ), en la cual se privilegia el modelo de la actuación de miembros 
interesados en la ganancia por inversión más que interesados en el desarrollo de 
los resultados académicos. Se señala que algunas de las universidades virtuales 
que han venido apareciendo tienen este carácter empresarial. García Guadilla 
también plantea que en paralelo al desarrollo de las anteriores instituciones se 
han venido estableciendo otras instituciones conocidas como un ivers id ad es co r 
p o ra tiva s , las cuales forman parte de importantes consorcios empresariales que 
requieren de servicios para la actualización continua de su personal.

Por otro lado, T ünnerm ann63 reconoce como uno de los grandes fenómenos 
de los últim os años, sobre todo en el mundo desarrollado, la aparición de 
las universidades empresariales o corporativas. Es importante señalar que en 
esa tipología solamente están implícitas las instituciones creadas en las gran
des corporaciones, a las cuales García Guadilla categoriza como universidades 
corporativas. Tünnerm ann acota que para principios de la década de los 90 
ya existían unas 400 universidades corporativas, y que para el año 2000 ya su 
número se había elevado a 1.000, y señala como las más famosas las creadas 
por corporaciones como General Electric, Xerox, Motorola, Sun Microsys- 
tem, First Union Corporation, entre otras. Indica que, en América Latina, 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) tenía su universidad corporativa para 
la época en estudio, años 90, denominada Centro Internacional de Educación 
y  Desarrollo (CIED).

su obra publicada en el año 2000 “La virtualización de la universidad ¿cómo podemos transformar la 
educación superior con la tecnología?” (pp. 339-340), señala algunos casos interesantes. Entre ellos la 
Educación virtual en el Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey (M éxico), creada en 1996 
para ofrecer servicios educativos como la oferta de cursos profesionales y programas de maestría y 
doctorado y de educación continua; la Universidad de Brasilia V irtual, la cual lideriza una red de ocho 
universidades brasileñas, la cual funciona como un consorcio llamado Universidad Virtual del Centro 
Oeste (UNIV1RCO), iniciando sus actividades en 1998 para atender la demanda de educación en 
esta modalidad a nivel profesional y de postgrado; la Net University que como universidad virtual fue 
fundada en Argentina, pero con representantes en países como Brasil, USA y Reino Unido, la cual 
funciona como una red virtual orientada a la producción, difusión del conocimiento, prestando sus 
servicios en tres áreas: docencia, asistencia e investigación.

62 GARCÍA GUADILLA, Carmen. “Tensiones y  tran sic ion es E du ca ción  S u p er io r la t in o a m er ica n a '.. . 
2005, op. c it ., pp. 101-104.

63 TÜN N ERM AN N , Carlos. “Las universidades empresariales: un reto para la universidad clásica”. 
[Documento en línea]. El Nuevo Diario, Managua Nicaragua 15 de Marzo de 2000. [Consulta 20 de 
Enero de 2013]
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Finalm ente está el modelo que García G uadilla64 tipifica como de universidad 
emprendedora o innovadora, concebida como “ . . . la  versión competitiva de 
la universidad tradicional”65. La importancia de este modelo radica en que 
los procesos de generación y  difusión del conocimiento son relevantes, pero 
al estar separados de la innovación, no tienen valor económ ico66. Esta últi
ma afirmación se fundamenta en que los avances científicos son importantes 
y  pueden dar lugar a reconocimiento científico, pero que para los sistemas 
económicos pueden carecer de significación si no se les incorporan técnicas 
apropiadas. De allí la importancia de capitalizar los conocimientos mediante 
vínculos entre los sistemas científicos y  los económicos de la sociedad en su 
conjunto, y de superar las fronteras tradicionales entre el subsistema de la 
Educación U niversitaria y  otras organizaciones como empresas e instituciones 
públicas67. De este modo, la caracterización de dicho modelo de universidad 
está dada por C la rk 68 al señalar que ( . . . )  “las universidades son emprendedo
ras cuando no temen maxim izar el potencial de comercialización de sus ideas 
y  crear valor en la sociedad, y  no ven en ello una amenaza im portante para los 
valores académicos”.

Al referirse en detalle a tal modelo, García Guadilla señala que tiene como fin 
la conciliación del creciente compromiso intelectual con el entorno nacional 
e internacional, con una pertinente coherencia de gestión y  organización, y 
que su desarrollo se ha fundamentado en rasgos que Burton C lark identificó 
en 1998, a saber: fortalecimiento de un poderoso núcleo directivo académico 
que forme la leg ítim a columna vertebral de las redes de poder en la univer
sidad; 2) expansión de una periferia de desarrollo, refiriéndose con ello a un 
proceso dinám ico de creación y consolidación de un conjunto de dispositivos 
institucionales que aseguren un flujo permanente de demandas, recursos y 
com unicación entre la universidad y su entorno socio-productivo y  cultural; 
3) diversificación de la base financiera como una manera de superar la de
pendencia de una sola fuente; 4) estímulo a un espacio académico estratégico 
donde la innovación, la flexibilidad y la capacidad institucional den respuestas

64 GARCÍA GUADILLA, Carmen. “Tensiones y  tran sic ion es E du ca ción  S u p er io r  la tin oam erica n a " ... 
2005, op. c it ., pp. 104.

65 íd em .
66 CORTI, Eugenio y  RIVIEZZO, Angelo. “Hacia la universidad emprendedora. Un análisis del com

promiso de las Universidades italianas con el desarrollo económico y  social” [Documento en línea]. 
E conom ía Indu stria l, N° 368, 2008. p .l 13, [Consulta: 14 de enero de 2013]

67 Ibid, pp. 113-114.
68 CLARK B, R. “S u sta in in g  ch a n g e  in  un iversities. S o cie ty  f o r  resea rch  in to  h ig h  ed u ca tio n . Open Uni- 

versity Press. Londres. C itado por CO RTI, Eugenio y  RIVIEZZO, Angelo. “Hacia la universidad 
emprendedora . . . ” , op. c it ., p. 115-
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rápidas a las demandas de formación y  de investigación; 5) impulso a una 
cultura universitaria em prendedora69.

Del análisis realizado sobre la tendencia hacia la instauración de nuevos mo
delos de universidad observada en la década de los 90 e inicios del nuevo m i
lenio, se puede colegir la correspondencia de las propuestas de transformación 
de las propias universidades como institución, con las nuevas realidades que 
presentaba la Educación Superior. Las universidades, en cierta medida, bus
caban sus propias respuestas para afrontar un mundo competitivo y  globaliza- 
do en el cual el conocimiento adquiere valor fundamental para consolidar el 
desarrollo integral de las sociedades y su impacto favorable sobre las naciones 
latinoamericanas.

C O N C L U S IO N E S

Del análisis de la Educación Superior Latinoamericana en el contexto del de
sarrollo de políticas económicas orientadas a la apertura al mercado durante 
la década final del siglo XX y  los albores del XXI, pueden obtenerse algunos 
elementos conclusivos de los hallazgos encontrados, los cuales se presentan a 
continuación. En primer lugar, hacia finales del siglo XX la discusión interna
cional en torno a la  Educación Superior muestra que ésta ha estado siempre 
como punto en las agendas de análisis de los organismos internacionales como 
la UNESCO, la CEPAL y  el Banco M undial, agendas orientadas a la búsque
da de soluciones a la crisis que se presentaba para esa época. Para la década 
de los 90 se desarrollaron iniciativas de financiamiento de proyectos para el 
mejoramiento de la calidad, al considerar que era un factor condicionante de 
los procesos de trasformación de las economías y de las realidades sociales y 
culturales, sobre todo en los países más pobres.

Frente a la crisis que presentaba la Educación Superior, la UNESCO  plan
tea la necesidad de ofrecer una Educación Superior que contribuya con el 
desarrollo de los ciudadanos para afrontar los procesos globales que hacen su 
aparición, como son la democratización, la mundialización, la regionaliza- 
ción, la polarización, la marginación y la fragmentación, a partir de estrategias 
que utilicen como criterios de desarrollo la búsqueda de la pertinencia social, 
la  calidad y  la internacionalización de la Educación Superior. Frente a esta 
realidad de crisis, los organismos encargados de la definición de políticas de 
desarrollo a nivel de la región, como la CEPAL, y  algunos órganos como el

69 GARCÍA GUADILLA, Carmen. “Tensiones y  tra n s ic ion es  E du ca ción  S u p er io r  la t in o a m er ica n a  
2005, op. c it ., pp. 104.
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Banco M undial, examinaron la situación de las naciones de la región en los 
años noventa. La CEPAL propuso como estrategia el impulso de la Educación 
Superior como factor dinamizador del crecimiento y  del desarrollo humano, 
planteando como eje fundamental la transformación productiva con equidad 
y  el conocim iento como pivote del esfuerzo de transformación.

Llegada la década de los 90, los países en desarrollo, entre ellos los latinoa
mericanos, frente a la crisis de sus economías con el impacto respectivo en las 
condiciones de atraso y  pobreza de sus sectores populares, por recomendación 
de los principales organismos multilaterales de financiam iento, implementa- 
ron programas de ajuste y  reformas estructurales o coyunturales, orientadas 
no solo a la liberación económica y a la dism inución de la injerencia de los 
Estados en el desarrollo de sus economías, sino también hacia otros sectores, 
entre ellos la Educación Superior, al amparo de lincam ientos que se venían 
asumiendo a nivel internacional en el contexto del Consenso de W ashington. 
Ello dio cabida a préstamos condicionados para desarrollar proyectos que per
m itieran m ejorar la Educación Superior, los cuales im plicaran la aplicación de 
las estratégicas asumidas por este sector social, como lo fueron la privatización, 
la desregularización y  la internacionalización de los servicios.

Como respuesta a la necesidad de adecuación de la Educación Superior de la 
región latinoam ericana a la política de apertura al mercado, se desarrollaron 
esfuerzos para im plantar reformas orientadas a la transformación de los mo
delos de financiam iento, con énfasis en la contribución del sector privado y 
de los propios estudiantes, en la aplicación de sistemas de evaluación y  acre
ditación para el mejoramiento de este nivel y  en el establecim iento de una 
relación más estrecha con el sector productivo con miras a la pertinencia social 
de los servicios que la Educación Superior ofrece para consolidar el desarrollo 
integral.

Finalm ente, como consecuencia lógica de las transformaciones que vienen 
dándose hacia finales de la década de los años noventa y  el inicio del nuevo 
milenio, la tendencia a la puesta en operación de nuevos modelos de univer
sidades comienza a evidenciarse. Ello explica cómo para el período estudiado 
se está frente a modelos de instituciones del sector conocidas como la U n i
versidad V irtual, la Universidad Corporativa y la Universidad de Innovación.
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