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Introducción 

Este Breviario contiene los textos de las con-
ferencias que impartí en varias universidades 
de México, en el año 2007, sobre la problemá-
tica de la investigación y el postgrado en Amé-
rica Latina. 

La investigación y el postgrado juegan un 
papel muy importante en los procesos de trans-
formación de la educación superior. En algunos 
países de América Latina han sido la punta de 
lanza de estos procesos. Investigación y postgra-
do están, o deberían estar, estrechamente interre-
lacionados, desde luego que los postgrados son el 
ámbito por excelencia de la investigación. 

Además, en las sociedades actuales, deno-
minadas "sociedades del conocimiento", por el 
rol central que éste juega en los procesos produc-
tivos, la investigación ocupa un lugar cada vez 
más estratégico para definir el desempeño de los 
países en un mundo globalizado. 

Las universidades deben contribuir al adelan-
to del conocimiento, como una de sus funciones 
esenciales. Ellas son, o al menos deberían ser, las 
instituciones por excelencia, aunque seguramente 
no las únicas, donde el descubrimiento de nuevas 
verdades conduzca a la extensión de las fronteras 
de las ciencias. Incluso para algunos, como Ber-
nardo Houssay —uno de los pocos premios Nobel 
en el campo científico que ostenta América La-
tina— cronológica y jerárquicamente la investiga-
ción es su función primera, pues hay que hallar 
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primero los conocimientos para luego enseñarlos y 
divulgarlos. Para este eminente científico, su con-
tribución a la investigación fundamental es lo que 
confiere categoría universitaria a la labor de las 
Casas de Estudio Superiores. "Las universidades 
que no investigan son subuniversidades", afir-
maba categóricamente don Bernardo. Y el cientí-
fico Alejandro Lipschutz corroboraba, desde Chi- 
le, con no menos convencimiento, que sin inves-
tigación científica una institución que se llamara 
cien veces universidad no sería tal. 

Hasta ahora, la investigación no ha recibido 
de parte de nuestras universidades toda la aten-
ción que merece. Las tareas docentes han preva- 
lecido en su quehacer. Ojalá este Breviario con-
tribuya a despertar una mayor conciencia sobre 
su importancia, de manera que esta función cla-
ve reciba el tratamiento que merece en el futu-
ro, como componente esencial de la misión for-
madora de las universidades. 

En esta obra abordamos el contexto de la 
sociedad contemporánea donde se desenvuelve 
la educación superior, y que se caracteriza por 
la emergencia de los fenómenos de la globaliza-
ción y de las sociedades del conocimiento, la in-
formación y el aprendizaje permanente. Luego 
se examina el contexto económico, social edu-
cativo y científico tecnológico de América Lati-
na para, enseguida, analizar más específicamen-
te la situación de la educación superior, sus pun-
tos críticos y las principales tendencias que se 
observan en su desarrollo. 
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En la siguiente sección se exponen las res-
puestas que la educación superior ha venido es-
tructurando a los desafíos que actualmente en-
frenta, con especial referencia a los procesos que 
persiguen diseñar una educación superior basa-
da en aprendizajes y competencias. 

En la segunda parte del Breviario se examina 
la problemática particular de la investigación y 
el postgrado, las tendencias actuales, la produc-
ción y distribución del conocimiento y la dimen-
sión ética de la educación superior y la investi-
gación en la sociedad contemporánea. 

Este Breviario Universitario está dirigido es-
pecialmente al mundo académico nicaragüense 
y lo dedico a mis colegas de la Sociedad Nicara-
güense de Ciencia y Tecnología. 

CARLOS TUNNERMANN BERNHEIM 
Managua, 16 de mayo de 2008 
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Los desafíos y tendencias 
actuales de la investigación 

y el postgrado 

PRIMERA PARTE 
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1. El contexto de la 
sociedad contemporánea 

La globalización 

Es evidente que las tendencias que hoy en día se 
observan en la educación superior en el mundo, 
no pueden sustraerse de la influencia de los dos 
fenómenos que más inciden en su desempeño: la 
globalización y la sociedad del conocimiento. 

Todos sabemos que la globalización, no es 
un fenómeno nuevo. A lo que hoy asistimos, y 
que designamos como globalización o mundiali-
zación, es a una aceleración del fenómeno por el 
incremento del comercio internacional y de las 
transacciones financieras, por la apertura e in-
terdependencia de los mercados acompañada de 
un extraordinario desarrollo de las tecnologías de 
la comunicación e información, transformada en 
el gran símbolo de la llamada postmodernidad. 
Wallerstein nos habla de una "economía o siste-
ma mundo", en el sentido de que todos los esta-
dos nacionales están en diferentes grados, inte-
grando una estructura económica central. 

El concepto de globalización no se limita al 
aspecto puramente económico; en realidad, es 
un proceso multidimensional que comprende 
aspectos vinculados a la economía, las finanzas, 
la ciencia y la tecnología, las comunicaciones, la 
educación, la cultura, la política, etc. 

1.1 
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LOS DESAFÍOS Y TENDENCIAS... 

La globalización no es ni enteramente buena 
ni mala. Depende de cómo se utilice y de cómo 
nos insertemos en ella. Su problema principal ra-
dica en que no es realmente global sino fragmen-
tada y que, como resultado, acumula las venta-
jas en un sector cada vez más reducido de la po-
blación de los países avanzados y de los subde-
sarrollados, y extiende las desventajas a secto-
res cada vez más amplios. 

El Informe del PNUD sobre el Desarrollo Hu-
mano correspondiente al año 1999, nos dice que 
es necesario pasar de la globalización neoliberal 
de los mercados, a la globalización de la socie-
dad. Para que la mundialización funcione para 
la gente, no sólo basta acumular utilidades, se 
necesita globalización con ética, equidad, inclu-
sión, seguridad humana, sostenibilidad y desa-
rrollo humano. Es decir, un modelo de globali-
zación con rostro humano, con solidaridad, muy 
distinto del modelo neoliberal que se nos ha im-
puesto. En última instancia, de lo que realmen-
te se trata es de globalizar la dignidad humana. 
En la apertura de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior (París, 1998), el primer mi- 
nistro de Francia, Lionel Jospin afirmó: "la eco- 
nomía de mercado es la realidad en la que ac-
tuamos. Pero no debe constituir el horizonte de 
una sociedad. El mercado es un instrumento, no 
la razón de ser de la democracia". 

La globalización vigente, la que están im-
poniendo al mundo los intereses económicos y 
financieros transnacionales, es la globalización 
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neoliberal, en la que claramente predominan los 
intereses del capitalismo transnacional. Se pre-
tende imponer, nos dice Aldo Ferrer, el pensa-
miento neoliberal como "pensamiento único", 
o mejor aún, como "pensamiento 0", como nos 
dice José Saramago, pues no hay nada que pen-
sar si el mercado lo hace y decide todo. 

Hasta el momento, la globalización de cor-
te neoliberal lo que ha engendrado es un mun-
do dual, una humanidad dividida entre un sec-
tor rico, cada vez más rico y reducido y un sec-
tor de pobres cada vez más amplio. Del Produc-
to Interno Bruto Mundial casi el 80 por ciento 
corresponde a los países industrializados y sólo 
un 20 por ciento a los países en desarrollo, no 
obstante que en estos últimos vive el 80% de la 
población mundial. 

A las brechas económicas se suman las bre-
chas en otros campos estratégicos para el desa-
rrollo, hasta el extremo que puede afirmarse que 
la brecha de conocimiento entre los que saben y 
los que no saben es aún más extrema que la dis-
tribución del ingreso. Los análisis señalan que 
el 96% de toda la investigación y desarrollo del 
mundo está concentrada en el 20% de la pobla-
ción más rica del globo, en circunstancias en que 
el conocimiento y la información son hoy en día 
los principales insumos del nuevo paradigma 
productivo. A su vez, en el campo informático, 
asistimos a la llamada "desigualdad digital". 

Las consecuencias negativas que hasta el 
momento ha generado el modelo neoliberal de 
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globalización, han dado lugar no sólo a las de-
mostraciones que presenciamos por la televi-
sión cada vez que se reúne el grupo de DAVOS, 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Interna-
cional, o la Organización Mundial de Comercio, 
sino también reflexiones de pensadores y grupos 
de la sociedad civil, a nivel nacional e interna-
cional, que no sólo cuestionan el modelo impe-
rante sino que formulan propuestas para una glo-
balización alternativa. 

A los desafíos anteriores sería preciso agre-
gar los que surgen de ciertos paradigmas que pa-
recieran hoy en día dirigir los procesos de globa-
lización: el mercado como gran regidor y decisor 
de las relaciones sociales, el predominio de algu- 
nas regiones de democracias débiles, tuteladas 
y de legitimidad erosionada por la corrupción y 
la impunidad; la aparición de nuevos conflictos 
étnicos y religiosos al interior de los Estados; el 
surgimiento de poderes fácticos que desafían el 
poder del Estado; la violencia generalizada; y 
en el campo del desarrollo científico-tecnológi-
co, la posible manipulación genética y la insta-
lación de la incertidumbre y de un sentimiento 
de "crisis civilizatoria". El miedo, la ansiedad y 
la incertidumbre moral son los ingredientes del 
estado de ánimo predominante. 

En el contexto de la sociedad contemporá-
nea, las instituciones de educación superior son 
parte del mundo académico global. Hoy en día, 
ninguna universidad puede sustraerse de las re-
laciones internacionales y los intercambios aca- 
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démicos con el extranjero. Sin embargo, cuando 
nos referimos a la internacionalización de la edu-
cación superior estamos hablando de algo que va 
más allá del fomento de las relaciones internacio-
nales o de la promoción de la cooperación inter-
nacional. En realidad, nos estamos refiriendo a 
una nueva función de la universidad contempo-
ránea, que viene a agregarse a sus funciones clá-
sicas y que consiste fundamentalmente en subra-
yar la dimensión internacional de su quehacer. 
Como señalan algunos autores, la internaciona-
lización de la educación superior es la respuesta 
construida por los universitarios frente al fenó-
meno de la globalización y de la naturaleza sin 
fronteras del conocimiento contemporáneo. Las 
universidades, en sus orígenes, nacieron como 
instituciones inter-naciones, de manera que la 
internacionalización se aviene con su natura-
leza primigenia. Un documento de la UNESCO 
señala que: "Ese carácter mundial se va fortale-
ciendo gracias a los procesos actuales de integra-
ción económica y política, por la necesidad cada 
vez mayor de comprensión intercultural y por la 
naturaleza mundial de las comunicaciones mo-
dernas, los mercados de consumidores e inves-
tigadores que estudian, dan cursos, investigan, 
viven y comunican en un marco internacional. 
Todo esto es buena muestra de esta nueva situa- 
ción general, a todas luces benéfica".' Por lo an- 

1. UNESCO: Política para el Cambio y Desarrollo en la 
Educación Superior, París, 1995, p. 42. 
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tes aludido, puede afirmarse que la internacio-
nalización de la educación superior es una de 
sus estrategias para el siglo XXI. 

Al ser la universidad la institución que tra-
baja más estrechamente con el conocimiento, su 
naturaleza está fuertemente influida por la mate-
ria prima de su labor y, por lo mismo, la dimen- 
sión internacional le sigue siendo consubstan-
cial, aun cuando no pueda desatender, de nin-
gún modo, los intereses nacionales. En la reivin-
dicación de esa naturaleza primigenia de la uni- 
versidad, es donde reside una de las fortalezas 
de la internacionalización de la educación supe-
rior, que ahora no sólo le viene de su propia na-
turaleza y origen, sino también por los requeri-
mientos de la sociedad global y del conocimien-
to contemporáneo. 

El concepto clave para resguardar en un 
mundo globalizado y de mercados abiertos y 
competitivos, la autonomía, la libertad de cáte-
dras y los principios esenciales que caracterizan 
el quehacer universitario, tal como hasta ahora 
lo hemos conocido, es el criterio proclamado por 
la aludida Declaración Mundial sobre la Educa-
ción Superior, que nítidamente define la educa-
ción superior como un bien público y el cono-
cimiento generado en ella como un bien social 
al servicio de la humanidad. 

En recientes reuniones de académicos lati-
noamericanos, se ha advertido el peligro que re-
presenta la pretensión de aplicar a la educación 
superior las normas del mercado, que al asumir- 
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la como un simple bien transable la reducen al 
nivel de mercancía. 

El riesgo mayor proviene, en estos momen-
tos, de la resolución adoptada en el año 2002 por 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
de incluir la educación superior como un servi-
cio comercial regulado en el marco del Acuerdo 
General de Comercio de Servicios (GATS, por 
su sigla en inglés), decisión que han impugna-
do, entre otros organismos, la Asociación Inter-
nacional de Universidades (AIU), la Unión de 
Universidades de América Latina (UDUAL), la 
Asociación de Universidades y Colegios de Ca-
nadá, la Asociación de Universidades Europeas, 
el American Council on Education, la Asociación 
de Universidades del Grupo de Montevideo, el 
Consejo Superior Universitario Centroamerica- 
no (CSUCA) y las Cumbres Iberoamericanas de 
Rectores de Universidades Públicas. 

Tampoco es aceptable la pretensión de de-
clarar a la educación superior como "un bien 
público global", pues el calificativo de global se 
presta a que no esté sujeta, en cada Estado, a las 
normas y regulaciones que soberanamente esta-
blezca cada país, y es una manera sutil de em-
pujar a la educación superior a la órbita de la 
OMC, sacándola de la jurisdicción de los esta-
dos nacionales, y por lo mismo, renunciando és-
tos a toda regulación o normativa que impida su 
libre circulación y comercio. 

Como puede verse, hay enormes intereses 
económicos detrás de la pretensión de la OMC de 
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desregular la educación superior como un sector 
más de servicios comerciales en el marco de sus 
competencias. Frente a esta pretensión ha surgi-
do un movimiento a nivel mundial, de parte de 
los sectores académicos y científicos para pre-
sionar a los gobiernos para que no adopten nin-
gún compromiso en cuanto a la educación su-
perior y la OMC. Los países no pueden renun-
ciar a su derecho soberano de legislar sobre los 
servicios fundamentales, entre ellos el educati-
vo, que se brinda en sus territorios. 

Se pregunta, entonces, Jorge Broveto: "¿Cómo 
responder a la crisis que origina la globalización? 
¿Cómo enfrentar sus consecuencias desde la vi-
sión de quienes consideran que no todo es mer-
cancía, que hay derechos sociales que están por 
fuera, por encima de las leyes del mercado? "Sólo 
podrán enfrentarse los desafíos de una globaliza-
ción de orientación predominantemente mercan-
tilista, renovando el proyecto político y social: re-
novando los postulados educacionales en el mar-
co de nuestra propia identidad cultural, de nues-
tros propios valores y de la actual problemática 
social planetaria". Es justamente en esta tarea que 
la Universidad, principalmente la pública, puede 
y debe desempeñar un papel protagónico. 

1 	1.21  La sociedad del conocimiento 
y la información 
Otra de las características de la sociedad contem- 
poránea es el papel central del conocimiento en 
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los procesos productivos, al punto que el califi-
cativo más frecuente que suele dársele es el de 
sociedad del conocimiento. Asistimos a la emer-
gencia de un nuevo paradigma económico-pro-
ductivo en el cual el factor más importante no 
es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, 
materias primas o energía, sino el uso intensivo 
del conocimiento y la información. 

Las economías más avanzadas hoy día se ba-
san en la mayor disponibilidad de conocimien-
to. Las ventajas comparativas dependen cada vez 
más del uso competitivo del conocimiento y de 
las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad 
hace del conocimiento un pilar fundamental de 
la riqueza y el poder de las naciones pero, a la 
vez, estimula la tendencia a su consideración 
como simple mercancía, sujeta a las reglas del 
mercado y susceptible de apropiación privada. 2  

Por otra parte, existe una acentuada reduc-
ción del tiempo que media entre el nuevo co-
nocimiento y su aplicación tecnológica, al pun-
to que sus aplicaciones técnicas pueden llegar a 
determinar el contenido de la investigación cien-
tífica, con posibles repercusiones para el carác-
ter "desinteresado" tradicional de la investiga-
ción básica. 

2. 	"La riqueza, afirma J. RIFKIN, no reside ya en el capi- 
tal físico sino en la imaginación y la creatividad hu- 
mana". Rifkin J: La era del acceso, Paidós, Buenos 
Aires, 2000. El capital intelectual, afirman los espe-
cialistas en Ciencias Administrativas, deviene en el 
principal activo de las empresas. 
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El conocimiento contemporáneo presenta, 
entre otras características, las de un crecimien-
to acelerado, mayor complejidad y tendencia a 
una rápida obsolescencia. La llamada explosión 
del conocimiento es, a la vez, cuantitativa y cua-
litativa, en el sentido de que se incrementa ace-
leradamente la cantidad de conocimiento disci-
plinario y, al mismo tiempo, surgen nuevas dis-
ciplinas y subdisciplinas, algunas de carácter 
transdisciplinario. 

Según cifras de J. Appleberry, citado por José 
Joaquín Brunner, el conocimiento de base disci- 
plinaria y registrado internacionalmente demoró 
1.750 años en duplicarse por primera vez, conta- 
do desde el inicio de la era cristiana; luego, du- 
plicó su volumen cada 150 y después cada 50. 
Ahora lo hace cada 5 años y se estima que para 
el año 2020 se duplicará cada 73 días.' 

3. 	BRUNNER, José Joaquín: Peligro y promesa: la Educa- 
ción Superior en América Latina, ensayo incluido en 
el libro colectivo: Educación Superior latinoamerica-
na y organismos internacionales — Un análisis críti-
co, (E. López Segrera y Alma Maldonado, Coordina-
dores), UNESCO, Boston College y Universidad de 
San Buenaventura, Cali, 2000 p. 93 y ss. Para algu- 
nas disciplinas, en este mismo ensayo, J.J. Brunner 
ilustra el crecimiento del conocimiento con algunos 
ejemplos tomados de varios autores: "Química: Des-
de comienzos de los años 90, más de 1 millón de ar-
tículos aparecen en las revistas especializadas cada 
2 años (Clark 1998). Entre 1978 y 1988, el número de 
sustancias conocidas pasó de 360 mil a 720 mil, al-
canzando en 1998 a 1.7 millones (Salmi 2000). Biolo-
gía: En 1977, al diseñarse el método para determinar 
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La mayor complejidad en la estructura del 
conocimiento contemporáneo, que según Ed-
gard Morin sólo puede ser asumida por el "pen-
samiento complejo", impone la interdisciplina-
riedad como la manera adecuada de dar respues-
ta a esa complejidad. "La supremacía de un co-
nocimiento fragmentado según las disciplinas, 
nos dice Morin, impide a menudo operar el vín-
culo entre las partes y las totalidades y debe dar 
paso a un modo de conocimiento capaz de apre-
hender los objetos en sus contextos, sus com-
plejidades, sus conjuntos".4  La interdisciplina-
riedad implica complementariedad, enriqueci-
miento mutuo y conjunción de los conocimien-
tos disciplinarios. 

La estructura misma del conocimiento está 
sujeta a cambios. Vivimos una nueva era cientí-
fica: la era de las posibilidades o probabilidades. 
Como dice Ilya Prigogine: "venimos de un pasado 

la secuencia de base del ADN, era posible determi-
nar la secuencia de 500 bases por semana. Hoy, con 
el perfeccionamiento y robotización de dicho méto-
do, es posible determinar un millón de bases por día 
(Allende 2000). Matemáticas: Cada año se dan a cono- 
cer más de 100 mil nuevos teoremas (Madison 1992). 
Historia: La disciplina produjo en dos décadas —entre 
1960 y 1980— más publicaciones que en todo el pe-
ríodo anterior desde la historiografía clásica de Gre-
cia (Van Dijk 1992). En el área de administración de 
negocios han estado apareciendo en los últimos años 
5 títulos de libros por día (Clerk 1998)". 

4. 	MORIN, Edgard: Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro, UNESCO-IESALC Ediciones 
FACES / UCV, Caracas, 2000, p. 18. 
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de certidumbres conflictivas —ya estén relaciona-
das con la ciencia, la ética, o los sistemas socia-
les— a un presente de cuestionamientos". "Una 
teoría verdadera, afirma Karl Popper, no es más 
que una hipótesis que ha resistido hasta ahora 
los esfuerzos por refutarla"... Las mismas leyes 
de la física, más que certidumbres expresan po-
sibilidades. Será, entonces, preciso educar para 
el cambio y la incertidumbre. La incertidumbre 
no debe conducirnos a la perplejidad sino a la 
disposición para el cambio y a la ampliación y 
renovación incesante del conocimiento. 

Si el siglo XX fue el siglo de la búsqueda de 
certezas científicas y del desarrollo acelerado de 
las diferentes disciplinas del conocimiento hu-
mano, el presente siglo está llamado a ser el siglo 
de la incertidumbre y la interdisciplinariedad. 

Pero, además, nos advierte Luis Yarzábal, el 
conocimiento es diferente y se gestiona de modo 
diferente. El conocimiento no es más monodis- 
ciplinario es interdisciplinario, está centrado en 
el problema, no en la disciplina, se produce en 
diversos ámbitos, más cercanos a su aplicación, 
se ha desplazado de los ámbitos académicos para 
acercarse a los ámbitos productivos empresarial 
e industriales. 

Michael Gibbons, señala que no sólo están 
surgiendo nuevas formas de conocimiento, sino 
también nuevas formas en su producción y dise-
minación. La nueva forma de generar el conoci-
miento se caracteriza por la intervención de múl-
tiples actores, lo cual transforma la responsabili- 
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dad, que tradicionalmente recaía en unos pocos 
especialistas reconocidos, en una responsabili-
dad más amplia de carácter social. Generalmen-
te quienes asumen estas nuevas formas de gene-
ración del conocimiento están más preocupados 
por su competitividad en términos de mercado, 
costo y comercialización, es decir, más por la 
aplicación de sus resultados que por su aporte al 
adelanto de la ciencia, moviéndose, como apunta 
el mismo Gibbons, de una orientación discipli-
naria a una de "contexto de aplicación", de esta 
manera, como se señala, "la nueva producción 
de conocimientos se convierte, cada vez más, en 
un proceso socialmente distribuido que tiende a 
multiplicar las "terminaciones nerviosas del co-
nocimiento", cuya escala es el globo.5  

Se habla así de la globalización del conoci-
miento, proceso que involucra a las universida- 
des y está estrechamente ligado a la naturaleza 
misma del saber contemporáneo. Tal globaliza-
ción, que a menudo enmascara un proceso de 
corporativización del conocimiento de origen 
académico, esta generando un nuevo ethos aca-
démico, por el mayor control de los resultados de 
la investigación por parte de las empresas. 6  

5. GIBBONS et al. The new production of Knowledge. 
The dynamic of science and research in conlempo- 
rary societies, London, Thousand Oaks, New Delhi, 
Sage Publicacion, 179 p.p. 

6. "En el naciente modelo de ciencia, la producción de 
conocimiento está orientada a su aplicación comer-
cial, con lo cual los objetivos primarios de los cien- 
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Según Francisco López Segrera, El conoci-
miento crece aceleradamente, pero fragmentaria-
mente; el saber se ha dividido y se ha multipli-
cado y cada uno de los cristales en que ha que-
dado convertido el gran ventanal del saber, no 
tienen fuerza unificadora. Esta fragmentación 
del conocimiento se torna preocupante cuan-
do ya no es sólo el conocimiento el que se frag-
menta, sino el hombre y la cultura"... "Los pro-
blemas que antes se presentaban con claros con-
tornos disciplinarios se han transformado en ta-
reas urgentes transdisciplinarias o interdiscipli-
narias. Cualquier conocimiento específico resul-
ta obsoleto ante la magnitud de los problemas. 
Además encontramos que hemos acumulado 
el conocimiento que jamás imaginamos alcan-
zar; pero ese conocimiento no ayuda a detener 
la crisis mundial; porque observamos que a ma-
yor desarrollo del conocimiento hay mayor de-
terioro del mundo, del hombre y de las relacio-
nes entre los hombres. Esta situación la expresa 
el poeta T.S. Elliot, cuando se pregunta: "¿Dónde 
está la ciencia que hemos perdido con la infor- 

tíficos se transforman en otros distintos a la búsque-
da desinteresada de la verdad, erosionándose así el 
ethos académico, esto es, el ethos de la investigación 
desinteresada". LICHA, Isabel: La investigación y las 
universidades latinoamericanas en el umbral del si-
glo XXI: Los desafíos de la globalización, Colección 
UDUAL 7, UDUAL, México, D.F. 1996, p. 15. 
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mación? ¿Y dónde la sabiduría que hemos per-
dido con la ciencia?". 

A su vez, las nuevas tecnologías de la in-
formación están generando cambios culturales 
significativos, ligados a la llamada "cultura in-
formática". "Su utilización, advierte Juan Carlos 
Tedesco, obliga a modificar conceptos básicos 
como los de tiempo y espacio. La noción misma 
de realidad comienza a ser repensada, a partir 
de las posibilidades de construir realidades "vir-
tuales" que plantean inéditos problemas e inte-
rrogantes de orden epistemológico cuyo análisis 
recién está comenzando", 

Las tecnologías informáticas están también 
generando una nueva desigualdad, la "desigual-
dad digital" de que nos habla Paul Kennedy y que 
se expresa en la dualidad entre "inforicos" e "in-
fopobres", según se trate de sectores que tienen 
acceso a las mismas o de sectores excluidos de 
su uso por razones económicas y sociales. 9  

7. LÓPEZ SEGRERA, Francisco: Globalización y Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, Ediciones LE- 
SALC / UNESCO, Caracas, 2001, p. 148 y ss. 

8. TEDESCO, Juan Carlos: Educar en la sociedad del co-
nocimiento, Fondo de Cultura Económica de Argen-
tina, S.A. Buenos Aires, 2002, p. 47. 

9. Según un estudio de Isidro FERNÁNDEZ-ABALLÍ Con-
sejero Regional para América Latina y el Caribe de la 
División de Informática e Información de la UNES- 
CO, citado por F. LÓPEZ SEGRERA, op. cit., p. 147, el 
15% de la población tiene el 71% de las líneas telefó-
nicas, más del 60% de los habitantes del mundo nun-
ca han hablado por teléfono, sólo el 14% de la pobla- 

27 

http://enriquebolanos.org/


LOS DESAFÍOS Y TENDENCIAS... 

La Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior señala en su preámbulo que "si se ca-
rece de instituciones de educación superior e 
investigación adecuadas que formen una masa 
crítica de personas cualificadas y cultas, ningún 
país podrá garantizar un auténtico desarrollo en-
dógeno y sostenible; los países en desarrollo y 
los países pobres, en particular, no podrán acor-
tar la distancia que los separa de los países de-
sarrollados industrializados". Y el artículo pri-
mero de la Declaración reafirma "la necesidad 
de preservar, reforzar y fomentar aun más las 
misiones y valores de la educación superior, en 
particular la misión de contribuir al desarrollo 
sostenible y el mejoramiento del conjunto de la 
sociedad". "La sociedad del conocimiento, dice 
a su vez la Declaración de Santo Domingo ("La 
ciencia para el siglo XXI"), (marzo, 1999), im-
plica potenciar la capacidad tecnológica combi-
nando formas tradicionales y modernas que es-
timulen la creación científica y hagan viable el 
desarrollo humano sostenible". 

"Los nuevos desafíos de la globalización de-
mandan, como nunca, la función crítica y, a la 
vez, propositiva de la universidad". 

Xabier Gorostiaga 

Si bien debemos asumir la globalización crí-
ticamente, es preciso reconocer que el proceso 

ción mundial tiene acceso a Internet y en el 2005 ha- 
brá más usuarios de Internet que de teléfono (uso de 
teléfono celular y televisión para acceso a Internet). 

28 

http://enriquebolanos.org/


CARLOS TÜNNERMANN BERNHEIM 

de globalización suele ofrecer un gran potencial 
de crecimiento económico y abrir nuevas opor-
tunidades, reservadas para quienes tienen capa-
cidad competitiva pues excluye, en forma cre-
ciente, a quienes no la tienen. 

Los países o regiones que aspiren a competir 
en los nuevos espacios económicos tienen que 
dar atención preferente a la formación de sus re-
cursos humanos del más alto nivel, al desarrollo 
científico, al progreso técnico y a la acumulación 
de información, todo lo cual significa priorizar 
las inversiones en educación, ciencia, tecnología 
e investigación. Los indicadores que sobre estas 
inversiones nos revelan los Informes Mundiales 
publicados por la UNESCO señalan que nuestra 
región se encuentra en gran desventaja. 

El mejoramiento substancial de nuestra 
competitividad requiere conocimiento, tecno-
logía, manejo de información, destrezas; signifi-
ca elevar la calidad de nuestros sistemas educa-
tivos y la preparación de nuestros recursos hu-
manos al más alto nivel posible y formar la "in-
teligencia científica" de nuestros países. La com-
petitividad implica incorporar el progreso técni-
co a la actividad productiva. Hoy en día no solo 
compiten los aparatos económicos y las empre-
sas, sino también las condiciones sociales, los 
sistemas educativos y las políticas de desarrollo 
científico y tecnológico. En realidad, es la socie-
dad entera, el país mismo, quien compite y no 
sólo el sector empresarial. "La carrera económi-
ca y geopolítica del siglo XXI, afirma Hernando 
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Gómez Buendía, es una carrera entre los siste-
mas educativos".'° 

Las "megatendencias" 
en la sociedad actual 
A partir de 1990 empezaron a identificarse al-
gunos rasgos que señalaban los grandes cam-
bios por los cuales estaban pasando las socieda-
des en todo el mundo. Tales rasgos fueron afi-
nándose de manera muy clara a lo largo de la 
década, convirtiéndose ahora en características 
que definen el nuevo siglo (Neisbitt, 1991; Cas- 

1.3 

tells, 1996; Prawda, 2001). La denominación co- 
mún que se le ha dado a esos rasgos es la de me- 

10. GÓMEZ BUENDÍA, Hernando PNUD: Educación. La 
agenda del siglo XXI. Hacia un desarrollo humano, 
TM Editores, Bogotá, 1998. 'Algunas famosas expe-
riencias de desarrollo regional exitoso, en países de-
sarrollados, son ilustrativas de que la capacidad para 
conformar estructuras productivas competitivas, in-
novadoras y comprometidas mediante el aprendiza-
je permanente hacen la diferencia entre progreso, so-
brevivencia y/o atraso de las regiones y naciones, a la 
hora de acceder a los beneficios del desarrollo eco-
nómico (Ohmae 1995). Aquéllas que logran fortale-
cer sus sistemas de educación superior y muestran 
un mayor compromiso para apoyar las actividades de 
investigación, innovación y transferencia de tecnolo-
gía, se convierten en espacios de alta concentración 
de capital local o externo, elevando su tasa de creci-
miento y mejorando sus condiciones de empleo (Shu-
tte & van Alsté, 1998). Citados por Mungaray lagar-
da, Alejandro y Ocegueda Hernández, Juan Manuel, 
en El Servicio Social y la Educación Superior frente a 
la pobreza extrema en México, ANUIES, 1999, p. 26. 
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gatendencias, para significar las grandes trans-
formaciones que en los diversos órdenes de la 
vida social empiezan a darse con diferente ve-
locidad, ritmo y profundidad, en los diferentes 
países. Entre tales megatendencias pueden con-
tarse las siguientes: 
• "Una sociedad informatizada que está reempla-

zando a una ya antigua sociedad industrial. 
• Tecnologías "inteligentes" que sustituyen a 

las comunes. 
• Sociedades biológicamente "proactivas", con 

una actitud anticipatoria, frente a una esen-
cialmente "reactiva". 

• Economías nacionales globalizadas, o en ese 
proceso, frente a economías nacionales. 

• Sistemas democráticos cada vez más participa-
tivos frente a los meramente representativos. 

• En el desarrollo social, se transita de visio-
nes estratégicas a corto plazo a las de largo 
plazo. 

• En la administración pública, cada vez se im-
pulsan más los sistemas de gestión descentra-
lizados que los centralizados. A ello se añade 
el llamado componente de "rendición de cuen-
tas", saber qué se ha hecho y obtenido con los 
recursos financieros utilizados. 

• En las organizaciones comerciales, financieras 
e industriales se transita de tradicionales je-
rarquías verticales a redes organizativas donde 
preponderan estructuras horizontales. 

• En el tejido social básico, la mujer desempeña 
cada vez más un papel protagónico". 
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2. El contexto actual 
de América Latina 

1 	2.11 Situación económica y social 
de América Latina 
La educación superior latinoamericana se desen-
vuelve en un contexto social caracterizado por 
su dualidad, donde el sector pobre de la pobla-
ción reduce cada vez más su participación en el 
PIB de nuestros países, mientras el sector rico 
concentra más riqueza e incrementa su partici-
pación en dicho producto. 

En la actualidad, los estudios demuestran 
que América Latina es la región del mundo don-
de prevalece la mayor desigualdad social, según 
cifras del propio Banco Mundial. En promedio, 
la distancia entre el 20% de la población más po-
bre y el 20% de la población más rica es de casi 
diez veces; en cambio, en los países industriali-
zados esa relación es de seis, y en los países asiá-
ticos de siete (Lechner, 1992). La aplicación de 
los planes de ajuste macroeconómicos, sin pa-
liativos sociales, incrementó esa desigualdad. El 
siglo XX, dice Enrique Iglesias, no pudo resol-
ver el problema de la pobreza y la desigualdad 
por la debilidad en el funcionamiento de los sis-
temas políticos. En cambio, los gobiernos, sobre 
la base de la aplicación de las políticas neolibe-
rales, lograron un control aceptable de la infla-
ción y redujeron los déficits fiscales. Pero, como 
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señala Juan Somavía: "No es justo equilibrar las 
cifras macroeconómicas a costa de desbalancear 
la vida de las gentes". 

Hoy en día, en cifras redondas, según da-
tos de la CEPAL de 2004 y 2006, el (39.8%) de 
la población de América Latina y el Caribe, vive 
por debajo de la línea de pobreza (209 millones 
de seres humanos) y de ellos aproximadamente 
81 millones viven en extrema pobreza (15.4%), 
o sea con ingresos inferiores a dos dólares por 
día. El 10% de los hogares más ricos perciben el 
40% del PIB total. El 40% de la población eco-
nómicamente activa trabaja en el sector infor-
mal de la economía. 

La idea de pobreza está indefectiblemen-
te asociada a la de carencia de algo. ¿Carencia, 
de qué? ¿Pobreza, de qué? se pregunta Federico 
Mayor, ex Director General de la UNESCO, y se 
contesta: No sólo de los recursos indispensables, 
de alimentos, de vivienda, de vestidos, de cono-
cimientos. Es también una pobreza de futuro, 
una pobreza de expectativas. Es, asimismo, una 
pobreza de participación en lo que constituye el 
único sistema en el que el diálogo y toda esta re-
flexión pueden llevarse a cabo, que es el de las 
libertades públicas y la democracia. 

Si bien, según la CEPAL, la economía ha ex- 
perimentado un repunte en los últimos años, este 
modesto crecimiento económico apenas redujo 
en 13 millones el número de pobres en Améri-
ca Latina y el Caribe. Producto, en buena par-
te, de la aplicación de los planes de ajuste es- 
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tructural y de las políticas de inspiración neoli-
beral, la situación de las clases medias, medias 
bajas y bajas ha empeorado significativamente 
en la región. 

El premio Nóbel de la Paz de 2005 Muha-
mmad Yunus, "apodado el banquero de los po-
bres", ya que su famoso Banco, Grameen se es-
pecializa en préstamos para los más desampara-
dos, dijo al recibir el premio en Oslo: "La frus-
tración, la hostilidad y la cólera creadas por una 
pobreza abyecta no pueden mantener la paz en 
ninguna sociedad del mundo". 

Estos datos escalofriantes mueven a Carlos 
Rientes a afirmar, que "algo se está agotando en 
Latinoamérica: los pretextos para justificar la po- 
breza. Ni raza, ni clima ni latitud ni etnia, sirven 
para dar razón de la existencia de doscientos mi- 
llones de pobres".. "Los pretextos para justifi- 
car la pobreza se están agotando porque se han 
agotado las ideologías que, desde la derecha o la 
izquierda, nos prometían paraíso instantáneo". 
Como conclusión, Carlos Rientes nos dice que 
"la desigualdad es el gran baldón de la historia 
latinoamericana". 

Ante esta situación, la CEPAL estima como 
altamente improbable que América Latina alcan-
ce la meta de la llamada Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas, que señala como meta 
para el año 2015 una reducción media de la po-
breza de un 50%. Para alcanzar esta meta, la CE- 
PAL estima que el producto interno bruto de la 
región necesita crecer en una medida anual de 
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entre 5 y 6%, o más. Esas posibilidades, señala 
el mismo informe "son prácticamente nulas para 
los 18 países más pobres de la región". 

El Banco Mundial estima que el crecimiento 
de la economía en América Latina fue de 4.6%, 
que el 2007 será de 4% y de 3.7 en el 2008. En 
algunos países se producirá una "desaceleración 
económica" Comparemos: China 9% en los últi-
mos 20 años, India al 7% en la última década. 
Estos países ahorran el 30% de su PIB. América 
Latina sólo el 18%. 

Los emigrantes aportan a la economía de 
América Latina 45 mil millones de dólares. 

La corrupción en los sectores públicos y pri-
vados es otra de las características de la sociedad 
latinoamericana en la cual le corresponde des-
envolverse a la educación superior, corrupción 
que es reconocida como la causante del desvío 
hacia los bolsillos de los corruptos de hasta del 
15 al 20 por ciento de los ingresos estatales, se-
gún estimaciones de los organismos internacio-
nales. Además de desviar en una considerable 
magnitud recursos que podrían contribuir a ali-
viar la pobreza y el desempleo, males crónicos 
de nuestras sociedades, la corrupción es uno de 
los males que más daña la confianza de nuestros 
pueblos en los sistemas democráticos. No debe 
entonces extrañarnos que un reciente estudio del 
PNUD revele que apenas el 35% de los latinoa-
mericanos están satisfechos con la democracia 
y que el 90% considera que la corrupción está 
empeorando en vez de disminuir. 
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Y sin embargo, América Latina y el Caribe es 
una región sumamente rica en recursos natura-
les y, por lo mismo, de enormes posibilidades si 
se les explota racionalmente. El patrimonio eco-
lógico de la región es uno de los más privilegia-
dos del planeta. Veamos algunos datos: 
• América Latina es la zona de mayor biodiver-

sidad en el mundo, aunque actualmente miles 
de especies están en proceso de extinción. 

• Los bosques tropicales húmedos, principalmen- 
te los de la región amazónica, están considera- 
dos como "el pulmón verde del planeta". Pro- 
ducen cerca del 42% de la biomasa vegetal y del 
oxígeno regenerativo de la tierra, frente al 1496 
que generan los bosques templados. Además, 
el llamado "cinturón verde del planeta" tiene 
un rol importante en las normas climáticas y 
meteorológicas por su gigantesca variedad ge-
nética. Representa cerca del 10% de la faz de la 
tierra y guarda más de la mitad de las formas de 
vida. Sin embargo, según la FAO, desaparece a 
un ritmo de 11.5 millones de hectáreas al año. A 
este ritmo, en 50 años estaría irreversiblemente 
dañado. Calentamiento global: deshielo de los 
"polos" y aumento del nivel del mar, que llega 
a 1.4 metros para el año 2100. 

• Las tres grandes cuencas hidrográficas del 
Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata con-
centran las dos terceras partes del caudal hí-
drico superficial total del mundo. 

• América Latina posee el 19.5% del potencial 
hidroeléctrico mundial, pero sólo el 21% de 
la energía consumida tiene ese origen. Posee 
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también el 3% de las reservas de combusti-
bles fósiles. 

• América Latina posee entre 693 y 736 millones 
de hectáreas de tierras potencialmente cultiva-
bles; el 23% de las tierras potencialmente ara-
bles del mundo, que representan entre un 34% 
y 36% de su superficie total. Sólo se cultiva 
aproximadamente un 90%, que representa el 
12% de los suelos cultivados del planeta. 

• En América Latina se encuentra el 46% de to-
dos los bosques tropicales del mundo, el 23% 
de los bosques del planeta y el 17% de las tie-
rras para crianza. 
Así podríamos ir enumerando las enormes 

riquezas que integran el patrimonio ecológico y 
natural de nuestro continente. El problema es la 
notable desigualdad en su distribución y el vo-
raz apetito que despierta en las transnacionales 
y sus aliados locales. 

2.21 Situación educativa 
A grandes rasgos, este es el contexto en que se 
desenvuelve en la actualidad la educación supe-
rior latinoamericana. 

Como todos sabemos, en la década de los 
años ochenta y noventa, los planes de ajuste es-
tructural y el servicio de la deuda externa lle-
varon a nuestros países a disminuir las asigna-
ciones para los sectores sociales y, en particular 
para la educación. 

Nos limitaremos a enumerar algunas de las 
características prevalecientes en el panorama 
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de 
ca 

actual 
zando 

de la educación latinoamericana, comen- 
por mencionar unos cuantos indicadores 

la situación educativa, científica y tecnológi-
general de la región: 

• El promedio educativo de la población de 
América Latina no llega ni a la educación pri-
maria completa. El 25% de los niños y niñas 
de América Latina abandonan la escuela pri-
maria antes de aprobar el quinto grado, por lo 
que son candidatos a ser "analfabetos funcio-
nales". No nos extrañe, entonces, que América 
Latina sólo produzca el 6% de la riqueza mun-
dial y participe con un 4% en el comercio in-
ternacional. Su aporte a la producción cientí-
fica mundial es mínimo (1.3%). 

• Según la CEPAL el 16% de los niños/niñas de 
América Latina padecen de desnutrición (8.8 
millones). 

• En los últimos 20 años, la tasa de analfabetis-
mo ha descendido, pasando del 20.2% en 1980 
al 15.2% en 1990 y a un poco más del 11% en 
el año 2000. Pero el número absoluto de anal-
fabetos ha permanecido prácticamente invaria-
ble: alrededor de 40.4 millones. Esta situación 
hacía exclamar a Paulo Freire: He aquí por qué 
quiero decir ahora que soy un pedagogo indig-
nado. iAbsolutamente indignado! 

• La tasa de escolarización en el nivel primario 
pasó de 60% en 1960 a cerca del 95% desde 
mediados de la década de los 90, lo cual indica 
que América Latina y el Caribe podría estar en 
vías de alcanzar la educación primaria univer-
sal. Sin embargo, 4.8 millones de niños de las 
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zonas rurales y de las etnias indígenas se que- 
dan aún sin acceso a la escuela primaria. 

• Según el IESALC-UNESCO, América Latina y 
el Caribe tienen la misma matrícula total en 
sus sistemas educativos que hace 15 años, lo 
cual revela un estancamiento en la expansión 
cuantitativa en los niveles de primaria y se-
cundaria. 

• La jornada escolar real suele ser de entre 100 y 
120 días, de los 150 -170 días oficialmente há-
biles. Compárese con China: 251 días; Japón 
253; Alemania 210 y Estados Unidos 180 días 
hábiles. Agreguemos a esto la competencia en-
tre las horas que los niños permanecen en las 
escuelas (entre 800 a 900 por año) y las 1500 
que pasan frente al televisor (un promedio de 
2 ó 3 horas diarias), según algunos estudios. 

• Los alumnos en las escuelas de la región sólo 
logran el 50% de los objetivos pedagógicos y 
las escuelas más pobres están por debajo de 
ese porcentaje. "Es público que el 50% de los 
adultos (sobre todo aquellos en la mitad más 
baja de la distribución socioeconómica) no 
puede comprender lo que lee, ni comunicar 
mensajes simples por escrito, ni hacer uso en 
su vida cotidiana de lo que ha aprendido a re-
petir de memoria"." 

11. UNESCO-OREALC: Educación para el desarrollo y 
la paz: Valorar la diversidad y aumentar las oportu-
nidades de aprendizaje personalizado y grupal, San-
tiago, Chile, 1996, p. 2. 
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• 	Las tasas de repetición son elevadas en la edu- 
cación primaria (30% de repetidores en los seis 
primeros grados; 40% de los niños de primer 
grado de la región repiten).' 2  Estos índices de 
deserción y repetición están notablemente con-
centrados en las áreas rurales y marginales ur-
banas. Ninguno de los países de América Lati-
na tiene más del 60% de la población con una 
educación que vaya más allá del nivel de ense-
ñanza primaria. El promedio regional de escola-
ridad de la fuerza de trabajo en la región es de 
sólo 5 años, aproximadamente. Dice al respec-
to el Presidente del BID, Enrique Iglesias: "Los 
países del Sudeste Asiático tenían en los años 
70 una formación básica de su fuerza de traba-
jo ligeramente superior a la de América Latina. 
Hoy aquellos países tienen una formación de 9 
años y América Latina solo de 5 años." 

• 	En la enseñanza media el ritmo de crecimiento 
descendió en los años posteriores a 1980. La 
matrícula femenina superó en muchos países 
el 50% del total. Aunque se advierten tenden- 

12. "Sólo el 50% de los niños que salen del sistema esco-
lar son capaces de comunicarse por escrito como lo re-
quiere la sociedad contemporánea. Esto implica que 
la mitad de la población de LAC sea funcionalmente 
analfabeta. De ahí la necesidad de aumentar la capa-
cidad del Estado de garantizar una calidad adecuada 
y condiciones de equidad real. Ese requerimiento in-
cluye oportunidades adicionales de formación para un 
gran número de analfabetos funcionales y apoyo para 
su desarrollo como seres humanos". UNESCO-ORE- 
ALC: Situación Educativa de América latina y el Cari- 
be, 1984-1994, UNESCO, Santiago, Chile, 1996 p.15. 
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cias al incremento de la enseñanza técnica, la 
enseñanza media general o secundaria clásica 
sigue siendo predominante, no obstante que 
como señalan los analistas actualmente se de-
bate "en una crisis de identidad: ¿formar para 
la universidad o formar para el empleo?"." La 
enseñanza media, por cierto, juega un papel 
clave en el sistema educativo y merecería un 
esfuerzo especial destinado a elevar su calidad 
y promover su diversificación. En varios paí-
ses se está revisando el perfil de la enseñan-
za secundaria general a fin de que deje de ser 
simplemente la antesala de la educación supe-
rior e incorpore elementos de iniciación labo-
ral, sin debilitar su propósito esencial de for-
mación general y de preparación para la ciu-
dadanía moderna, participativa y responsable. 
Esta modalidad, por cierto, concentra muchas 
de las críticas que se hacen a la educación la-
tinoamericana en cuanto a la pertinencia de 
las asignaturas de su pénsum y su capacidad 
de suscitar la adquisición de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. Ante el hecho 
real de que únicamente entre el 30 y el 40% 
de los egresados de la secundaria, como pro-
medio regional, ingresa en la educación supe-
rior, resulta absurdo impartir la enseñanza se-
cundaria simplemente como preparación para 
el siguiente nivel. 

13. Hernando GóMEZ BUENDÍA: Educación. La agenda del 
siglo XXI. Hacia un desarrollo humano. PNUD/ TM 
Editores, Santafé de Bogotá, 1998, p. XXVI. 
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La crisis financiera ha generado también un 
evidente deterioro en la calidad de la educa-
ción, en todos los niveles, estrechamente liga-
da al deterioro de los salarios del personal do-
cente, que estimula la fuga de los mejores cua-
dros del magisterio y da lugar a un fenómeno 
de alta movilidad, ausentismo, y abandono del 
personal docente, que acentúa el empirismo y 
torna ineficientes los esfuerzos en capacitación 
y perfeccionamiento de los maestros. La calidad 
educativa también es severamente afectada por 
el deterioro y escasez de las plantas físicas, de 
los equipos y laboratorios, bibliotecas escola-
res, y en general de todo el material didáctico. 
Por la reducción de los presupuestos asignados 
al sector educativo, los países están destinando 
cada vez menos recursos a las inversiones edu-
cativas, siendo de casi el 90% el porcentaje del 
presupuesto destinado al pago de salarios. 
La "Declaración de México" (1979), recomen-
daba a los países de la región que aumenta-
ran los presupuestos dedicados a la educación 
hasta llegar al 7% u 8% del Producto Nacional 
Bruto, como mínimo, en el año 2000. En 1980 
esta tasa fue del 4,6% y en 1986 de 4.1%, es 
decir, no sólo por debajo de la meta propues-
ta en 1979 sino por debajo del promedio mun-
dial, que se aproxima al 6%. Actualmente solo 
Costa Rica y Cuba se aproximan al porcenta-
je recomendado. 
En la década de los años 90, los gastos por es- 
tudiante de primaria en América Latina eran 
menores que en cualquier otra región del mun- 
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do, salvo África (1/5 por estudiante de primaria 
de lo que gastan los países de Asia) y menos 
del 1/20 de lo que gastan los países europeos, 
Estados Unidos y Canadá. Países del Asia, 
con ingresos per cápita comparables a Améri- 
ca Latina, gastan 20 veces más por estudiante 
de primaria. Estos porcentajes no se aplican a 
la subregión del Caribe, donde el gasto por es-
tudiante de primaria se aproxima a lo que in-
vierten los países asiáticos. 

• En la educación secundaria también América 
Latina continental gasta menos por estudiante 
que las otras regiones del mundo. Los países 
africanos gastan el doble, los caribeños tres ve-
ces más y los asiáticos cinco veces más, por es-
tudiante. Los países europeos y Estados Unidos 
y Canadá gastan entre 19 y 34 veces más. 

• En la educación superior, los países en el mun-
do gastan un promedio de 3.070 dólares por 
estudiante. En América Latina el gasto es me-
nor que en cualquier otra región del mundo. 
Hasta los países del África Sub-Sahara gastan 
tres veces más por estudiante que lo que se 
gasta en América Latina y los asiáticos cuatro 
veces más. Estados Unidos y Canadá 14 veces 
más. Países asiáticos de nivel similar de ingre-
sos gastan 50% más por estudiante que los de 
América Latina, donde el gasto por estudiante 
varía de 3,000 a 7,709 dólares, con un prome-
dio de mil a dos mil dólares por estudiante. 

• En términos generales, podemos decir que la 
educación en América Latina se encuentra 
subfinanciada y que esto se traduce en limi- 
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taciones de cobertura, productos de baja cali-
dad y en ineficiencia general de los sistemas 
educativos.  

2.31 Situación general de la ciencia 
y la tecnología en América Latina 
• 	Si bien, como lo reconoce la UNESCO, en tér- 

minos generales, los países de América Latina 
"han llegado a la meta básica de establecer co-
munidades científicas y técnicas, logrando la 
masa crítica mínima necesaria para que estas 
sean efectivas"... "la corriente principal de las 
políticas de gobierno todavía no ha tomado en 
cuenta a la C + T. Así, aunque se han realiza-
do esfuerzos serios para proteger e incrementar 
la inversión en este sector, no se ha cambiado 
el hecho de que sólo el 10-15% de las univer-
sidades de la región tienen real y efectiva ca-
pacidad para realizar I+D"... "Existen más de 
2.000 Unidades de Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas en América Latina y 
el Caribe. De éstas, 57% se dedican a la Biolo-
gía, 15% a la Química, 11% a las Ciencias de 
la Tierra, 10% a la Física y 7% a la Matemáti-
ca." ..."La predominancia de las ciencias bio-
lógicas parecería ser el resultado de los impor-
tantes problemas que existen en el campo de 
la salud, la agricultura y los recursos natura-
les que históricamente han sido temas priori-
tarios para los gobiernos de la región." ..."De 
las unidades de investigación existentes en la 
región, el 78% se encuentran en sólo 6 países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
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Venezuela) y éstos mantienen la distribución 
general promedio por área científica. Este por-
centaje también es consistente con el número 
de universidades y centros de educación supe-
rior con estudios de postgrado e investigación 
organizada de una calidad que puede compe-
tir a nivel internacional"." 

• Según el Informe Mundial de la Ciencia 
(UNESCO, 1996) el porcentaje promedio en 
I&D, para América Latina, estuvo en 1992 en 
el orden del 0,4% del PIB, o sea uno de los 
más bajos a nivel internacional. La misma 
tasa fue de 1,4% en Italia y Canadá en 1991, 
y en 1999 sobrepasó el 2.0% en países como 
Francia (2.3%), Estados Unidos (2.5%) y Japón 
(2.7%). Ningún país de América Latina alcan- 
za el 1% del PIB, recomendado por la UNES- 
CO hace más de veinte años, siendo Brasil el 
que más se aproxima (0.88%). 15  

• El número de científicos e ingenieros que tra-
bajan en labores de I&D en América Latina es 
apenas de 20 por cada millón de habitantes, 
mientras que en los países asiáticos de reciente 
industrialización alcanza a 1.300 y en la Unión 
Europea a 2.000 por cada millón. Por lo tanto, 
no puede sorprender que la región contribu- 

14 UNESCO: Ciencia y Tecnología en América Latina y 
el Caribe, Ediciones UNESCO-Montevideo, 1996, p. 
XII y XIII. 

15. José Joaquín BRUNNER: "La Universidad Latinoameri-
cana frente al próximo milenio", en revista UNIVER- 
SIDADES, UDUAL, N" 16, julio-diciembre de 1988, 
p.p. 23 a 31. 
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ya solamente con un 1.3% de la producción 
científica mundial. Ostentamos una tasa de 
0.3 científicos o ingenieros por cada mil habi-
tantes, frente a Canadá 2.3 por mil, Europa 2 y 
África 0.4 por mil (UNESCO, 1998). 

• En América Latina la inversión en ciencia y 
tecnología es financiada principalmente por el 
Estado y se mueve entre un 55% (Chile) hasta 
un 95% (Argentina). 

• En cuanto a los estudios de postgrado, Carmen 
García Guadilla nos proporciona los datos si-
guientes: "Los postgrados comprenden los cur-
sos de especialización, maestrías y doctorados, 
existiendo en la región un total de más de 8 
mil programas, siendo las maestrías las que 
más presencia tienen, ya que representan el 
51% del conjunto de programas. En términos 
de matrícula, la región cuenta con un total de 
más de 180 mil estudiantes de postgrado, de 
los cuales el 75% pertenece al sector público. 
En el caso de los doctorados casi toda la matrí-
cula (cerca del 90%) pertenece al sector públi-
co. En esta dimensión por tanto, el desarrollo 
de este cuarto nivel educativo también ha sido 
mérito del sector público. Ahora bien, este pe-
queño pero importante desarrollo que ha teni-
do el nivel de postgrado en la región, engloba 
grandes disparidades entre los países. Brasil y 
México representan los casos que destacan por 

16. Juan Pierre LEMASSON y Martha CHIAPPE: La investi-
gación universitaria en América Latina, Ediciones 1E- 
SALC/ UNESCO, Caracas, 1999. 
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encima de los demás, habiendo otros cinco paí- 
ses que ocupan rangos intermedios: Colombia, 
Perú, Venezuela, Chile, Argentina y Cuba. En 
el resto de los países —la gran mayoría centro-
americanos, además de Paraguay y Uruguay—
la magnitud de matrícula es pequeña. En pri-
mer lugar, se encuentra Brasil, que se destaca 
por encima de todos los países y que tiene casi 
el 30% de la matrícula total de la región. Este 
país —junto con México— forman el grupo de 
países que conforman el 71% de la matrícula 
de maestría doctorado de toda la región. Un y 
segundo grupo de países está conformado por 
Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, 
con matrículas de doctorado y maestría de ta-
maño más reducido; y, por último, el total de 
los diez países restantes que sólo cuentan con 
alrededor de un 5% de la matrícula regional de 
maestría y doctorado".' 7 El número de alumnos 
de postgrado representa cerca del 3% del total 
de la matrícula de nivel superior. En Canadá 
es el 13%. En América Latina los candidatos 
al doctorado representan el 17% del total de la 
matrícula de postgrado. El resto se distribuye 
entre maestrías y especialidades. 

• 	Los analistas reconocen que, en términos ge- 
nerales, no existen en América Latina indica- 
dores fiables de evaluación de la productivi- 

17. Carmen GARCÍA GUADILLA: Situación y principales di-
námicas de transformación de la educación superior 
en América Latina, CRESALC-UNESCO, 1996 p. 69 
y ss. 
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dad científica. Además, generalmente hay poca 
información sobre los proyectos de investiga-
ción y las publicaciones científicas. El sector 
productivo suele no tener conocimiento de las 
investigaciones universitarias ni de sus posibi-
lidades para generar las tecnologías que nece-
sitan. Este sector vive casi totalmente a expen-
sas de tecnologías importadas. En pocos países 
se han organizado los Sistemas Nacionales de 
Información. En una ocasión, en la década de 
los años 50, el economista y sociólogo brasi-
leño López Leits afirmó que en Brasil podían 
desaparecer una noche todas las universida-
des del país y la industria brasileña de enton-
ces no sufriría ningún impacto. Hoy día, en 
Brasil, esta afirmación no tendría fundamen-
to, pues existen miles de programas de vincu-
lación universitaria y, a la vez, son de gran be-
neficio para el sector industrial. Igual sucede 
en México, Chile, Argentina y en menor grado 
en los otros países. Pero aún esa vinculación, 
en términos generales, es insuficiente. 
Desde el punto de vista institucional todos 
los países de nuestra región han creado orga- 
nismos nacionales encargados de promover la 
Ciencia y la Tecnología. Estos suelen ser Con- 
sejos donde están representados los diferentes 
actores que intervienen en el proceso científico 
tecnológico (Estado, Academias y Universida- 
des, sector productivo, científicos destacados). 
Estos organismos definen las políticas científi-
cos-tecnológicas de mediano y largo plazo, ge-
rencian los fondos concursables para fomentar 
la investigación y asumen, en algunos países, 
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la dirección de centros e institutos de investi-
gación. Algunos, como Brasil, han creado Mi-
nisterios de Ciencia y Tecnología. 

• 	Se estima que sólo el 1096 del personal docen- 
te universitario en América Latina ostenta el 
doctorado académico. 

Situación actual de la educación superior 

En América Latina y el Caribe, la universidad 
fue creada antes que el resto de la educación y, 
por muchísimo tiempo, fue la única institución 
que impartió enseñanza postsecundaria. A me-
nos de medio siglo del Descubrimiento, cuando 
"aún olía a pólvora y todavía se trataba de limpiar 
las armas y herrar los caballos" según la frase del 
cronista Vásquez, se establece en Santo Domin-
go, en 1538, la primera universidad del Nuevo 
Mundo. Le siguen las de Lima y México, funda-
das en 1551, cuando en el Viejo Mundo no ha-
bía sino 16 universidades y ninguna en lo que 
hoy constituye los Estados Unidos. A la época 
en que Harvard fue fundada (1636) América La-
tina contaba con 13 universidades, que llegaron 
a 31 al producirse la Independencia. 

Creada dentro del contexto de la política cul-
tural trazada por el imperio español, la univer-
sidad colonial tuvo como misión atender los in-
tereses de la Corona, la Iglesia y las clases supe-
riores de la sociedad. Por excepción fueron ad-
mitidos en sus aulas los hijos de los caciques e 
indígenas principales, en cuanto se les conside- 
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raba vinculados a la clase dominante o colabo-
raban con ésta. 

En cuanto a su organización, Salamanca y 
Alcalá de Henares, las dos universidades espa-
ñolas más famosas de la época, fueron los mo-
delos que inspiraron las fundaciones universi-
tarias del Nuevo Mundo siendo el de Alcalá el 
más imitado. Entre ambos modelos existieron di-
ferencias bastantes significativas, que se proyec-
taron en sus filiales de América, dando lugar a 
dos esquemas universitarios que en cierto modo 
prefiguraron la actual división de la educación 
universitaria latinoamericana en universidades 
"estatales" y "privadas". La estructura académi- 
ca de la universidad colonial respondió a una 
concepción y a un propósito muy definidos, lo 
que le permitió ser una institución unitaria. Se 
organizó como una totalidad y no como un sim-
ple agregado de partes, con una visión propia del 
mundo, del hombre y la sociedad. 

El advenimiento de la República no impli-
có, como se sabe, la modificación de las estruc-
turas sociales de la colonia, que permanecie-
ron prácticamente intactas, salvo la sustitución 
de las autoridades peninsulares por los criollos. 
Más que reordenar la sociedad, la Independen-
cia le proporcionó una nueva dirección, que dio 
paso a la formación de nuestras actuales repúbli-
cas. La Independencia, cuya ideología revolucio-
naria provenía de la ilustración francesa, abrió 
ampliamente las puertas a la influencia cultural 
de Francia. La República no encontró cosa mejor 
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que hacer con la universidad colonial que sus-
tituirla por un esquema importado, el de la uni-
versidad francesa, que acababa de experimen-
tar profundos cambios bajo la dirección de Na-
poleón, a tono con los ideales educativos poli- 
técnicos que éste profesaba. El énfasis profesio-
nalista, la desarticulación de la enseñanza y la 
sustitución de la universidad por una suma de 
escuelas profesionales, fueron los rasgos funda-
mentales de este modelo, así como la separación 
de la investigación, que deja de ser tarea univer-
sitaria y pasa a otras instituciones (academias e 
institutos). La universidad quedó sometida a la 
tutela y guía del Estado, a cuyo servicio debía 
consagrar sus esfuerzos, mediante la prepara-
ción de los profesionales requeridos por la ad-
ministración pública y la atención de las nece-
sidades sociales primordiales. 

El primer cuestionamiento serio de la uni-
versidad latinoamericana tradicional surgió en 
1918, año que tiene especial significación para 
el continente, como que señala, según algunos 
autores, el momento del ingreso de América La-
tina en el siglo XX. Las universidades, como re- 
flejo de las estructuras sociales que la Indepen- 
dencia consolidó, seguían siendo los "virreina- 
tos del espíritu", y conservaban en esencia su ca-
rácter de academias señoriales. 

Hasta entonces, universidad y sociedad mar-
charon sin contradecirse, desde luego que du-
rante los largos siglos coloniales y en la primera 
centuria de la República, la universidad no hizo 
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sino responder a los intereses de las clases do-
minantes de la sociedad, dueñas del poder polí-
tico y económico y, por lo mismo, de la univer-
sidad. El llamado "Movimiento de Córdoba" fue 
el primer cotejo importante entre una sociedad 
que comenzaba a experimentar cambios en su 
composición social interna y una universidad 
enquistada en esquemas obsoletos. 

La clase media emergente fue la protagonista 
principal del Movimiento, en su afán de lograr la 
apertura de la universidad, hasta entonces con-
trolada por la vieja oligarquía terrateniente y por 
el clero. La universidad aparecía ante los ojos de 
la nueva clase como el instrumento capaz de per-
mitirle su ascenso político y social. De ahí que 
el movimiento propugnara por derribar los mu-
ros anacrónicos que hacían de la universidad un 
coto cerrado de las capas superiores. 

Guiándonos por las enumeraciones que de 
los postulados reformistas han ensayado ya otros 
autores, podemos resumir el legado de la Refor-
ma de Córdoba de la manera siguiente: 
1. Autonomía universitaria, en sus aspectos acadé-

mico, docente, administrativo y económico. 
2. Elección de los cuerpos directivos y de las au-

toridades de la universidad por la propia co-
munidad universitaria y participación de sus 
elementos constitutivos, profesores, estudian-
tes y graduados, en la composición de sus or-
ganismos de gobierno. 

3. Concursos de oposición para la selección del 
profesorado y periodicidad de las cátedras. 
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4. Docencia libre. 
5. Asistencia libre. 
6. Gratuidad de la enseñanza. 
7. Reorganización académica, creación de nue-

vas escuelas y modernización de los métodos 
de enseñanza. 

8. Asistencia social a los estudiantes y democra-
tización del ingreso a la universidad. 

9. Extensión universitaria. Fortalecimiento de la 
función social de la Universidad. Proyección al 
pueblo de la cultura universitaria y preocupa-
ción por los problemas nacionales. 

10. Unidad latinoamericana, lucha contra las dic-
taduras y el imperialismo. 
La Reforma de Córdoba representa, hasta 

nuestros días, la iniciativa que, para bien o para 
mal, más ha contribuido a dar un perfil particu-
lar a la universidad latinoamericana. Nacida de 
la "entraña misma de América", como se ha di-
cho, tiene a su favor una aspiración de origina-
lidad y de independencia intelectual no siem-
pre lograda. Producto de circunstancias históri-
cas y sociales muy claras, no consiguió la trans-
formación de la universidad en el grado que las 
mismas exigían, pero dio algunos pasos positi-
vos en tal sentido. 

Resultado de un largo proceso histórico la 
universidad latinoamericana clásica es una rea-
lidad histórica-social cuyo perfil terminó de di-
bujarse con los aportes de Córdoba. De manera 
muy esquemática, las líneas fundamentales que 
la configuran son las siguientes, aunque adver- 
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timos que en la actualidad muchas universida-
des del continente han superado ese perfil en di-
versos aspectos: 
a) Carácter elitista, determinado en muchos paí-

ses por la organización social misma y por las 
características de sus niveles inferiores de edu-
cación, con tendencia a la limitación del ingre-
so. La verdadera democratización de la educa-
ción hunde sus raíces en los niveles preceden-
tes. Cuando el estudiante llega a las ventanillas 
de la Universidad, el proceso de marginación 
por razones no académicas, ya está dado. 

b) Énfasis profesionalista, con postergación del 
cultivo de la ciencia y de la investigación. 

c) Estructura académica construida sobre una 
simple federación de facultades o escuelas 
profesionales semiautónomas. 

d) Predominio de la cátedra como unidad do-
cente fundamental. 

e) Organización tubular de la enseñanza de 
las profesiones, con escasas posibilidades de 
transferencia de un currículo a otro, que sue-
len ser sumamente rígidos y provocan la du-
plicación innecesaria del personal docente, 
equipos, bibliotecas, etc. 

f) Carrera docente incipiente y catedráticos que 
consagran en realidad pocas horas a sus labo-
res docentes, aun cuando tengan nombramien-
tos de tiempo completo. 

g) Ausencia de una organización administrati- 
va eficaz, que sirva de soporte adecuado a las 
otras tareas esenciales de la universidad. Poca 
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atención a la "administración académica" y de 
la "administración de la ciencia". 

h) 	Autonomía para la toma de decisiones en lo aca- 
démico, administrativo y financiero, en grado 
que varía de un país a otro y con tendencia a su 
limitación o interferencia por los gobiernos en 
el aspecto económico. 

i) Gobierno de la universidad por los órganos 
representativos de la comunidad universita-
ria. Autoridades ejecutivas principales elegi-
das por ésta, con variantes de un país a otro. 

j) Participación estudiantil de los graduados y 
del personal administrativo, en diversos gra-
dos, en el gobierno de la universidad, activis-
mo político-estudiantil, como reflejo de la in-
conformidad social; predominio de estudian-
tes que trabajan y estudian, especialmente en 
las instituciones públicas. 

k) Métodos docentes basados principalmente 
en la cátedra magistral y la simple transmi-
sión del conocimiento. Deficiente enseñanza 
práctica y de métodos activos de aprendizaje 
por las limitaciones en cuanto a equipos, bi-
bliotecas y laboratorios." 

1) 	Incorporación de la difusión cultural y de la 
extensión universitaria como tareas norma- 
les de la universidad, aunque con proyeccio- 
nes muy limitadas por la escasez de los recur- 

18. Una universidad, según los parámetros internaciona-
les, debería dedicar entre 7 y el 12 por ciento de su 
presupuesto total para adquirir material bibliográfi- 
co para su biblioteca. 
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sos, que se destinan principalmente a atender 
las tareas docentes. 

m) Preocupación por los problemas nacionales, 
aunque no existen suficientes vínculos con la 
comunidad nacional o local, ni con el sector 
productivo, en buena parte debido a la descon-
fianza recíproca entre la Universidad y las en-
tidades representativas de esas comunidades 
y sectores. 

n) Crisis económica crónica por la insuficiencia 
de recursos, que en su mayor parte, en lo que 
respecta a las universidades públicas, proce-
den del Estado. Ausencia de una tradición de 
apoyo privado para la educación superior pú-
blica, aun cuando se dan casos excepcionales 
en tal sentido. 
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3. Puntos críticos 
de la educación superior 

de América Latina 
y el Caribe 

Para atender el aumento de las demandas cre-
cientes de educación superior se crearon diver-
sos tipos de instituciones -en su mayoría, como 
se ha señalado, de carácter privado- sin criterios 
previos en cuanto a niveles de calidad y de per-
tinencia institucional. Esto generó, por lo tanto 
una fuerte diversificación de la educación supe-
rior con una simultánea privatización en mate-
ria institucional y con una gran heterogeneidad 
de los niveles de calidad. De esta manera, surgie-
ron problemas de calidad que se manifiestan en 
los sistemas e instituciones de educación supe-
rior de la región. »ente a esta situación ha sido 
necesario establecer procesos de regulación de 
la educación superior que hicieran frente al au-
mento del número y a la disparidad en la cali-
dad de las instituciones; en especial de las pri-
vadas. Por esto, la preocupación por el tema de 
la calidad es un denominador común en Amé-
rica Latina, aunque todavía es insuficiente la 
consolidación de los sistemas de aseguramien-
to de la calidad. 

En el contexto antes señalado, los puntos 
críticos que se presentan en la educación supe-
rior de la región, los podríamos enunciar de la 
manera siguiente: 
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a) Desigualdad de oportunidad de acceso. Pese 
al extraordinario crecimiento cuantitativo de la 
matrícula, no se ha dado una auténtica demo-
cratización en cuanto a las oportunidades de 
acceso, permanencia y posibilidades de éxito 
para todos los sectores sociales, en un pie de 
igualdad y en función de los méritos respecti-
vos, tal como lo proclama la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos. La tasa regio-
nal de escolaridad en este nivel se sitúa en cer-
ca del 18 por ciento, como antes vimos. Cuan-
do los jóvenes acuden al nivel terciario, un 
drástico proceso de selección ha tenido lugar 
en los niveles precedentes y no precisamente 
por motivos académicos sino por razones eco-
nómicas y sociales. Además, el derecho huma- 
no a la educación superior no se satisface con 
el acceso a instituciones de baja calidad, que 
predeterminan situaciones de exclusión labo-
ral. El sistema latinoamericano de educación 
superior se ha tornado así cada vez más ads-
criptivo, estableciendo claras diferencias entre 
sus egresados en cuanto al acceso al mundo del 
trabajo y el otorgamiento de status social. 

b) Retracción del financiamiento público. El fi-
nanciamiento de la educación superior se ha 
visto restringido como consecuencia de los 
ajustes económicos, de las dificultades fisca-
les y del cuestionamiento a la eficacia, perti-
nencia, calidad y rentabilidad de la educación 
superior, especialmente la pública. En una re-
gión donde el Estado es la fuente principal del 
financiamiento de la educación superior pú-
blica, y de una parte de la privada, las restric- 
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ciones en el aporte fiscal han creado una si-
tuación de crisis en el subsistema terciario, ya 
que se ha dado una considerable expansión de 
la matrícula en condiciones de decrecimien-
to general de la economía y del gasto público. 
Tales restricciones conducen a priorizar la la- 
bor docente, con desmedro de las tareas de in-
vestigación, extensión y difusión. 

c) Crisis de pertinencia y calidad. Existe una 
preocupación generalizada en la región sobre 
la pertinencia, equidad y calidad de la educa-
ción superior. La falta de pertinencia y dete-
rioro de la calidad es denunciada tanto por el 
sector estudiantil, que percibe la formación 
que se le ofrece como alejada de sus necesida-
des y expectativas, como por las autoridades 
gubernamentales, la sociedad civil y el sector 
productivo, que con frecuencia expresan insa-
tisfacción sobre la pertinencia y calidad de la 
formación de las nuevas generaciones de egre-
sados. Se dice que mientras en los años 60 la 
universidad era vista como la conciencia crí-
tica de la sociedad, hoy en día la sociedad se 
ha transformado en la conciencia crítica de la 
universidad. La preocupación por la calidad 
adquiere singular relevancia en función del 
papel central del conocimiento en la sociedad 
contemporánea y de los fenómenos de la glo-
balización y la competitividad internacional. 
La crisis que enfrenta la educación superior de 
la región es así percibida, en buena parte, como 
una crisis de calidad, y entre los factores que la 
provocan suelen mencionarse los siguientes: 
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i) la falta de articulación entre los distintos 
niveles educativos; 

ii) la proliferación de instituciones que no 
reúnen los requisitos mínimos para un 
trabajo académico digno de considerarse 
de nivel superior; 

iii) el bajo nivel académico de un porcenta-
je considerable del personal docente y su 
escasa formación pedagógica; 

iv) los métodos de enseñanza que enfatizan 
sobre la transmisión de conocimientos y 
la acumulación de información, más que 
sobre los aprendizajes realmente incor-
porados por el alumno. En un gran nú-
mero de instituciones la cátedra magis-
tral sigue siendo el centro de la actividad 
docente y contribuye a propiciar la acti-
tud pasiva del estudiante; 

v) finalmente, la falta de políticas públicas 
de largo plazo para la educación superior 
incide negativamente en los esfuerzos en-
caminados a elevar la calidad del trabajo 
académico. 

En un contexto general, en el cual coexis-
ten características positivas y negativas, aún los 
análisis más rigurosos reconocen a la educación 
superior de la región, principalmente pública, su 
papel en la promoción de los principios demo-
cráticos y del pensamiento crítico; su aporte a la 
modernización política y al desarrollo sosteni-
ble, a la movilidad social y a la difusión y enri-
quecimiento de la cultura e identidad naciona-
les. Gran parte de la excelencia académica de la 
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región, de su ciencia y su tecnología, se ha gene-
rado en las universidades públicas, sin que eso 
signifique desconocer el aporte de las universi-
dades privadas más prestigiosas. Pese a los cues-
tionamientos que se le hacen, existe el convenci-
miento de que la educación superior es un bien 
social y un instrumento clave para la transfor-
mación y modernización de la sociedad. 

Frente a esta problemática, tan brevemen-
te resumida, los gobiernos, las instituciones de 
educación superior-en particular las universida-
des—, el sector privado y la sociedad civil en ge-
neral, han ido generando distintos tipos de res-
puestas, que han conducido a transformaciones 
significativas en el panorama actual de la edu-
cación superior en América Latina y el Caribe. 
Algunos gobiernos han impulsado reformas par-
ciales, sobre la base en un cambio de la concep-
ción que se tenía sobre el papel del Estado y de 
los sectores público y privado en relación con la 
educación superior. En algunos países se han im-
pulsado reformas legislativas mediante las cua-
les se han instrumentado: 
i) nuevas modalidades de coordinación de los 

sub-sistemas de educación superior; 
ii) formas de control de las instituciones priva-

das; 
iii) modelos de evaluación y acreditación de las 

instituciones y programas; y 
iv) cambios en los mecanismos para la asignación 

de los recursos públicos, principalmente me-
diante los fondos concursables para proyectos 
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de investigación, de mejoramiento del perso- 
nal docente y fortalecimiento institucional. 
Numerosas universidades, por su parte, han 

procurado adaptarse a los cambios desarrollan-
do nuevas políticas y estrategias, entre las cua-
les se destacan: 
i) la búsqueda y consolidación de nuevas formas 

de diálogo con las instancias gubernamentales 
y la sociedad civil; 

ii) la intensificación de los vínculos con el mun-
do del trabajo y el sector productivo, público 
y privado; 

iii) la introducción de una cultura de evaluación, 
mediante la aceptación de la necesidad de esta-
blecer procedimientos de evaluación institucio-
nal y acreditación, orientados al mejoramiento 
de la calidad académica y el perfeccionamien-
to continuo de la gestión y administración; 

iv) la adopción la planificación estratégica; 
y) la introducción de la cultura informática y de 

las nuevas tecnologías de la comunicación e 
información, así como diversas modalidades 
de educación a distancia, incluyendo la llama-
da "universidad virtual"; 

vi) la diversificación de las fuentes de financia-
miento, a través de la suscripción de contratos 
de servicios con entes públicos y empresas pri-
vadas; la realización de proyectos de investiga-
ción y desarrollo bajo el sistema de riesgos com-
partidos; la creación de fundaciones y empre-
sas universitarias; y la instalación de parques 
tecnológicos e incubadoras de empresas; 
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vii) el impulso a la investigación sobre la propia 
educación superior y su problemática; y 

viii) la reorientación de la cooperación regional e 
internacional, privilegiando la formación de re- 
des académicas y la integración regional y su- 
bregional de los sistemas de educación supe- 
rior, a fin de fortalecer los programas de post- 
grado y de investigación, consolidar la masa 
critica de recursos de alto nivel y ampliar los 
espacios académicos, todo lo cual acentúa la in- 
ternacionalización de la educación superior. 

65 

http://enriquebolanos.org/


4. Principales tendencias 
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de América Latina 

A nivel de las universidades se advierte una clara 
tendencia a la reorganización y flexibilización de 
sus estructuras académicas, en la cual el depar-
tamento triunfa como unidad estructural básica, 
desplazando a la cátedra como núcleo fundamen-
tal de docencia e investigación. También se ob-
servan las primeras medidas destinadas a evitar 
que esa departamentalización se convierta en ri-
gida compartamentalización, con la consiguien-
te fragmentación y atomización de la ciencia, en 
momentos en que la unidad esencial del conoci-
miento exige un trabajo interdisciplinario. 
• 	Al lado de las universidades ha surgido una 

variada gama de instituciones (institutos poli-
técnicos o tecnológicos, colegios universitarios, 
etc.), que contribuyen a ampliar y diversificar 
las oportunidades educativas al nivel postse-
cundario. Existe una tendencia a ofrecer en es-
tas instituciones, y aun en las mismas univer-
sidades, carreras de ciclo corto que responden 
a nuevas demandas sociales no satisfechas por 
las carreras tradicionales, generalmente de ci-
clo largo. Es notorio que las universidades co-
mienzan a interesarse, cada vez más, por estas 
carreras y por una mayor diversificación de sus 
campos de estudio. Se buscan también meca-
nismos para articular las carreras de ciclo cor-
to con las académicas o tradicionales, de suerte 
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que no se transformen en callejones sin salida, 
sin perjuicio de su status académico propio y su 
carácter terminal en cuanto a la incorporación 
de sus egresados al mercado de trabajo. Tam-
bién se propicia, en algunos casos, la transfe-
rencia de un ciclo a otro, las llamadas "pasare-
las académicas", y las salidas laterales. 
Ante la ampliación y diversificación de las 
oportunidades educativas a nivel postsecun-
dario, se advierten esfuerzos encaminados a 
definir políticas que orienten su desenvolvi-
miento como un subsistema, debidamente co-
ordinado e integrado. 
La organización de las universidades como un 
sistema, más que como una entidad ubicada 
en un solo sitio o ciudad, también va perfilán-
dose en el quehacer universitario latinoame-
ricano, ya se trate de una serie de núcleos o 
centros universitarios distribuidos en todo el 
país o en una región del mismo. Aparecen así 
universidades regionales, que tratan de vincu-
larse más estrechamente al desarrollo de una 
determinada zona del país, y universidades 
nacionales que cuentan con secciones o cen-
tros regionales en las principales ciudades de 
sus respectivos países. 
La especialización que impone el constante 
crecimiento del saber y la imposibilidad de 
que las universidades alcancen un aceptable 
nivel de excelencia en todos los campos del 
conocimiento, han hecho surgir universida-
des que se consagran a una determinada área 
del mismo, como las ingenierías, las ciencias 

• 

• 

• 
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agrícolas, las ciencias biológicas, las ciencias 
pedagógicas, etc. 
Las primeras experiencias de integración regio-
nal o subregional de la educación superior de 
varios países comienzan a dar sus frutos, prin-
cipalmente en el área centroamericana y caribe-
ña. Existe también un plan para promover esa 
integración al nivel de postgrado, entre los paí-
ses signatarios del Convenio Andrés Bello. 
Los primeros ejemplos de sistemas abiertos y 
virtuales a nivel universitario se encuentran 
en marcha. (Universidad Nacional Abierta de 
Venezuela), Universidad Nacional de Educa- 
ción a Distancia (UNED), en Costa Rica Uni- 
versidad Nacional a Distancia (Colombia), Sis- 
tema de Educación a Distancia Virtuales de las 
Universidades de Brasil, La Habana y México). 
Mediante la educación a distancia y virtual 
se busca lograr una cobertura potencial ma-
yor que la que permiten los sistemas conven-
cionales y, a la vez, estructurar nuevas expe-
riencias de enseñanza-aprendizaje, basadas en 
sistemas de instrucción personalizada y en el 
uso de multimedios, que promuevan una ma-
yor interacción profesor-alumno. 
La educación continua también recibe aten-
ción mediante programas dirigidos a los gra-
duados que desean ponerse al día en sus res-
pectivas disciplinas. Existen en tal sentido va-
rias experiencias, guiadas por la idea clave de 
la formación continua, que hace cada vez más 
borrosa la dicotomía entre educación escolar 
y educación postescolar, en beneficio de un 
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sistema educativo que comprenda las necesi-
dades profesionales y culturales del presente 
y el futuro. De esta suerte, aunque de manera 
aún limitada, el concepto de educación per-
manente se está incorporando en el trabajo de 
las universidades latinoamericanas. 
También es importante mencionar las asociacio-
nes regionales y subregionales que han surgido 
y que desempeñan un gran papel en el fomen-
to del intercambio y la cooperación: el Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (CSU- 
CA); la Unión de Universidades de América La- 
tina (UDUAL); la Organización Universitaria In- 
teramericana (OUI), que incluye Universidades 
de Estados Unidos y Canadá; la Asociación de 
Universidades e Institutos de Educación Supe-
rior del Caribe (UNICA), la Asociación Latinoa-
mericana de Macrouniversidades, etc. 
Uno de los fenómenos que se está dando es la 
coexistencia de macrouniversidades, con más 
de 100 mil alumnos y microuniversidades, con 
unos pocos centenares. Además, suelen coexis-
tir Universidades oficiales (nacionales o federa- 
les, estatales o provinciales y municipales, con 
Universidades privadas católicas, evangélicas y 
privadas laicas). Últimamente se han estableci-
do en varios países de la región sucursales de 
universidades extranjeras, especialmente nor-
teamericanas, que suelen funcionar como ver-
daderos "enclaves académicos", sin ninguna re-
lación con el sistema educativo del país. 
Es también importante mencionar la creación 
de estudios de postgrado, ligados a las tareas 

• 

• 

• 
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de investigación, aunque no siempre tienen el 
nivel adecuado ni responden a un plan nacio-
nal, como sería de desear. Se dan algunas ex-
periencias de integración subregional de los 
estudios de postgrado, como son los casos del 
"Segundo Plan de Integración Regional de la 
Educación Superior Centroamericana (PIRESC 
II), que auspicia el CSUCA en Centroamérica; 
y el Plan subregional de estudios de postgrado 
que promueve el Grupo de Montevideo. 
Se están introduciendo métodos de enseñanza 
más activos, que enfatizan sobre el aprendiza-
je más que en la simple transmisión de cono-
cimientos; la "cultura informática" ya encon-
tró su lugar en el quehacer de nuestras insti-
tuciones de Educación Superior. 
Educación General: La reacción en contra del 
excesivo profesionalismo predominante en 
nuestras universidades, las ha llevado a reco-
nocer la formación general de sus graduados 
como parte esencial de su cometido. 
Planes de estudio. Uno de los problemas cla-
ves que se presentan en las universidades la-
tinoamericanas, en lo que respecta a los pla-
nes de estudio, es la tendencia a identificar 
el currículo con el plan de estudio, entendi-
do simplemente como una lista de asignatu-
ras que deben necesariamente aprobarse para 
optar a un grado o título. Se observa sin em-
bargo, una clara tendencia a incorporar una 
concepción integral del currículo, a mejorar 
los métodos de enseñanza-aprendizaje y a di- 
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señar currículos integrados por competencias 
y aprendizajes. 
Administración universitaria: Hace más de 
tres décadas, Ismael Rodríguez Bou afirmaba, 
no sin razón, que "las universidades latinoa-
mericanas están gobernadas, cuentan con un 
gobierno, pero carecen de verdadera adminis- 
tración". En forma concomitante con el mejo-
ramiento y la tecnificación de la administra-
ción universitaria, en un buen número de las 
universidades latinoamericanas se ha creado 
la carrera administrativa, para garantía y estí-
mulo de los servidores administrativos de la 
universidad. 
Recientemente, el planeamiento estratégi-
co se ha incorporado a la gestión de la uni-
versidad latinoamericana, como un proceso 
que parte de una clara definición de su mi-
sión y funciones en la sociedad en la cual se 
halla inserta y se analizan sus fortalezas, de-
bilidades, riesgos y oportunidades para defi-
nir su rumbo y planes de acción a corto, me-
diano y largo plazo. 
Son numerosas las universidades que han pro-
movido relaciones más constructivas y mutua-
mente provechosas con el sector productivo y 
empresarial. En algunos casos, se han creado, 
bajo los auspicios de las instituciones de edu-
cación superior, fundaciones o corporaciones 
dedicadas especificamente a estas tareas, que 
pueden constituirse en una fuente adicional 
de ingresos para la educación superior. 

• 

• 

• 
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educación superior a los 

desafíos contemporáneos 

La organización y celebración de la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior, que tuvo 
lugar en París en octubre de 1998, puso de ma-
nifiesto que en todas las regiones del mundo se 
vive un proceso de transformación universita-
ria. También la Conferencia Mundial reveló que 
en la agenda del debate internacional sobre di-
cho proceso, hay una serie de puntos que ocu-
pan un lugar relevante, siendo ellos fundamental-
mente la preocupación por la calidad, que ha lle-
vado a organizar procesos de evaluación y acre-
ditación; la preocupación por la pertinencia del 
quehacer de las instituciones de educación su-
perior; la urgencia de mejorar substancialmente 
los procesos de gestión y administración; la ne-
cesidad de introducir en la educación superior 
las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación; y la conveniencia de revisar el con-
cepto mismo de la cooperación internacional y 
fortalecer la dimensión internacional de ense-
ñanza superior. 

Se habla así del surgimiento de la "cultura 
de calidad y evaluación"; de la "cultura de la per-
tinencia", de la "cultura informática", de la "cul-
tura de gestión eficaz" y de "cultura de apertura 
internacional", a que antes aludíamos. 

La transformación de la educación supe-
rior es, pues, un imperativo de la época. Fenó- 
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menos como la globalización, la formación de 
espacios económicos más amplios (subregiona-
les, regionales y mundiales), la velocidad de las 
comunicaciones, la mayor disponibilidad de in-
formación y las características mismas del co-
nocimiento contemporáneo, generan desafíos 
muy grandes para la educación superior, a los 
que sólo podrá dar respuestas más pertinentes 
mediante profundos y sistemáticos procesos de 
transformación. 

Los procesos de cambio que se dan en la so-
ciedad contemporánea necesariamente influyen 
en el quehacer de las universidades y de la edu-
cación superior en general. A su vez, las exigen-
cias provenientes de la revolución científico-tec-
nológica, impactan las estructuras académicas 
y les imponen la perspectiva interdisciplinaria, 
como la respuesta más adecuada a la naturale-
za del conocimiento contemporáneo. La crisis 
de la educación superior es, entonces, una cri-
sis de cambio, de revisión a fondo de sus objeti-
vos, de sus misiones, de su quehacer y de su or-
ganización y métodos de trabajo. La alternativa 
es, entonces muy clara: si las universidades no 
atienden las nuevas demandas otras institucio-
nes lo harán, al propio tiempo que se encargarán 
de convertirlas en piezas de museo. 

¿Cuáles son los principales retos que enfren-
ta la educación superior contemporánea? Pode-
mos mencionar, entre otros, los siguientes: 
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El reto cuantitativo 
En primer término, el reto de atender una ma-
trícula en constante crecimiento, sin sacrificar 
la calidad inherente a una educación de tercer 
nivel. Las exigencias de la calidad no se contra-
ponen, necesariamente, a la ampliación de las 
inscripciones, desde luego que la moderna tec-
nología educativa permite resguardar la calidad 
y, a la vez, aceptar cantidades cada vez mayores 
de alumnos. La educación superior a distancia 
está llamada a jugar un papel cada vez más im-
portante en la tarea de enfrentar el reto cuanti-
tativo. De ahí la variedad de experiencias que ya 
se han incorporado al quehacer de la educación 
superior actual. Sin embargo, el reto de la demo-
cratización educativa no se satisface con la am-
pliación de las matrículas al nivel superior, pues 
en realidad tal democratización hunde sus raí-
ces en los niveles precedentes de enseñanza. La 
educación superior de nuestros días sigue sien-
do el privilegio de un segmento muy reducido 
de la población juvenil. 

El reto de la pertinencia 
El siguiente es el reto de la pertinencia o rele-
vancia de los estudios. La falta de corresponden-
cia entre el producto de la educación superior, 
representado por los conocimientos y destrezas 
de sus egresados y las necesidades sociales, ge-
nera las críticas más duras en contra del sistema 
superior de enseñanza, cuyos costos financieros 
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son cada vez mayores y compiten con los desti-
nados a los otros niveles educativos. 

El reto del equilibrio 
entre las funciones básicas 
El equilibrio entre sus funciones básicas de do-
cencia, investigación y servicio, es otro de los re-
tos que sólo se resuelve si todas contribuyen al 
logro de su misión fundamental: formar profesio-
nales dotados del saber y las destrezas adecuadas 
y, a la vez, contribuir al adelanto, ampliación y 
difusión del conocimiento. El cabal ejercicio de 
sus funciones aproxima la educación superior a 
la sociedad civil y a los sectores productivos. Las 
relaciones con el sector productivo y, en particu-
lar con la industria, representan un campo nove-
doso y promisorio para las universidades, de mu-
tuo provecho para la Academia y para el mundo 
empresarial, siempre que no se olvide el carác-
ter de bien social de la educación superior ni se 
pretenda reducir el papel de la universidad al de 
un mero eslabón de la economía de mercado y el 
conocimiento a simple mercancía. 

El reto de la calidad 
Otro reto es el de la calidad. La preocupación por 
la evaluación de la calidad de la educación su-
perior surgió en América Latina y el Caribe en el 
contexto de la crisis económica que caracterizó 
a la década pasada y a la sustitución del concep-
to de "Estado benefactor" por el de "Estado eva- 
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luador". Forma parte del llamado "discurso de la 
modernización". No obstante que la preocupa-
ción por la calidad ha estado presente desde los 
orígenes de las universidades, los conceptos de 
calidad, evaluación y acreditación son recientes 
en la educación superior latinoamericana. 

El reto de la administración eficiente 
El reto de mejorar la administración de la educa-
ción superior ha conducido a la introducción del 
planeamiento estratégico como tarea normal de la 
administración universitaria. A su vez, la cultura 
informática implica la utilización por parte de la 
educación superior de todos los recursos que po-
nen a su disposición las nuevas tecnologías de la 
informática y la comunicación (NTIC). 

El reto de la internacionalización 
Finalmente, cabe aludir al reto de la internacio-
nalización de la educación superior, que es un 
reflejo del carácter mundial del conocimiento, 
la investigación y el aprendizaje. 

Todos estos retos, generadores de las nuevas 
culturas, necesariamente conducen a transforma-
ciones que afectan todo el quehacer de la educa-
ción superior (misión, organización, estructuras 
académicas, métodos de enseñanza-aprendiza-
je, pénsum, etc.). Tales transformaciones deben 
plasmarse, en última instancia, en un rediseño 
curricular, que es el verdadero termómetro para 
medir el grado de transformación que experimen- 
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ta una institución universitaria. En última ins-
tancia, una universidad es su currículum. 

A nivel mundial se observa, principalmente 
en las últimas décadas, una búsqueda constan-
te de nuevas formas de organización académica 
que permitan a la educación superior una mejor 
respuesta a los requerimientos de la sociedad y 
una mejor adaptación de su quehacer a la natu-
raleza de la ciencia contemporánea. 

Cierto que no existe un modelo estructural 
perfecto en sí mismo, capaz de servir de soporte 
ideal a todas las complejas funciones que corres-
ponden a la universidad de nuestros días. Pero 
es evidente que los esquemas académicos tradi-
cionales, basados en los elementos estructurales 
de las cátedras, las facultades, las escuelas, los 
departamentos y los institutos, están cediendo 
el paso a nuevos esquemas, más flexibles y más 
susceptibles de lograr la reintegración del cono-
cimiento y la recuperación de la concepción in-
tegral de la universidad, frecuentemente fraccio- 
nada o atomizada, en un sinnúmero de compar-
timientos estancos, sin nexos entre sí o sin nú-
cleo aglutinador. 

Como bien lo ha hecho ver el ex Rector de 
la Universidad Javeriana, P. Alfonso Borrero S.J.: 
"constante histórica ha sido —desde la Edad Me-
dia— la estructuración de las universidades en 
base a la clasificación de las ciencias y de las 
profesiones." 

Existe una estrecha relación histórica entre 
la clasificación de las ciencias y las estructuras 
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académicas universitarias. No es el momento de 
profundizar sobre este tema, por cierto aborda-
do con singular maestría por varios pensadores 
contemporáneos y de manera particular por el 
filósofo Karl Jaspers quien, como señala Borre-
ro, advirtió con intuición genial los peligros que 
subyacen bajo el criterio de clasificación rami-
ficada y divergente de las ciencias, que ha ori-
ginado su explosión y el divorcio entre sus dis-
tintas especialidades: "En consecuencia, Jaspers 
apunta y estimula el criterio antitético y unitario 
de clasificación, como más indicado para lo que 
llamaríamos la interdisciplinariedad, que con-
duce a la unidad del saber en correspondencia 
a la unidad del ser." 

La estructura de las primeras universidades 
medievales muestra desde luego sus orígenes, 
una tendencia a la división de labores de acuer-
do con las disciplinas que en esa época habían 
adquirido su propia fisonomía: Medicina, Leyes, 
Teología y Artes. Estas disciplinas dan lugar a las 
primeras facultades, entre las cuales la de Artes 
cumplía la función de preparar a los estudian-
tes para seguir los estudios ofrecidos en las otras. 
Sin embargo, las universidades medievales, sea 
que dieran preferencia a los estudios de Teología 
(como fue el caso de las universidades de París, 
Salamanca y Oxford), o a los de Derecho (como 
sucedió en las de Bolonia y Orleans) o bien a los 
de Medicina (que adquirieron especial renombre 
en Montpellier y Salerno), lo cierto es que por 
su mismo carácter corporativo y por el esque- 
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ma filosófico al cual respondían, tuvieron el ca-
rácter de totalidad, y reflejaron una concepción 
más unitaria que las universidades de la época 
moderna, principalmente las creadas bajo el in-
flujo utilitarista de la Ilustración y del Positivis-
mo, que si bien renovó la enseñanza mediante 
la introducción de los métodos experimentales, 
propició un excesivo profesionalismo y desarti-
culó la unidad institucional de los viejos claus-
tros. Su fruto más representativo fue la univer-
sidad francesa organizada por Napoleón, simple 
conglomerado de escuelas profesionales. 

Sin embargo, el esquema clásico de división 
en facultades se conservó por varios siglos más 
y aún perdura en muchísimas instituciones uni-
versitarias de las diversas partes del mundo. Na-
turalmente, a las facultades de origen medieval 
(Teología, Medicina, Derecho y Artes) se agrega-
ron otras para formar profesionales en las nue-
vas ramas del saber que se fueron constituyen-
do a lo largo de los años. 

La estructura puramente profesionalista, en 
la que cada facultad o escuela correspondía a una 
determinada carrera, fue superada en buena parte 
cuando se introdujo el concepto de departamento, 
de origen norteamericano, que reunió en un mis-
mo sitio los cursos, los profesores y los equipos 
pertenecientes a una misma disciplina, antes dis-
persos entre las diferentes facultades o escuelas. 
La departamentalización significó así un avance, 
desde luego que permitió el cultivo de las discipli- 
nas fundamentales por sí mismas, independien- 
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temente de sus aplicaciones profesionales; faci-
litó la ampliación de las áreas del conocimiento 
atendidas por las universidades, sin necesidad 
de crear nuevas facultades o escuelas, y propició 
una más estrecha relación entre las actividades 
docentes, investigativas y de extensión. 

La departamentalización corresponde a un 
período de gran demanda de nuevos conocimien-
tos, generado en las sociedades desarrolladas por 
un acelerado proceso de industrialización. En su 
país de origen, los Estados Unidos, ese período 
se remonta más de cien años atrás, y sin duda, 
la departamentalización le proporcionó el per-
sonal especializado que urgentemente requería. 
La demanda de especialistas de muy variada for-
mación, hizo necesaria la creación de las subdi-
visiones organizativas llamadas departamentos, 
que se multiplicaron rápidamente. Además, se 
creó dentro de cada uno de ellos un fuerte espí-
ritu de cuerpo, producto del trabajo en equipo 
y se establecieron lazos entre el personal de los 
departamentos y la sociedad, asegurando la po-
sibilidad ocupacional de los especialistas forma- 
dos en ellos. Pronto se advirtieron los riesgos que 
implica la departamentalización, susceptible de 
convertirse en rígida compartamentalización, 
que acentúa la fragmentación del conocimiento 
en pequeñas comunidades de científicos inclina-
dos a la superespecialización y la autosuficien-
cia. Se hizo ver que un sistema departamental 
rígido puede menoscabar la efectiva vinculación 
de la universidad con su realidad, pues ésta, evi- 
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dentemente, exige un tratamiento pluridiscipli-
nario. En la discusión contemporánea del tema 
se ha subrayado que la departamentalización 
responde a una organización unidisciplinaria, 
que no concuerda con el espíritu de la ciencia y 
la investigación contemporánea, esencialmente 
pluri o interdisciplinaria. También se critica la 
posibilidad de que la departamentalización con-
duzca al manejo comercial de la producción de 
conocimiento en las universidades. 

Lo anterior ha llevado, principalmente en los 
últimos años, a la búsqueda de nuevos elementos 
estructurales para la organización académica de 
las instituciones de educación superior. En algu-
nos países (Brasil, por ejemplo) las cátedras han 
sido abolidas por precepto legal; en otros lugares 
se procura reunir los departamentos en unidades 
más amplias (Centros o Divisiones) que responden 
a las grandes áreas del conocimiento (Humanida-
des, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Bio-
lógicas, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Hom-
bre, etc.); en otras experiencias se suprimen las 
cátedras, los departamentos y las facultades, re-
emplazándolos por "escuelas de Estudios" (caso 
de la Universidad de Sussex en Inglaterra). 

El convencimiento de que no es posible re- 
solver los complejos problemas de la sociedad 
contemporánea sin una perspectiva interdiscipli-
naria, hace que el meollo de las reformas acadé-
micas de nuestros días radique en cómo combinar 
los elementos estructurales de la universidad de 
manera que su organización promueva y facilite 
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esa interdisciplinariedad, que es la forma contem-
poránea de ejercer el oficio universitario. 

La preocupación por las relaciones entre las 
diferentes disciplinas ha estado presente en el 
pensamiento humano desde hace mucho tiem-
po. Pero es en nuestros días cuando adquiere es-
pecial actualidad como una nueva etapa del de-
sarrollo del conocimiento científico, que provo-
ca un replanteamiento y una reflexión esencial 
sobre la enseñanza y la investigación en las uni-
versidades. 

En 1957, el novelista y hombre de ciencia 
inglés C.P. Snow, publicó su célebre ensayo "Las 
dos culturas", inteligente alegato sobre las rela-
ciones entre intelectuales literarios e intelectua-
les científicos, en el cual denuncia, con singular 
humor e ironía, la incomunicación entre la cul-
tura literaria y la científica. A raíz de la difusión 
de este ensayo, se incrementó no sólo en Ingla- 
terra sino en muchos otros países, el interés por 
los enfoques interdisciplinarios que permitieran 
"cruzar la línea Snow". La discusión sometió a 
dura crítica el sistema departamental, sobre el 
cual recayó buena parte de la culpa por la inco-
municación existente entre las disciplinas. En la 
universidad contemporánea, se dijo, la organiza-
ción departamental se ha hipertrofiado, lo que ha 
provocado la fragmentación del "todo universi-
tario"; el encierro de los especialistas en peque-
ños feudos académicos que los aíslan del resto 
del saber y de la realidad; la duplicación y dis-
persión innecesaria de esfuerzos; rivalidades y 
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fricciones entre las distintas disciplinas, con fre-
cuentes disputas de fronteras, etc. Todo esto ha 
creado un ambiente poco propicio para la cola-
boración entre las distintas ramas del saber. 

La actual discusión acerca de la interdisci-
plinariedad no sólo es una consecuencia de la 
evolución del conocimiento sino también una re-
acción en contra de los vicios del "departamen-
talismo" y sus consecuencias en la organización 
de la enseñanza e investigación universitarias. 
De ahí que la discusión internacional sobre el 
tema se haya orientado, hasta ahora, a esclarecer 
el concepto de interdisciplinariedad; en qué me-
dida ésta favorece una enseñanza e investigación 
adaptadas al actual desarrollo del conocimiento; 
y a examinar sus posibilidades como elementos 
fundamentales de innovación en el ser y queha-
cer de la universidad contemporánea. 

En primer lugar, fue preciso llevar a cabo 
un cuidadoso deslinde conceptual para precisar 
la naturaleza de la interdisciplinariedad, distin-
guiéndola de la multidisciplinariedad, de la plu-
ridisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. 
Luego, ya en el campo de la interdisciplinarie- 
dad, distinguir las diferentes modalidades que 
ésta puede asumir, según sea la etapa de madu- 
rez alcanzada en el proceso. La mejor contribu-
ción a este esfuerzo es la que resultó del proyec-
to de investigación que sobre la interdisciplina-
riedad auspició, en los años 1969 y 1970, el Cen-
tro para la Investigación y la Innovación con el 
Seminario sobre la Interdisciplinariedad en las 
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universidades, que tuvo lugar en la Universidad 
de Niza, Francia, en septiembre de 1970. El vo-
lumen que recoge los trabajos preparatorios, las 
ponencias y las conclusiones del Seminario, re-
presenta el más valioso acercamiento teórico a la 
discusión internacional sobre la interdisciplina-
riedad. ("Interdisciplinariedad. Problemas de la 
enseñanza y de la investigación en las universi-
dades" Léo Apostel et al. ANUIES, 1975). 

En su contribución al Seminario de Niza, 
el profesor Jean Piaget distinguió tres niveles 
de interdisciplinariedad, según el grado de in-
teracción alcanzado entre las disciplinas com-
ponentes: 

"El nivel inferior podría ser llamado mul-
tidisciplinariedad y ocurre cuando la solución 
a un problema requiere obtener información de 
una o dos ciencias o sectores del conocimien-
to, sin que las disciplinas que contribuyan sean 
cambiadas o enriquecidas. Esta situación podría 
constituir una primera fase que sería posterior-
mente trascendida, pero que duraría un tiem-
po más o menos largo. Esto es con frecuencia lo 
que se observa cuando se forman grupos de in-
vestigación con un objetivo interdisciplinario y 
al principio se mantienen en el nivel de infor-
mación acumulativa mutua, pero sin tener nin-
guna interacción." 

Piaget reserva el término interdisciplinario 
para designar el segundo nivel, "donde la coope-
ración entre varias disciplinas o sectores hete-
rogéneos de una misma ciencia lleva a interac- 

85 

http://enriquebolanos.org/


LOS DESAFÍOS Y TENDENCIAS... 

ciones reales, es decir hacia una cierta recipro-
cidad de intercambios que dan como resultado 
un enriquecimiento mutuo." 

Finalmente, el profesor Piaget considera que 
existe un tercer nivel, una etapa superior que se-
ría la transdisciplinariedad, la cual, "no sólo cu-
briría las investigaciones o reciprocidades entre 
proyectos especializados de investigación, sino 
que también situaría esas relaciones dentro de 
un sistema total que no tuviera fronteras sólidas 
entre las disciplinas. Aunque esto es todavía un 
sueño, no parece que sea irrealizable..." 

La diferencia fundamental entre lo pluridis-
plinario y lo interdisciplinario estriba, entonces, 
en que mientras lo pluridisciplinario no es más 
que la simple yuxtaposición de disciplinas, lo 
interdisciplinario implica la integración de sus 
métodos y conceptos. 

"Mientras que la pluridisciplinariedad es 
más bien una práctica educativa, la interdisci-
plinariedad es un principio y esencialmente una 
categoría científica que se relaciona sobre todo 
con la investigación." 

La interdisciplinariedad es un singular ins-
trumento para provocar un enriquecedor proce-
so de innovaciones en la universidad de la últi-
ma parte del siglo XX. En el panorama mundial 
de la educación superior ya se pueden mencio-
nar ejemplos de universidades que han organi-
zado toda su labor de acuerdo con un esquema 
interdisciplinario. Tal sucede con la Universi-
dad de Sussex, en Inglaterra; la Universidad de 
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Wisconsin Green-Bay, en los Estados Unidos; la 
Universidad de Hacetteppe, que está organizada 
en función de un solo tema: la salud y sus pro-
blemas; de esta suerte, agrupa todas las discipli-
nas necesarias para este estudio, independiente-
mente de su origen y categoría (ciencias natura-
les, humanas, sociales y médicas); el programa 
de enseñanza de las ciencias fundamentales no 
se concibe como un servicio, como es el caso de 
muchas Facultades de Medicina, sino como parte 
integrante de un programa general. También hay 
experiencias de centros o institutos que llevan 
a cabo programas interdisciplinarios, pero liga- 
dos a universidades que no han modificado sus 
estructuras. Tal es el caso del Instituto de Inves- 
tigaciones de la Universidad Libre de Bruselas 
(Bélgica); el Instituto de Oceanografía de la Uni- 
versidad Dalhouise, en Halifax, Nueva Escocia 
(Canadá); los estudios sobre la región de Mus-
keg de la Universidad de Nueva Brunswick (Ca-
nadá); el Centro de Estudios Nórdicos de la Uni-
versidad de Laval, en Quebec (Canadá); el Cen-
tro de Estudios Superiores de Desarrollo Regio-
nal de la Universidad de Tours (Rancia); el De-
partamento de Música de la Universidad de París 
en Vincennes, Rancia; el Instituto de Sociología 
y Política del Trabajo de la Universidad de Ruhr- 
Bochum; los Grados Interdisciplinarios Superio- 
res por Investigación Aplicada de la Universidad 
de Aston, Birmingham (Inglaterra); etcétera. En 
América Latina corresponde mencionar la Facul- 
tad de Estudios Interdisciplinarios de la Univer- 
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el diseño por Erich Jantsck para el Instituto Tec- 
nológico de Masachussetts. 

http://enriquebolanos.org/


6. La educación superior 
contemporánea. 

Basada en aprendizajes 
y competencias 

Los educadores para el próximo milenio, inclu-
yendo los del nivel superior, necesitan formarse 
en un nuevo paradigma: el paradigma del apren-
dizaje, en el cual los educadores son primordial-
mente diseñadores de métodos y ambientes de 
aprendizaje, que trabajan en equipo junto con 
los estudiantes, de suerte que en realidad devie-
nen en co-aprendices. 

Los cuatro pilares de la educación del futu-
ro, según el Informe de la Comisión Internacio-
nal de la Educación para el siglo XXI, conocido 
como Informe Delors (La Educación encierra un 
tesoro), serán: aprender a saber, aprender a ha-
cer, aprender a ser y aprender a convivir. 

La Comisión Delors estuvo muy consciente 
de que para llevar a la realidad esta visión, mu-
cho dependerá del personal docente. "El apor-
te de maestros y profesores, afirma el Informe, 
es esencial para preparar a los jóvenes, no sólo 
para que aborden el porvenir con confianza, sino 
para que ellos mismos lo edifiquen de manera 
resuelta y responsable." La Comisión estimó que 
el cometido fundamental del docente en la edu-
cación para el siglo XXI, se resume en "transmi-
tir la afición al estudio". 
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"La educación para el futuro debe priorizar 
la capacidad de dar respuestas y soluciones. La 
educación se proyecta hacia la acción, de modo 
que el proceso educativo transmita no el saber 
en si mismo, sino el saber hacer. Este enfoque 
contrasta con la orientación del sistema educa-
tivo en el siglo XIX, que privilegiaba las cuali-
dades de orden y mérito en detrimento de las fa-
cultades creativas Según Thierry Gaudin, a par- 
tir del año 2000, lo fundamental será la renova-
ción de conocimientos, la flexibilidad, el saber 
hacer y el saber producir, la capacidad para cam-
biar de métodos oportunamente. De acuerdo a 
ello, el aprendizaje nunca termina, es una fun-
ción vital que se hace permanentemente y será 
percibido como una necesidad por los propios 
individuos, sin necesidad de que se lo impon-
gan las empresas o el Estado. En este contexto, 
el prestigio del título académico se reducirá; el 
conocimiento teórico será reemplazado por la 
competencia real en la práctica. Las relaciones 
autoritarias resultarán casi imposibles, el ma-
yor reclamo será el de la iniciativa. La enseñan-
za dejará de fundarse en las tradiciones y en la 
rutina y se basará en la invención y en la inicia-
tiva, adaptándose al movimiento y la compleji-
dad, con el objetivo de formar espíritus abiertos 
y capaces de generar soluciones. Los nuevos va-
lores del sistema educacional girarán en torno a 
la creación, al equilibrio de las relaciones entre 
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individuos y el respeto al espacio del otro como 
condición del respeto propio".' 9  

La vocación de cambio que imponen la natu-
raleza de la sociedad contemporánea y la globali-
zación, implica una universidad al servicio de la 
imaginación y la creatividad, y no únicamente al 
servicio de una estrecha profesionalización, como 
desafortunadamente ha sido hasta ahora entre no- 
sotros. La educación superior, de cara al siglo XXI, 
debe asumir el cambio y el futuro como consubs-
tanciales de su ser y quehacer, si realmente pre-
tende ser contemporánea. El cambio exige de las 
instituciones de educación superior una predispo-
sición a la reforma de sus estructuras y métodos 
de trabajo, lo que conlleva asumir la flexibilidad 
como norma de trabajo en lugar de la rigidez y el 
apego a tradiciones inmutables. A su vez, la ins-
talación en el futuro y la incorporación de la vi-
sión prospectiva en su labor, harán que las univer-
sidades contribuyan a la elaboración de los pro-
yectos futuros de sociedad, inspirados en la soli-
daridad, en la equidad y en el respeto al ambien-
te. En suma, proyectos de desarrollo humano en-
dógeno, integral y sostenible. 

Las universidades y las instituciones de edu-
cación superior, en general, tal como lo reco-
mienda la Declaración Mundial sobre la Educa-
ción Superior para el siglo XXI (París, 1998), de-
berían transformarse en centros de educación 

19. CEPAL-UNESCO. Op. cit. p. 52. 
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permanente para todos. Asumir este reto im-
plica para ellas una serie de transformaciones en 
su organización académica y métodos de traba-
jo. Pero, al actuar como centros de formación y 
actualización permanente del conocimiento, la 
persona humana sería el núcleo de sus preocu-
paciones y la justificación de su quehacer. 

En la educación superior del siglo XXI de-
berá darse una gran diversificación de ofertas de 
oportunidades educativas de tercer nivel. Cada 
vez más triunfa el criterio de concebir la forma-
ción postsecundaria como un todo, sistemática-
mente organizado, de suerte que se contemplen 
interrelaciones entre las distintas modalidades y 
vinculaciones muy claras con el mundo del tra-
bajo, así como posibles salidas laterales, acredi-
tadas con títulos o diplomas intermedios. El cri-
terio de diversidad deberá también aplicarse a la 
diversificación de las formas de financiación de 
la educación superior, procurando una crecien-
te participación del sector privado en el finan-
ciamiento global de la educación superior, sea 
ésta pública o privada. Para ello se requiere una 
más estrecha y fructífera relación entre las uni-
versidades y el sector productivo. 

Si el conocimiento está llamado a jugar un 
rol central en el paradigma productivo de la so-
ciedad del Tercer Milenio, la educación supe-
rior, por ende, jugarán un papel clave para pro-
mover la capacidad de innovación y creatividad. 
Un adecuado equilibrio entre la formación ge- 
neral y la especializada será indispensable, así 
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como el énfasis en los procesos de aprendizaje 
más que en los de instrucción o de enseñanza. 
El currículum debería comprender ciclos de for-
mación general, de formación básica y de forma-
ción especializada. El graduado debería estar fa-
miliarizado con el trabajo en equipos interdisci-
plinarios, tener un buen dominio de la proble-
mática mundial y manejar, al menos, una lengua 
extranjera además de su lengua nativa. 

Roland Berger, uno de los líderes mundiales 
en el sector de consultoría a las empresas, opi-
na lo siguiente sobre la formación de los profe-
sionales para el siglo que recién hemos inicia-
do: "No podemos seguir capacitando aprendices 
en 400 profesiones distintas. Tenemos que faci-
litar menos conocimientos especiales y más co-
nocimientos básicos, más know-how para la so-
lución de problemas y mayores aptitudes para 
la comunicación, el comportamiento directivo y 
el trato con los demás seres humanos. Además, 
los idiomas desempeñarán un papel mucho más 
importante, puesto que necesitaremos gente ca-
paz de poner en marcha las inversiones extran-
jeras. Y, por supuesto, tendremos que fortalecer 
la significación de la informática en las medidas 
de capacitación." 

El Informe Delors (La Educación encierra un 
tesoro) sostiene que en la educación contempo-
ránea se ha dado una evolución desde la noción 
de calificación profesional a la noción de compe-
tencia. Al respecto, el Informe sostiene que: "El 
dominio de las dimensiones congnitiva e infor- 
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mativa en los sistemas de producción industrial 
vuelve algo caduca la noción de calificación pro-
fesional, entre otros en el caso de los operarios 
y los técnicos, y tiende a privilegiar la de com-
petencia personal. En efecto, el progreso técnico 
modifica de manera ineluctable las calificaciones 
que requieren los nuevos procesos de producción. 
A las tareas puramente físicas suceden tareas de 
producción más intelectuales, más cerebrales — 
como el mando de máquinas, su mantenimiento 
y supervisión— y tareas de diseño, estudio y or-
ganización, a medida que las propias máquinas 
se vuelven más "inteligentes" y que el trabajo se 
"desmaterializa". Cada vez con más frecuencia, 
los empleadores ya no exigen una calificación 
determinada, que consideran demasiado unida 
todavía a la idea de pericia material, en y piden, 
cambio, un conjunto de competencias específi-
cas a cada persona, que combina la calificación 
propiamente dicha, adquirida mediante la forma-
ción técnica y profesional, el comportamiento so-
cial, la aptitud para trabajar en equipo, la capaci-
dad de iniciativa y la de asumir riesgos". 

Como nos informan Axel Didricksson y 
Alma Herrera:2° 

"El concepto de competencia tiene su origen 
hacia el final de la década de los 60 en Colum-
bia Británica y Canadá, y fue resultado de la ne- 

20. Mal DIDRICKSSON y Alma HERRERA: La construcción 
curricular: innovación, flexibilidad y competencias, 
México (1999) (multicopiado). 
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cesidad por contar con un currículum en el que 
se pudiera evaluar el dominio de un comporta-
miento con un instrumento objetivo. Por otro 
lado, a principios de la década de los ochenta, en 
los países industrializados se observa un profun-
do desfase entre perfiles profesionales de egre-
so muy específicos y especializados con los re-
querimientos del mercado de trabajo que exigía 
perfiles dinámicos y flexibles. 

"Hoy día se observa un fuerte énfasis en 
el enfoque por competencias laborales como 
una respuesta a la necesidad de vincular la for-
mación educacional con los requerimientos del 
aparato productivo. A su vez, las competencias 
académicas son un abanico extenso de habilida-
des intelectuales indispensables para el dominio 
de cualquier disciplina e incorporan el dominio 
de capacidades como las siguientes: identificar, 
comprender y organizar ideas; reconocer méto-
dos de investigación; separar la posición perso-
nal respecto de otras; expresar las ideas en for-
ma escrita; saber escuchar y contestar de manera 
coherente y concisa; formular y solucionar pro-
blemas; usar críticamente las tecnologías; y deri- 
var conclusiones. Las competencias académicas 
aseguran manejo de cualquier disciplina a pesar 
de no estar directamente relacionadas con nin-
guna en particular". 

Según los autores antes aludidos: "De ma-
nera general el modelo curricular ideal debe in-
tegrarse con base en la promoción de seis tipos 
de competencias: 
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1. Competencias básicas, que están asociadas a 
procesos de carácter formativo: lectura, escri- 
tura, capacidad para expresar verbalmente las 
ideas, razonamiento matemático. 

2. Competencias genéricas o transferibles, aso- 
ciadas con todas las áreas disciplinarias: ana- 
lizar, interpretar, organizar, negociar, investi-
gar, enseñar, planear. 

3. Competencias técnicas o específicas, que des-
criben la capacidad para usar críticamente las 
tecnologías. 

4. Competencias simbólicas, incluyen la capa-
cidad para resolver e identificar problemas a 
través del dominio de símbolos y representa-
ciones orales o visuales; aquí destacan aspec-
tos que van desde los algoritmos matemáticos 
hasta los argumentos legales o la negociación 
financiera. 

5. Competencias personales, vinculadas al cono-
cimiento crítico del espacio y tiempo en que se 
forma el estudiante. Incluyen la capacidad para 
expresar oralmente las ideas, la habilidad para 
aprovechar el ocio, la capacidad de anticipa-
ción y la capacidad para generar y aprovechar 
oportunidades. 

6. Competencias para el autoaprendizaje, son el 
conjunto de habilidades con las que se apren-
de a aprender: automonitoreo del avance en 
función de metas y prioridades, estudio inde-
pendiente, elaboración de proyectos a corto y 
largo plazos, búsqueda y aprovechamiento de 
los recursos existentes, desarrollo y uso de vo-
cabulario especializado, habilidades para com- 
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prender, resumir, analizar y elaborar informes 
de manera sintética. 
Los seis tipos de competencias requieren 

que el estudiante se incorpore a escenarios rea-
les que promuevan el desarrollo de valores, há-
bitos y nuevos patrones de comportamiento aca-
démico; así la formación científico-profesional, 
se consolida con la integración de la teoría con 
la práctica, la transferencia de conocimientos y 
tecnologías, y la innovación permanente". 

El especialista venezolano Víctor Guédez, en 
su ensayo Las competencias en las organizaciones 
del siglo XXI, parte de las siguientes consideracio-
nes para luego ofrecernos su noción de compe-
tencia: "Hasta hace cierto tiempo los procesos de 
adiestramiento y educación se concebían como 
esfuerzos destinados a acumular informaciones y 
a favorecer el condicionamiento de habilidades. 
La noción bancaria y el criterio sumativo del co-
nocimiento determinaban la delimitación de dis-
ciplinas ensimismadas, así como la fragmenta-
ción de los procesos de asimilación y aplicación 
de sus contenidos. Estos esquemas funcionaban, 
desde luego, en medio de un entorno que cambia-
ba lentamente y que procedía en función de pro-
gresiones que permitían previsiones. La separa-
ción entre el saber, el saber hacer, el poder saber 
y el aplicar el saber admitía pautas de separación 
y pausas de secuencia. Pero las características y 
exigencias de los tiempos han cambiado acelera-
damente a lo largo de todo el siglo XX y la acele- 
ración será mayor durante el siglo XXI. 
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Afirma Hernando Gómez Buendía, en su co-
nocida obra Educación: la Agenda del siglo XXI 
(PNUD, Bogotá, 1998), que: "Hoy día, aún el ofi-
cio más sencillo en realidad supone tres distin-
tos tipos de formación: a) Las competencias la-
borales genéricas esto es, saberes y destrezas ge-
nerales que, por lo mismo, son aplicables a una 
gama de ocupaciones relativamente amplia; b) 
Las competencias ocupacionales específicas, o 
saberes y destrezas que demanda cada ocupa- 
ción en particular, y c) Los valores y actitudes 
apropiados para desenvolverse en ambientes la-
borales (la "personalidad" de trabajador)". Y lue-
go se pregunta este mismo autor "¿Qué es la for-
mación basada en competencias? Responde: "La 
comprensión es el elemento que diferencia al tra-
bajador competente de hoy, del trabajador califi-
cado del pasado: comprender su trabajo y el me-
dio donde trabaja es la clave para que aporte a 
la solución de problemas, tenga iniciativa para 
resolver situaciones inesperadas y cuente con la 
capacidad de aprender constantemente. La for-
mación basada en competencias supera la con-
cepción credencialista de los tradicionales sis-
temas educativos, porque no da importancia al 
título obtenido sino a las competencias adquiri-
das; certifica la capacidad, no el rótulo de la ocu-
pación. En el extremo, se interesa en la prácti-
ca (en la demostración de competencia) y no en 
cómo se adquirieron las habilidades. Por último, 
la formación basada en competencias se conju-
ga muy bien con las alternativas emergentes en 
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el mundo educativo, como son el autoaprendi-
zaje, la desescolarización, el uso de nuevas tec-
nologías y el aprendizaje en el trabajo". 

Para diseñar un modelo de formación de pro-
fesionales que se corresponda a los requerimien-
tos actuales se necesita una organización curri-
cular flexible y una educación profesional basa-
da en competencias. Si se trata de dar respuesta 
a los desafíos de una economía globalizada y de 
un mercado profesional cambiante se necesita 
proporcionar al futuro graduado competencias 
genéricas, competencias cognoscitivas, compe-
tencias especializadas y las competencias técni-
cas propias de la profesión que le proporcionen 
las habilidades y destrezas de su campo profe-
sional específico. 

Pero no bastan las competencias laborales, 
profesionales y técnicas. Se requieren también 
las competencias para una vida de calidad y el 
ejercicio de una ciudadanía responsable. Es lo 
que la Conferencia Mundial de Jomtien sobre 
"Educación para Todos" designó como "las ne-
cesidades básicas de aprendizaje". Si la aspira-
ción es ofrecer una formación integral entonces 
deben proporcionarse las competencias para la 
productividad pero también las competencias 
básicas para la ciudadanía. Braslavsky ofrece la 
clasificación siguiente: 2 ' 

21. Cecilia BRASLAVSKY: en Democracia y productividad. 
Desafíos de una nueva educación media en América 
Latina, OREALC, UNESCO, 1995. 
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"a) 

b) 

Competencias comunicacionales para la utili-
zación de diferentes códigos comunicaciona-
les (lengua propia y lengua extranjera, compu-
tadora, fax, videos, etc). 
Competencias sociohistóricas o de conciencia 
de la historia y una profunda formación ética, 
para orientar el tiempo articulando el presen-
te con el pasado y el futuro, y complementan-
do la comprensión de los parámetros tempo-
rales con una conciencia moral. 

c) Competencias matemáticas, como estrategias 
en los diversos procesos de razonamiento que 
supone la construcción del conocimiento. 

d) Competencias científicas, con la finalidad de 
propiciar el desarrollo de métodos sistemáticos 
de investigación y conocimiento, en las áreas 
de las ciencias naturales, exactas y sociales. 

e) Competencias tecnológicas, bajo una concep-
ción de tecnología orientada hacia una dimen-
sión global e integral, la cual comprenderá to-
das las etapas del trabajo productivo y todos 
los ámbitos del desarrollo humano. 

f) Competencias ecológicas, con la finalidad de 
impulsar la producción sin alterar la condi-
ción natural del medio ambiente, procurando 
el equilibrio en la utilización de tecnologías y el 
cuidado en la preservación de la naturaleza. 

g) Competencias críticas y creativas que propi-
cien el análisis y valoración de las situaciones, 
condiciones y posibilidades para el desempe-
ño laboral, con el objetivo de desarrollar la ca-
pacidad para identificar y solucionar proble-
mas en contextos cambiantes, de efectuar tra- 
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bajo en equipo y, en general, de actuar en si-
tuaciones de incertidumbre". 
"Sin duda, el desarrollo de estas competen-

cias en los alumnos rebasa el sentido meramen-
te utilitarista que se quiere dar a la educación y 
permite tanto a los docentes como los alumnos 
plantearse nuevos horizontes respecto a su for-
mación". 

"Ya hace muchos años, nos dice el Dr. Ra-
fael Lucio, Montaigne repetía algo que hoy tie-
ne muchísima vigencia: Prefiero un cerebro bien 
formado a un cerebro bien repleto. Con sobrada 
razón el gran filósofo actual de la complejidad 
Edgar Morin expresa que ha llegado el momento 
del gran desafío: Reformar el pensamiento. Es in-
discutible que hay que empezar por diseñar las 
competencias con buenas lógica, articulación y 
carácter sistémico, pero también es importan-
te destacar algunos elementos claves en el con-
cepto de competencia, muchas veces mecaniza-
do y trivializado por quienes diseñan los currí-
culos y por quienes los desarrollan. Podríamos 
decir que, entre centenares de conceptos sobre 
el tema, los aspectos que no podemos obviar en 
una competencia son, de manera muy resumi-
da, los siguientes: 
• Capacidad de la persona para comprender e 

interpretar lo que aprende. 
• Capacidad para aplicarlo en contextos coti-

dianos. 
• Capacidad para transformar la realidad perso-

nal, social y natural. 
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• 	Capacidad para dar solución a problemas rea- 
les. 

• Capacidad para generar nuevos conocimien-
tos. 

• Capacidad para desarrollar actitudes en la vo-
luntad y afectividad, para integrar el saber y 
saber hacer". 

Competencias genéricas 
y específicas. El Proyecto TUNING 
La clasificación entre competencias genéricas 
y específicas es propuesta por el Proyecto 'Pu-
ning, de la Unión Europea, tras una larga inves-
tigación y consulta con graduados, académicos, 
empresarios y empleadores. Es un esfuerzo que 
se inscribe en el propósito de crear un "espacio 
europeo de educación superior". 

El Proyecto Tuning se propone, entre otros 
objetivos: Desarrollar perfiles profesionales, re-
sultados del aprendizaje y competencias desea-
bles, en términos de competencias genéricas y re-
lativos a cada área de estudio, incluyendo destre-
zas, conocimientos y contenido en siete áreas. 

"Uno de los objetivos clave del proyecto lb-
ning es el de contribuir al desarrollo de titula-
ciones fácilmente comparables y comprensibles 
'desde dentro' y en una forma articulada en toda 

6.1 

Europa, de la naturaleza de cada uno de los dos 
ciclos descritos por el proceso de Bolonia: el gra-
do y el postgrado. 
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"En la búsqueda de perspectivas que pudie-
sen facilitar la movilidad de los poseedores de 
títulos universitarios y profesionales en Europa, 
el proyecto trató de alcanzar un amplio consen-
so a escala europea sobre la forma de entender 
los títulos desde el punto de vista de las activi-
dades que los poseedores de dichos títulos es-
tarían en capacidad de desempeñar. A este res-
pecto, dos elecciones marcaron el proyecto des-
de el comienzo: 
• La elección de buscar puntos comunes de re-

ferencia. 
• La elección de centrarse en las competen-

cias y destrezas (siempre basadas en el cono-
cimiento). 
"La elección de usar puntos comunes de re- 

ferencia y no definiciones de títulos muestra un 
claro posicionamiento a lo largo de tres líneas 
complementarias: si los profesionales se van a 
establecer y buscar empleo en otros países de la 
Unión Europea, su educación tiene que tener un 
cierto nivel de consenso con respecto a puntos 
de referencia acordados conjuntamente y reco-
nocidos dentro de cada una de las áreas de las 
disciplinas específicas. 

'Además, el uso de puntos de referencia deja 
espacio para la diversidad, la libertad y la auto-
nomía: esas condiciones pueden ser manteni- 
das y garantizadas por la selección de elemen-
tos cruciales y por las diferentes combinaciones 
posibles de los mismos, al elegir opciones com-
plementarias o alternativas, al seguir diferentes 
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pasos, etc. La diversidad, la libertad y la auto-
nomía caracterizan la identidad europea y nun-
ca podrán dejarse de lado en un proyecto autén-
ticamente europeo. 

"Otro rasgo significativo de Tuning es su 
compromiso de considerar los títulos en términos 
de resultados del aprendizaje y particularmente 
en términos de competencias: genéricas (instru-
mentales, interpersonales y sistémicas) y compe-
tencias específicas a cada área temática (que in-
cluyen las destrezas y el conocimiento). Los ci-
clos primero y segundo han sido descritos en tér-
minos de puntos de referencia acordados y diná-
micos: resultados del aprendizaje y competencias 
a ser desarrolladas y logradas. El atractivo de las 
competencias comparables y los resultados del 
aprendizaje es que permiten flexibilidad y auto-
nomía en la construcción del currículo. Al mis-
mo tiempo, constituyen las bases para formular 
indicadores de nivel que puedan ser compren-
didos y elaborados conjuntamente. 

'A este respecto, si bien las competencias re-
lacionadas con cada área de estudio son crucia-
les para cualquier título y se refieren a la espe-
cificidad propia de un campo de estudio (línea 
2), las competencias genéricas identifican los ele-
mentos compartidos que pueden ser comunes a 
cualquier titulación, tales como la capacidad de 
aprender, de tomar decisiones, de diseñar pro-
yectos, las destrezas administrativas, etc., que 
son comunes a todos o a la mayoría de las titu-
laciones. En una sociedad cambiante donde las 
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demandas tienden a hallarse en constante refor-
mulación, esas competencias y destrezas genéri-
cas son de gran importancia. Más aún, la mayo-
ría de éstas pueden desarrollarse, nutrirse o des-
truirse por enfoques de enseñanza y aprendizaje 
y por materiales apropiados o inapropiados. 

"El proyecto Tuning consultó, por medio de 
cuestionarios, a los graduados, empleadores y 
académicos en siete áreas temáticas (Empresaria-
les, Ciencias de la Educación, Geología, Historia, 
Matemáticas, Física y Química) de 101 departa-
mentos universitarios en 16 países europeos. 

"Se seleccionaron treinta competencias ge-
néricas derivadas de tres categorías: instrumen-
tales, interpersonales y sistémicas. Se pidió a los 
encuestados que evaluasen la importancia y el 
nivel de logro en cada competencia por titula-
ciones de cada área temática y también que cla-
sificasen las cinco competencias más importan-
tes. Se tradujeron los cuestionarios a once idio-
mas y fueron enviados por cada una de las insti-
tuciones participantes a 150 graduados y 30 em-
pleadores de graduados en su área de estudio. El 
cuestionario para los académicos se basó en las 
17 competencias que los graduados y los emplea- 
dores consideraron como las más importantes. 
Para cada una de las competencias se pidió a los 
encuestados que indicasen la importancia de la 
destreza o competencia para trabajar en su pro-
fesión y el nivel de realización en la ejecución 
de la destreza o competencia que habían logra- 
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do como resultado de haber completado su pro-
grama de estudios profesionales. 

El Proyecto Tuning sugiere que, en general, 
al completar el primer ciclo, el estudiante debe 
ser capaz de: 
• Demostrar su familiaridad con las bases fun-

damentales y la historia de su propia discipli-
na de especialización; 

• comunicar en forma coherente el conocimien-
to básico adquirido; 

• colocar la información nueva y la interpreta-
ción en su contexto; 

• demostrar que comprende la estructura gene-
ral de la disciplina y la conexión con sus sub-
disciplinas; 

• demostrar que comprende y que es capaz de 
implementar los métodos de análisis crítico y 
desarrollo de teorías; 

• implementar con precisión los métodos y téc-
nicas relacionados con su disciplina; 

• demostrar que comprende la investigación 
cualitativa relacionada con su disciplina; 

• demostrar que comprende las pruebas experi-
mentales y de observación de las teorías cien- 
tíficas". 
"Para poder acceder al segundo ciclo del pro-

grama el estudiante debe completar el primer ci-
clo. El segundo ciclo generalmente será la base 
de la especialización, a pesar de que éste es sólo 
uno de los modelos posibles. En todo caso, el es-
tudiante que se gradúe como estudiante de se-
gundo ciclo debe ser capaz de llevar a cabo una 
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investigación (aplicada). Con respecto a los re-
sultados del aprendizaje el estudiante de segun-
do ciclo debería: 
— Tener un buen dominio de un campo de es-

pecialización en su disciplina a nivel avanza-
do. Esto significa en la práctica estar familia-
rizado con las últimas teorías, interpretacio-
nes, métodos y técnicas; 

— 	ser capaz de seguir e interpretar críticamente 
los últimos adelantes en la teoría y en la prác-
tica; 

— 	tener suficiente competencia en las técnicas 
de investigación independiente y ser capaz de 
interpretar los resultados a nivel avanzado; 

— 	ser capaz de hacer una contribución original, 
si bien limitada, dentro de los cánones de su 
disciplina, por ejemplo, una tesis final. 

— 	mostrar originalidad y creatividad con respec- 
to al manejo de su disciplina; 

— 	Haber desarrollado competencia a un nivel 
profesional". 
"Los créditos desempeñan un papel destaca-

do en la comparabilidad y la compatibilidad de 
los programas de estudio. Por tanto, el tema alre-
dedor del ECTS recibe mucha atención en el pro-
yecto. Ya en la Declaración de Bolonia se destacó 
su importancia y entre otros elementos relevan-
tes se estableció como requisito el establecimien-
to de un sistema de créditos –tal como existe en el 
sistema ECTS, como medio apropiado para pro- 
mover la más amplia movilidad estudiantil–. Los 
créditos pueden adquirirse también en un contex- 
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to diferente al de la educación superior, incluso 
dentro del aprendizaje a lo largo de la vida, siem-
pre y cuando sean reconocidos por las universi-
dades receptoras correspondientes. 

"Este es el resultado lógico de la Declara-
ción de Salamanca del sector de educación su-
perior en el que se dice 'las universidades están 
convencidas de los beneficios de un sistema de 
transferencia y acumulación de créditos funda-
mentado en ECTS y en su derecho básico a de-
cidir sobre la aceptabilidad de los créditos obte-
nidos en otro lugar'. 
"Tuning está convencido que el único cami-
no razonable hacia delante, es el de aceptar el 
ECTS como sistema único europeo de acredita-
ción y perfeccionarlo como sistema de transfe-
rencia y acumulación de créditos. Esto requie-
re no solamente un entendimiento común de 
los principios subyacentes, sino una metodolo-
gía común para medir el trabajo del estudiante. 
A pesar de que ECTS es una de las piedras an-
gulares en la comparabilidad y compatibilidad 
de los períodos de aprendizaje y reconocimien-
to de cualificaciones, una de las conclusiones de 
Tuning es que los créditos por sí mismos no son 
indicadores suficientes del nivel de aprendizaje 
adquirido. Además de los créditos, los resulta-
dos del aprendizaje y las competencias son los 
otros elementos cruciales. Al definir los resulta-
dos del aprendizaje, se pueden fijar estándares 
con respecto al nivel requerido de destrezas re-
lacionadas con las disciplinas y de destrezas ge- 
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nerales académicas o transferibles. Los créditos 
ECTS se necesitan como ladrillos para apunta-
lar los resultados del aprendizaje. 

"Tal vez la conclusión más importante es la 
convicción de que es posible la creación de un 
espacio europeo de educación superior relacio-
nada con las estructuras educativas. Tuning de-
muestra que puede lograrse la convergencia den-
tro del pleno respeto a la diversidad y que puede 
conducir a una reflexión posterior y a una mejor 
calidad de la educación superior. Este proyecto 
ha expresado claramente que la única forma fia-
ble de comparar los programas de estudio que 
ofrecen las instituciones de educación superior 
es estudiar cuidadosamente los resultados del 
aprendizaje y las competencias. 

"En el Proyecto Tuning el concepto de las 
competencias trata de seguir un enfoque inte-
grador, considerando las capacidades por me-
dio de una dinámica combinación de atributos 
que juntos permiten un desempeño competente 
como parte del producto final de un proceso edu-
cativo lo cual enlaza con el trabajo realizado en 
educación superior. En la Línea 1, las competen-
cias y las destrezas se entienden como conocer y 
comprender (conocimiento teórico de un campo 
académico, la capacidad de conocer y compren-
der), saber cómo actuar (la aplicación práctica 
y operativa del conocimiento a ciertas situacio-
nes) saber cómo ser (los valores como parte inte-
grante de la forma de percibir a los otros y vivir 
en un contexto social). Las competencias repre- 
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sentan una combinación de atributos (con res-
pecto al conocimiento y sus aplicaciones, apti-
tudes, destrezas y responsabilidades) que descri-
ben el nivel o grado de suficiencia con que una 
persona es capaz de desempeñarlos. 

"En este contexto, el poseer una competen-
cia o conjunto de competencias significa que 
una persona, al manifestar una cierta capacidad 
o destreza o al desempeñar una tarea, puede de-
mostrar que la realiza de forma tal que permita 
evaluar el grado de realización de la misma. Las 
competencias pueden ser verificadas y evalua-
das, esto quiere decir que una persona corrien-
te ni posee ni carece de una competencia en tér-
minos absolutos, pero la domina en cierto grado, 
de modo que las competencias pueden situarse 
en un continuo. 

"Con respecto a la importancia de las com-
petencias 
— 	El desarrollo de las competencias y destrezas 

encaja perfectamente en el paradigma de una 
educación primordialmente centrada en el es-
tudiante. Este paradigma hace hincapié en que 
el estudiante, el que aprende, es el centro del 
proceso y por tanto trae a discusión el cam-
biante papel del educador. Este se contempla 
más como un compañero que dirige el apren-
dizaje hacia la consecución de unos objetivos 
bien definidos. Por consiguiente, esto se re-
fleja en el enfoque de las actividades educati-
vas y en la organización del aprendizaje que 
pasan a ser guiados por lo que el estudiante 
necesita lograr. También afecta la evaluación 
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en cuanto pasa de estar centralizada en el in-
greso de conocimientos a estarlo en los resul-
tados del aprendizaje y en las motivaciones y 
contextos del estudiante. Sin embargo, se ne-
cesita estudiar más a fondo temas tales como 
la forma en que deben utilizarse las competen-
cias, desarrollar su potencialidad y evaluarse y 
el impacto de estos cambios, tanto a nivel in-
dividual como a nivel de la estructura de las 
universidades europeas. 

— 	La definición de perfiles académicos y profe- 
sionales en las titulaciones está íntimamen-
te ligada a la identificación y desarrollo de las 
competencias y destrezas y la manera de ob-
tenerlas por medio de los diferentes currícu-
los. Para alcanzar esta meta, el trabajo de los 
académicos aislados no es suficiente, sino que 
tiene que ser enfocada de una manera trans- 
versal a través del currículo de un determina-
do programa de titulación. 

— 	La transparencia y la calidad en los perfiles 
académicos y profesionales constituyen una 
inestimable ventaja en el momento de acce-
der al mundo del trabajo, y el incremento de la 
calidad y consistencia como un esfuerzo con-
junto debería ser una prioridad para las insti-
tuciones europeas. 

— 	El uso de las competencias y destrezas (jun- 
to con el conocimiento) y el énfasis en los re-
sultados añade otra importante dimensión 
para balancear el peso que se da a la duración 
de los programas de estudio. Esto es especial- 
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mente pertinente en el ámbito de la educa-
ción continua. 

— 	En relación con la creación del Espacio Euro- 
peo de Educación Superior, la reflexión con- 
junta, los debates y los intentos de definir las 
competencias específicas de cada área temáti-
ca como puntos de referencia dinámicos, son 
cruciales para el desarrollo de titulaciones 
comparables y comprensibles así como para 
la adopción de un sistema esencialmente ba-
sado en dos ciclos. Este Espacio Europeo de 
Educación Superior servirá para el incremen-
to de la movilidad, no sólo de los estudiantes, 
sino de graduados y profesionales". 22  
Existe también el Proyecto "Tuning para Amé-

rica Latina. En la Primera Reunión General del 
Proyecto llevada a cabo en Buenos Aires, marzo 
de 2005, los grupos de trabajo en consenso ela-
boraron la lista de competencias genéricas que 
se consultarían a académicos, estudiantes, gra-
duados y empleadores de América Latina. Este 
proceso se llevó a cabo en los meses de abril a 
julio de 2005. 

Para la Segunda Reunión General del Proyec-
to realizada en Belo Horizonte, agosto 2005, se 
presentó el informe del análisis de los resultados 
de la consulta de competencias genéricas. 

22. TUNING. Tuning Education& Structures in Europe. 
Informe Final. Unión Europea. Proyecto Sócrates. p. 
33 y ss. 
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En esa misma reunión los grupos de traba- 
jo discutieron acerca de las competencias espe-
cíficas y lograron definir la lista de competen-
cias específicas para las áreas temáticas de Ad-
ministración de Empresas, Educación, Histo-
ria y Matemáticas. Se consultaron a académi-
cos, estudiantes, graduados y/o empleadores de 
cada área temática en los meses de Octubre a Di-
ciembre de 2005. 

En la Tercera Reunión General del Proyec-
to que se realizó en San José, Costa Rica, febre-
ro de 2006, se presentó y discutió en cada grupo 
de trabajo, el informe del análisis de los resulta-
dos de las consultas llevadas a cabo. 

El Proyecto Tuning América Latina ha defi-
nido las siguientes competencias genéricas: 
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiem-

po. 
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión. 
5. Responsabilidad social y compromiso ciuda-

dano. 
6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 
7. Capacidad de comunicación en un segundo 

idioma. 
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
9. Capacidad de investigación. 
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10. Capacidad de aprender y actualizarse perma-
nentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas. 

12. Capacidad crítica y autocrítica. 
13. Capacidad para actuar en nuevas situacio-

nes. 
14. Capacidad creativa. 
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas. 
16. Capacidad para tomar decisiones. 
17. Capacidad de trabajo en equipo. 
18. Habilidades interpersonales. 
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 

comunes. 
20. Compromiso con la preservación del medio 

ambiente. 
21. Compromiso con su medio sociocultural. 
22. Valoración y respeto por la diversidad y mul-

ticulturalidad. 
23. Habilidad para trabajar en contextos interna-

cionales. 
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
25. Capacidad para formular y gestionar proyec-

tos. 
26. Compromiso ético. 
27. Compromiso con la calidad. 
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7. Problemática 
específica 

de la investigación 
y el postgrado 

en América Latina 

La investigación: piedra angular 
de la universidad moderna 
Sobre la estrecha interrelación del binomio do-
centia-investigación, desde su formulación por 
Guillermo de Humboldt para la organización 
de la Universidad de Berlín (1810), descansa la 
universidad moderna. Humboldt devolvió a la 
universidad tareas hasta entonces confiadas a 
las academias y sociedades científicas, señalán-
dose como función la investigación y la forma-
ción del hombre. Sin embargo, la universidad de 
nuestros días no puede, sin caer en el aislamien-
to estéril, asumir, como recomendaba Humboldt, 
sus responsabilidades científicas prescindiendo 
de sus obligaciones sociales. La ciencia penetra 
ahora todos los procesos y no puede cultivarse 
buscando únicamente sus efectos formativos no 
utilitaristas, a como pedía el neohumanismo ale-
mán. Mas, a esta corriente de pensamiento le co-
rresponde el mérito de haber colocado la inves-
tigación científica en el corazón de las preocu-
paciones de la universidad, decisión que tanto 
contribuyó al desarrollo de la ciencia, así como 

7.1 
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la concepción del Land Grant College de los Es-
tados Unidos (Ley Morril de 1862) estimuló lue-
go, poderosamente, el desenvolvimiento de sus 
aplicaciones tecnológicas. 

De todos estos antecedentes arranca la idea 
de la universidad contemporánea, que en pala-
bras de Karl Jaspers podemos definir como "una 
corporación con autonomía que tiene la misión 
de buscar la verdad en la comunidad de inves-
tigadores y discípulos". También es, y de mane-
ra algunas veces agónica, "la sede en la cual la 
sociedad y el Estado permiten el florecimiento 
de la más clara conciencia de la época", como lo 
advierte el propio Jaspers. 

La investigación científica y tecnología, fac-
tor clave del proceso de transformación y desa-
rrollo de la sociedad, no puede estar ausente de 
las tareas universitarias, menos aún en los paí-
ses subdesarrollados, donde muchas veces sólo 
las universidades reúnen los recursos materiales 
y humanos indispensables para sustentar la ac-
tividad científica. No debe, entonces, la univer-
sidad limitarse a la simple transmisión del co-
nocimiento, sino que debe también empeñarse 
en su adelanto. El problema parecería estar, más 
que nada, en el acento. ¿Dónde debe ponerse el 
énfasis? ¿En la investigación o en la docencia? 
¿Cuál de estas actividades merece prioridad? Por 
supuesto que para quienes consideran que am-
bas deben estar indisolublemente unidas en la 
tarea universitaria, el problema no existe o sen-
cillamente está mal planteado, pues la universi- 
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dad debe procurar su mejoramiento integral, sin 
desmedro de ninguna de sus funciones. Pero lo 
cierto es que la pregunta surge en todo momen-
to, y quienes han tenido que lidiar con la elabo-
ración de presupuestos universitarios lo saben 
mejor, principalmente si los recursos son esca-
sos y sólo hay abundancia de estudiantes... Es 
entonces cuando una idea clara del papel de la 
investigación en la universidad puede ser de ex-
trema utilidad. 

Compartimos el criterio de quienes como 
Leopoldo Zea consideran que "docencia, inves-
tigación y difusión de la cultura son expresiones 
de una sola y gran tarea encomendada a las uni-
versidades: la educativa". En este sentido, todo 
cuanto se haga por el mejoramiento de la do-
cencia, contribuye también a mejorar la investi-
gación, a condición de que sepamos utilizar los 
atributos formativos o educativos de la investi-
gación. Esto no significa que aceptemos el cri-
terio de que la investigación en la universidad 
es un subproducto de la docencia. En realidad 
ambas no se excluyen, sino que se complemen-
tan y se enriquecen mutuamente, por lo que no 
se trata de una opción sino de una correcta pla-
nificación y coordinación. "La docencia y la in-
vestigación, escribe el profesor centroamericano 
José Mata Gavidia, no son dos modalidades des-
articuladas, ni mucho menos la investigación es 
un satélite de la docencia, ni viceversa: ambas 
forman un sistema centroeducativo". 
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Nuestro criterio es que si bien la investiga-
ción en la universidad debe estar en simbiosis 
con la formación y el adiestramiento de las nue-
vas generaciones, no debe reducírsele a un papel 
subalterno en relación con la docencia, mucho 
menos cuando se trata únicamente de la docen-
cia de las profesiones liberales. Esto sería per-
judicial para el desenvolvimiento de la ciencia 
misma. En la universidad, la investigación tiene 
derecho a su lugar propio. Mas en interés de ella 
misma y de las tareas formativas que incumben 
a la educación superior, debe contribuir no sólo 
al descubrimiento de nuevas verdades sino tam-
bién a la transmisión de los métodos que permi-
ten tales hallazgos, lo que precisamente garanti-
za la continuidad de la búsqueda. En la univer- 
sidad, la investigación, como dice Julián Marías, 
es la que vivifica todas las demás funciones. Ade-
más, la investigación universitaria no se conci-
be sin la divulgación de sus logros, de sus pro-
cedimientos y la crítica constante de sus resul-
tados y de sus aplicaciones. La imagen misma 
de la universidad contemporánea tiene mucho 
que ver con sus aportes al progreso de la ciencia 
y a la indagación de los problemas que se dan 
en su contexto social, para los cuales tienen la 
obligación ineludible de proponer soluciones. Y 
esta afirmación es válida tanto para las univer-
sidades de los países avanzados como para las 
de los países subdesarrollados. Hay un amplio 
campo de investigación, aun de la llamada bá-
sica o fundamental, que es accesible a las posi- 
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bilidades de nuestros países. Claro que deman-
da una adecuada asignación de recursos; recur-
sos que por otra parte existen pero que, desafor-
tunadamente, se destinan con frecuencia a otros 
propósitos. Por lo tanto, constituye una falacia 
la afirmación de que por la escasez de recursos 
los países tienen que optar entre el cultivo de 
la ciencia básica o aplicada, limitándose a im-
portar los frutos de la ciencia hecha en otras la-
titudes. Esta última alternativa nos condenaría 
a una perpetua dependencia científica y técni-
ca. Las naciones que se contentan con recibir la 
ciencia por correspondencia y a adaptar las tec-
nologías extranjeras, jamás podrán constituirse 
en sujetos de su propia historia. De ahí que en la 
médula de los esfuerzos encaminados a promo-
ver el desarrollo integral de un país y su libera-
ción, se encuentra el esfuerzo destinado a la in-
vestigación científica y técnica así como la for-
mulación de una adecuada política de desarro-
llo científico y tecnológico. 

El llamado gap científico y tecnológico que 
nos separa de los países desarrollados es cada 
vez más apreciable. Y "lo grave, como apunta Ri- 
sieri Frondizi, no es la distancia que nos llevan, 
sino la diferencia de velocidades". A las univer- 
sidades latinoamericanas les corresponde bue-
na parte de la respuesta a ese desafío, si bien es 
evidente que muy poco podrán hacer si nues-
tros países no se deciden a formular una políti-
ca científica y a adoptar las medidas institucio-
nales y las estrategias destinadas a instrumen- 
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tarlas. Veamos ahora cuál es la situación de la 
investigación científica en nuestras universida-
des y qué posibilidades tiene su futuro desen-
volvimiento. 

Se observa en América Latina un profundo 
desajuste entre la naturaleza de nuestro incipien-
te desarrollo industrial y la infraestructura cien-
tífico-tecnológica, particularmente con la labor 
que en este campo llevan a cabo nuestras uni-
versidades. En términos generales, la industria 
se desarrolla en nuestros países según tecnolo-
gías importadas y patentes arrendadas. 

El sistema existe junto a las universidades 
sin relacionarse con ellas. Los científicos que for- 
man las universidades no tienen oportunidad de 
emplear en las industrias lo que aprendieron en 
aquellas. Es decir, todo lo contrario de lo que su-
cede en los países desarrollados donde el avance 
científico y tecnológico es el elemento dinámico 
central de sus economías, tanto en las sociedades 
capitalistas como en las socialistas. De ahí la "fuga 
de cerebros", o sea el traslado de recursos huma-
nos altamente calificados de los países relativa-
mente más pobres, donde las universidades pro-
ducen especialistas que una economía dependien-
te tecnológicamente no necesita, hacia las econo-
mías céntricas que exigen un número creciente 
de especialistas calificados, que sus propios sis-
temas universitarios no pueden satisfacer. 

A Jorge Sábalo y Natalio Botana se debe una 
lúcida formulación teórica de la necesaria inte- 
rrelación que debe existir entre el gobierno, la es- 
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tructura productiva y la infraestructura científico-
técnica, para dar base sólida al desenvolvimiento 
de las ciencias y la tecnología y asegurar su efec-
tiva contribución al desarrollo de nuestros paí-
ses. Es la famosa tesis del "triángulo científico-
tecnológico", que ha sido ampliamente divulgada 
y que incluso, en cierta forma, acogió el llamado 
"Consenso de Brasilia", que es el documento final 
de la "Conferencia Especializada sobre la Aplica- 
ción de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de 
América Latina" (CACTAL) celebrada en Brasilia 
en mayo de 1972, convocada por la OEA. En este 
documento se dice que "la estrategia global de de-
sarrollo científico y tecnológico debe procurar la 
vinculación y coordinación continuas de las ac-
tividades pertinentes del sector gubernamental, 
el sector productivo, el sector financiero y el sis-
tema científico y tecnológico..." 

Esto nos lleva a la consideración de otro de 
los factores limitantes del progreso de la inves-
tigación: lo que se ha dado en llamar el carácter 
histórico de nuestro atraso científico. El predomi-
nio del pensamiento aristotélico-tomista como fi-
losofía oficial de los pueblos ibéricos, desde me-
diados del siglo XVI hasta bien avanzado el siglo 
XVIII, la época precisamente de la gestación de 
la ciencia moderna, ha sido señalado como una 
de las causas de la marginación de España y de 
sus colonias, de la revolución industrial y del pro-
greso científico. Difícilmente podían crearse una 
tradición y un espíritu proclive a la ciencia y a 
la indagación, en una sociedad enclaustrada en 
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una ortodoxia rígida, dogmática y medievalizante. 
Mientras otros países de Europa se incorporaban 
a la revolución industrial y, por lo mismo, a los 
albores de la revolución científica, abandonando 
el paradigma aristotélico y adoptando el galileico, 
los pueblos ibéricos siguieron aferrados a la esco-
lástica, a la ilusión del mercantilismo metálico o 
"bullonismo" y al inmovilismo social. La coloni-
zación española trajo al Nuevo Mundo, como no 
podía dejar de ocurrir, las características básicas 
de la cultura y de la estructura social, económi-
ca y política de la metrópoli. De ahí que las uni-
versidades que la Corona española creó en sus 
colonias, escasamente contribuyeron al arraigo 
y desenvolvimiento de la ciencia por la extem-
poránea vigencia del pensamiento aristotélico-
tomista en su enseñanza, al influjo de un espíri-
tu de contrarreforma contrario a la introducción 
de los métodos experimentales. Sólo algunas de 
estas instituciones lograron salir, en sus últimos 
años, de su letargo escolástico y a la ciencia mo-
derna, promovida por los aires de la Ilustración 
borbónica. La inferioridad de España en el cam-
po de las ciencias, pese a su extraordinario desa-
rrollo en las letras y las artes es, por cierto, un fe-
nómeno que ha merecido hondas reflexiones de 
parte de las mentes españolas más lúcidas. En el 
siglo XVIII, el padre Feijoo escribía: 'Acá no hom-
bres ni mujeres quieren otra geometría que la que 
ha menester el sastre para tomar bien la medida". 
Maradiaga, en nuestros días habla de la "ausencia 
casi total de los españoles en la ciencia. Ni ayer 
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ni hoy... Nos hemos pasado el siglo viviendo a ex-
pensa de Ramón y Cajal; y ahora parece que in-
tentamos vivir a costa de Severo Ochoa". 

Como consecuencia de esa tradición y de los 
valores que la informan, nuestros sistemas educa-
tivos no han estimulado la formación de un espí-
ritu crítico e inquisitivo, indispensable para que 
surjan las vocaciones científicas, ni se ha otorga-
do a la creación científica y técnica la misma im-
portancia que se concede a otras manifestaciones 
del espíritu, como las artes y las humanidades, li-
bresca y memorística, sigue siendo una de las ca-
racterísticas de nuestra educación, y lo cierto es 
que el mejoramiento de la enseñanza científica 
y de la investigación hunde sus raíces en los pri-
meros niveles del sistema educativo, que es don-
de se forman los hábitos de estudio y las actitu-
des mentales. Y pese a los esfuerzos que en los 
últimos años se han hecho por diversificar la en-
señanza, los ministros de educación de América 
Latina, reunidos en la conferencia de Caracas an-
tes mencionada, pudieron constatar, en cifras de 
la UNESCO, que en los últimos años y contra to-
das las expectativas, se registra una tendencia a 
la disminución de la importancia porcentual de la 
matrícula en disciplinas científicas y tecnológicas 
en la educación superior latinoamericana. 

Dicho esto, veamos ahora cuales son los obs-
táculos para la investigación que provienen de 
las propias universidades. 

El modelo estructural de la universidad lati-
noamericana tradicional no dejó lugar a la cien- 
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cia ni a la investigación. Construida sobre un es-
quema eminentemente profesionalista, la univer-
sidad latinoamericana clásica se preocupó más 
por las aplicaciones profesionales de la ciencia 
que por la ciencia misma, que se redujo así a su 
posición subalterna. El modelo tampoco contem- 
pló la investigación científica como tarea de la 
universidad. Ciencia e investigación estuvieron 
ausentes del diseño al momento que se produjo 
la adopción por nuestras incipientes repúblicas 
del patrón universitario francés o napoleónico. 
Este arquetipo que con justa razón ha sido cali-
ficado en su propio país de origen como esen-
cialmente antiuniversitario, significó la ruptu-
ra de la unidad institucional y académica de la 
universidad y su sustitución por un conglome-
rado de escuelas profesionales, sin nexos entre 
sí. Pero, mientras en Francia, Napoleón confió 
a las academias e institutos las tareas de culti-
var y ampliar la ciencia, nuestros próceres olvi-
daron o descuidaron la academia. La verdad es 
que las necesidades de ciencia y tecnología en 
las sociedades latinoamericanas del siglo XIX y 
principios del presente siglo se mantenían en 
un nivel muy modesto. El esquema napoleónico 
tenía su razón de ser en la Francia del imperio. 
Como se sabe, Napoleón se propuso, a través de 
la Universidad de Francia, promover la unifica-
ción política y cultural de la nación francesa y 
proveerla de los profesionales requeridos por la 
administración pública y la atención de las ne-
cesidades sociales más perentorias, todo bajo la 
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égida de un Estado fuerte y centralizado. Entre 
nosotros, en cambio, destruyó el concepto de 
universidad, que mal que bien se había plasma-
do en las universidades coloniales; hizo prácti-
camente imposible el arraigo de la ciencia por 
el sobreénfasis profesional; burocratizó nues-
tras casas de estudio y las supeditó a la tutela 
del Estado. Las corrientes iluministas, primero, 
y las positivistas, después, así como la adminis-
tración exaltada por todo lo que de Francia pro-
venía, que predominó en los cenáculos emanci-
padores, llevó a la República a escoger el esque-
ma de Napoleón cuando se propuso reformar la 
universidad colonial, que tampoco respondía a 
las nuevas circunstancias. Ésta, como vimos an- 
tes, no había sido albergue propicio para la cien-
cia y la investigación. Si bien hubo en nuestro 
período colonial destacados científicos, no fue 
la universidad la sede de sus inquietudes, sal-
vo en aquellas que se abrieron a la Ilustración. 
Muy poca ciencia podía salir de aquellos claus-
tros donde casi sólo se escuchaba el rumor de si-
logismos, réplicas y repeticiones. La poca cien-
cia que existía no se cultivó ahí sino en las so-
ciedades creadas por los sabios americanos. Es-
tos fueron los auténticos hombres de ciencia que 
Alejandro de Humboldt encontró en su célebre 
viaje por América y que tanta admiración le cau-
saron. "América, nos dice Arciniegas, se fue lle-
nando de sociedades literarias, de tertulias cien-
tíficas. La universidad conservaba la bombilla, 
las chirimías, los atabales". Al emigrar la ciencia 
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de sus aulas la suerte de la universidad colonial 
quedó sellada: la República no hizo sino certifi-
car su defunción. Pero en vez de buscar la reno-
vación de las augustas y antañonas casas de es-
tudio siguiendo la brecha abierta por los sabios 
americanos, que constituía una respuesta origi-
nal que quizá hubiese conducido al arraigo de 
la ciencia entre nosotros, se decidió por la im-
portación de un modelo extranjero, cuyo profe-
sionalismo ahogó los últimos vestigios de cien-
cia que quedaban. 

Desde entonces, la reforma universitaria en-
tre nosotros y los esfuerzos por introducir la cien-
cia y la investigación en nuestras universidades, 
tienen que proponerse, necesariamente, la supe-
ración del esquema decimonónico. La universi-
dad latinoamericana clásica produjo los profe-
sionales requeridos por las necesidades sociales 
más urgentes, aunque su número jamás corres-
pondió a las verdaderas necesidades de las nue- 
vas sociedades. El nuevo modelo desplazó al clé-
rigo como figura central de la universidad y lo 
sustituyó por el abogado, que fue el producto tí-
pico de la universidad latinoamericana del siglo 
pasado y principios del actual. El abogado, for-
mado en el derecho romano, y el código civil de 
don Andrés Bello, asumió las más importantes 
funciones sociales y le correspondió estructurar 
jurídicamente a las nuevas naciones. Las univer-
sidades profesionalizadas del siglo XIX siguieron 
sirviendo a la reducida minoría de la clase domi- 
nante, perdieron el escaso interés en la investiga- 
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ción que existía en algunas de las universidades 
coloniales del siglo XVIII, y se concentraron en 
la tarea de la educación profesional, bajo estricta 
dependencia del gobierno y sumisión a él. 

La Reforma de Córdoba de 1918, que fue 
el primer cuestionamiento a fondo de nuestras 
universidades y que marca el momento del in-
greso de América Latina en el siglo XX y del as-
censo de las clases medias urbanas, incluyó en-
tre sus vigorosas denuncias la del atraso cientí-
fico de las universidades latinoamericanas. "La 
ciencia, dijo el célebre Manifiesto Liminar, frente 
a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa 
o entra mutilada y grotesca al servicio burocrá-
tico. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas 
a los altos espíritus es para arrepentirse luego y 
hacerles imposible la vida en el recinto". 

Y es que bien entrado el siglo XX, nuestras 
universidades seguían siendo "los virreinatos 
del espíritu". Estaban, como agudamente apun-
tó don Valentín Letelier a fines del siglo pasado, 
"admirablemente organizadas para realizar el do-
ble propósito de formar hombres de profesión e 
impedir que se formaran hombres de ciencia". 

La Reforma de Córdoba, que democratizó la 
estructura del gobierno de nuestras universida-
des, recuperó para ellas su autonomía y subrayó 
la misión social que les incumbe cumplir, dejó 
prácticamente intacta la organización académi-
ca, por lo que la universidad siguió siendo una 
simple "agencia correlacionadora de escuelas 
profesionales aisladas", una "abstracción institu- 
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cional". Los institutos de investigaciones que se 
crearon no pasaron de ser "cátedras glorificadas", 
pues generalmente dependían de una cátedra a 
cargo de un profesor que había logrado prestigio 
o influencia política suficientes como para obte-
ner que se le adscribiera un instituto, que natural-
mente debía contribuir más a acrecentar su pres-
tigio personal que al cultivo de la ciencia. Por lo 
común las labores de estos institutos, pese a que 
eran una evolución de ciertas cátedras, no guar-
daban ninguna relación con la docencia y vivían 
como cuerpos extraños injertados en el organis-
mo universitario, donde muchas veces las rela-
ciones públicas hacían más por su prestigio que 
la labor propiamente investigativa. 

En la estructura académica que Córdoba dejó 
intacta predominaron la cátedra y la enseñanza 
profesional. Por décadas en América Latina fue 
posible estudiar medicina, pero no biología; in-
geniería civil, pero no matemática; farmacia, pero 
no química. Además, los cuerpos docentes y dis-
centes estaban integrados principalmente por 
profesores y estudiantes de dedicación parcial, 
cuando no tangencial o accidental, a las labores 
universitarias. En estas condiciones, el ambien-
te para el desarrollo de la investigación no exis-
tía. Esto no significa que durante toda esa épo-
ca no se haya realizado alguna investigación en 
nuestras universidades o institutos; pero la que 
tuvo lugar se debió más que nada al esfuerzo de 
extraordinarias personalidades que tuvieron que 
luchar en contra de condiciones adversas y con- 
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tra la ausencia casi total de interés por este tipo 
de actividades. Estos pioneros, cuya labor alcan- 
zó en algunos campos renombre mundial, mere-
cen toda nuestra admiración y respeto por la ex-
traordinaria labor que realizaron. 

En resumen, los obstáculos a la investiga-
ción, provenientes de la propia universidad sue-
len ser entre otros, los siguientes: a) su propia es-
tructura académica profesionalizante; b) la pre-
ponderancia de la cátedra unipersonal; c) la es-
casez de profesores de dedicación exclusiva (en 
términos de "dedicación exclusiva psicológica"); 
d) el recargo de labores docentes sobre los pocos 
profesores de dedicación exclusiva; e) poco do-
minio por parte del cuerpo docente de los mé-
todos de investigación y predominio de los mé-
todos tradicionales; f) limitación de recursos fi-
nancieros y materiales, incluyendo la pobreza 
y deficiencia de organización de las bibliotecas 
y laboratorios; g) falta de estímulos adecuados 
para alentar las vocaciones científicas; h) defi-
ciente reglamentación de la carrera docente; i) 
falta de coordinación dentro de la universidad, 
de la poca investigación que se lleva a cabo en 
ella y ausencia de mecanismos de coordinación 
a nivel nacional o con otras universidades del 
mismo país; j) predominio de la investigación de 
tipo unidisciplinario, por lo mismo que en gene-
ral es, o suele ser, una extensión de la cátedra y 
un subproducto de la docencia; k) falta de vin-
culación de los temas a investigar con las priori-
dades que exige la problemática nacional, y ten- 
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dencias a investigar temas en boga en los países 
avanzados, llegándose, en casos extremos, a la 
simulación de modales y estilos extranjeros. Po-
breza, pues en pocas palabras, de adecuación y 
autenticidad; y 1) falta de "masa crítica" capaz de 
sustentar un ambiente de investigación. 

Las preocupaciones por una reforma acadé-
mica a fondo de nuestras universidades, que sur-
gieron en casi todos nuestros países más o menos 
hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, han 
cambiado el panorama universitario latinoameri-
cano. Numerosas universidades han emprendido 
importantes esfuerzos encaminados a restablecer 
la concepción unitaria de la universidad; supe-
rar el énfasis profesionalista; introducir la educa-
ción general como parte de la formación de todo 
universitario; organizar la docencia por departa-
mentos, llegándose incluso, en algunos países, a 
la abolición total de las cátedras de la estructura 
universitaria; crear facultades, centros e institutos 
encargados de impartir las disciplinas fundamen-
tales del conocimiento (facultades de ciencias y 
letras, centros de estudios generales, institutos de 
ciencias básicas), a cuyo cargo está la docencia de 
estas disciplinas para toda la universidad y su cul-
tivo con independencia de sus aplicaciones profe-
sionales inmediatas, etc. En forma concomitante, 
se han hecho esfuerzos por aumentar el número 
de profesores de tiempo completo y dedicación 
exclusiva, reglamentar adecuadamente la carre-
ra docente, organizar programas de mejoramien-
to del profesorado universitario, revisar las esca- 
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las de salarios y de las prestaciones sociales, etc. 
No vamos a referirnos aquí a todos los aspectos 
de lo que se ha dado en llamar la "segunda refor-
ma" de la universidad latinoamericana. Tan sólo 
nos limitaremos a los aspectos relacionados con 
la investigación, adelantando que existe consen-
so de que pese a los notables progresos logrados, 
las reformas académicas introducidas no han te-
nido, al menos en lo que a la investigación se re-
fiere, todos los efectos deseados. 

Si bien las propuestas que se han formulado 
y las experiencias que se están llevando a cabo 
en cuanto a la reforma estructural de nuestras 
universidades, insisten en la idea de una estre-
cha vinculación entre la docencia y la investi-
gación, la adopción de métodos activos de en-
señanza, énfasis en el trabajo individual del es-
tudiante, etc., aún la investigación tiene mucho 
camino que recorrer en nuestras universidades 
para lograr verdadera carta de ciudadanía. 

En primer lugar, tenemos que comenzar por 
"desbastar el bosque de los prejuicios" en torno 
a la investigación que está al alcance o que de-
ben llevar a cabo países subdesarrollados como 
los nuestros. Hay varios prejuicios que es pre-
ciso superar. 
1. 	Los países en desarrollo deberían dar priori- 

dad a la ciencia empírica antes que a la teoría. 
La verdad es que toda praxis exige una teoría 
y no hay ciencia empírica sin fundamentación 
teórica. La ciencia moderna es la síntesis de 
experiencia y teoría. Luego, lo que cabe es fo- 

133 

http://enriquebolanos.org/


LOS DESAFÍOS Y TENDENCIAS... 

mentar la investigación teórica y sus contac-
tos con la investigación empírica. 

2. La ciencia y las investigaciones en los países 
subdesarrollados no pueden aspirar a la uni-
versalidad. Su mejor contribución puede es-
tar en el estudio de las particularidades que 
no se dan en ninguna otra parte. Lo cierto es 
que "toda ciencia es universal o no es ciencia 
sino folklore". Debe estimularse el estudio de 
los problemas nacionales, pero deben ser tra-
tados al nivel internacional de la ciencia. "Las 
peculiaridades nacionales, dice Bunge, deben 
recibir especial atención, tanto para enriqueci-
miento del saber universal como para su even-
tual utilización. Pero todo objeto o problema 
típico debería tratarse con el método y el fin 
universal de la ciencia. Biología del trópico, 
bien. Biología tropical, no. No más provincia-
lismo científico"... "Limitar la investigación a 
lo autóctono es rebajar trágicamente el nivel 
de la investigación". 

3. En nuestros países la ciencia pura es un lujo, 
por lo que se debe comenzar por la tecnología, 
postergando todo esfuerzo en ciencias básicas. 
Luego, lo que deben hacer nuestras universida-
des es investigación aplicada, orientada o in-
teresada, pero no pura. En verdad, la tecnolo-
gía moderna no es más que ciencia aplicada: 
"la producción de granos se mejora seleccio-
nando semillas con ayuda de la genética y la 
ecología"... "La criminalidad y otros problemas 
sociales no se resuelven aumentando la fuer-
za policial sino efectuando reformas económi- 
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cas, sociales y educacionales y todas estas re- 
formas exigen estudios económicos, sociológi- 
cos y psicológicos". Lo cierto es que, como bien 
dice Luis Scherz, la universidad debe ser la casa 
de la ciencia y no simplemente de la tecnolo- 
gía. "Toda tecnología flota sobre un océano de 
hallazgos científicos de los cuales se nutre; li- 
brada así misma no llega muy lejos"... "Quien 
sepa leer una página de ciencia podrá leer un 
libro de tecnología; quien sepa leer una página 
de tecnología sabrá sólo eso". La investigación 
básica es la que contribuye a dar su fisonomía 
propia a una universidad. Decía don Bernar- 
do Honssay, el primer Premio Nóbel en Cien- 
cias que tuvo América Latina: "No hay ciencia 
aplicada sin ciencia que aplicar". La creación 
de estudios de postgrado no puede prescindir 
del desarrollo de la investigación desinteresa- 
da, que por sus fecundos resultados deviene 
en la más interesada de las investigaciones. Se 
preguntaba Santiago Ramón y Cajal: "¿Habrá 
alguno tan menguado de sindéresis que no re- 
pare que allí donde los principios o los hechos 
son descubiertos brotan también por modo in- 
mediato, las aplicaciones?". Obviamente, como 
en América Latina nuestras empresas llevan a 
cabo muy poca investigación tecnológica, re- 
sulta indicado que tal investigación se extien- 
da también a nuestras universidades, aunque 
no la asuman en su totalidad. La investigación 
básica es la que mejor genera la actitud y la tra- 
dición científica. Además, como ha sido seña- 
lado, el traspaso eficiente de la tecnología sólo 
puede efectuarse si el país recipiente ha alcan- 
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4. 

zado un grado de desarrollo científico tal que 
sea capaz de discriminar, juzgar críticamen-
te y ejercer una acción creativa que le permita 
adaptar adecuadamente la tecnología extran-
jera. Luego, las universidades de la región tie-
nen una responsabilidad también en el desa-
rrollo de la investigación aplicada. 
Pero sería absurdo postergar el desarrollo de 
la ciencia aplicada hasta alcanzar un alto ni-
vel en la ciencia pura. Esto podría llevarnos a 
descuidar los problemas apremiantes de nues-
tras colectividades que exigen pronta aten-
ción. Luego, lo que cabe es fomentar tanto la 
investigación básica como la orientada. Y no 
se crea que la investigación pura es el domi-
nio exclusivo de la big science. Debemos ser 
ambiciosos, pero realistas. No se trata de as-
pirar a que nuestras universidades comiencen 
por hacer física experimental de las altas ener-
gías. Existe, sin embargo, un amplio espectro 
de campos o temas dentro de la ciencia pura 
que están al alcance de nuestras posibilidades, 
principalmente si procuramos sumar esfuer-
zos a nivel latinoamericano. Como bien dice 
Mario Bunge, no podemos competir en insta-
laciones costosas, pero sí en cerebros, a con-
dición de atraer al campo de la ciencia y la in-
vestigación a nuestros mejores talentos. 
Nuestras universidades deberían dar prioridad 
a la investigación y desarrollo de las ciencias 
naturales más que a las sociales, pues las cien-
cias naturales tienen más posibilidades de con-
tribuir al avance tecnológico y, por lo mismo, 
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al incremento de la producción. Esto condujo, 
en épocas recientes, a concentrar todos los es- 
fuerzos en el mejoramiento de las ciencias bá- 
sicas, hacia las cuales se canalizó casi toda la 
cooperación internacional, con grave descui- 
do de las ciencias humanas y sociales. Afortu- 
nadamente, el equilibrio tiende a restablecer- 
se. Y es que en países con tan graves como ur- 
gentes problemas sociales no puede de ningún 
modo descuidarse o postergarse el cultivo de 
las ciencias sociales. El estudio de los aspec- 
tos sociales de nuestro desarrollo debería ser, 
por cierto, una de las más altas prioridades de 
nuestras tareas de investigación. Todo gradua- 
do universitario debería tomar un buen curso 
de ciencias sociales y participar en un semi- 
nario de investigación que le ponga en con- 
tacto directo con la realidad de su país. ?'odas 
las ciencias del hombre deben merecer aten- 
ción adecuada, pues de lo contrario se podrían 
propiciar serios desequilibrios en el interior 
de nuestras universidades. Uno de los campos 
donde la investigación estuvo menos desarro- 
llada entre nosotros fue precisamente el de las 
ciencias sociales, donde hasta hace pocas déca- 
das predominó una enseñanza eminentemen- 
te teórica, una "sociología de la cátedra", diga- 
mos, sin ninguna o escasa apelación a los mé- 
todos empíricos. Paradójicamente, cuando en 
los últimos años comenzaron a introducirse los 
métodos científicos de investigación, fue fre- 
cuente que la imitación de los métodos expe- 
rimentales de las ciencias naturales las llevara 
al otro extremo: el de un empirismo exagerado, 
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que se concentró en la investigación monográ-
fica, de aspectos muy particulares o segmen-
tos muy reducidos de la realidad, resultando 
entonces tan estéril como la simple especula-
ción teórica, pues se perdió de vista el contex-
to general. Las ciencias sociales, sin embargo, 
en los últimos años han experimentado entre 
nosotros un impulso extraordinario, gracias a 
un grupo muy calificado de cientistas socia-
les, que están ganando renombre internacio-
nal. A ellos se deben las bases críticas y cien-
tíficas que han dado lugar a toda una teoría la-
tinoamericana del atraso, la dependencia y el 
subdesarrollo, llamada a convertirse en sopor-
te teórico de una nueva estrategia para nues-
tro desarrollo. Tal es la teoría estructural de la 
dependencia, elaborada por los sociólogos la-
tinoamericanos y llamada a convertirse, según 
Antonio García, en "la más trascendental ca-
tegoría analítica de las ciencias sociales lati-
noamericanas". Las ciencias sociales, como se 
ha dicho, son las que mejor pueden garantizar 
el sentido genuinamente latinoamericano de 
nuestro desarrollo. Necesitamos, pues, de las 
ciencias sociales, "para ubicarnos con sentido 
propio y particular en forma activa e indepen-
diente en la organización del mundo futuro". 

1 7.21 Reflexiones generales sobre educación 
superior, conocimiento e investigación 
En los países en desarrollo, las universidades, 
principalmente las públicas, suelen ser la co- 
lumna vertebral de los sistemas científico-tecno- 
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lógicos de la nación, ya que en ellas se concen-
tra la mayor parte de la actividad científica y de 
los investigadores del país. Lo anterior pone de 
manifiesto el papel clave que en estos países tie-
nen las universidades en cuanto a las tareas de 
investigación y la promoción del conocimiento 
científico y tecnológico. 

Para el caso de América Latina se estima que 
más del 80% de las actividades de I&D se lleva a 
cabo en las universidades. De ahí que el análisis 
de las estructuras de los sistemas de educación 
superior y de las condiciones que a su interior 
estimulan o desestimulan las actividades con-
ducentes a promover la investigación científica 
y la apropiación del conocimiento tiene una re- 
lación directa con las posibilidades de cada país 
de crear un verdadero Sistema Nacional de Inno-
vación, que le permita elevar sus niveles cientí-
fico-tecnológicos y mejorar su posición relativa 
en los mercados abiertos competitivos que pro- y 
mueven los tratados de libre comercio y el fenó-
meno de la globalización. 

Tanto la ciencia como la tecnología y la in-
novación tecnológica, constituyen elementos es-
tratégicos para aumentar la competitividad de las 
naciones —hoy basada en el conocimiento—, me-
jorar la calidad de vida de sus pobladores y pro-
mover su desarrollo humano y sustentable. Los 
países que no desarrollen esa capacidad queda-
rán definitivamente marginados del progreso, 
condenando a la mayoría de sus habitantes a so-
brevivir en la exclusión y la pobreza. 
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Los cambios ocurridos a escala mundial en 
la economía, las modificaciones instrumentadas 
en la organización empresarial, y las nuevas for-
mas de trabajo y producción, obligan a los países 
pobres a adquirir la capacidad de participar acti-
va y críticamente en la creación y gestión de co-
nocimientos y tecnologías, con el fin de mejorar 
las condiciones en que viven sus pueblos. 

Esto no puede ser realizado si no se dispone 
de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
que permita llevar adelante investigaciones bá-
sicas, orientadas y aplicadas, e instrumentar un 
Sistema Nacional de Innovación que ponga rápi-
damente a disposición de la sociedad los avan-
ces de la ciencia, de las tecnologías y de todas 
las formas de creatividad intelectual. 

De ahí que las investigaciones sobre la pro-
blemática en los sistemas y estructuras de la edu-
cación superior, de las relaciones entre educa-
ción superior y desarrollo científico-tecnológi-
co y de las vinculaciones entre las universida-
des, el estado, la sociedad en general y los secto-
res productivos, en particular, aparezcan como 
prioritarias en la agenda del actual debate sobre 
la educación superior. 
1) 	En lo que se refiere a los tópicos que conside- 

ro cruciales para contribuir a ampliar la com-
prensión de los sistemas y estructuras de la 
educación superior y de los sistemas científi-
co-tecnológicos de la región latinoamericana, 
son, en mi opinión, los siguientes: 

140 

http://enriquebolanos.org/


CARLOS TÜNNERMANN BERNHEIM 

a) En primer término, mejorar la disponibili-
dad de información estadística válida so-
bre la situación de la educación superior 
y de los sistemas científico-tecnológicos, 
pues las estadísticas existentes suelen estar 
desfasadas o son incompletas, lo cual difi-
culta la elaboración de indicadores confia-
bles. Los estudios conducentes al diseño 
y establecimiento de Sistemas Nacionales 
de Información sobre estos aspectos, son 
indispensables, así como de sistemas per-
manentes de estadísticas e indicadores de 
la actividad científica y tecnológica. 

b) Se requieren estudios serios sobre el es-
tado actual y perspectiva de los sistemas 
de educación superior de la región, que 
aborden el tema de una manera global, en 
el sentido de analizar la pertinencia y ca-
lidad de los sistemas en el contexto de la 
situación actual de los países y de la in-
minente inserción de los mismos en es-
pacios económicos más amplios: Sistema 
Centroamericano de Integración (SICA); 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (NAFTA); tratados bilaterales 
de libre comercio, etc. Hasta el momen-
to, en las Mesas de Negociaciones de es-
tos tratados, al menos en Centroamérica, 
están ausentes los representantes de las 
comunidades científicas y académicas, 
por lo que no se están tomando debida-
mente en cuenta las asimetrías científi-
co-tecnológicas entre Centroamérica y los 
otros países interesados en el libre comer- 
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cio ni el papel de una variable tan impor-
tante, como lo es el acceso al conocimien-
to y la información. Por el momento, sólo 
dos países (Nicaragua y Honduras) cuen-
tan con esos estudios, que fueron auspi-
ciados por ASDI/SAREC, y cuyo énfasis 
está puesto precisamente en la contribu-
ción de la educación superior a la inves-
tigación y el adelanto del conocimiento. 

c) En estos estudios o investigaciones, par-
ticular atención debería darse al análi-
sis de las dificultades que el arraigo de la 
investigación científica encuentra en las 
propias estructuras académicas de nues-
tras universidades (generalmente rígidas y 
profesionalizantes) donde el cultivo de la 
ciencia por la ciencia misma no encuentra 
el espacio académico apropiado, o tiene 
que vencer serias dificultades provenien-
tes del predominio de la función docente 
profesionalizante y las limitaciones finan-
cieras crónicas que enfrentan las univer-
sidades estatales, que las lleva, en algu-
nos casos, a destinar cerca del 90% de su 
presupuesto al pago de la nómina salarial 
de profesores y administradores, quedan-
do muy poco margen para las inversiones 
en equipos, laboratorios, revistas cientí-
ficas, proyectos de investigación, etc. Se 
da el caso de universidades públicas que 
incluyen en su presupuesto sumas sim-
bólicas para proyectos de investigación, 
con la esperanza de alimentar el rubro con 
fondos provenientes de la cooperación in- 
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ternacional y de los hermanamientos con 
universidades de países más avanzados, 
lo cual crea una dependencia excesiva de 
las tareas de investigación de la coopera- 
ción externa, lo que puede generar inci- 
dencias en la determinación de las agen- 
das de investigación o el predominio en 
las mismas de temas puntuales o coyun- 
turales. El análisis debería ser extensivo a 
otros aspectos, como los siguientes: (a) la 
carrera del docente e investigador a tiem- 
po integral, y sus correspondientes estí- 
mulos, hasta llegar a definir una tipolo- 
gía del investigador latinoamericano y su 
problemática; (b) el efecto negativo que el 
"gremialismo universitario puede tener 
en las tareas de investigación; (c) el efec- 
to de los "fondos concursables", a nivel 
nacional e institucional, para fomentar la 
investigación científica; (d) la pertinen- 
cia de los temas de investigación de cara 
a las verdaderas necesidades de la socie- 
dad y de sus diferentes sectores; (e) la in- 
terrelación que debe existir entre los es- 
tudios de postgrado y los proyectos e ins- 
titutos de investigación, que no siempre 
se dá de la manera más conveniente para 
el mutuo enriquecimiento de las funcio- 
nes de docencia e investigación; (f) la di- 
fusión adecuada de los resultados de la in- 
vestigación universitaria (publicaciones, 
revistas científicas acreditadas, etc.); (g) 
el fomento de las investigaciones inter- 
disciplinarias, o al menos pluridiscipli- 
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nanas, que fomenten el trabajo coopera-
tivo en equipos, ante el actual predomi-
nio de la investigación unidisciplinaria 
e individual; (h) metodologías para eva-
luar adecuadamente la "productividad" 
y el rendimiento de los proyectos de in-
vestigación y el trabajo de los investiga-
dores; (i) las medidas que deberían tomar-
se en nuestras universidades para crear 
una "cultura de investigación" que reem-
place la predominante "cultura docente-
profesionalizante", que avasalla y mini-
miza las otras funciones universitarias; 
(j) el análisis de los procesos de transfor-
mación, actualmente en curso, que se pro-
ponen introducir nuevas estructuras aca-
démicas que favorezcan la flexibilidad, el 
trabajo interdisciplinario, que es la forma 
contemporánea del quehacer universita-
rio, y la más estrecha interrelación de las 
tres funciones básicas de docencia, inves-
tigación, extensión y servicios. 

d) Es importante promover una relación más 
estrecha y de mutuo beneficio entre los 
sectores universitarios y los sectores pro-
ductivos. Existe en la actualidad, en va- 

latinoamericanos, 	di- rios países 	 un total 
vorcio entre ambos sectores y un recípro-
co desconocimiento. Generalmente el sec-
tor productivo e industrial ignora el tra-
bajo que en el campo de la investigación 
y de sus posibles aplicaciones tecnológi-
cas llevan a cabo las universidades. Este 
sector vive a expensas de tecnologías im- 
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portadas, en las cuales deposita toda su 
confianza. Además, el aparato productivo, 
que genera y exporta fundamentalmente 
materias primas no elaboradas, no deman-
da tecnologías avanzadas o sofisticadas. 
Suelen 	 los predominar, entre 	representan- 
tes del sector empresarial, apreciaciones 
negativas en relación a la calidad de la en-
señanza y la investigación universitarias, 
a las que atribuyen una excesiva politiza-
ción. Por otra parte, perciben que la poca 
investigación que realizan no tiene mu-
cho que ver con el incremento de la pro- 
ductividad de sus empresas. En Centro-
américa hay mucho que hacer para supe-
rar esta situación, que ya ha experimen-
tado cambios apreciables, por vía de ex-
cepción, en Costa Rica, pero que ha dado 
lugar a una nueva y más promisoria rela-
ción en México y en otros países de Amé-
rica Latina, principalmente Brasil. 

e) En América Latina, en general, las univer-
sidades no han asumido de manera satis-
factoria el estudio científico de la proble-
mática de la educación superior ni de los 
sistemas educativos, en general. Son muy 
pocos los Institutos o Departamentos con-
sagrados a estas tareas, lo que revela que la 
propia educación superior, como objeto del 
conocimiento, no es aún un tema priorita-
rio en la agenda de investigación de nues-
tras universidades. Los pocos centros de- 
dicados a la investigación sobre la educa- 
ción superior se encuentran en Argentina: 
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el Centro de Estudios de Estado y Socie- 
dad (CEDES); el Programa de Estudios so- 
bre la Universidad del Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad de Buenos 
Aires; Brasil: el Núcleo de Investigaciones 
sobre Educación Superior — NUPES y el 
Centro Interdisciplinario de Investigación 
sobre el Desarrollo de la Educación Supe- 
rior — CIPEDES); Chile: la Corporación de 
Promoción Universitaria (CPU) y el Cen- 
tro Interuniversitario de Desarrollo (CIN- 
DA); Colombia: las investigaciones que 
adelantan las Universidades Nacional y 
de los Andes, así como el Instituto Colom-
biano de Fomento a la Educación Superior 
(ICFES) y la ASCUN (Asociación Colom-
biana de Universidades); Cuba: el Centro 
de Estudios para el Perfeccionamiento de 
la Educación Superior de la Universidad 
de La Habana (CEPES); México: el Institu- 
to de Estudios sobre la Universidad de la 
UNAM (antes CESU)• el Centro de Inves- 
tigaciones y Servicios Educativos (CISE) 
y el Área de Investigación sobre Univer-
sidades de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana; Venezuela: el Centro de Estu-
dios del Desarrollo (CENDES) de la Univer- 
sidad Central de Venezuela y el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), con la Cátedra COLUMBUS-UNES- 
CO sobre Investigación y Desarrollo, entre 
otros. También se investiga sobre diversos 
aspectos de la educación superior en las 
Maestrías y Doctorados sobre educación 
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2) 

superior que se han creado en varias uni-
versidades de América Latina pero, gene-
ralmente, la investigación se circunscribe 
a las tesis de los estudiantes de estas maes-
trías y doctorados. Se ofrecen entre otras, 
en universidades de México, Brasil, Cos-
ta Rica, Chile, Colombia y Venezuela. Los 
organismos interuniversitarios nacionales, 
subregionales y regionales (Consejos Na-
cionales de Universidades, CSUCA, UNI-
CA, UDUAL, GULERPE, CLACSO, FLAC-
SO), suelen también patrocinar investiga-
ciones que se relacionan con la problemá-
tica de la educación superior. También aus-
pician investigaciones las Cátedras UNES-
CO sobre Educación Superior, de las cua-
les hay varias en México, Brasil, Colom-
bia, Venezuela y Cuba. Pero aún así, puede 
afirmarse que este tipo de investigaciones 
necesitan un mayor desarrollo en Améri-
ca Latina y el Caribe. 

Entre las áreas que estimo menos investigadas, 
en relación con los sistemas de educación su-
perior, conocimiento e investigación, me per-
mitiría señalar las siguientes: 
a) 	El impacto de la globalización y de la 

constitución de amplios espacios econó-
micos en los sistemas de educación supe-
rior y científico-tecnológicos de los paí-
ses en desarrollo, sus desafíos y potencia-
lidades. Este tema se liga con el análisis 
de la contribución que la educación supe-
rior de nuestros países deben hacer al for- 
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talecimiento de los valores y de la identi-
dad de nuestras naciones, y a la creación 
en nuestros graduados de una concien-
cia de pertenencia a nuestros países y de 
compromiso con su realidad y desarrollo 
endógeno, humano y sustentable. 

b) Los riesgos y desafíos que presenta para 
la educación superior de la región la de-
cisión de la Organización Mundial de Co-
mercio de catalogar como industria educa-
tiva a la educación superior y, por lo tan-
to, como uno de los sectores de servicios 
que caería en su área de competencia, lo 
cual necesariamente llevaría a la elimina-
ción de todas las barreras al libre comer-
cio de los servicios educativos, median-
te un tratado internacional. ¿Están nues-
tros sistemas nacionales de educación su-
perior preparados para competir con éxito 
en un escenario de tal naturaleza, o corre-
rían el riesgo de ser suplantados por su-
cursales de los sistemas de educación su-
perior de los países más avanzados? 

c) Las políticas promovidas por el Banco 
Mundial, que han conducido, en algunos 
de nuestros países, a un debilitamiento de 
la educación superior pública y a un avan-
ce del sector privado. Se requerirían es-
tudios encaminados a deslindar los espa-
cios apropiados para ambos sectores edu-
cativos, con sus correspondientes respon-
sabilidades. Serían muy convenientes in-
vestigaciones sociológicas sobre el rol de 
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las universidades públicas en los países 
en desarrollo, a fin de dar una base, cien-
tíficamente seria, al discurso en defensa 
de nuestras instituciones públicas. 

d) Estudios sobre la organización y funcio-
namiento de los sistemas de educación 
superior y científico-tecnológicos, asumi-
dos como una totalidad, en función de las 
respuestas que estos sistemas deben dar a 
la emergencia de la sociedad del conoci-
miento, de la información, del autoapren-
dizaje y del aprendizaje permanente, así 
como a la promoción del paradigma del 
desarrollo humano sustentable. 

e) El desafío del rediseño curricular, al nivel 
de la educación terciaria, que atienda, ade- 
más de la preocupación por la pertinen-
cia y calidad de los programas, la adop-
ción de nuevos enfoques sobre los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje que se des-
prenden de los aportes de la psicopedago-
gía contemporánea, entre ellos la adop-
ción del modelo constructivista en la edu-
cación superior y su impacto en el cam-
bio del rol del profesor universitario, de 
suerte que se estimulen el autoaprendiza-
je, el pensamiento crítico y autónomo de 
los estudiantes, su imaginación y creativi-
dad. El "aprender a emprender" sería uno 
de los aprendizajes que deberían cultivar 
las instituciones de educación superior. 

f) Los caminos más recomendables para el 
arraigo en la educación superior latinoa- 
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mericana de una "cultura de investiga-
ción", y los temas que se desprenden de la 
misma sobre cómo fortalecerla institucio-
nalmente, cómo financiarla, la búsqueda 
de fuentes alternativas de financiamien-
to apropiadas, la administración estraté-
gica de los proyectos de investigación, el 
manejo gerencia] eficiente de los mismos, 
la "productividad" de los investigadores 
(manera de evaluarla), etc. En pocas pa-
labras, cómo asegurarse que la investi-
gación sea incorporada con la importan-
cia que le corresponde, a los procesos de 
transformación que actualmente experi-
menta la educación superior latinoameri-
cana, y que se relacionan con la introduc-
ción de las llamadas "cultura de pertinen-
cia", "cultura de calidad", "cultura infor-
mática", "cultura de gestión estratégica", 
"cultura de internacionalización" y "cul-
tura de rendición social de cuentas". 

g) Hace falta en América Latina un deba-
te a fondo sobre la conceptualización de 
la educación superior y la investigación 
como un bien público o, por el contrario, 
como un bien susceptible de apropiación 
privada. También profundizar el análisis 
sobre el conocimiento generado en las 
universidades como bien público y las 
posibilidades de hacer objeto de paten-
tes sus aplicaciones tecnológicas. Es pre-
ciso, a este respecto, tener presente que 
la Conferencia Regional sobre Políticas y 
Estrategias para la Transformación de la 
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Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (La Habana, noviembre de 1996), 
preparatoria de la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior para el Siglo 
XXI, claramente definió el conocimiento 
generado en las universidades como un 
bien social. 

h) El tema de la equidad de acceso a la edu-
cación superior, la información y el cono-
cimiento, que va más allá de la igualdad 
en las condiciones de acceso. 

i) La forma en que se definen las políticas 
de educación superior, a nivel nacional, 
y las posibilidades de diseñar políticas 
subregionales y regionales, que conduz-
can a la organización de verdaderos sis-
temas integrados de investigación y post-
grado a nivel nacional, subregional y re-
gional, que obtengan el mayor provecho 
de las "masas críticas" existentes en las 
diferentes disciplinas científicas. Se de-
berán promover los procesos de coopera-
ción e integración científica y tecnológi-
ca en América Latina y el Caribe. 

j) Los caminos más expeditos y aconseja-
bles para insertar a la "academia cien-
tífica latinoamericana" en la "academia 
mundial", lo que conduciría a investigar 
la situación actual de nuestros académi-
cos frente a las redes mundiales electró-
nicas en las diferentes disciplinas y cómo 
estimular su ingreso en tales redes. 
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k) 	El tema de la fuga o éxodo del talento cien- 
tífico y las maneras de recuperarlo. Aná-
lisis de programas ya en marcha, que per-
siguen este propósito, como el Programa 
TALVEN (Talento Venezolano) de Vene-
zuela. Maneras de vincular a los cientí-
ficos latinoamericanos que ya se estable-
cieron en el exterior con las comunidades 
académicas y los proyectos de investiga-
ción de sus países de origen, vía internet 
y aprovechamiento de sabáticos. 

1) 	El análisis de las causas, de todo tipo, que 
inciden en la baja productividad científica 
de América Latina y el Caribe, según los 
indicadores internacionales, lo mismo que 
en cuanto a la generación de patentes. 

Situación actual de la investigación 
en las universidades latinoamericanas 
En esta sección vamos a utilizar, en buena par-
te, las conclusiones de Jean Pierre Lemasson y 
Martha Chiappe, en el libro que les publicó el 
IESALC-UNESCO, en 1999 (La investigación uni- 

7.3 

versitaria en América Latina), agregando algunas 
otras provenientes de otros análisis: 
a) 	Falta de una estrecha relación entre la infra- 

estructura científico-tecnológica, las políticas 
estatales y el aparato productivo. Las tareas 
científico-tecnológicas que promueven nues-
tras universidades carecen de los suficientes 
vínculos con nuestro desarrollo productivo e 
industrial, industrial, que generalmente vive 
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a expensas de tecnologías importadas. No he-
mos logrado establecer la necesaria articula-
ción entre el sector académico científico-tec-
nológico, el Estado y los sectores productivos 
y empresariales. De una interrelación entre es-
tos sectores depende, en buena medida un só-
lido desarrollo científico-tecnológico. 

b) Predominio en las instituciones de educación 
superior de las tareas docentes y de la orienta-
ción profesionalizante, lo cual relega la inves-
tigación a un lugar secundario. Además, la in-
vestigación no siempre está adecuadamente 
relacionada con la docencia, de suerte que no 
existe un mutuo enriquecimiento entre ambas 
funciones. Hay poca relación de las tareas de 
I&D que llevan a cabo los Institutos de Inves-
tigación, adscritos a las universidades, con el 
trabajo docente de los Departamentos, Escue-
las y Facultades. La misma investigación uni-
versitaria tiende a ser fragmentada y pareciera 
no responder a políticas claras ni siquiera a ni-
vel institucional, menos aún a nivel nacional. 

c) Predominio de la investigación unidisciplina-
ria y aplicada. Predomina una concepción in-
dividualista, lo que cada investigador o equi-
po de investigadores sólo se preocupa de su 
proyecto. En la mayoría de las instituciones, 
principalmente en las privadas, la única inves-
tigación que se lleva a cabo es la llamada "in-
vestigación académica", representada por los 
trabajos monográficos que deben realizar los 
estudiantes como requisito de graduación. 
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d) 

e) 

Falta de "masa crítica" suficiente para susten-
tar un programa de investigaciones interdis-
ciplinarias, y falta de una "cultura de trabajo 
en equipos interdisciplinarios". 
Tendencia a marginar, en los programas de fi-
nanciamiento, la investigación en Ciencias So-
ciales, las Humanidades y las Artes, privilegian-
do a las Ciencias Naturales, las Exactas y las In-
genierías. También es notorio el predominio de 
la investigación aplicada sobre la básica. 

f) Falta de motivación y estímulos salariales en 
el personal docente y de investigación y poco 
dominio de éstos de los métodos y técnicas de 
la investigación científica. 

g) Limitación de recursos financieros y materia-
les, incluyendo la pobreza y deficiente organi-
zación de los recursos bibliográficos, centros de 
documentación, de los laboratorios, centros de 
computación, etc. La mayor parte de los proyec-
tos de investigación se financian con recursos 
extrapresupuestarios proporcionados por los 
ONG y otras fuentes internacionales, lo cual 
afecta las agendas de investigación, que termi-
nan respondiendo a estímulos coyunturales o 
a intereses académicos foráneos. 

h) Las universidades, fundamentalmente las pú-
blicas, representan la columna vertebral de la 
investigación científica de la región. "La inves-
tigación universitaria es altamente concentra-
da y en la mayoría de los países dos o tres uni-
versidades, generalmente públicas, constituyen 
casi la mitad del sistema". Las universidades 
privadas, salvo las llamadas de élite o de ma- 
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yor prestigio, suelen estar ausentes de las ta- 
reas investigativas, a excepción de la llamada 
"investigación académica" (monografías y te- 
sis de grado). A las universidades destinan casi 
50% de sus fondos las entidades estatales en- 
cargadas de financiar la ciencia y la tecnología. 
Las universidades auspician, como promedio 
regional, cerca del 70% de la investigación na-
cional, no obstante que el porcentaje que des-
tinan a la investigación, de sus propios presu-
puestos, suele ser sumamente bajo (no llega al 
10% como promedio regional. 
Los analistas reconocen que, en términos gene-
rales, no existen en América Latina indicadores 
fiables de evaluación de la productividad cien-
tífica. Además, generalmente hay poca infor-
mación sobre los proyectos de investigación y 
las publicaciones científicas. El sector produc-
tivo suele no tener conocimiento de las investi-
gaciones universitarias ni de sus posibilidades 
para generar las tecnologías que necesitan. 
Limitado número relativo de programas de 
postgrado, que deben ser los reductos por ex-
celencia de la labor de investigación. 
Como conclusión de este diagnóstico, si nos 
proponemos fortalecer el desarrollo científico 
y técnico de América Latina tenemos que for-
talecer substancialmente, con recursos y per-
sonal calificado, la investigación universitaria 
y ligar ésta más estrechamente a la problemá-
tica nacional y a los requerimientos del sec-
tor productivo, porque es a nivel de los estu-
dios de postgrado, particularmente a nivel del 
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doctorado, donde se juega el desarrollo a me-
diano y largo plazo de la investigación. Amé-
rica Latina necesita incrementar sus inversio-
nes en su inteligencia científica nacional, es 
decir, en sus cerebros científicos, para lo cual 
deben transformarse y renovarse sus univer-
sidades como el lugar por excelencia para el 
desarrollo de sus recursos humanos del más 
alto nivel. 

Caso particular de la investigación 
y el postgrado en México 
En esta sección vamos a recurrir a varios docu- 
mentos publicados o elaborados por ANUIES, 

7.4 

donde se aborda la situación y la problemática 
de la investigación y el postgrado en México. 

En primer lugar, tenemos el documento 
La Educación Superior en el Siglo XXI — Líneas 
estratégicas de desarrollo — Una propuesta de 
ANUIES, México, 2000, del cual extraemos los 
párrafos siguientes: 

Ciencia y tecnologia: "El reconocimiento del 
valor económico del conocimiento en los diver-
sos países del mundo se ha reflejado en una cre-
ciente importancia de sus sistemas de ciencia y 
tecnología como factor de desarrollo, proceso al 
que México no ha sido ajeno. A partir de la crea-
ción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, se han establecido políticas para el forta-
lecimiento de la capacidad para la generación y 
aplicación del conocimiento de las lES y centros 
de investigación mediante dos estrategias cen- 
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trates: el apoyo a la formación de científicos de 
alto nivel y el apoyo a los programas de inves-
tigación científica y tecnológica; más reciente-
mente, se ha incorporado una tercera estrategia 
relacionada con los servicios científicos y tecno-
lógicos. Como resultado de estas estrategias, se 
han creado centros e instituciones dedicadas a la 
investigación y se han elaborado diagnósticos y 
planes de desarrollo para estas actividades. 

"Uno de los indicadores que permiten ob-
servar la importancia concedida a la ciencia y la 
tecnología es el gasto federal destinado a estas 
actividades, que en 1998 ascendió a 17,724 mi-
llones de pesos, lo que representó el 0.47% del 
Producto Interno Bruto y el 2.95% del gasto pro-
gramable del sector público federal. 

Investigación. "Las actividades de genera-
ción y aplicación del conocimiento se llevan a 
cabo en las instituciones de educación superior, 
en los centros SEP-CONACYT, en centros e ins-
titutos del gobierno y del sector paraestatal, así 
como en algunos centros y laboratorios del sec-
tor productivo. 

"En 1996, las instituciones de educación su-
perior reportaron un total de 12,819 investigado-
res, de los cuales 5,840 se encontraban adscritos 
a las universidades públicas estatales y 6,979 a 
las instituciones de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México (UNAM, UAM, IPN y UPN). 
Aunque este número se ha cuadruplicado des- 
de 1970, está todavía por debajo de los niveles 
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aceptados internacionalmente de 2.5 investiga-
dores por cada 10,000 habitantes. 

"En 1996, el 63.5% de los investigadores ads-
critos a las universidades públicas estatales, ha-
bía realizado estudios de postgrado, de los cuales 
el 27% contaba con doctorado, y el 15.7% perte-
necía al Sistema Nacional de Investigadores. En 
cuanto a las instituciones educativas de la zona 
metropolitana de la ciudad de México, el 71.5% 
de los investigadores contaba con estudios de 
postgrado, el 55.5% con el grado de doctor y el 
36.2% pertenecía al SNI. Estas cifras muestran 
que, a pesar de los esfuerzos en materia de des-
centralización y desconcentración, aún se man-
tiene el desequilibrio en la distribución geográfi-
ca y en el nivel de formación de los investigado-
res, haciéndose patente la concentración de las 
instituciones de mayor capacidad para la reali-
zación de estas actividades en la Zona Metropo-
litana de la Ciudad de México. 

"Por su parte, el Sistema de Centros SEP- 
CONACyT, integrado por 27 centros dedicados 
a la investigación y docencia del nivel postgra-
do, contó en 1999 con 2,106 investigadores, de 
los cuales 1,140 tienen el grado de doctor y 715 
el de maestría; 860 están adscritos al SNI. Una 
de las tareas fundamentales de los centros radi-
ca en la formación de recursos humanos de alto 
nivel, ya que 25 de estas instituciones cuentan 
con programas de postgrado o participan en ellos 
con otras instituciones académicas. En los diver-
sos programas de docencia que se imparten, se 
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atendió en 1999 a 2,764 estudiantes y se gradua-
ron 733 alumnos. En el ámbito de la producción 
científica, en ese año se publicaron 2,754 artí-
culos o capítulos de libros y en el terreno de la 
vinculación se atendieron más de diez mil em-
presas y se prestaron 72 mil servicios. 

"Desde su creación en 1984, el Sistema Na-
cional de Investigadores ha sido uno de los prin-
cipales instrumentos del Gobierno Federal para 
impulsar la permanencia del personal académi-
co de carrera de las IES, con lo cual se han visto 
favorecidas en forma importante las actividades 
de generación y aplicación del conocimiento que 
llevan a cabo las instituciones educativas y los 
centros de investigación en todo el país. 

"La UNAM es la institución con la mayor 
concentración de miembros en el Sistema, con 
el 32.3%; los Centros del Sistema SEP-CONA- 
CyT con el 11.5%; la UAM con el 6%; el IPN con 
el 3.3%, mientras que las universidades públi- 
cas estatales concentran en conjunto al 17.4%. 
Por otra parte, la distribución geográfica repor-
tada indica que el 47% se ubica en las entida-
des federativas y el 53% en el Distrito Federal; 
sin embargo el número de investigadores miem-
bros del SNI, adscritos a las universidades pú-
blicas de los estados, se ha incrementado de ma-
nera importante. 

"Una forma de medir los resultados de las 
actividades de generación y aplicación del cono-
cimiento es a través de las publicaciones cien-
tíficas y las patentes registradas, información 
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que se reporta en los "Indicadores de Activida-
des Científicas y Tecnológicas, 1998", publica-
do por el CONACyT. 

"De acuerdo con el registro elaborado por el 
Institute for Scientific Information (ISI), en el pe-
ríodo 1981-1997 se publicaron 29,625 artículos 
de científicos mexicanos, con un rango que va 
de 907 artículos en 1981 a 3,268 en 1996, lo que 
representa un poco menos de la mitad de lo que 
se publica diariamente en el mundo. 

"La disciplina que registró el mayor número 
de publicaciones científicas mexicanas en el pe-
riodo que se reporta fue la Física (18.1%) segui-
da de la Medicina Clínica (13.9%) y las Ciencias 
de las Plantas y Animales (11.9%). Estas disci-
plinas han ocupado los tres primeros lugares en 
lo que se refiere a número de documentos regis-
trados desde 1987. 

"Por lo que respecta a las patentes —consi-
deradas como un indicador del dinamismo tec-
nológico y la inventiva de un país, además de 
ser un indicador de la actividad en investiga-
ción tecnológica— se observa que el número de 
solicitudes por parte de mexicanos aumentó en 
1998 por primera vez desde 1990, registrándose 
453 solicitudes, lo que representó un crecimien-
to del 8% respecto del año anterior. 

"Como Postgrado. 	resultado de la acelerada 
expansión de la matrícula de postgrado experi-
mentada durante la década de los noventa, ésta 
alcanzó la cifra de107,149 en 1998 y de 111,247 
alumnos en 1999, inscritos en un total de 3,470 
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programas escolarizados a nivel de especializa-
ción, maestría o doctorado. 

"La mayor parte de los estudiantes de post-
grado en 1998 se ubican en programas de maes-
tría representando el 69.5% (77,279) de la matri-
cula total del nivel, seguido en importancia por 
los programas de especialización con el 23.4%, 
es decir, 26,057 alumnos, mientras que en el doc- 
torado se cuenta únicamente con el 7.1% (7,911 
estudiantes). En las instituciones de educación 
superior públicas se atiende al 63.5% de la ma-
trícula y en las particulares al 36.5%. Con datos 
de 1998, la relación entre la matrícula atendida 
por nivel con el número de instituciones y de 
programas ofrecidos. 

"La matrícula de postgrado muestra una alta 
concentración geográfica, ya que de los 111,247 
estudiantes, 37,855 se encontraban cursando sus 
estudios en las instituciones educativas ubicadas 
en el Distrito Federal; 9,898 en Nuevo León; 8,312 
en Puebla; 8,003 en Jalisco y 8,200 en el Estado 
de México. En 1999 el 34% de la matrícula se 
ubicó en programas ofrecidos por las institucio-
nes del Distrito Federal, situación que se agudi-
zó en el doctorado al ascender al 57% de la ma-
trícula de postgrado. De los 33,800 alumnos de 
nuevo ingreso al postgrado en 1997, 7,049 pro-
cedieron de otras entidades federativas y 458 del 
extranjero, lo que muestra una movilidad geográ-
fica de poco más de la quinta parte de los estu-
diantes de nuevo ingreso. 
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"La distribución de la matrícula del ciclo lec-
tivo 1997 - 1998 por área del conocimiento y por 
nivel, muestra diferencias importantes: en los pro-
gramas de especialización, el 57.5% de la pobla-
ción escolar se concentra en el área de Ciencias 
de la Salud y el 29.1% en Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas, mientras que las Ciencias Agrope-
cuarias y las Ciencias Naturales y Exactas absor-
ben el 0.7% y el 0.6%, respectivamente. En el ni-
vel de maestría, la mayor concentración se ubica 
en el área de Ciencias Sociales y Administrativas 
(48.2%); le sigue el área de Educación y Humani- 
dades (26.8%); Ingeniería y Tecnología (15.4%), y 
Ciencias Agropecuarias, de la Salud y Naturales 
y Exactas (2.1%, 3.2% y 4.3%, respectivamente). 
En el nivel de doctorado la mayor concentración 
de la matrícula se ubica en los programas de Cien-
cias Naturales y Exactas (26.2%), y en los de Cien-
cias Sociales y Administrativas (22.3%); seguidos 
por los de Educación y Humanidades (18.5%), In-
geniería y Tecnología (15%); Ciencias de la Salud 
(11.1%) y Ciencias Agropecuarias (6.9%). 

"Con la finalidad de reconocer y fortalecer 
la calidad de los programas de maestría y doc- 
torado que se ofrecen en el país, el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) co-
menzó a operar en 1991 el Padrón de Programas 
de Postgrado de Excelencia, con 328 programas, 
cantidad que aumenta a 478 en 1998; de ellos 
160 fueron de doctorado y 318 de maestría. Con 
relación al total de programas de maestría y de 
doctorado que se ofrecieron al inicio del ciclo 
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escolar 1997-1998, y que ascendieron a 2,411 
de acuerdo con la información disponible en la 
ANUIES, sólo 478 programas se encuentran in- 
corporados al Padrón del CONACyT (20%). 

"El universo de instituciones que ofrecen es-
tudios de postgrado está integrado por 402 insti-
tuciones dispersas en todo el territorio, con di-
ferente estructura académica y distintas formas 
de organización que obedecen a la pluralidad de 
regímenes jurídicos". 

Una de las estrategias que más contribuye al 
mejoramiento de la investigación en las univer-
sidades mexicanas es la consolidación de cuer-
pos académicos. Al respecto dice el documento 
de ANULES: "El término de cuerpo académico se 
refiere a grupos de profesores de carrera de una 
dependencia académica que se vinculan por in-
tereses y objetivos comunes en cuanto a sus fun-
ciones docentes y a sus objetos de estudio o in-
vestigación, así como al uso de formas de pro-
ducción y transmisión del saber particulares de 
algún campo científico o humanístico". "Estos 
conjuntos se organizan bajo estructuras y formas 
variadas, pueden encontrarse en diferentes esta-
dios de consolidación y ser de carácter unidisci-
plinario o multidisciplinario según lo requieran 
sus objetos de estudio. Su reconocimiento tiene 
como referente directo la trayectoria colectiva y 
los resultados de su trabajo. En general se inte-
gran por académicos con un alto nivel de habili-
tación (maestría o doctorado), y evidencian en su 
trabajo cotidiano un alto compromiso con los ob- 
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jetivos institucionales en la docencia, la investi- 
gación y la difusión y extensión de los servicios. 
Constituyen además el eslabón esencial para la 
vinculación con otros cuerpos académicos nacio- 
nales e internacionales ya que participan en nu-
merosas redes de carácter académico. La calidad 
de sus resultados les permite acceder a diversos 
fondos de apoyo para la investigación". 

Otro documento de ANULES, más reciente, 
se intitula Bases para la transformación del sis-
tema de educación superior: 2006-2012 (abril, 
2006). Sobre la reorganización académica de las 
universidades, el documento dice: "El escenario 
en el que desenvolverán las universidades públi-
cas obliga a una transformación integral de éstas. 
El propósito de la transformación integral de las 
universidades públicas debe ser el de provocar 
un efecto multiplicador en el mejoramiento de las 
condiciones para alcanzar un desarrollo superior 
tanto económico como social en el país. 

"La transformación integral tiene como co-
lumna vertebral los procesos de horizontaliza-
ción, esto es, el despliegue de una reorganización 
académica que favorezca la presencia de cuer-
pos colegiados y redes, que al horizontalizar la 
toma de decisiones, aumentará su capacidad de 
innovación, ante los vertiginosos cambios. Esta 
transformación integral debe hacer frente a las 
siguientes tendencias del gran impacto: 
• Universalización de las IES 
• Diversificación financiamiento 
• Investigación e industria 
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• 	Organización y formas de gobierno 
• Pertinencia social y evaluación de la calidad 
• Las NTIC. 

"El escenario en el que desenvolverán las 
universidades públicas obliga a considerar las 
tendencias de la educación superior relacionadas 
con la universalización de la educación superior, 
la diversificación del financiamiento, la relación 
investigación e industria, la organización y for-
mas de gobierno, la pertinencia social y evalua-
ción de la calidad y las relativas a las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. 

'A la tendencia de contracción financiera en 
la ES, se le ha contrapuesto otra que promueve 
su revaloración, dada la estrecha articulación de 
ciertos conocimientos de frontera con la produc-
ción y con la globalización de la transferencia de 
conocimientos e información. Estos cambios han 
provocado que los resultados de la IC y T sean 
trasladados a propiedad intelectual, a mercancías 
comerciables y a desarrollo económico". 

Finalmente, existe un interesante documen-
to intitulado: Hacia la construcción de las institu-
ciones públicas de investigación y educación su-
perior (!PIES), que aunque es sólo una propues-
ta, expone criterios de mucho interés, de los cua-
les reproducimos los siguientes: 

"Factores que obstaculizan en forma impor-
tante la consolidación de grupos de investigación 
en las universidades de los Estados son: la falta 
de recursos económicos, el exceso de burocracia 
y la falta de continuidad en los apoyos otorgados 
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por los organismos financiadores de la investiga-
ción. Por esta razón, los investigadores señalan la 
necesidad de hacer más eficiente la canalización 
de apoyos a la actividad científica por parte de las 
instituciones responsables del sistema de inves-
tigación universitario público. Sólo la atención 
de esta necesidad hará posible lograr la consoli-
dación de la investigación en las UPEs. 

"Los investigadores han expresado su con-
fianza en la creación de un programa nacional 
para el fortalecimiento de la investigación en las 
instituciones de educación superior de los Esta-
dos. Incluso consideran conveniente instrumen-
tar una política de Estado en la que se especifi-
que un plazo en el cual México debe generar sus 
propios recursos humanos e infraestructura para 
poder crear su propia tecnología que le permita 
competir en el mundo globalizado. 

"En los distintos ámbitos de discusión orga-
nizados por el FCCYT existen innumerables ex-
presiones en torno a las profundas discrepan-
cias en cuanto a los criterios e indicadores para 
evaluar el trabajo académico que son utilizados 
por la SEP, el CONACYT, el SIN, entre otros. Por 
ejemplo, varios indicadores del PROMEP seña-
lan la importancia del trabajo colaborativo e in-
cluso, aplica como criterio de evaluación para 
los cuerpos académicos la existencia de publica-
ciones conjuntas entre los miembros de un cuer-
po académico. Por otro lado, en el SNI se enfa-
tiza la importancia de la autoría individual de 
los productos del trabajo académico. Por ello, se 
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demanda el establecimiento de un diálogo entre 
estos organismos que permita la homogeneiza-
ción de criterios particularmente para efectos de 
la asignación de recursos. 

Se critica la falta de claridad en el caso de la 
valoración de los cuerpos académicos de las ins-
tituciones de educación superior en la asignación 
de las categorías de grupo consolidado, grupo en 
proceso de consolidación, grupo incipiente o gru-
po disciplinar. Por ello, se exige transparencia en 
el proceso y se visualiza la conveniencia de que 
los encargados de evaluar a los cuerpos académi-
cos acudan a las universidades para que tengan 
referentes de la situación real en que se desen-
vuelven dichos grupos de investigación. 

"Otro ejemplo de la desarticulación prevale-
ciente en el sistema de educación superior e in-
vestigación es el divorcio entre las universidades 
y los centros de investigación del CONACYT y 
de estas dos instancias con los Consejos Estata-
les de Ciencia y Tecnología. Si los recursos son 
escasos, esta desarticulación entraña necesaria-
mente una dispersión de los mismos (recursos), 
riesgos en la duplicación de proyectos de inves-
tigación y además de dificultades en la consoli-
dación de los grupos en cada una de las institu-
ciones mencionadas. Es urgente que los Conse-
jos Estatales de Ciencia y Tecnología armonicen 
sus políticas con las universidades públicas en 
sus estados y generen las estrategias y las accio-
nes que tiendan a fortalecer las capacidades lo-
cales de investigación científica y tecnológica, 
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pensando en las necesidades esenciales de las 
entidades y los municipios. 

"Se recogieron innumerables propuestas para 
lograr el desarrollo de la educación superior en 
las universidades públicas estatales. Por ejemplo, 
ante la imposibilidad de lograr una infraestructu-
ra de primer nivel para todas las instituciones de 
educación superior se sugirió apoyar la dotación 
de infraestructura académica y de investigación 
compartida entre instituciones cercanas. 

"Otra de las grandes aspiraciones de los aca-
démicos es disponer de facilidades de acceso a 
la información para lo cual una alternativa se-
ría la formación de agrupaciones o consorcios 
de bibliotecas para negociar mejores condicio-
nes con los proveedores y lograr la adquisición 
de material biblio-hemerográfico para fortalecer 
los acervos de bibliotecas o centros de informa- 
ción en las universidades y consecuentemente 
el acceso a un mayor número de revistas de ca-
lidad y a un mejor acervo bibliotecario a miem-
bros de la comunidad universitaria y al público 
en general. (Colecciones, publicaciones y ban-
cos de datos electrónicos para todas las univer- 
sidades públicas estatales). 

"Como puede observarse, la consolidación 
de la actividad de investigación en las universi-
dades públicas estatales no sólo requiere de un 
apoyo financiero y organizativo muy sólido que 
facilite el trabajo de los investigadores y les per-
mita lograr una producción académica acepta-
ble. De la misma manera, exige ampliar la plan- 
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ta de científicos con investigadores jóvenes. Por 
esta razón la formación de nuevos investigado-
res implica la identificación de vocaciones cien-
tíficas entre los estudiantes de licenciatura y su 
asociación temprana con grupos de investigado-
res; en tales colectivos los aspirantes a la carre-
ra científica pueden desempeñarse como asis-
tentes de investigación. La asignación de plazas 
para contratar investigadores y de técnicos aca-
démicos y un fondo para apoyarles durante los 
primeros dos años de su carrera investigadora, 
son demandas cuya satisfacción podría garanti-
zar que los grupos que se encuentran en proce-
so de consolidación logren terminar de estruc-
turarse para mejorar su productividad. 

"Si se pretende que las universidades pú-
blicas sean instituciones de investigación abier-
tas y socialmente responsables, es preciso orien-
tar una parte importante de la investigación a la 
solución de los problemas económicos, socia-
les y educativos de las mayorías; fortalecer las 
áreas de investigación que, a pesar de su debi-
lidad sean importantes para el desarrollo de las 
distintas regiones del país. La libertad académi-
ca permite a los cuerpos académicos planear y 
dirigir la investigación en función de las necesi-
dades concretas del entorno regional y nacional, 
así como definir y crear los mecanismos de vin-
culación con los diversos sectores. Es importan-
te que esta facultad se ejerza para atender áreas 
prioritarias, por ejemplo: ante la evidente nece-
sidad del sector agrícola para el desarrollo equi- 
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librado de la economía de México, es necesario 
considerar que la investigación científico-tec-
nológica en los aspectos agropecuarios y fores-
tales debe no sólo ser mantenida, sino que debe 
ser impulsada, dado que se trata de áreas de in-
vestigación, entre otras, en las que se puede ser 
competitivo y socialmente pertinente. 

"Es necesario reconocer la existencia de 
UPE's con una clara desventaja en términos de 
la habilitación de su planta académica para el 
trabajo de investigación. Solucionar este proble-
ma exige implementar apoyos especiales para fo-
mentar la formación de recursos humanos y for-
talecer sus grupos de investigación para que pue-
dan estar en posibilidades de satisfacer las nece-
sidades de sus regiones. 

"El análisis de los programas de postgrado 
como plataforma para la consolidación de los 
grupos de investigación, evidencia la necesidad 
de diseñar e implementar mecanismos para re-
tener y desarrollar cuerpos de profesores en las 
UPE s. Algunos de los mecanismos mencionados 
se basan en la existencia de un financiamiento 
sostenido a las actividades de investigación, el 
aseguramiento del bienestar económico de los 
profesores-investigadores, la existencia de apo-
yo técnico y administrativo a las actividades de 
investigación, etc. Particularmente es imperati- 
vo apoyar a las UPE s débiles mediante la incor-
poración de profesores-investigadores con espe-
cialidades acordes a sus necesidades y a las pro-
blemáticas de la región. 
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"También es prioritario impulsar la apropia-
ción del conocimiento por la sociedad para fi-
nes formativos o aplicativos. Para ello, es nece-
sario crear e implementar un programa nacio-
nal de difusión y divulgación de las humanida-
des, la ciencia y la tecnología, que permita no tan 
sólo la canalización de recursos hacia esta acti-
vidad, sino también que instrumente toda una 
Política de Estado en materia de Divulgación de 
la Ciencia, articulando las organizaciones y las 
colaboraciones necesarias para que las UPEs lle-
ven el conocimiento a la gran mayoría de la so-
ciedad mexicana. 

"Finalmente, se discutieron ideas respec-
to a los mecanismos adecuados para abordar el 
problema de la vinculación de las UPEs con los 
diversos sectores. En este sentido, se propuso el 
establecimiento de parques experimentales aso-
ciados a las UPEs, los cuales incluirían peque-
ñas naves industriales donde se tengan las con-
diciones para la elaboración de productos nove-
dosos y el desarrollo de procesos o prototipos a 
nivel piloto". 
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8. Principales 
lineamientos que se 

desprenden de la 
declaración regional 

y mundial sobre la 
investigación, la 

ciencia y la tecnología, 
auspiciadas 

por la UNESCO 

Así como la UNESCO promovió en noviembre de 
1998 la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior, que tuvo lugar en París en la sede de la 
UNESCO, este año auspició la Conferencia Mun- 
dial sobre la Ciencia, la cual se llevó a cabo en 
Budapest, Hungría, del 26 de junio al 1° de julio 
de 1999. Igual que la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior, la Mundial sobre la Ciencia 
fue precedida por una Reunión Regional de Con-
sulta en América Latina y el Caribe, preparatoria 
de la Conferencia Mundial. La Reunión Regional 
tuvo lugar en Santo Domingo, República Domi-
nicana, del 10 al 12 de marzo del presente año. 
A ella concurrieron más de doscientos científi-
cos y representantes de las universidades, acade-
mias de ciencias y organismos responsables de 
las políticas científicas y tecnológicas. 

Los principales lineamientos que se des-
prenden de la Reunión Regional son los siguien-
tes, contenidos en la llamada "Declaración de 

173 

http://enriquebolanos.org/


LOS DESAFÍOS Y TENDENCIAS... 

Santo Domingo": "La Ciencia para el siglo XXI: 
Una nueva visión y un marco para la acción". 

En primer lugar, la Declaración reconoce que 
América Latina y el Caribe "enfrentan la impe-
riosa necesidad de avanzar en su proceso de de-
sarrollo económico y social sustentable. En ese 
proceso la ciencia, la tecnología y la innovación 
deben contribuir a: elevar la calidad de vida de la 
población; acrecentar el nivel educativo y cultu-
ral de la población; propiciar un genuino cuida-
do del medio ambiente y de los recursos natura-
les; crear más oportunidades para el empleo y la 
calificación de los recursos humanos; aumentar 
la competitividad de la economía y disminuir los 
desequilibrios regionales. Para ello se requiere un 
nuevo compromiso de colaboración entre el sec-
tor público, las empresas productoras de bienes 
y servicios, diversos actores sociales y la coope-
ración científica y tecnológica internacional. En 
particular, aumentando los recursos asignados a 
las actividades científicas y tecnológicas, y ele-
vando la demanda de conocimientos científicos y 
tecnológicos generados en la región por parte de 
las actividades económicas predominantes." 

La Declaración aboga por un "nuevo com-
promiso (contrato) social de la Ciencia, que de-
bería basarse en la erradicación de la pobreza, 
la armonía con la naturaleza y el desarrollo sus-
tentable". 

La Declaración proclama que la ciencia y la 
tecnología constituyan un componente central 
de la cultura, la conciencia social y la inteligen- 
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cia colectiva. Asimismo, afirma que deben con-
tribuir a la recuperación y valorización de los co-
nocimientos nativos o propios de las tradiciones 
culturales. Y agrega: "La diversidad de la cultura 
como valor a preservar sugiere que la internacio-
nalización de la ciencia, deseable desde múltiples 
puntos de vista, no debería contribuir a que los 
investigadores científicos sean ajenos a su medio 
social. La cuestión de la agenda de investigación 
se relaciona directamente con la construcción de 
una cultura de paz. Resulta indispensable hacer 
distinciones, e informar y debatir en la sociedad, 
entre la Investigación y Desarrollo (I & D) dedi-
cada a conocer y resolver problemas sociales y 
fenómenos naturales y la I & D orientada hacia 
fines bélicos. Evidentemente, las comunidades 
científicas no lograrán ciertamente abatir por sí 
solas la producción de armas, pero deben actuar 
para rechazar e impedir el desarrollo de investi-
gaciones que pongan en peligro la vida humana, 
el medio ambiente y la sociedad y deben impul-
sar una ética científica pacifista. 

Todo lo antes dicho se sintetiza en abogar 
por una "cultura de ciencia para la paz". 

Para el logro de lo anterior "resulta indis-
pensable mejorar el conocimiento y análisis, y 
contribuir a armonizar las complejas interrela-
ciones entre la ciencia, la tecnología y la socie-
dad. Los sistemas democráticos deben valorar y 
apoyar decididamente el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología, en tanto fuentes de progreso 
social y de enriquecimiento cultural". 
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Una educación científica para todos en una 
perspectiva interdisciplinar. 

La Declaración proclamó la divisa de "Cien-
cia para todos" y señaló que la democratización 
de la ciencia plantea tres grandes metas: i) la 
ampliación del conjunto de seres humanos que 
se benefician directamente de los avances de la 
investigación científica y tecnológica, la cual de-
biera privilegiar los problemas de la población 
afectada por la pobreza; ii) la expansión del ac-
ceso a la ciencia, entendida como un componen-
te central de la cultura; iii) el control social de la 
ciencia y la tecnología y su orientación a partir 
de opciones morales y políticas colectivas y ex-
plícitas". Todo ello enfatiza la importancia de la 
educación y la popularización de la ciencia y la 
tecnología para el conjunto de la sociedad. 

Importante es el concepto que suscribe la 
Declaración sobre los "Sistemas sociales / na- 
cionales de ciencia, tecnología e innovación". 
Si bien existe un consenso acerca de que el co-
nocimiento constituye el factor más importante 
del desarrollo, también "se reconoce que el co-
nocimiento por sí mismo no transforma las eco- 
nomías o la sociedad, sino que puede hacerlo 
en el marco de sistemas sociales / nacionales de 
ciencia, tecnología e innovación, que posibili-
ten su incorporación al sector productor de bie-
nes y servicios Los sistemas sociales/nacionales 
de ciencia, tecnología e innovación constituyen 
redes de instituciones, recursos, interacciones y 
relaciones, mecanismos e instrumentos de poli- 

176 

http://enriquebolanos.org/


CARLOS TÚNNERMANN BERNHEIM 

tica, y actividades científicas y tecnológicas que 
promueven, articulan y materializan los proce-
sos de innovación y difusión tecnológica en la 
sociedad (generación, importación, adaptación y 
difusión de tecnologías). Esto implica reducir la 
dispersión de los esfuerzos científicos y tecnoló-
gicos, y focalizar los recursos en aquellas activi-
dades y proyectos que puedan generar una masa 
crítica y que tengan un mayor potencial para re-
solver los problemas prioritarios de nuestra Re-
gión, referidos tanto a las condiciones sociales y 
ambientales como a la competitividad de las em-
presas productoras de bienes y servicios". 

Para apuntalar una "nueva misión para la 
ciencia", se debe atender la llamada "percepción 
social de la ciencia", esto es, la percepción que 
la sociedad tiene de la ciencia y la tecnología en 
cada país, a fin de conocerla y tomarla como base 
para la formulación democrática de estrategias y 
políticas de desarrollo científico y tecnológico: 
"Sólo un apoyo ciudadano mayoritario, explíci- 
to y consciente puede garantizar la continuidad 
de la inversión en ciencia y tecnología a los ni-
veles que se requiere para que la generación en-
dógena de conocimientos se convierta en palan-
ca del desarrollo, y pueda así consolidarse como 
una actividad socialmente valorada". 

Asimismo, se reconoce que el apoyo y la 
legitimidad social de las actividades científicas 
y tecnológicas dependen en gran medida de su 
efectiva atención a la satisfacción de las necesi-
dades básicas de la población. 
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América Latina y el Caribe, según la Decla-
ración, deben asumir un nuevo compromiso con 
la ciencia y diseñar nuevas estrategias y políti-
cas de ciencia y tecnología, que deberían contem-
plar, entre otras, las medidas siguientes: 
a) Definir políticas lúcidas de desarrollo cientí-

fico y tecnológico, debidamente consensua-
das, con objetivos asumidos en conjunto por 
los gobiernos, el sector empresarial, las comu-
nidades académicas y científicas, otros acto-
res colectivos de la sociedad civil y la coopera-
ción internacional. Sólo así se podrán definir 
políticas y estrategias de largo plazo que pro-
muevan el desarrollo humano y la investiga-
ción interdisciplinaria. En definitiva, se trata 
de desarrollar la ciencia como "proyecto cul-
tural de la nación". 

b) Resulta necesario el fortalecimiento institucio-
nal que permita la adecuada formulación, im-
plementación, evaluación y gestión de estrate-
gias y políticas de ciencia y tecnología. La in-
tervención del Estado es necesaria en esta área 
en la que resultan evidentes las deficiencias 
del mercado, promoviendo mecanismos que 
aseguren una amplia participación social. 

c) Los elementos fundamentales de las estrate-
gias y políticas de desarrollo científico y tec-
nológico deberían ser: "(i) Prospectiva tecno-
lógica y planificación estratégica de mediano 
y largo plazos a nivel de gobierno (investiga-
ción científica, investigación tecnológica, inno-
vación y difusión técnica, indicadores de cien-
cia y tecnología, etc.); (ii) Movilización de re- 
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cursos financieros y tecnológicos (gobierno y 
empresas); (iii) Planificación estratégica de la 
I & D: determinación de prioridades, y evalua-
ción de centros, programas y proyectos de in-
vestigación científica y tecnológica; (iv) Plani-
ficación estratégica de mediano y largo plazos 
a nivel de empresas, incluyendo una estrate-
gia de I&D de las empresas integrada al diseño 
y desarrollo de sistemas productivos; (y) Rol 
y dimensión de los sistemas educativos y de 
capacitación; (vi) Rol de las innovaciones so-
ciales en la motivación, capacitación y regula-
ción de la fuerza de trabajo; (vii) Estructura in-
dustrial favorable a la inversión estratégica de 
largo plazo en capacitación continua e inno-
vación; (viii) Organización y gestión tecnoló-
gica de la empresa; (ix) Redes de colaboración 
(vinculación) universidad-empresa; y (x) Inte-
racciones usuario-productor-investigador. 

d] Deben fortalecerse los instrumentos de co-
operación internacional y regional, así como 
la capacidad nacional en gestión de la coope-
ración. La orientación de la cooperación in-
ternacional para la investigación científica y 
tecnológica debería contribuir a: (i) la instala-
ción estable en los países con menor desarrollo 
de capacidades científicas de excelencia; (ii) la 
formación de jóvenes investigadores insertos 
en sus propias realidades sociales; (iii) que la 
agenda de investigación sea fijada acorde a los 
valores y prioridades de la región y conforme 
a una perspectiva mundial. La cooperación 
horizontal ofrece posibilidades inéditas que 
permiten intercambiar y complementar capa- 
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cidades humanas, físicas y financieras de los 
grupos de investigación e igualmente promo-
ver un desarrollo endógeno y homogéneo de 
esas capacidades. 

e) "Uno de los problemas centrales a resolver para 
afianzar la investigación en los países de la re-
gión es el de construir una cultura de evalua-
ción, que involucre criterios múltiples y di-
versos actores. Ello contribuiría a que la acti-
vidad científica y tecnológica de América La-
tina y el Caribe intervenga en el diálogo de la 
investigación mundial a todos los niveles: se-
lección de la agenda; la calidad y la pertinen-
cia del trabajo; criterios de rendimiento y eva-
luación y en la prioridad acordada a las nece-
sidades sociales". 

f) La renovación de la enseñanza de la ciencia y 
la tecnología, por vías formales e informales, 
debe apuntar también a promover la compren- 
sión pública de la ciencia y la tecnología como 
parte de la cultura. "Resulta necesario desarro-
llar la educación científica y tecnológica de los 
ciudadanos y promover y motivar el desarro-
llo de las vocaciones científicas y tecnológicas. 
También resulta importante elevar la calidad 
académica de los programas de postgrado de 
ciencias y tecnologías y contribuir a su com-
plementación y cooperación regional por me-
dio de procesos de evaluación y acreditación. 

g) La popularización de la ciencia y la tecno-
logía debe, simultáneamente, ser potenciada y 
vinculada a la afirmación de las capacidades 
propias de los países de América Latina y el Ca- 

180 

http://enriquebolanos.org/


CARLOS TÜNNERMANN BERNHEIM 

ribe. El objetivo central es construir una cultura 
científica transdisciplinaria —en ciencias exac-
tas, naturales, humanas y sociales— que la po-
blación en general pueda llegar a sentir como 
propia, requiere priorizar la investigación so-
cialmente útil y culturalmente relevante. En 
este sentido es necesario fomentar la introduc-
ción, el entendimiento y la apreciación tempra-
na de la ciencia y la tecnología en nuestras vi-
das cotidianas desde la educación inicial. 

h) Es necesario desarrollar estrategias y políticas 
que faciliten el acceso de la mujer al conoci-
miento científico y tecnológico, y que simul-
táneamente amplíen sus espacios de partici-
pación en todos los ámbitos de las actividades 
científicas. 
La Declaración Mundial sobre la Ciencia, 

aprobada en Budapest, Hungría, no contradi-
ce ninguno de los principios incorporados en la 
Declaración Regional latinoamericana. Sin em-
bargo, vale la pena destacar algunos aspectos o 
conceptos llamados a influir en las políticas de 
desarrollo científico-tecnológico. 
a) La Declaración Mundial apela a las naciones y 

científicos del mundo "a que reconozcan la ur-
gencia de utilizar el conocimiento de todos los 
campos de la ciencia de manera responsable 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones 
humanas, sin caer en su mala utilización". 

b) Tras reconocer todos los beneficios que el co-
nocimiento científico ha producido a la huma-
nidad en diversos ámbitos, la Declaración tam-
bién señala que "las aplicaciones de los avan- 
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ces científicos y el desarrollo y la expansión 
de la actividad humana también han conduci-
do a la degradación ambiental y a los desastres 
tecnológicos, y han contribuido al desequili-
brio o a la exclusión social." 

c) Por lo anterior se necesita, agrega la Declara-
ción, "un vigoroso e informado debate demo-
crático sobre la producción y utilización del 
conocimiento científico". 

d) "La mayoría de los beneficios de la ciencia, ad-
vierte la Declaración, están distribuidos de ma-
nera desigual, producto de las asimetrías es-
tructurales existentes entre los países, regio-
nes y grupos sociales, y entre sexos. A medida 
que el conocimiento científico se fue transfor-
mando en un factor crucial para la producción 
de riquezas, su distribución se ha tornado más 
desigual. Lo que distingue a los pobres (ya sea 
personas o países) de los ricos no es sólo el he-
cho de tener menos bienes, sino también que se 
los excluye en gran medida de la creación y de 
los beneficios del conocimiento científico". 

e) Por eso, en el siglo XXI, afirma la Declaración, 
"la ciencia debe ser una ventaja compartida 
que beneficie a todas las personas sobre una 
base de solidaridad." 

f) El acceso al conocimiento científico debe ser 
considerado como parte del derecho a la edu-
cación, dice la Declaración. 

g) Se reconoce el papel que juegan las Ciencias 
Sociales en "el análisis de las transformacio- 
nes sociales relativas a los desarrollos cientí- 
ficos y tecnológicos, y la búsqueda de solucio- 
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nes a los problemas generados en dicho pro-
ceso." 

h) Se subraya la responsabilidad que tienen los 
científicos de "evitar las aplicaciones de la 
ciencia que son éticamente erróneas o que ten-
gan un impacto negativo." 

i) La Declaración hace un reconocimiento espe-
cial a los sistemas de conocimiento local y tra-
dicional "como expresiones dinámicas de per-
cibir y comprender el mundo, pueden ser (y 
lo han sido históricamente) una valiosa con-
tribución a la ciencia y a la tecnología, y que 
existe la necesidad de preservar, proteger, in-
vestigar y promover este patrimonio cultural 
y este conocimiento empírico". 

j) Finalmente, "la necesidad de un fuerte com-
promiso con la ciencia por parte de los gobier-
nos, la sociedad civil y el sector productivo, y 
un compromiso igualmente fuerte de los cien-
tíficos para el bienestar de la sociedad." 
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9. Tendencias actuales 
de la investigación 

y el postgrado 

Si nos proponemos fortalecer el desarrollo cien-
tífico y tecnológico de América Latina tenemos 
que fortalecer substancialmente, con recursos y 
personal calificado, la investigación universitaria 
y ligar ésta más estrechamente a la problemática 
nacional y a los requerimientos del sector pro-
ductivo. Es a nivel de los estudios de postgrado, 
particularmente a nivel del doctorado, donde se 
juega el desarrollo a mediano y largo plazo de la 
investigación en América Latina y el Caribe. 

De ahí, como señalamos antes, que las in-
vestigaciones sobre la problemática en los siste-
mas y estructuras de la educación superior, de las 
relaciones entre educación superior y desarrollo 
científico-tecnológico y de las vinculaciones en-
tre las universidades, el Estado, la sociedad en 
general y los sectores productivos, en particular, 
aparezcan como prioritarias en la agenda del ac-
tual debate sobre la educación superior, al igual 
que el análisis sobre la organización y funciona-
miento de los sistemas de educación superior y 
científico-tecnológicos, los sistemas nacionales 
de estudios de postgrado, asumidos como una 
totalidad, en función de las respuestas que es-
tos sistemas deben dar a la emergencia de la so-
ciedad del conocimiento, de la información, del 
autoaprendizaje y del aprendizaje permanente, 
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así como a la promoción del paradigma del de-
sarrollo humano sustentable. 

Uno de los trabajos más completos que se 
han publicado recientemente sobre la problemá-
tica de la investigación científica en las univer-
sidades de América Latina, es el ensayo escrito 
por el Rector de la Universidad de la República, 
Uruguay, Dr. Rafael Guarda, del cual reproduci-
mos los párrafos siguientes.' 
a) La media de América Latina en cuanto al nú-

mero de investigadores en relación con la po-
blación total es la tercera o la cuarta parte de la 
correspondiente a los países de desarrollo me- 
dio y llega a estar diez veces por debajo del ín-
dice que presenta Estados Unidos. En ese sen-
tido debe señalarse como excepción, las cifras 
correspondientes a la República de Cuba que 
son notoriamente más altas que las del resto 
de los países de América Latina. 

b) La media de América Latina es de 0.55% del 
Producto Nacional Bruto para el año 1995. Esta 
cifra es la quinta parte de la correspondiente a 
Estados Unidos y es del orden de la mitad de 
la de España y una tercera parte de la de Ca-
nadá. 

c) La participación de América Latina y el Caribe 
en la producción científica del mundo (1.6%) 

1. Rafael GUARCA: La investigación científica en las Uni-
versidades de América Latina. Características y opor-
tunidades. Publicado en UNIVERSIDADES, N°18, ju-
lio-diciembre de 1999, Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL) — México, D.F. 
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está muy por debajo de la participación de la 
región en la población del mundo (8.4%), así 
como en la participación en el Producto Nacio-
nal Bruto global (8.4%). Por otra parte, la debi-
lidad de la región se acentúa si consideramos la 
producción del conocimiento que se refleja en 
patentes (conocimiento utilitario nuevo). Ob-
servando los registros de patentes (en el siste-
ma de registro europeo y en el correspondien-
te norteamericano), la participación en paten-
tes cuyos titulares son residentes de América 
Latina es del 0.2%. Esto es, la región tiene una 
participación en esta materia, tan relacionada 
con el desarrollo, pues refleja la capacidad de 
generar conocimiento industrializable, que es 
la décima parte de la participación —ya muy re-
ducida— que le correspondía en la producción 
de conocimiento científico. 

d) En América Latina es muy fuerte la partici- 
pación de gasto público respecto del privado, 
siéndolo mucho menos en los países más de- 
sarrollados. Como se observa, en Estados Uni-
dos la participación del gasto privado en I+D 
supera a la correspondiente al gasto público, 
situación que es inversa en relación a la que 
impera en los países de América Latina, don-
de predomina fuertemente el gasto público so-
bre el gasto privado Por otra parte, si examina- 
mos en qué sectores se ejecuta este gasto, ob-
servamos que el gasto en I+D en América La-
tina tiene muy poca ejecución en las empre-
sas, contrariamente a lo que ocurre en los paí-
ses más desarrollados, donde la ejecución pre-
dominante es en la empresa. En América Lati- 
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na se encuentra una muy fuerte ejecución del 
gasto en I +D en las universidades, a diferen-
cia de lo que ocurre en los países desarrolla-
dos. En Cetto y Vessuri (1998), se señala que el 
8596 de la producción científica de la región se 
efectúa en las universidades. Éstas son carac-
terísticas peculiares del sistema científico de 
investigación y desarrollo de nuestra región. 

e) En América Latina y el Caribe el carácter pre-
dominante de la investigación científica es el 
de la investigación básica o fundamental, en 
la terminología de la UNESCO. Esta termino-
logía, sin embargo, debería matizarse, pues en 
nuestra región se efectúan actividades de in-
vestigación que, en términos de la UNESCO, 
son de investigación aplicada, pero la poten-
cial aplicación radica fuera de la región. Se tra-
ta de actividades cuya conexión con el mundo 
productivo ocurrirá, muy probablemente, en 
el mundo desarrollado. Esto es, son activida-
des que, en relación con la región, tienen el ca-
rácter de fundamentales, pues se efectúan sin 
prever ninguna aplicación local determinada. 
Son actividades de investigación que podría-
mos bautizar como "localmente fundamenta-
les", aunque son "globalmente aplicadas". El 
origen de esta curiosa categoría radica muchas 
veces en los temas de tesis doctorales, escogi- 
dos por científicos latinoamericanos en su eta- 
pa de formación doctoral efectuada en insti-
tuciones del mundo desarrollado. Estos temas 
suelen determinar, a largo plazo, buena parte 
de la producción científica, no sólo de los re- 
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feridos científicos sino también de sus discí-
pulos más directos. 

f) En un trabajo de gran interés sobre ciencia y 
tecnología en América Latina y el Caribe, Ma-
yorga (1997) se refiere a este aspecto, señalan-
do: Una visión de conjunto sobre la ciencia y 
la tecnología en la región parece confirmar lo 
que muchos han observado. Al y C se encuen- 
tran muy atrás de los países desarrollados y 
de los de reciente industrialización, pero en 
los países más avanzados de la región el cre-
cimiento y la maduración de la ciencia han 
sido algo más significativos que los logrados 
en el campo de la tecnología. En algunos paí-
ses se establecieron grupos científicos razo-
nablemente productivos y se crearon también 
masas críticas en ciertas áreas de especial in-
terés nacional o local. Los resultados tecnoló- 
gicos no revelan, por lo general, el mismo gra-
do de avance y madurez. (...) En términos ab-
solutos, la región necesita aumentar bastante 
su esfuerzo tanto de ciencia como de tecno-
logía; pero en términos relativos más en tec-
nología que en ciencia. 

g) La producción para el mercado interno se ha 
asentado, en general, en tecnología extranjera 
o en tecnología tradicional incapaz de insertar-
se en mercados externos. Esta modalidad de in-
corporación de tecnología a la producción lo-
cal, que fue el principal mecanismo actuante en 
el marco de mercados protegidos, hoy con una 
economía internacional cada vez más abierta, 
exhibe sus notorias limitaciones. Estas limita- 
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ciones radican esencialmente en que la depen-
dencia de la oferta tecnológica externa ha inhi-
bido el desarrollo endógeno de las bases cientí-
ficas y tecnológicas vinculadas con los contex-
tos específicos de la producción local. La im-
portación sistemática de tecnología originada 
en el mundo más desarrollado desvió hacia fue-
ra de la región una demanda de conocimientos 
que debió alimentar el desarrollo de los siste-
mas científicos tecnológicos locales. Esta cultu-
ra productiva predominante, refractaria al im-
pulso local de la investigación científica y tec-
nológica, sin embargo, atenta e informada sobre 
la oferta externa y siempre dispuesta a confiar e 
invertir en soluciones importadas, está siendo 
cambiada en forma no precisamente gradual, 
por el nuevo contexto de la economía. 

h) La apertura indiscriminada de las economías 
sin políticas de protección a los sectores pro-
ductivos más vulnerables y sin políticas de 
apoyo al desarrollo de la competitividad de 
las exportaciones regionales, ha golpeado ad-
versamente a la industria y al agro, generan-
do estancamiento económico y desempleo ma-
sivo. Todo ello ha puesto en serio riesgo a las 
sociedades de la región latinoamericana, así 
como a nuestras universidades, que no viven 
al margen de las mismas. En los sectores pro-
ductivos de la región están emergiendo acto-
res de significación que han comprendido la 
dura lección referida a la necesidad de dispo-
ner de producción endógena de conocimien-
tos, como condición insoslayable para susten- 
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lar —a largo plazo— emprendimientos producti-
vos de éxitos en los mercados mundiales. 

i) La ciencia y la tecnología de América Latina 
están en el eje de la tormenta, pues hoy cons-
tituyen una herramienta indispensable para 
conseguir la competitividad económica y si-
multáneamente para acelerar el desarrollo so-
cial y cultural. 

j) En América Latina y el Caribe, la investigación 
científica universitaria, que constituye la co-
lumna vertebral de la actividad científica re-
gional, deberá involucrarse decididamente con 
los contextos de problemas que sólo pueden 
ser abordados con éxito por la vía de la crea-
ción de nuevo conocimiento. En particular, los 
problemas tecnológicos estratégicos del mun-
do productivo local (que existen aun cuan-
do se desconozcan), son un objetivo principal 
de este reracionamiento del mundo académi-
co con las demandas de la sociedad. El fraca-
so de la creencia en el mercado libre y puro 
como árbitro de la vida social, deberá llevar a 
una participación activa del Estado en la crea-
ción de las condiciones para la superación del 
divorcio entre la actividad científica universi-
taria y la práctica productiva. 
En nuestras universidades, el nivel de pre-

grado no suele ser un ámbito propicio para las ta-
reas de investigación por su excesiva orientación 
profesionalizante y disciplinaria, sin perjuicio de 
introducir a los estudiantes en las técnicas o me-
todologías de la investigación científica. En cam-
bio, el postgrado, en particular el doctorado, es el 
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espacio por excelencia para la investigación, sin 
perjuicio de la incorporación de estudiantes, de 
licenciatura, maestría y doctorado, a proyectos 
específicos de investigación que se llevan a cabo 
en los Institutos de las universidades. 

Los estudios más recientes sobre la situación 
actual de los postgrados en América Latina, como 
los del venezolano Víctor Morles, 2  nos permiten 
extraer las siguientes conclusiones: 
"a) 	Los postgrados y la investigación ligada a ellos 

se extenderán y profundizarán a medida que 
se vaya superando el modelo "profesionalizan-
te" hasta ahora prevaleciente; 

b) Los postgrados se han vuelto uno de los temas 
centrales de las agendas de transformación de la 
educación superior. Son los escenarios privile-
giados para introducir las "nuevas culturas"; 

c) Los postgrados tienden a organizarse como 
"subsistemas", después de pasar por una etapa 
de espontanefsmo y falta de coordinación; 

d) Se está gradualmente evolucionando del post-
grado puramente docente al postgrado donde 
docencia e investigación se vinculan estrecha-
mente. Cuando esto sucede, se produce tam-
bién una mejor relación entre el sistema de 

2. Morles, Victor La Educación de Postgrado en el Mun-
do: estado actual y perspectivas. Fondo Editorial de Hu-
manidades y Educación, UCV, Caracas, 1991. MORLES, 
Víctor y ALVAREZ, Neptalf: "De la educación de post- 
grado a los sistemas nacionales de educación avanza- 
da en América Latina y el Caribe", Revista Educación 
Superior y Sociedad - UNESCO, CRESALC, Vol. 8, N° 
1, 1997, pp. 69 a 81. 
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postgrado, el Sistema científico-tecnológico y 
el Sistema Nacional de Innovación; 

e) Hay un proceso de expansión y diversificación 
de los postgrados, aunque aún son escasos los 
verdaderos "doctorados académicos". La ma-
yor parte de las maestrías son de especializa-
ción profesional; 

f) Las "especializaciones" están ligadas a lo que 
se llaman "los postgrados profesionalizantes". 
Las maestrías y doctorados se ligan al esque-
ma de "postgrados académicos"; 

g) Los "postgrados de buena calidad de investi-
gación, que producen conocimientos científi-
cos y tecnológicos relevantes, están apoyados 
por comunidades académicas sólidas y cuen-
tan con procesos eficientes de formación de 
investigadores; 

h) Postgrados "de consumo" que, aunque se plan-
tean en el papel la formación de investigado-
res o especialistas, son en realidad programas 
montados sobre la base de comunidades aca-
démicas endebles e inestables; su labor se cen-
tra en la "transmisión" de unos conocimien-
tos apenas algo más especializados que los del 
pregrado, y atraen a una clientela que busca 
fundamentalmente un título. Pertenecen a este 
grupo muchas de las especializaciones y maes-
trías surgidas a raíz de los procesos expansio-
nistas de la educación superior"; 

i) Una tendencia más reciente: los postgrados 
pluridisciplinarios e interdisciplinarios, en 
campos como el medio ambiente, los derechos 
humanos, el urbanismo, cultura de paz, etc.". 
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Los cambios ocurridos a escala mundial en 
la economía, las modificaciones instrumentadas 
en la organización empresarial, y las nuevas for-
mas de trabajo y producción, obligan a los países 
pobres a adquirir la capacidad de participar acti-
va y críticamente en la creación y gestión de co-
nocimientos y tecnologías, con el fin de mejorar 
las condiciones en que viven sus pueblos. 

Esto no puede ser realizado si no se dispone 
de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
que permita llevar adelante investigaciones bá-
sicas, orientadas y aplicadas, e instrumentar un 
Sistema Nacional de Innovación que ponga rápi-
damente a disposición de la sociedad los avan-
ces de la ciencia, de las tecnologías y de todas 
las formas de creatividad intelectual. 
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10. Producción 
y distribución 

del conocimiento 

En su ensayo "Universidad, Sociedad del Conoci-
miento y Nueva Economía", el Dr. Axel Didriks-
son no sólo analiza el tema de la producción y 
distribución del conocimiento, sino que com-
prende valiosas consideraciones sobre "Cono-
cimiento y necesidades de la sociedad en Amé-
rica Latina". 

Acertadamente, el Dr. Didriksson reseña, en 
la primera parte de su trabajo, los términos del 
debate contemporáneo sobre las relaciones en-
tre la universidad y el desarrollo económico, en 
la perspectiva de una sociedad del conocimien-
to, para pasar luego a sus reflexiones sobre al-
gunos referentes prospectivos que deberían ser 
considerados en el marco de los procesos de re-
forma que actualmente viven las universidades 
de América Latina y el Caribe. 

En la parte final de su ponencia, el Dr. Di-
driksson puntualiza sobre el debate de las posi-
bles "salidas" en América Latina en cuanto a los 
cambios, o mejor dicho, la transformación es-
tructural que se requiere para que nuestras uni-
versidades respondan a los desafíos del desarro-
llo sustentable, de la nueva economía y de la pro-
ducción del conocimiento. En la parte conclusi-
va de su trabajo, el Dr. Didriksson formula varias 
propuestas, que seguramente, estimularán nues-
tro debate acerca de la urgente necesidad de abo- 
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carnos a un análisis profundo sobre la idea mis-
ma de universidad que hasta ahora hemos sus-
tentado, ya que pareciera haber llegado el mo-
mento de replanteamos esa idea, de "reinven-
tar", si es preciso, la universidad del siglo XXI 
que América Latina requiere, para lo cual será in-
dispensable promover una nueva reforma univer- 
sitaria, que yo preferiría llamar "transformación 
universitaria", a fin de diseñar un modelo alter-
nativo que permita instalar una "universidad de 
innovación" con pertinencia social, concebida, 
como nos dice el Dr. Didriksson, como "una ins-
titución social activa y dinámica, sustentada en 
la formación de trabajadores del conocimiento, 
con un alto nivel, compromiso y responsabilidad 
con el cambio social, la democracia, la paz y el 
desarrollo sustentable. Una universidad en don-
de "la calidad social del valor de los conocimien-
tos que produce y transfiere, se presenta como 
un principio organizativo, el eje de sus cambios 
se ubica en el carácter de sus procesos educati-
vos, y el perfil de la institución responde tanto a 
los retos que plantean la transición democrática 
como el desarrollo para el bienestar". 

Compartimos con el Dr. Didriksson los plan- 
teamientos que formula en torno a los términos 
del debate contemporáneo y su criterio acerca 
de que "la construcción de un sector de produc-
ción y transferencia de conocimientos relaciona-
dos con el desarrollo social, cultural y económi-
co, está ahora en el centro de todos los debates 
sobre el desarrollo económico, tanto a nivel na- 
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cional, regional como internacional". Sin embar-
go, nos dice, en lo que concierne a América Lati-
na y el Caribe, "las esperanzas que se centran en 
una positiva articulación de estos componentes 
no se valora como favorable, dadas sus propias 
condiciones y contexto, por sus desarticulacio- 
nes, por el subdesarrollo de alguno de sus com-
ponentes, o por la simple retórica de muchos go-
biernos que asumen que una sociedad como esa 
es deseable, pero no llegan a concretar políticas 
y recursos que la apuntalen en la realidad". 

Una clara demostración de la incongruencia 
de nuestros gobiernos en el manejo de la variable 
de producción de conocimiento y tecnología, es 
lo que sucedió en América Latina y el Caribe en 
la década de los años ochenta y noventa donde, a 
sabiendas de que en nuestra región las universi-
dades, principalmente las públicas, representan 
la columna vertebral de la investigación cientí-
fica y tecnológica, la aplicación de las recomen-
daciones de los organismos internacionales de 
financiamiento les condujo a disminuir los re-
cursos asignados al sector público de la educa-
ción superior y a propiciar la privatización del 
mismo. Además, se propició, que "el desarrollo 
tecnológico y la innovación, con fines de elevar 
la productividad, se concentran en las empre-
sas y en la industria". Sin embargo, conscientes 
de que el conocimiento se encuentra en las uni-
versidades, fue necesario favorecer las visiones 
utilitaristas de la investigación académica para 
lograr la innovación en los desarrollos tecnoló- 
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gicos mediante las fórmulas de "vinculación de 
la universidad con la industria". 

Durante estas dos últimas décadas, y ya en-
trado el nuevo siglo, los referentes del debate 
cambiaron de forma progresiva y aún radical, 
para comprender que no se trataba de entidades 
que pueden "asociarse" o "vincularse", sino que 
se trata de componentes complementarios en vías 
de integración y de articulación, pero sobre todo 
en la perspectiva de conformarse como el eje de 
un tipo de estructura social emergente: el de una 
sociedad del conocimiento que se organiza sobre 
bases diferentes a las que conocemos. 

Asociadas a los nuevos criterios que pre-
valecen hoy día en el debate, se encuentran las 
propuestas de Burton Clark sobre las "Universi-
dades emprendedoras", o las "Universidades de 
Grupos de Interés", de Guy Neáve, etc. En esa 
perspectiva de transición, que ha prevalecido en 
las dos últimas décadas, es donde están apare-
ciendo las "empresas del conocimiento", "en las 
que se ponen en marcha sistemas directos de or-
ganización entre las universidades, el desarro-
llo económico y las empresas, mezcladas con 
otras instituciones tradicionales y otras en pro-
cesos complejos de transformación, dado el ca-
rácter de la misma transición en donde lo vie-
jo y lo nuevo se entremezclan y sus itinerarios 
son indistinguibles. En las universidades de Es-
tados Unidos, que se inscribieron en la llamada 
corriente del "capitalismo académico", que pro-
mueve la entrada del sector corporativo al inte- 
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rior mismo de las universidades, suscitaron las 
críticas del Presidente de la Universidad de Har-
vard, Derek Bok, quien señala que esa corriente 
ha minado los valores fundamentales de la edu-
cación superior norteamericana. 

En los países europeos, las nuevas concep-
ciones se ligan al propósito de arribar a la eta-
pa de la Europa del Conocimiento, tras de su-
perar la etapa de la sociedad de la información, 
eje movilizador del objetivo de alcanzar, para el 
año 2010, el "espacio común europeo". El mode-
lo que inspira la entrada de la universidad euro-
pea en la lógica de la comercialización y la inno-
vación productiva, es similar, con diferencias de 
matices, al de "universidad emprendedora" de 
los Estados Unidos. La promoción de estos cri-
terios ha generado en las comunidades académi-
cas europeas debates acerca de la necesidad de 
resguardar la esencia misma de la universidad 
y su capacidad de crítica y reflexión sobre sus 
condiciones de existencia y su futuro. 

En síntesis, en la etapa de transición, la 
"nueva producción del conocimiento", ha gene-
rado cambios de mucha importancia y trascen-
dencia en el seno de los sistemas de educación 
superior, como consecuencia de los factores si-
guientes: la expansión del mercado mundial, el 
cambio en los factores de la producción, la inno-
vación tecnológica, una nueva economía susten- 
tada en la informatización y los conocimientos y 
la maduración de los nuevos campos disciplina-
rios e interdisciplinarios de conocimientos. 
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Según Didriksson, en la actualidad asistimos 
al fenómeno de un "giro de calidad" en cuanto al 
reposicionamiento de la universidad en el con-
texto de una sociedad del conocimiento y una 
nueva economía. Esta reconfiguración de la re-
lación universidad-conocimiento-economía, es 
analizada por Didriksson a través de los enfo-
ques que varios autores han formulado para en-
tender el fenómeno, con especial referencia a los 
conceptos de Freeman y Dosi de articulación so-
cio-institucional, Carlota Pérez de cambio para-
digmático de onda larga y su idea de un proce-
so discontinuo en el desarrollo económico bajo 
la forma de "oleadas", que supera la vieja tesis 
del "desarrollo lineal", y principalmente, en las 
tesis de Michael Gibbons de la transición, en la 
producción de conocimientos, del Modo 1 de ha-
cer ciencia al Modo 2. 

El Modo 2 supone, según Gibbons "una es-
trecha interrelación entre muchos actores a tra-
vés del proceso de producción del conocimien-
to, lo que significa que esa producción del cono-
cimiento adquiere cada vez una mayor respon-
sabilidad social y utiliza una gama más amplia 
de criterios para juzgar el control de calidad". 
Gibbons, en trabajos más recientes, presenta la 
idea de que el paso del Modo]. al 2 no hace refe-
rencia sólo a la ciencia sino a la transformación 
de la sociedad en su conjunto, concepto que se 
aproxima a la teoría de la "Sociedad Red" de Ma-
nuel Castells. Las organizaciones, en la sociedad 
del conocimiento, incluyendo la universidad, de- 
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berán convertirse en organizaciones de apren-
dizaje para desarrollar su capital humano e in-
telectual. En la sociedad del Modo 2 la univer-
sidad se transforma en ciencia misma. Se vuel-
ve cada vez más difícil la diferenciación preci-
sa entre ciencia y sociedad. "Las categorías fun-
damentales del mundo moderno- Estado, socie-
dad, economía, cultura (sociedad) se han vuel-
to porosas, incluso problemáticas. Ya no repre-
sentan campos que se pueden distinguir al ins-
tante". La ciencia "habla" con la sociedad y ésta 
le responde. 

Las consecuencias que todo ello tiene para 
la universidad, son hacia la conformación de un 
escenario de radical transformación. "La Uni-
versidad Modo 2 será una institución sinérgica, 
dentro de la cual empiezan a superarse las ana-
crónicas divisiones entre disciplinas, la investi-
gación se articula dinámicamente con la docen-
cia, se vuelve mucho más abierta y comprehen-
siva en un proceso de reingeniería en pos de su 
total mutación, frente a políticas públicas o de 
mercado que no se presentan de forma coheren-
te con la profundidad de estos cambios". 

Por ello, "en el Modo 2 de la sociedad, la 
universidad ocupa, desde su propia identidad 
como institución social y de producción de co-
nocimientos, un papel central, fortaleciendo sus 
propias tareas y funciones (emitir títulos, formar 
ciudadanos e investigadores, producir conoci-
miento y cultura, etcétera) pero en un contexto 
nuevo que la convierte en sitio crucial para la 
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solución de tensiones y contradicciones para el 
mejor desarrollo de la transición". 

Al trasladar el debate sobre la relación entre 
la universidad, la producción del conocimiento 
y la nueva economía, al ámbito latinoamerica-
no, Didriksson advierte diferencias substancia-
les pero también tendencias similares que se en-
marcan en políticas e iniciativas complementa-
rias. Tras analizar los indicadores más relevan- 
tes de la situación actual de América Latina, en 
lo que concierne al desarrollo humano y las in-
versiones en educación, ciencia y tecnología, Di-
driksson concluye que "las posibilidades de in-
versión hacia una expansión y transformación de 
los sistemas de educación superior y aún para 
el desarrollo de grandes e importantes proyectos 
de investigación, en la perspectiva de conformar 
un sector poderoso de conocimientos sustentado 
en el Modo 2, son muy escasas para la región, a 
no ser que ello ocurra dentro de casos específi-
cos y nichos reducidos de crecimiento sosteni- 
do. Lo que aparece en tendencia, es que mientras 
en otros países y regiones se está avanzando de 
forma decidida en la inversión y el crecimiento 
de bases estructurales alrededor de los conoci-
mientos y de una nueva economía, en América 
Latina se profundizan las brechas entre las ca-
pacidades tecnológicas mínimas y la cantidad y 
calidad de las instituciones, que forman las ba-
ses de formación de investigadores y del perso-
nal para sustentar un modo de producción de 
conocimientos". 

202 

http://enriquebolanos.org/


CARLOS TüNNERMANN BERNHEIM  

Según Didriksson, "La concentración de la 
actividad científica y tecnológica de la región, se 
ubica en las grandes universidades públicas (alre-
dedor de 30), las macrouniversidades, que man-
tienen aún la concentración más importante de 
las carreras de carácter científico, humanístico 
y tecnológico, tienen una organización comple-
ja que contempla la mayoría de las áreas del co-
nocimiento moderno, concentran alrededor del 
80% de los postgrados y sobre todo del doctorado, 
y contribuyen con el caudal fundamental de la 
investigación de la región. Para principios de los 
noventa, la relación entre la investigación acadé-
mica y la industria, se mantenía organizada des-
de la perspectiva tradicional (Modo 1), de sepa-
ración de mundos distintos y aún excluyentes, a 
pesar de que existían ya importantes experiencias 
exitosas pero muy localizadas. Aún así la visión 
de los analistas era bastante pesimista". 

"En la transición en la que nos encontramos 
el contexto de la producción de conocimientos 
cuenta aún con condiciones desiguales, algunas 
puntas desde las que se puede jalar la madeja, 
pero con mucho hoyos negros. Y ello debido a 
que debe considerarse que en la región el pro-
ceso no es parejo, nunca lo ha sido, pero ahora, 
aparece con transiciones desiguales y desequili-
bradas a lo largo y ancho de la región, sobre todo 
en el desarrollo de los niveles del sistema edu-
cativo: un poco más pujante en el nivel prima-
rio, mucho más importante en el nivel superior, 
pero con una desgracia en el nivel medio y me- 

203 

http://enriquebolanos.org/


LOS DESAFÍOS Y TENDENCIAS... 

dio superior, y ello debido a las poco congruen-
tes políticas educativas, y sobre todo a su refle-
jo: la orientación de las inversiones hacia estos 
niveles y sus resultados sobre todo en términos 
de la calidad del servicio que se ofrece. Un dato 
revelador es el que muestra que las posibilidades 
que tienen las personas que trabajan producti-
vamente con información, tecnologías y conoci-
mientos tienen menos composición orgánica re-
lacionada, tanto local como internacional, que 
los trabajadores de otros países." 

En síntesis, las condiciones del desarrollo de 
un sector productor de conocimientos, se man-
tiene reducido y en muchos casos como secun-
dario y marginado, y tiene los siguientes rasgos 
fundamentales, que resumimos brevemente: 
• Una escasa legitimidad del quehacer científi-

co, en donde el conocimiento científico no está 
plenamente valorado ni auspiciado; 

• Un escaso interés del sector productivo para 
desarrollar una capacidad endógena en cien-
cia y tecnología? 

• Una falta de claridad en las estrategias de de-
sarrollo científico, tecnológico y de educación 

3. 	En la década de los años sesenta, el economista José 
LEITE LÓPEZ pudo afirmar que "si se llegara a cerrar 
una de las grandes universidades de un país de Amé-
rica Latina, el sistema económico de ese país no su-
friría ninguna alteración... La economía continuaría, 
como ha sucedido en el pasado, dependiendo de la 
técnica externa que el país compra o arrienda, como 
si fuese una fatalidad histórica". 
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superior. Con el retiro gradual del Estado en 
materia de financiamiento para la educación 
superior, la ciencia y la tecnología, se pensó en 
que ello conllevaría un aumento de la oferta de 
inversión de parte del sector privado, lo que no 
ocurrió. Con ello, la suerte del sector produc- 
tor de conocimientos depende, sobre todo, del 
esfuerzo de las comunidades académicas y de 
un grupo de universidades de la región; 

• 	Una permanente fuga de cerebros, que drena 
el esfuerzo local y exporta recursos físicos y 
humanos para el desenvolvimiento de los co-
nocimientos de otros países. 
Frente a este panorama ¿qué hacer?, ¿cuá-

les son las salidas? Didriksson hace un recono-
cimiento al aporte conceptual sobre el tema de 
la CEPAL, con sus informes sobre Tr ansforma- 
ción productiva con equidad (1992) y Educación 
y conocimiento: eje de la transformación produc- 
tiva con equidad (1992). En ellos, la CEPAL su-
brayó, para el desarrollo de América Latina, no 
sólo la importancia de los factores educación y 
conocimiento sino que los calificó de estratégi-
cos para alcanzar un nuevo desarrollo económi-
co competitivo. Pero, desafortunadamente, nos 
dice el ponente, la prédica de la CEPAL no pudo 
ser traducida en políticas radicales de transfor-
mación a nivel regional. Luego, destaca, como el 
momento más importante de reflexión colectiva, 
la reunión sobre educación superior celebrada en 
La Habana, en noviembre de 1996, preparatoria 
de la Conferencia Mundial de París de 1998. "El 
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enfoque asumido, en lo general, por la reunión 
regional de La Habana, fue presentar alternati- 
vas para la educación superior garantizando el 
conocimiento como un bien público, el aumen- 
to del financiamiento por parte del Estado y la 
transformación de las universidades para res- 
ponder a los desafíos que presenta la sociedad 
del conocimiento, pero siempre desde un rango 
de pertinencia social y de beneficio social, fren- 
te a los avances de la mercantilización y de la 
globalización excluyente. En este tenor, las ela- 
boraciones alternativas para alcanzar mayores 
y mejores niveles de desarrollo en un modo de 
producción de conocimiento deben contemplar 
la transformación de las universidades y de las 
instituciones de educación superior, como ins- 
tituciones de amplia relación social, sustentadas 
en el Modo 2 de la ciencia y de la sociedad, des- 
de una perspectiva propia y auténtica". 
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11. Dimensión ética 
de la educación superior 

y la investigación en la 
sociedad contemporánea 

La educación superior, y más concretamente, las 
universidades, deben asumir un compromiso con 
la ética. La Declaración Mundial sobre la Educa-
ción Superior, aprobada en París, en 1998, esta-
blece que todas las funciones universitarias: do-
cencia, investigación y extensión, deben ejercer-
se con una dimensión ética, es decir, sometien-
do todo su quehacer a las exigencias de la ética. 
"Esta dimensión, afirma Federico Mayor, "cobra 
especial relieve ahora, en los albores de un nue-
vo siglo, en esta época de rápidas transformacio-
nes que afectan casi todos los órdenes de la vida 
individual y colectiva, y que amenazan con bo-
rrar los puntos de referencia, con deshacer los 
asideros morales que permitirían a las nuevas 
generaciones construir el porvenir". 

A su vez, la Declaración sobre la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (La Haba-
na, noviembre de 1998), proclamó que "El cono-
cimiento es un bien social que sólo puede ser ge-
nerado, transmitido, criticado y recreado, en be-
neficio de la sociedad, en instituciones plurales y 
libres, que gocen de plena responsabilidad y una 
indeclinable voluntad de servicio en la búsque-
da de soluciones a las demandas, necesidades y 
carencias de la sociedad, a la que deben rendir 
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cuentas como condición necesaria para el pleno 
ejercicio de la autonomía. La educación superior 
podrá cumplir tan importante misión en la me-
dida en que se exija a sí misma la máxima cali-
dad, para lo cual la evaluación continua y per-
manente es un valioso instrumento". 

Finalmente, conviene reproducir los con-
ceptos incluidos en la Declaración sobre la cien-
cia y la utilización del conocimiento científico' 
que tienen que ver con la dimensión ética del 
conocimiento: 

"Se apela a las naciones y a los científicos 
del mundo a que reconozcan la urgencia de uti-
lizar el conocimiento de todos los campos de la 
ciencia de manera responsable para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones humanas, sin caer en 
su mala utilización". 

"Ciertas aplicaciones de la ciencia pueden re-
sultar perjudiciales para los individuos y la socie-
dad, para el medio ambiente y la salud humana, e 
incluso pueden poner en peligro la continuación 
de la especie humana, y que la contribución de la 
ciencia es indispensable para la causa de la paz 
y el desarrollo, y para la seguridad global". "Los 
científicos junto con otros actores de importan-
cia tienen la responsabilidad específica de evitar 
las aplicaciones de la ciencia que son éticamente 
erróneas o que tengan un impacto negativo". 

4. 	Declaración aprobada en la Conferencia Mundial so- 
bre la Ciencia, Budapest, Hungría, 26 de junio al 1 
de julio de 1999. 
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La Conferencia abogó por "la necesidad de 
practicar y aplicar las ciencias según requeri-
mientos éticos apropiados desarrollados en base 
a un debate público fortalecido: "Cada país de-
berá establecer las medidas necesarias para tra-
tar la ética de la práctica de la ciencia y la utili-
zación del conocimiento científico y sus aplica-
ciones. Las mismas deberán incluir los procedi-
mientos apropiados para hacer frente a las disi-
dencias y a los disidentes de manera justa y efec-
tiva. La Comisión Mundial de la Ética del Cono-
cimiento y la Tecnología Científica de la UNES- 
CO puede proporcionar un medio de interacción 
a este respecto". 

Según Edgard Morin: "En el pasado, el pro-
blema de la relación entre el conocimiento cien-
tífico y la ética no se planteaba, ya que precisa-
mente la ciencia moderna se fundamentaba y se 
desarrollaba rechazando toda interferencia polí-
tica, religiosa y ética. Había que "conocer", fue-
ran cuales fuesen las consecuencias. Esta inde- 
pendencia de los registros no se debía a que la 
ciencia se dedique a juicios de hecho mientras la 
ética lo hace a los juicios de valor, sino a que, en 
el ámbito científico, el juicio de hecho tiene un 
valor supremo. Dicha separación no planteó un 
problema hasta el siglo XX, cuando las ciencias 
pasaron a desarrollar unos poderes de destruc-
ción o de manipulación enormes. Así, la prolife-
ración actual de los comités éticos nos demues-
tra que la relación entre el conocimiento cientí-
fico y el ético se ha vuelto crucial. Sobre todo, 
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porque la capacidad de la ética para regular la 
ciencia está lejos de haber quedado establecida, 
ya que esta última está separada de la ética. Así, 
estos elementos que deberían estar juntos se en-
cuentran totalmente separados". 

Vivimos en una época de progresos sin pre-
cedentes en ciencia y tecnología, en una época 
de globalizaciones y de cambios profundos en 
la comunidad internacional y en el orden inter-
nacional. Esta situación ofrece a la humanidad 
nuevas oportunidades y posibilidades, pero crea 
al mismo tiempo nuevos peligros y nuevos de-
safíos. Se hace necesaria la elaboración de un 
nuevo sistema de valores comunes dirigidos no 
sólo a los Estados y a las organizaciones intergu-
bernamentales, sino también a individuos, gru-
pos, minorías, grupos indígenas, organizaciones 
no gubernamentales, corporaciones transnacio-
nales y empresas privadas, miembros todos de 
la emergente sociedad global. La elaboración, 
adopción e implementación de un nuevo con-
trato moral debe ser vista como una cuestión de 
supervivencia esencial. 

¿Cómo pueden los principios éticos conver-
tirse en operacionales? ¿Cómo pueden ser obser-
vados y practicados? En este contexto los parti-
cipantes subrayaron la importancia de "códigos 
de conducta". Estos códigos deberían ser elabo-
rados y adoptados por las organizaciones no gu-
bernamentales, compañías transnacionales, em-
presas privadas y todos los actores de la socie-
dad civil. De hecho se observó, bajo la presión de 
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la opinión pública, que algunas empresas trans- 
nacionales, como la Reebock Corporation, y la 
Thimberland Corporation, han adoptado ya ta-
les códigos. Éstos no deben ser controlados por 
terceras partes en la medida en que vayan en la 
buena dirección. 

A su vez, el Dr. Hélgio Trindade, ex Rector de 
la Universidad de Porto Alegre, Brasil, dice: En la 
medida en que la ciencia también está sometida 
al juego del poder, corre el riesgo de transformar-
se en instrumento de los intereses económicos y 
políticos. Se toma entonces imperioso introducir 
el tema de la ética del investigador y de la propia 
comunidad científica en todas sus ramas. 

La Declaración de Madrid, aprobada por el 
Primer Encuentro Internacional sobre Cultura 
de Paz (Madrid, diciembre de 2000), aboga por 
un plan global de desarrollo endógeno, sobre la 
base de cuatro "nuevos contratos": "Un nuevo 
contrato social que reconozca a los seres huma-
nos como protagonistas y beneficiarios del cre- 
cimiento económico; un nuevo contrato natu-
ral o medioambiental, con la adopción urgente 
de medidas para la protección de las condicio-
nes ecológicas de la tierra, inspiradas en la si-
tuación presente y una visión a largo plazo (bien 
establecidas en la Agenda 21 y en la Cana de 
la Tierra), que lleve a una gestión pública glo-
bal de los bienes globales; un nuevo contrato 
cultural, para evitar la uniformización cultural 
y la gregarización de la diversidad infinita y de 
la creatividad que son la riqueza común de la 
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humanidad; y un nuevo contrato moral o ético, 
para asegurar el pleno ejercicio de los valores y 
principios que constituyen el fundamento de la 
conducta ética individual y colectiva. Se trata, 
en síntesis, de favorecer el desarrollo endógeno 
global, basado en el conocimiento y las capaci-
dades internas". 

En un compendio de lo que podría ser una 
ética global, deberían figurar el respeto a los de-
rechos humanos, las responsabilidades compar-
tidas, la democracia participativa, la paz sobre 
la base de la justicia, la solución pacífica de los 
conflictos, el respeto y protección a las minorías, 
los deberes para con las nuevas generaciones, el 
respeto a la diversidad cultural y las diferencias, 
el pluralismo político, la defensa del medio am-
biente y el desarrollo humano sostenible. 

El paradigma del desarrollo humano soste-
nible es una especie de paradigma compendio, 
pues para su logro se requieren otros paradigmas, 
como el de igualdad de géneros, conservación del 
medio ambiente, la cultura de paz, etc. 

El desarrollo humano es concebido como 
"un proceso de ampliación de las opciones para 
la población". A su vez, la sostenibilidad deman-
da "un balance entre las obligaciones del presen-
te con las necesidades del mañana". 

Sostienen los analistas que el gran olvidado 
de la globalización es el compromiso ético, por 
lo que sugieren un contrato momio ético global, 
que frente a la lógica tecnológica, financiera y 
económica, represente el contrapunto urgente 
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de una acción afirmativa a favor del ser huma- 
no. El nuevo pacto debería también dar pautas 
éticas y morales al saber científico contemporá- 
neo, para que el progreso beneficie a la humani- 
dad, y señalar nuevas vías para instaurar una paz 
duradera y global mediante acciones de preven- 
ción de los conflictos, atacándolos en sus propias 
raíces, para evitar las circunstancias que los en- 
gendran. Se hace necesaria la elaboración de un 
nuevo sistema de valores comunes dirigidos no 
sólo a los estados y a las organizaciones intergu- 
bernamentales, sino también a individuos, mi- 
norías, grupos indígenas, organizaciones no gu- 
bernamentales, corporaciones transnacionales y 
empresas privadas, miembros todos de la emer- 
gente sociedad global. La elaboración, adopción 
y la implementación de un nuevo contrato moral 
debe ser vista como una cuestión de superviven- 
cia esencial para la especie humana. 
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esta obra se aborda el contexto de la sociedad E n 
contemporánea donde se desenvuelve la educa- 

ción superior, y que se caracteriza por la emergencia 
de los fenómenos de la globalización y de las socieda- 
des del conocimiento, la información y el aprendizaje 
permanente. Luego se examina el contexto económi- 
co, social, educativo y científico tecnológico de Amé- 
rica Latina para, enseguida, analizar más específica- 
mente la situación de la educación superior, sus pun- 
tos críticos y las principales tendencias que se obser- 
van en su desarrollo. 

En la siguiente sección se exponen las respuestas 
que la educación superior ha venido estructurando a los 
desafíos que actualmente enfrenta, con especial refe- 
rencia a los procesos que persiguen diseñar una educa- 
ción superior basada en aprendizajes y competencias. 

En la segunda parte del Breviario se examina la 
problemática particular de la investigación y el post- 
grado, las tendencias actuales, la producción y distri- 
bución del conocimiento y la dimensión ética de la 
educación superior y la investigación en la sociedad 
contemporánea. 
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