
DESAFbS Y ALTERNATIVAS DE 
REESTRUClURACl6N DE IA EDUCACl6N 
SUPERIORALINICIO DELSIGLOXXI 

l :* 

El propósito de este artículo es el de sistemati los desafíos y 
alternativa5 que encuentra la educación wperior en cada uno 
de 105 escenarios dexritos. El anákis contiene, bisicamente, 
dos apartados, uno en el que por cada componente de los 
escenaios (contexto, insumos y procesos, organización y 
estructura, y resultados) se analizan fo5 desafnx y. el otro 5e 
refiere a las alternativas o cur5os de acción que debe tomar la 
educación superior para encaminar5e hacia un futuro deseable 
y fadible. 

1: LA EDUCACl6N SUPEMOR Y IA TFWSICI6N tW4 EL 
TERCER MILENIO. 
Mtiltiples organizaciones (UNESCO, OECD, CEPAL), aY como 
proyectos sobre el futuro de la educación (UCLA) coinciden que 
los procesos de cambios(ver figura 1) que la educación 
superior enfrentará son: 

a) De una reestructuración geoeconómica desigual despué5 
de la caída del Muro de Berlin, con concentración de beneficios 
para los paises desarrdlados, hacia una configuración de un 
futuro global en donde se cierre la brecha norte-sur. 
b) De uni producción centrada en las grande5 
transnacionales a una producciixl sustentable y con justicia 
soóal; debido a que las grandes transnacionales inundan y 
controlan los mercados con productos nuevos desplazando los 
mercados locales sin importar las costumbres y la cultura local. 
c) De una explosión demográfica incontrolable a una 
contención racional del creimiento demográko. 
d) De la iwiabilidad de la naturaleza a procesos miales de 
ecorrestauración y sustenttilidad. 
e) De la revoiuciixl cientika tecnoligica tradicional a un 
nuez modo de producciixl multidisòplinario y corporativo de la 
ciemia y la tecrologia. 
f) De lo5 procesos anómicos de d&kclogización e 
intempeie espkitual hacia el retorno del humanismo y a las 
viltudes públicas y los valores espi<ituales. Muchos autores han 
declarado el Cn de las ideologias y de la historia. fo que hace a 
los hombre5 como hormigas sin sustento fdeológico espiritual 
de ahi que muchos otms digan que hay un ambiente carente de 
valore5 humanistas. 
g) De la emergencia de nuevo5 actores 5ociale5 haóa la 
pluralidad y ei reconocimiento de los derechos humanos; 

ofesor-lnvestiqador y Jefe de la Secci6n de Estudios de 
rado e Inve5ti~ación’de la ESCA. Santo Torná5 IPN. 

debido a tos procesos de reestructuración poitica y econrinica, 
los actores soóales como las minorías, fas mujeres y 105 niños 
y algunas organizaciones no gubernamentales exigen cada vez 
más sus derechos civiles. 

hl De un conocimiento con valor económico y gerencia1 
a un conocimiento con valor formativo y social, que pemlita la 
convivencia entre los humanos; así como lo afirma la Comistin 
Dehxs. 
i) De la emergencia de nuevo5 valores globales, promovidos 
por las telecomunicaciones, al reconocimiento de los valores 
locales y de !a paz como valor universal. 
j) De un colapso dei orden mundial vigente a nuevas formas 
de gobierno global que permitan viabilidad del mundo en el 
tercer milenio. Sobre todo después de la caída del muro de 
Berlin, el orden geopolítica antiguo se modifica y surge uno 
““evc. 

Debido a que la educaci0n superior ya no puede operar con 
más cte los miwno ante bs nuevos procesos de cambio, ya que 
el modo de hacer ciencia ha cambiado, fos problemas se han 
vuelto más complejos, la producción por fa producción no 
resuelve los problemas sociales por lo que es necesaio 
transitar hacia una organización cle comunidades académicas 
multidixiplinarias, de acuerdo a la nueva producción de ta 
ciencia, currkufum centrado en proyectos mukidsciplinti y 
con partiápación de lo5 actores xxiak, y una oferta educativa 
asociada a un modelo de desarrollo sustentable y con justicia 
social. 

En cuanto a su organización y estructura la 
transición, exige de la educa& superior un 
redimensionamiento y reforma institucional, conservación de su 
ethos institucional. asi como fa autodefmicibn de su m¡siiKI y 
una organización PM proyecto5 flexible y.eknte. 

Por último, la transición requiere que los perk de 
egreso de la educación supetior sean competitivos y con 
sentido ético y soial; con formación autónoma y participativa, 
capadad de innovación, htiitos de trabajo en equipo, 
carreras hibidas, así como una klida formación bkfca 
incluyendo el dominio de lenguas extranjeras. 
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Figura 1 
La educación superior y la transición hacia el tercer milenio. 

LA TRANSICIÓN 
De: A: 

l Reestructuración geoeconómica desigual. 
l Producción global por transnacionales. 
l Población creciente. 
l Agotamiento de la naturaleza, 
l Modo científico-tecnológico tradicional. 
l Desideologización e intemperie espiritual. 
l Emergencia de nuevos actores sociales. 
l Dei centralismo y la burocracia. 
l Conocimiento con valor económico y gerencial. 
l Emergencia de valores globales. 
l Colapso de orden mundial. 

. Cerrar la brecha norte-sur. 
l Producción sustentable. 
l Contención de la explosión demográfica. 
l Ecorestauración. 
l Producción de C. Y T. multidisciplinaria. 
. Retorno al humanismo, a la vida espiritual. 
l Derechos humanos. 
l Descentralizaciún y desarrollo académico. 
l Conocimiento con valor formativo y social. 
l Reconocimiento del pluralismo y paz. 
l Nuevas formas de Gobierno global. 

Implicaciones para 

Oferta educativa asociada al 
modelo de desarrollo 
sustentable y con justicia 
social. 

Comunidades académicas 
multidisciplinarias de 
acuerdo con el nuevo modo de 
producción de la ciencia. 

Currículum basado en 
proyectos multidisciplinarios 
y con participación de los 
actores sociales. 

Autodefinición de misión 

Administración por proyectos 

Redimensionamiento y reforma institucional 

.Relaciones bilaterales con el entorno 

Conservación del ethos académico 

Perfiles flexibles de egreso con 
sentido ético y competitividad. 

Formación autónoma y 
participativa. 

Capacidad de innovación. 

Hábitos de trabajo en equipo 

Carreras nuevas 

Sólida formación básica. 

Dominio de lenguas. 

- -- - ^ .,..-- 
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2: DESAFiOS Y ALTEFUWlVAS DE LOS TFiES ESCENARIOS 
SOBRE EL FUTURO DE !A EDLKKlbN WERIOR. 

2.1 Dedos del escenario tendenciaI 

Tomando en cuenta las condiciones del escenario tendencial, 
se prevén las siguientes implicaciones para el desarrollo de las 
IES: la caída del financiamiento público, que implica la 
retracóón de la demanda a través de la instrumentación de 
poíticas de admisión; el deterioro de los indices de calidad y 
eficienóa debido a los reajustes de la reestr”d”radón 
presupuestal, por lo que se plantean los siguientes desafios: 

2.1.1.-DeAíosdelcontexto. 

1”: En un contetio en el que impera la lógica libera del 
mercado, los procesos de evaluación, acreditación y 
supervisión harán énfasis en los aspectos competitivos de la 
educación superior. 
2’: Se tenderá al desplazamiento del conocimiento 
disciplinario con valor social y formativo al conocimiento con 
valor económico y gerenciaI, sin tomar en cuenta los principios 
éecos. 
3”.- Una consecuencia de lo anterior, es la tendencia preferente 
de la matrícula hacia áreas de servicios y de tecnologías, 
dejando de lado las ireas disciplinarias básicas. 
4”: Se establecerán modificaciones de la legislación de la 
educación superior. Entre las leyes que se modictin estarán: 
la Ley para ta Coordinación de la Educación Superior, la Ley de 
Profesiones, la Ley General de Educac¡&, así como también 
las leyes, decretos y reglamentos sobre mecanismos de 
acreditación certificación y evaluación. 

2.1.2; Desakx en rela&? a los procesos educativos 

iO.- Los perfiles de ingreso darán acceso a estudiantes 
urbanos, de segmentos sociales altos y medios, con 
men!alidad inditiualkta y competitiva, a través de 
mecanismos de seleccián competitivos, ya que son los únicos 
que pueden acceder. 
2@.- Se dará una reestructuracián del mercado académico, 
debido a la caída matricular impuesta y a la insukfencia de 
recursos financieros: establecimiento de la deshomdogatin 
salaial y de mecanismos diferenciales de alarios, así como el 
establecimiento de nuevas categorías laborales de académicos 
(Fuentes Molinar, 1989). 
3”: Necesidad de refuncionaizar, optimizar y modernizar la 
plantü fkfca y de los servicios de apoyo de la educación 
superior pam adecuarla a la situación actual y previsible. 
4’: Por otra parte, las IES necesita& otorgar mayor 
importancia a la administración y acrecentamiento de un 
patrimonio propio, lo que les pennfiiti mayor qwidad de 
accirin y mayor poder de deitin, para el desarrollo de 

tios a larao olazo. 

5”.- En cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje en sí, 
se tenderá hacfa la estandarización y hacia la puesta en 
priáctica de criterios rfgidos de evafuaci~ (pruebas 
departamentales), intensificAndose más el proceso de 
información que el de formación. 
6”.- Predominio de la raknalidad utilitaria. empírica e 
indiidualista en el desarrollo de la investigación cientifica y 
tecnológica, asociada a mecanismos y ctiteks impuestos 
desde el exterior para la evaluación de la productividad 
científica y tecnológica. 

2.1.3.- Des%s en relación con los resultados educativos. 

1 O.- Incremento de la heterogeneidad de las IES, creación de 
redes y sistemas en paralelo y desiguales, con accesos 
diferenciales a los mercados de trabajo. 
2”.- Incremento de la dwersficaóón curricular de la educación 
superiw, con predominio de las carreras profesionales ligadas 
al control y desarrollo de lo5 procesos industriales y sociales 
modernos, tales como: ingenierías en control, informática, 
pfaneación, inteligencia art%óal, ““evos mateiiafes, 
comunicación. mercadotecnia, etc. 
3”.- Tendencia a la reducción del tamaño de algunas IES de 
sostenimiento público e impulso a los procesos de 
desconcentratión académica. 

3.- NEQNATIVAS VIABLES EN EL ESCENAFdO TENDENCW 

4 Asignación selediva de recursos financieros. 
mediante la creación de fondos asociados a los resultados de la 
evaluación por comités de pares. 

b) Establecimiento de la competencia entre las IES, a 
través de la diferenciación institucional y el establecimiento de 
un padti nacional de instituciones de educación superior. 

0 Sistemas diferenciales de recompensas, según 
productividad lograda. 

4 Estakimiento de un sistema de &ndares de 
calidad y procedimientos de certficación de la calidad de la 
educa& superior. 

d Promoción unilateral de fa vinculación con el sector 
productivo y de servicio-s. 

9 P,eajuste de los planes currkulares de fas IES, de 
acuerdo con las necesidades del mercado y del cambio 
cientílko y kcwló@o. 

9) Promoción de la investigación con racionalidad 
económica a diferencia de la investigación con interés social o 
púbko. 

h) Los procesos de evaluación se constituyen en el eje 
de las pokas de desarrollo de la educación superior. 
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4.- DESAFíOS DEL ESCENARIO DE TRANSlClbN 

4.1.- Desafios en reladón con el contexto. 

lo.- la transición hacia la globalización o hacia la consolidación 
de bloques presupone nuevas estructuras geopolííicas, 
geoeconómicas y culturales y de conotimientos. 
Zn.- Procesos de descentralización titubeantes o ambiguos. 
3”: Regulación- desregulación aparente. 
4”. Al agotarse los proyectos nacionales en el contexto de la 
globalización. los conflictos interétnicos emergerán con mayor 
frecuencia. 
5’: En el contexto del “liberalismo social”, la lógica de la 
competencia se impondtá sobre la lk$a de lk derechos 
humanos y sobre la ecología. 

4.2: Desafios en relaci6n a lo5 procesos educati. 

lo.- Procesos y mecanismos de evaluación de los actores de la 
educación superior, basados más en los productos que en los 
procesos. 
2”: Desplazamiento de los órganos de Gobierno por los 
comitks de evalua&. que toman decisiones sobre la 
asignación de recursos financieros. 
3”: Reelkización de la matdcula. Cada vez más los estudiantes 
que puedan permanecer en las aulas de la educación superior 
provienen de escuelas del sector priado, más que del público; 
y de las clases socioeconómicas altas y medias 

4.3.- Desafios en relación con los resuhadw educatks. 

lo.- Disminución y rigidización de la movilidad social y 
económica de los egresados de la educación superior. 
2”: Acreditación y certficación de los resultados de los 
estudios profesionales, ya sea pw asociaciones profesionales 
nacionales o internacionales gubernamentales, y no 
gubernamentales. 
3”: Oferta educativa asociada al mercado. 
4’.- Agudizatin del desempleo de los egresados de la 
educación superior pública. 

5.- ALTERNATNAS MABLES EN EL ESCENARIO DE TlWNSICl6N. 

a.- Procesos de seiección de alumnos y maestros en la 
educación superior. 
b.- Deshomologación salatial de los académicos de la 
educa& superior. 
c.- Promoción de comisiones, consejos y comités integrados 
por representantes de los sectores: gubernamental, productivo 
y académico para la asignación de recursos financieros. 
d.- Fpmento a la autorregulación del crecimiento institucional. 
e.- Enfasis en la vinculación de las áreas de punta de la 
investigación cientifico-texnológica con el sector produdivo. 

f.- Promoción de la ekiena’a y la competitividad de los modelos 
pedag@gicos de la educación superior. 
g.- Promoción de estructuras organizacionales pequeñas, 
flwibles y funcionales. 
h.- Curriculum de la educación superior, con énfasis en 
conocimiento infomlatiuo y no en el formativo. 

67 DESAFíOS DEL ESCENARIO ALTERNATtVO. 

Las previsiones del escenario alternativo implican mayores 
desafim para las estrategias de desarrollo en las IES, que los 
del escenario tevdencial y de transición. Entre estos grandes 
desafios pueden mencionarse los siguientes 

6.1.- Desafios en refación con el COMO. 

1”: En el proceso de globalización y ante la amenaza de la 
homogeneidad cultural, es necesario que la IES promuevan la 
conservación de la identidad cultural. 

2”: Establecimiento de un equilibrio entre ta público y lo 
privado a través de un sistema de regula& con mayor 
participackn de la sociedad civil. 
3”: Predominio y énfasis en el respeto y promo& de los 
derechos humanos. 
4”: Modificación del ‘modelo de desarrollo, mediante la 
estrategia denominada ‘Yransfotmación productiva con equidad 
y sustentable”. 

6.2.- lkafl05 en rela& CMI IM proce5os. 

1”: Creación de nuevas careras que respondan a necesidades 
sociales no atendidas y a modelos de ejercicio profesional 
vinculados a esas necesidades, para un desarrollo sustentable 
y con justicia social. 
2’: Las IES deberán ser reconocidas coma instituciones con 
personalidad jurídica propia, haciéndose estas responsables, 
ante las comunidades a las que sirven, de la educa& que 
imparten y utilizando la libertad académica necesarii para 
establecer modelos propios de formaci6n y desarrollo 
curricular en sus carreras, de acuerdo a su tradición y vocación 
e identidad institucional peculiar. 
3”.- Las IES controlarán su tamaño, en función de su 
infraestructura fiska y humana, tratando de equilibrar la 
cantidad con la calidad, la igualdad de oportunidades con la 
excelencia académica, la autonomía con la eficiencia. 
4’.- A la planta docente se le ofrecerán amplias perspectivas de 
carrera acadkmica, con salarios competitios y con alto 
potencial de actualizaci6n, para adaptane a los desafios de los 
nuevos cambios del conocimiento y de la sociedad. 
5”: Se tenderá hacia la dewentraliitin y redistribución 
regulada de la oferta de educación superior en el país y al 
interior de cada estado. 
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8”: Regionalizacik~ y autonomía Ikal en la toma de 
decisiones educativas. 
9”.- Conciliación de la competitividad y productividad con la 
equidad social, los derechos humanos y la ética social y 
profesional 
lo”.- hf~icmhacih creativa y dinánka de los docentes y 
directiws. 
ll ,- Actwlizacibn curricular que contenga el acceso a tos 
códigos de la modernidad. 
12.- Logro de un consenso nacional sobre las estrategias de 
gestión de la educación superior, para lograr un cambio 
concertado a través de un modelo básKo nacional de 
educación supekx. 

6”.- En cuanto al desarrollo de la investigación cientka y 
tecnológica, se logrará la consolidación de lk grupos 
instkion&s de invedigación, asi como a la integración 
horizontal y vertical de las unidades de invedigación de todos 
los sectores, especialmente el Federal y el de las IES estatales, 
sin excluir las IES del sector privado. 
7”: Los programas de posgrado ofwerán un curriculum 
sobrio y flexible. que permita la integración de la inteligencia 
mexicana, lo5 ponga inmediatamente en la frontera del 
conocimiento, les dé las condiciones propicias para el 
desarrollo de la creatividad y la pmduxcibn áentília y 
tecnol@ica. 

6.3; katios en relación con Im resuttados educaSvos. 

i”.- CreaciOn de universidades o institutos tec~lógicos 
regionales y municipales de educación superior que adopten 
nuevos modelos de formación profesional. 
2”.- Articulación y reagrupamiento de la diversidad de las IES, a 
través de redes descentralizadas y complementarias de 
acuerdo a su vocación e identidad institucional propia, de tal 
manera que al coordinarse configuren un verdadero sistema 
nacional de educación superior. 
3O.- Se ofrecerán y ampliarán las opciones y oportunidades de 
educaàón superior, tanto mediante innovaciones educat’kts 
como mediante tos modelos de forma& en la acción. 
4’.- Intercambio académico y colaboración itierinstitucional 

7.- ALTERt&4TlVAS VlABLEs EN EL ESCENARIO ALTERNATIWI. 

1 O.- Simplificac@ y redistn’bución de los recuras financieros - 
en lugar de las cúpulas burocráticas de coordinación, a los 
directivos, y sindicatos- más a los estudiantes y a las instancias 
sociales encargadas del desarrollo educativo. 
2”: Eliminación del subsidio educativo a los estratos sociales 
superiores, a través del establecimiento de cuotas diferenciales 
por servicios educativos. 
3”.- Redisiribución del banco de horas para el establecimiento 
de seminaios remédiales, de inwsögaci~ y pmfesionaks que 
actualicen y elevan la calidad de la educación superior. 
4”.- Incorporación del impacto del paradigma informático de la 
ciencia y la tecnológica, en los nieles so&-institucionates de la 
educaci6n supeior, para atender áreas de alimentos, 
productividad del campo, salud, tecnologías recidables, y el 
cuidado de la ecología. 
5”: Planeak interactiva entre el sector gubernamental, 
prcdudiw y educativo. 
6”: %eño de nuevos procesos educativos flexibles e 
innovadores, en contenidos y objeMs. para dar respuesta a 
los desafios @anteados por las tecnologías emergentes y Ias 
transformaciones socio-in5titucionales. 
7”: Énfasis en el conocimiento contextualizado y con valor 
social, más que en el abstracto y con valcu económko. 
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