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Introducción

III un iversidad es una inst ituc ión soc ial contrad ic
toria. Desde la un iversid ad en••,quica para él ites.
halla la universidad de masas etosionada por los go
biernos de la depende ncia, ésta institución for jadora
de ,tneracionesde recursoshumanosy!\!proouctor'
del orden social dominante, ha sido, simu lt'neamen
te, un luaar de espa rcimiento de la c,ltica po litica.
espacio para la disidencia y la oposlci6n or¡aníza·
da y semillerode cuadros revolucionarios. Junto con
e llo. es una inst ituci6n.eonvdls ionada por la c risis
económica. el malestarsoci,l.las luchas populares.
las nuevas exi,encias del cambio tecnolóaico y 11.5
pre sione s de l merca do de traba jo. Diflcilmente pe
dr lamos encontra r en la sociedad lat inoamericana
instancia parecida y mucho menos lIe¡.r a def inir
ahora un modelo rellonal de la uni\lf:rs idad , o una
concepción univoca de su queh.cer y su ro l socia l
o ideo l6¡:ico. Se tr.t., en todo ca so, de un a institu
ctón compleja, mu ltiforme, en consta nte proceso de
tra.nsforma.ciÓn.

En el contexto inefable de la dtcada de Iosoche~

t., en el m.rco de la. mut.c ión tecnoló¡ica y la cri
sis, la universidad lat inoamericana. pe rmanece en el
cambio sin a.lternat ivas c1ara.s. Ocurre un acuerdo te
nera l de qu e ella necesita reformarse, que lo requ ie
re; pero pocos sabe n a ciencia cie rta hacia dónde se
diri¡irin los impulsos que .hora se estin ¡ener.ndo.

l a valoradÓf'l crit ica del cambio tecnológico ha
\If:f'lido subrayando lo imPfescindible que resulta ana·
liza. r este ca mbio, tom ando en cuenta los nuevos fe
nóme nos económicos, soc iales y pol1licos en el
cont inente, su malnitud Ylos nudos de conflictos que
¡,pArecen en las perspe c tivas de los nuevos esqu e
mas de salidas de la crisis.

l a reprodu cción de la dependencia. se dice , ha co
brado ta t sentido, qu e su modi fica ción apa rece co
mo aparente superación V su nuevo caricter presenta.
tendenciu transfi¡ uradas, en una IÓl lca de recen
versión industria l y modernidad .

En~la per spectiva critica , en lo panicular la re-

lact6n del cambio científico y tecnolÓlico con la. un..
\lf:uidad en América latina. hii ab ierto una discusión
sin pa ralelo, siempre y cuando se parte de la con
vicc ión de que no habri revo lución tec noló¡ ica o
cientifica en nuestros paises, sin anal inr en qué me
dida habrán de mod ificarse tas condiciones preva le
cientes en materia de requerimie ntos profesionales
de los puestos de trabaJo, los niveles de calificación
requer idos; sin valora r los impactos sobre las pers
pectivas socia les der ivad as de la fla¡elación de la
crea tividad de los puestos de traba jo de na tura leza
manu al; v. sin transformar la orientac ión de los pro
cesos curricular es y la or¡anización académica atta·
vés de la. cua l se formarán los nuevos pro fesionales
V técniccs.

En otras palabras, el cambio tecnolóaico ha puesto
a la orden del dia la d iscu sión de 115 alte rnat ivas en
un luaar de la sociedad que hoy aparece como es
uatéaico: los c;imbios que en cor respondencia de
ben invo lucra r a todos los niveles de forma ción. ca
lificación y reciclaie de los recursos humanos, deJde
la per spectiva de la inst itud ón universitaria.

l. un ivenidad Pfe5ent a una nueva problem át ica '
en su vincu lo entre educación y ~tructu ra soc ia l. la
concepción reproducdonista hii pod ido extender la vi
siOn, a través de sus de finiciones de poIitica V plane..
c ión educativa., de que la univers idad es una aaencia
fundamenta lmente aene radora de recursos hum.nos,
en vistas a responder a los requeri mientos del merca
do de trabajo V el ap arato prod uctivo. No obstante
que esta visión no se ha correspondido con su impla~

tación prác tica, ni con la d inimica de una rea lidad
ca raada de incertidumbre. Es por ello que 115 pautas
de "mod ernizac ión" de la ense l'\anza profesional se
han concentrado en la restricción de la ma tr icu la y
en las forma s del proceso de ense nan za·aprendiza;e,
con én fasis en las modalidades cientlfico- tecnolóa¡'
ces. sin introd ucir en las mismas cambios rad ica les
de contenidos, nuevos paradi¡ma.s. o en la reor¡ ani
u d ón de los CÓftocimientos V su ac tua liución en
nuevas áreas formativa.s. Se ha t ratado, como vere
mos en este trabajo, de modi ficaciones Que no ¡oc..
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~ en el caricter de los procesos y los sectores, ni
en las func iones de los centros de estudi9 y sus ce
rrelaciones con la nueva problemitiu social.

Mientras la universidad "cambia" en 19S plaMs y
prolramas lubernamentalM ~ra " adecuarse" a la
revolución tecnol6aica, el perfil de los profesiona 
1M y tknicos se corresponde menos con la estruc
tura actual de las titulaci~ que se emiten por la
institución.

Al mismo tiempo, las posibilidadM de l enerar a$.
ternativas y nuevas formas de orlanizad 6n social de l
conocimiento V la cultur.. simpltmente no PIsan por
las reformas que se estin planteando e n la relión.

Con todo, nos encontramos en una sue rte de ag~
famien to del rol expansivo promovido por la polit;'
ca edueativa en América l atina V la burocracia unto
versita ria, alotamiento que, a su vez, ha enuado en
una fuerte contradicció n con e l peculiar dinamismo
" por sa ltos" de la sociedad, que choca co n la modio
ficacion de los es tilos politicos vil entes, ante una
nueva correlación de sectores sociales propulnad~

res del cambio V con ,el disertode nuevas estrategias
con d iferentes , rados de viabilidad y adhesión.

En esta perspectiva, la universidad como institu·
ción ha ingresado en una polaridad contradictoria
en la que aparece la combinac ión de un periodo sig
naC:lo por la u isis de los recu rsos, de los programas
y la ot'ientación de la enseftanu. fren te. la lIelada
de una fase que estAal inicio de acelerados cambios
de forma y cont enido en la educación.

Esta situac ión inaca bada ha puesto a la rea i6n en
su con junto en una ó rbita de nueva dependencia y
aran acelerad 6n de la dMcalif icación, la ~propia
ción del saber acumulado y la obsolescencia de tos
conoc imientos con los que se cuenta.

l os impac tos que ello trae consiao en el perfil oc....
pacional son conocidos: se trata de la tendencia ha
cia una progresiva polarizac ión de la calif icación in
telectual y ocupacional. en do nde la d isociación
en tre eltrabato manua l y el intelectual se agudiza
y las posibilidades del traba jo especializado de pro
¡ ramad6n, diseno, concepción y gestión se amplian.
a la par que se reduce el traba jo indirecto y se vuel
ve rutinario V repet itivo. Tende nd almente, esta pe
larizad ón aaravari las cond iciones de vida sobre
todo de los jovenes egresados de la educaci6n su
perior, puesto que de continuar estableciéndose los
contrastes en la generad 6n de empleos para profe
sionales y técnicos vinculados a una lorma d 6n co
rrespond iente. su demanda no ocurrirA en una mag
nitud proporciona l . 1 crecimiento de l. ofer ta de
trabajo• •¡udiundo la problemitica de la movilidad
socia l y concentr. ndo .un mis el in¡ rMO.

P. r. los paises de AmMc. l atina. esta redefinl
d 6n del perfil del profesional. del tknico y del.lr. ·
ba jador. introduce un cambio de Ofientac iones que
se empata con la tradicional deform. ción de la es
tructur. credenc ialista dominante.

A esta real idad d inlmic., desi¡ual y contradicto
ri. , se le ha busc.do enfrentar con las denominadas
, politic.s de ajuste" en el sistema de edu cación s....
perior, buscando ade cua ciones con lo externo y te
lacionindolas con poHtius de "evalu. ción de ¡m
~ctos te<nofÓlk os" sin la comprensiónde lasraices
estructurales de orden interno que presenta l. ce
Hel.ci6n viva de un proceso especifico, en donde la
crisis y el cambio tecnolÓlico asumen una dimen
'si6n hist6r ica mayor y mt~ profunda .

Ello oblil•• repenur e l desajuste estructu r.l y
atender de maner. ¡lobal y úoiu las diferen te.
problemi ticas Kluucion.les que se present.n, para
enfrentar el reto de formu lar opciones ir,éd itas y es
trategias alternativas, que no . blen los planos de ani·
lisis e inte rvenci6n sino que los contemplen interre
lacionados.

b modernlzaci6n del .idfm.J
de educ.acion . uperior

Durante l. déc.ada de los sete nta ocuni6 en las uni
versidades de Amériu l atina un impulso moderni
zador y expansivo. Entonces, tres procesos se com
binaron para desarroll ar un sistema de edu caci6n
superior pensado como fuente de vincu laci6n con
el des.uollo industrial, l. productividad, la movilto
dad social en el mercado de trabajo y la cre.ctón
de recursos humanos nece sarios p.ra el desarrollo.

.} E1r¡nnsi6n y diversific.d Ón de l. ma tricula y 'as
institucionM

H. cia fin.les de esa déc.d• • culminó el periodo
• travfl del cual se conformó la te rcera parte del to
tal de la mat ricul. univen it.ri. de l. reai6n. Esto fue
diverso pero constante: "en 1950. sólo Ar¡en tina.
Cuba y Uruau.v re¡ isua b.n tasa s brutas de escollo '
rización universitaria superiores aI4%: Bolivia, COlta
Ric.a, Panami V Perú poseian tasas de en tre 2 y 4 por
dento en tant o que el resto de los paises (incluidos
los de m. yor pob laci6nl ubicaban sus tliSas de esco
lar izaci6n universita ria por deba jo del 2% . En1980.
ningun pab posee tasas inferiores al S%. ,En er u e
mo entre S V 1) por ciento se ubican nueve paises.
entre ellos. con tasas cercanas al umbral: Bolivia. Me
xico, El Salv.dor y Chile. En el grupo con tasu en·
«e 1) y 20 por ciento se encuentran seis p.ises, in
cluidos Costa Rica (20"). y en orden decrec iente:
Per';', Brasil, Uruluay, República Dominicana y Ni
ca ralua (1l.a" .. Por fin, en ereeme superÍOf y con
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tasas superiores 11 20" se ubican, de menot 11 mi 
VOf Araen tiM (21.2" 1. Vene zue la (23." % 1. Panami
(23.• " 1. Ecuador (26.7" ) y ( uN (27.6"Y' .'

hte fenómeno de eXp.1nsión. masificó lu univer
sidades más importantes del continente y d iversifi
có el sistema con la creación de nuevAS opciones de
tercer nivel.

l a expilnsión Ioarada. sin embarao. no se " .dujo
en democratiUlÓón del acceso, ni e lla conllevó una
politiCil destinada al mejoramiento cua litativo del
servkio que se ctrecra. Esto ¡eneró un cúmulo de
problemas de u ricter sodil l y poli tico. porque la
explMi6n de 11. matr icula universitaria y e l crK¡mie~
to diversificado ma ntuvieron la ¡neq uidad y la des..
l ualdad en los niveles de acceso propiciando un cre
ciente numero de mecan ismos de expulsión escolar
que .feclaba n sobre todo a los sectores mayOfita·
tíos de la población. Se favo reció un acceso formal
Vrestrict ivo a la esco laridad pe ro no un ac ce so rea l
Vpop ular a l conoc imiento Vla cultu ra. l as po llt icas
disenadas pa ra ampliar e l nive l formal de las opor
tu nida de s no se acom panaron de una adec uada dis·
t ribución de los recursos para com binar la expansión
con el me joramiento cual itat ivo de la ensenanu .

En el londo , la l6aica de Mta dini mica es tuvo aso
cia da mi s a las prestoMs e inte rese s de los sec tores
medios de la pob lac ión. que a una visión art iculada
de las necesidades de rec ursos hum anos técn icos V
profes ionales Iiaados a la planta productiva . Como
apunta Ted6CO: "...es tos sec tores t ienden a deman
dar cada vel mayOr acceso Vmayor perm anencia en
el sistema educa t ivo por razones qee se vinculan es
trechamente a la diná mica de la estra t ificadón Vla
diferenciación soc ia l. .. (Por e llo) la expa nsión edu
cativa no se produ ce sólo ni princiPIIlmente (como
pos tulaban los teóricos del economicismo) por los
req uerimtentos técnicos del aparato prod uctivo sino
por las ccesecuenctas soci ales de los cambios pro
ductivos" J

la dinlmica institucional resultante de esta u:pan
sión de los sec tores medios, ¡ enteró un amplio mer
cado oc upaciona l académico en el seno de las uni
versidades que recicla en su interio r a su fuerza de
trab a jo do cente, ¡ enera su propia división del tra 
ba jo de producci ón Vtransmisión de co noc imientos
Vun. orlanización del saber en discip linas especi a
lizadas.
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La curiosa m. nera de crecer con desi¡ ua ldad de
la educación supe rior en el cont inente produ jo, ade
más, e l fenómeno de la diferenciaci6n institucional
en el propio sistema. conformando con ello una abi
¡atrada re lac.ión de dependencias qu e refor zaron la
inequidad social de la distr ibución del servicio. Apa
rentemente. con la diversificación del sistema de edlt'
cac ión superior se constitula una red de opctoMS
PIIra atender las dem and as diferenciadas, descentra
lizar Vno concentrar problemas en una sola inst it ..,.
ción. Sin emba r¡o, lo que se produjo fue una I rad a
ción de n rreras educa tivas en relación con el ori¡~

socioec0n6micode los a lumnos , su cap ital cultura l,
su trayectoria escolar Vlas cred enciales obtenidas.
asoci adas a su ve l ocon ello, e l dest ino del individuo
en el respect ivo se¡me nto del merca do de traba jo.s

b) Innovaciones or,aniZltivas

Con las limitaciones que present6 la pollt ica de
expan si6n en las un iversidades, se pretendi6 moder
niza r la inst itución co n arrello a fines, bu scando in
novaciones or¡aniutivas tanto administrat ivas como
académicas. El mode lo nortea mericano empel6 a im
plantarse, entonces, como modelo de eficie ncia v ra·
ciona lidad.,

L;¡ departamentaliución se iMpuSO Vtendi6 a l e
nera llu rse y a implanta rse en las univers idade s de
América Lat ina V, en alaunos paises, se bu sc6 crear
sistemas un iversitar ios con novedosas formas de 0(

laniu ción que sust ituye ran a las tradic ionalfe$ fa
cultades. o bi~ busc ando constitu ir com binaciones
"or i¡ inalleS"

El resultado de es te impu lso fue la aparición del
fenóm eno de la " burocra tiu ción an árquica" , en el
ma rco de una erecseete comple jiución de las fun
ciones educativas Vadministrativas, enrnedio de una
suma de fuerzas de sectores d ificiles de l obernar.

En el terreno académico el resultado fue un cre
c iente pod er de lo administratrvo Vde lo je rj,rquico
por encima de los procesos del conocimie nto, intro
deciendc un nuevo fac tor de de te rioro de la ca lidad
de la ensenanza. El lobierno de la universidad no
se volvi6 un elemento de apoyo susta ntivo a la ta
rea académica ni de la excelencia académ ica, sil'lO
un mecanismo de poder. propio frente 1I cual habla
que organ iune, defenderse o res in ir. l a impo rtan
cia del bur ócrata V del funcionario no t ransformfl '
ron a la institución como se espe raba, sino qu e la
hicieron mis com ple ja Vanarqu ica.

' ............ ('.. ( ir.. ... ..7
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d irectamente li¡adas al desarrollo tecnológico y téc
nico. com o lo son las ingenie rlas y las ciencias.

De acuerdo con el estudio real iudo por lor aé Vi
VM. dur ante los atlos 60 y 70. la carrera de inaenie
ria aumentó su part iclpa ci;6n en diez países de Amto
rica lat ina, ma ntuvo su proporció n en ctecc y
disminu yó en siete.·

Hacia mediados de los 70', la matricula conjunta
de cie ncias e inaen íerla represe ntó un crecimiento
rel.tivo impo rta nte, pero que aún guardó una "preo
cupante be ja eficiencia" en té rminos de su fc r
mación ,s

En parti cular. Vivas .conside ra que la c recie nte im·
portanci. relativa de la matricul a en in¡ enierla en
l. reaión, "está exp licada prin<.ipalme nte po r una
conj u¡ación de : alto sta tus social que trad icionalmen
te se ha asianado a la profesión de in¡enie ros en Amé
rica latina. la dem and a socia l~educación univer
sitaria oriainad a en la expansión de las opo rtunidades
de acceso .11 '1.11 ensenanza media, fas politicas guber.
nam entales de expa nsión de la educación universi
tar ia. y e l aum ento de la dem and a de ingenieros y
profesionales af ines por part e de las unidades de pro
du cción y servicios'"

En referencia a l. matr ícu la de ciencias exacta s
y na tur ales, las cif ras indica n que en América Lat j.
na se man tuvo una baja importancia en el con junto
de la mat ricula y "un escaso peso re lativo prome
dio en la de term inaci ón de I.s te ndencias de la evo
luc ión c;Ie la expans ión de la m.trlcufa del conjunto
cie ncias ·inge nierla ".'

Clobal mente. es import ante observar e l c recimien
to de las carreras de ingenierla y ciencias hacia la
mitad de los anos 70: "dada la importancia relativa
Que tie ne la matricul a de inaenieria en América la
tina , las ta sas conjun tas de par t icipad6n constitu
yen un al to po rcenta je en la matricula univers itaria
en los diferentes paises de la te¡ión. Entre 1965 y 1975
se consol ida dicha part ic ipación ubid ndose por en
cima de 20% en la ma yor fa de los paises, y en dos
de e llos -México y'Chile - por encima del 30% . En
este sentido la participaciÓn de cie ncia s e ingenie
rla en la matricu la en 1975 solamente es supe rada
po r el conjunto de Derecho y Ciencias Soc iales, con
excepc ión de Chile y Cuba, en cuyo caso la ma tri
cula en es te rubro es inferior al 20 por ciento".•
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c) Nuev6s o ritmra dOnes de Jos procesos de
eriseflanza-aprendin je ha cia las mbdalidades
científicQ-tefnológicas ..

El objetivo de la ed ucación supe rior fue ccnceo
trindase en la formaci6n de recursos humanos como
función prior itaria . Así, la educa ción fue ccoceb
da como una instanci a ca paz de real izar una equIli
brada vincula~ón y corresponde ncla co n e l ap ara
to prod uct ivo. El proyecto aubernamental postuló
que se requería, par a fines de vinculación directa,
reor ienta r la matr icu la de en senanza supe rior dismi
nuyendo el ritmo de crecimiento de las carreras t re
diciona les y acelerando e l de la matr icul a de edu
cación media y med ia supe rior te rmina l y técnica.
A nivel supetiOf', se pla nte6 reor ientar e l crecim ien
to de las carreras hacia las ~reas científicas y tecno
lógicas y los posgrados. y fortalecer la investi aaci6n
cientifica y la intlOYaci6n te<:nol6gica realizad a desde
las universidades para fines ccmerclales y de servicio.

Lo ante rior significaba que, en el obje t ivo de la
. formación de recursos humanos, la función de la edu

cació n un iversitaria Quedab a limitada a su contribu
ción re lativa en prodLctos y limitada en términos de
sus funciones y posibilidades dentro de l sistema cien
t ifico y tecnolbaico más ¡ eneral, asl como dentro de
su nuevo rol en la división del trabajo cienuuee in
tel ectca l en el conjunto de las instancias qu e rea li
za n estas fun ciones sociales.

Fue sorpre ndente, en este ca so, constatar qu e en
la reaión oc urriÓ un es caso co noci miento y debate
acerca de la or ientac ión y naturaleza del esfue rzo
espectñeo, relativo a los procesos por los Que se lle
va a cabo la formac ión de profesion ales en invest i
¡ación y desarrollo tecnol6¡ico. l a deformación de
la est ructura profesion al preva leciente en la univer
sidad lat inoa merica na y su escaso dinam ismo pa ra
impu lsar nuevas opciones e impulsar la c rea tividad
soc ia l, se debió a que la or ientaciÓnde la propia ins·
t ituc ión y de los procesos cual itativos en los que se
desenvuelve. atendieron mb a las dem and as de una
clase med ia en expa nsiÓn que a la pcltva lencia de
roles profesiona les o a las posibilidades de un a pe
pularización de la ense nanza y su democratización .
Ello hizo que la diversificac ión de las carreras haya
sido extremadamen te restr ict iva, en alaunos casos
inexisten te , y Que la innovació n acad~mica se red u
jo . un proceso adminisuativo y funcion al.

Sin embarao, en la década de l 70' la es tructura de
carreras y profesiones haempezado a cambiar en tér
minos de la composic ión de la matncula y e l mer
cado de trabajo , de spluando a las ca rre ras m~s tra·
dicional es. El caso part icular que nos inte resa
observar es e l comportamiento de las ca rreras m~s
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Pero. ce rne se apuntaba mb arr iba, tomand o en
cuenta los indin dotes propuestos por Vivas. e l ba jp
nivel de efklencia term inal~ estu a rteras fue muy
alto.

La....rticuluión de lu ttncknciu en los ochenhl

Como se habr¡ pod ido observar, los tres eeeeescs
bbicos de la nmoderniu ción" de la universidad la
tinoamericana senaJados. ml ntuvieron un sostenido
tnfasis en t i « r¡ cter reproductor de las accioMS lle
vadas .. a bo por"la politin eduu tin dominante.
la edu caci6n superior, al ser considerada y ev..lua
da desde l. perspectiv;a de una insti tucj6n Que re
produce l. ideolo. ia dominante,los r~uer¡mitntos

de 1.. fuerza de traba jo técnica y profesiona l que re
quiere el capita ly como un canal de moviltdad y as
censo IOClal desde las perspectivas de la clase me
dia, ocultó las contr ad icciones y ne8ó el elemento
critico e Impuanador de la edu caciÓn.'

Como senala. en este sentido, Oruner, " para nada
se verifica una funcionalizaci~n de la edu cación su
periO(a la economla como postulaba el modelo me
de rniudo r o como los dependen tistu anu nciaban
ctit icame nte que OCUHlría. Es dec ir. existe un cierto
tipo de relacionamlento converlente entre las de
mand as del des arrollo económico expresad as a n"
veldel mercado laboral y sus " sella les" y la evo lu
ción que se ob~lVa en la matricula. pero ese
relad ol'\aJl'ltento conYe'1ente no opera -como podia
suponerse a la luz IXI mode lodisico- a tra'lk de
una crec iente adapta ción IX la ense llanu superior
a las IXmand as del prOC60 industrial. No se repite
en Amérka latina el " p,itrón europeoH de desarro
llo de la ensellanu superior Que impl1c6. a partirde
la revolución industrial. la formación IX un coniu~

te de profesiones de bases téc nicas, cuyos q r6a
dos se incorporan directamente a las empresas en
los niveles de l estión téc nica y de dirección lere~

clal. En breve, la universidad lat inoamericana no se
tra nsforma en un "servid o masivo de edu caci6n su
pedO( para una emerlente sociedad tecnol6l ica",
como Halsey carac teriz6 a los establecimientos uni
versitarios de los Estados Unidos durante el periodo
en Que se exp,indlan las tasas de escolarlución Slt
perlar en proporciones similares a como ha ocurr"
do en Amtrlca latina durant e las últimas dos o tres
dtcadas",'o

' v.. TecHKo,, c ""trklu .I .."..odu<~ tduc.liwo"".
Cwdt<noJ~ 37. jul' , u PC;""'" dt l tu. Mblco.
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Con el/o y al no estar comprendidas las consec~

eras mis sil nificatlvas del proceso social y politlco
IX la educ ac ión superior, la crisis fue un componente
que ocu lt6 Jos procesos cielOSy subte rt,\neos a tra
vb de los cua les ~ fuedescomponiendo la vida mo
dern iunte y burocrat iuda de la institución uníver
sltar¡¡.

Sin embarlO. la crisis no estanc6 a la universidad;
ca tapult6 nuevas tendencias y contr adicciones que
la hicieron aún m,\s comple ja en su rol social y en
la part icipación IX 'Sus actores .

Al interior IX los componentes estructurados dlt
reme la década IX los 70', las tendencias mode rn¡'
uderas entr aron en sus limites, entre otros, espre
sándose de la siluiente manera;

1. l a acción del Estado en su politica de expa~

si6n educativa adopt6 pau tas que produje ron efec
tos relresivos desde el plano de la ~uidad social,
contribuyendo a desvalorizar la educacl én que re
ciben los I rupos sociales mayor itarios.

2. Si bien se puede comprobar Que las nuevas l e
neracjcn es reciben mis educaci 6n que las anterio
res. la conce ntrac i6n educativa si¡ ue estando en las
clases medias urbana s. lo Que ha permitido la mer
¡Inac ión de la educaci6n rural y de los traba jadores.

3. A pesar de la eXp,insi6n del sistema de forma·
ción IX recursos humanos con fines labora les. no to
dos los e¡ resados del sistema de educa ción supe rior
tienen hl posibilidad de inl tesa r a mejore s puestos
del mercado de traba jo. ni tampoco perc ibir Inl re
sosni jerarQuln laborales supuestamente correspon
dien tes a l~ instrucción rt<: lbida. Esdec ir. es nota
ble I ~ existencia IX un des~juste estruc turill en tre el
desarrollo del sistema escolar y el comportamiento
del mercado de traba jo.

4. l il educ. ción superior no fue un me-unismofu,...
donal para la movílidad soc:ia.l y la redistribución IXI
¡nl reso.

S. Uno de los problemas mb importantes que la
act ual crisis económica ha traido consilO. es el de
rivado del profundo Impac to que el umblo cienti'¡.
co y tecnol6¡ ico ejerce sobre la estructu ra. del co
nocimiento sobre 10$ medios de transmisl6f'l del
mismo y sobre el papel de l. eduuci6n supe rior en
la ¡ eneraci6n de nuevos conoc imientos; en ese con
teste ocurre un.1 verdadera transformaci6n de los~
jetivos de la formaci6n profesional, de la act ual es
pec ialiu ci6f'l. de los contenidos curriculares y en
especi al del papel IX la eduCACión superior en 1" ¡e
nerad ón de la c.apacidad cientlfka y tecnolÓlica IX
los paises. que IX ninluna maner" se pudo contem
~Iar en toda $U mal nitud en '1 !"oderniu ción re.
hzad~.
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I

"los nivel6 de ca lidad de la enseftanu uni~r

sitaria continúan siendo~jos, como ceesecceecta
de que las potitku de expansión universitaria no fue
ron acompafkldas de medidas para desarrollar Vasia'
nar recursos que hubieran penn itido impartir educa
ción de buena caridad .u l a falta de recursos
financieros V la austeridad implantada con la crisis
econ6mica hacia la vida acad~mica de las univeu t
dades, son la causa d irec ta del problema de la baja
calidad de la ense"a nu univeu itaria.

Con ello, la universidad entr6 de lleno en su pro
pia crisis, aaudizada por una austeridad Impuesta e
irrelle'lliva; con un predominio de carreras de oriert
taci6n administrativa V de ciencias sociales; con un
crecimiento relativo de las in.enieriU; desplanilica.
da; sin vinculación or. i nica con el sector productt.
\10; dentro de un elevado proceso de burocratizad6n

"v.-.. .......C"-'Afttlisil ,~t tM*'
1lo~1N""~ftlotocAMr.n. MtaKo.MiM.. 191Q, p.'''-

Vdisociación de sus tunc toMS; enmedio de cr«ien
tes exiaenc ias de eficiencu en el rrillMjOde los re
cu rsos IimitlldO$ y 111 eficacia e n el desempeflo aca ·
~mico. Inares6 a la nueva dkadll de los ochenta
con 111 apllrente seauridlld de un IImbiente controlll'
do, que fue roto 111 ir IIP.11 rKiendo súbitos o leajes de
particiPllción y politización ntudiantil. e n un con
texto de creciente malestllr soc illl e impuanllción y
en donde desde la universidad todo comienu ,~
bre todo la critica a l Estlldo V alaobierno en turno
y la lucha popular. A la universid..d en los ochenta,
como d ice BrunMf, le llegó 111 hora: ..."cuando 1Ie
g6 la hora mala. , . cuando llegó la hor.. de la crisis
que ha sacud ido la re, ión durante los úllimos ""OS,
la universidad se desc ubrió otra vez a s; misma en
su vulnerabilid..d V, contra todo presa¡ io, l amb i~n

en sus fortaleus."u
y entonc es, se propuso cambiar.

" ar-. Op. ei:.. .. .,.
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La emer,enci& de' lo. plane s, decrdo. , reformAS

Ante tilles eventualidades. reformar la univer
sidad fue un impe ra tivo. En Amériu latina, pi>
demos verifka r 101 ur¡encia de los lobiernos y
ministetlos de ed ucación supe rkM' por red efini, el
papel de la universidad en su rel..ción con la eco
nomia y l. sociedad. busu ndo darle continuidad
, los lmpe tus modernizadores de kIs 70. Hay un
cierto pra,m.tismo en todo ello por la lIeaada
. brupt. de los C.lImbios. la permanencia 'f "audio
%aci6nde 1" crisis y los pe li'fOS del malntar JO.

d &1. Pero iI ~Ir de que 1. 5 respuesta. son
variildu. oc ur ren un.a serie de eleme ntos com lt
Mi que se com bin;¡n en sus correspondientes ma·
nife st a clones educativas y tUldu ccion e s
inst ituc ion&'n .

l os ca mbios oc urre n tan ri pidamente que aun
se noUIren ao en la capac idad teó rica para como
prenderlO$ aloba lmente. Por ejemplo, de la idea
de que la expansi6n de la miltrlcul a habla venido
d isminuyend o como consec uencia de liI disminu
ci6n de las tasa s demoarificas, oc urre una nuevil
expa nsión de la demilndil soc ial de determinados
sectores de la pob laci6n qu e prflionan para su In
corporaci6n 111sistemll de educaci6n superior. Al
supues to de que la formac ión de recursos huma·
nos se enaarurla co n los cam bios en el prOCflO
de traba jo cre ados por la revo lud 6n tKnol6lica.
se le enfrenta un mllyor crKimie'nto del "de sem-

plec ilustrado" . A la idea de que la formac i6n es
pec ializada se corresponderia con las jerarquias
de puestos y salarios y necflidades de la d ivisl6n
técnica del trabaio. ocurre una tendencia a pro
cura r una mi s am plia formui6n lIeneral y mjs
flexíble .

En este contexto. hay una situación d e fondo
que es. a la vea . un hecho: liIform ación de recur
sos humanos aún no se adecua a loscambios eco
n6rnicos y sociales en m.1fctla y la.s reform as
educativas van a la za.a. l a preocupación por flta
situación es ala rmante.

En los Estados Unidos. esta emeraencia ha plan
teadc la nKesidad de una reforma educa tiva a
fondo. De ac ue rdo con Carnoy y l evin.n duran
te 1983 y 19M mis de una docena de rtpOrtes fu~

ron ela bo rados por co misiones nacionales para
definir los lineamien tos de estil reforma . Entre
ellos. tres de los mjs impo rtantes - A Na tíon . t
Ris/c. elabo rado por la Niltional Commission on h ·
ceteece in Education; el Reporte al SeCfet.rio de
Educación; y A.ctiOtl For b ce /ence. elaborado por
Task Force 0 1"1 Edu cation ter Economic Crowth of
tbe Educa tlon Com mission of the Stat es- postu
laron qu e en aran medid. el malestar eco n6mico
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que ocu rre en los Estados Unidos pue'de ser atrio
buido ala debil idad educativa. por lo cual se ha
ce necesar io tomar medidas de urcencia nacional.

El bfasis puesto en la mayoría de estos r~

tes se cen tra en una reforma en la educa ción su
periC)(oen donde. se senala. deben priorizarse: la
cu"icul, orienU<u a cienc¡'s. matemi ticu . in,les
y computaci6t'l; habilidades para la comunicaci6n
Vi, escritu r". Ot ru recomendaciones insisten en
el mejoramiento de la selección y retenci6n de los
docentes a traves de su capacitACi6n; de los siste
mas de selecci6n de aluml"lOs por m~ritos; y mh
altos requisitos para la titulaci6n y la admisión
escolar.

El cari cter de estas reformas esti claramente
senalado por los dosautoresmencionados:" Estos
reportes reflejan el cambio de prioridades de la
equ idad en el bilingOismo. la desventa ja econé
mica. la incomunicación racial y la edu cación es
pecial. en favot de los recursos humanos de mayot
calificación que demanda la industria de los Es
tad os Unidos. Ciertamente. los reportes justifican
enfit icamente sus recomendaciones sobre la ba
se del rol determinante que la escuela debe jugar
en la formación de una fuerza de trabajo interna
cionalmente compe titiva en un mundo de alta tee
nolcala. Esta reforma que se ale ja de la equidad.
es r@fonadapor las reducciones en el PfftUpuest o

fede ral de a.yuda a estudiantes con necesidades
especi ales. . . Al mismo tiempo muchos conserva
dores con el apoyo de la administració n Rea,an
han presionado a favor del subsidio pUblico a la
educa.ci6n PfÍVada a traves de certificados educa·
uves y tu as de cr~(tito pa ra 1" matr icu la... l os
arc umentos son que tales med idu pOdtia n mejo
rar los estindares educativosa trave de una com
petencia mercantil entre los estudiantes".'4

Una reciente reforma en la educación superior
que se emparente con sus intenciones subdesa uOo
lIadu a las propu estu norteamericanas, aunque
radicaliza sus procedimientos y objetivos. es la re
cientemen te Pfomul,ada " Bases del Pro, rama de
la Educación Superio,.". por el IQbierl"lO de AUIUS
to Pinochet en Chile (14 de aaosto de 1987). Se
trata de una nueva polltica restrictiva y autorita
ria para la universidad. definida como " una me
todologia destinada , 1queha cer acad~mico en el
mediano y larlO plazo, acorde a la rea lidad de los
recursos humanos y matefiales disponibles. enmar
cados en el rol que la prop ia instituci6n se
de fina".1S

1</dorm.. ~ 4) .
. IV.. -'>U.......,M . Chílot.Hl:Ioft ' ... . 1. ;0.. l1li_...... ..

2••~.tI 4 . oct\b't. ,,.,
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Enel capU~Mnominado '"'Reestructuración ee
la planta acad!miu-administrativa". se plantea una
" jerarquiu cibn responsable (qye) ilustud alterna
tivas c:ohtrentes para consolidu una pl.nta i1cadé
mica y adm inistrativa ¡,decu i da al nivel de ac tivi
dad determinada por la proyección del quehacer
acad!mko en el pro¡ rama de desarrollo".

la anterior orient ación " metodolósica" trajo con
siao q ue, d urante sep tiembre y oc tubre de 1981, en
la Universidad de Chile, fue ran expu lsados casi un
centenar de profesores y otros ta ntos vieran reduci
da su jornllda acadé mica y que la prop ia universi
dad fuera cenada . Esto fue justif icado en términos
de qu e los rKursos liberados por la "ree structura
ció n" de la planta académica se destinar" " al me jo
' im itnto de la remuneración de los académicos que
permanez.ca n en la institució n".

l a reforma propuesta plantea, ademá s, un mayor
apoyo a la creación de nueva s instituciones de ca
rácter privado y un mayor ace rcam iento de lu uni
versidades al sector prod uct ivo. Se propone ta mbién
una revisión de los pla nes de estudio de las distintas
carreras y de las duplica ciones encontradas en cada
Instit ución.

En Brasil fue prom ulgada. en el mes de noviem
bre de 1935 , "Una nueva poli t ica pa ra la ~ucación

supe rior" , Se trata de un doc umento de lineamien
tos ¡lob.ln y recomendaciones de s ran importan
cia y riqueu de co nten ido, tanto por la ma¡ nilUd
de l des. ,rollo universitario alca nu do por Brasil 
est e pa ls reune por sí solo al 55.5% de las inst itu
dones de educación superior de l. re, ión -r-, como
por l. orienta ción formu lada que lo coklca en una
situllCiOnde .v.nuda ~ cu . nt o a las nuevas pro
p uest. s de reforma un ivenit.ri. en Amérln l . tína.

El documento está dividido en un. primer. valo
ración relat i.... a la crisis de la ensetlanU superior.
un con junto de propuestas y recomendaciones de po
litica ~unctonal y una serie de principios praamá·
uecs. El punto de partida de la " nueva po lit'u" es
l• ..."loraclÓn de l. crisis de la ~unción supe rior
brasiletl. , " Cuya magnitud y ¡ raved ad esU n exi,ien
do solucio nes ur, entes construidas a partir de con
su ltas en la soc+edad y. en espec ial, en la com uni
dad universitaria"."

Ese. crisis se presenta, de acuerdo con el documen
to, en una serie de , raves problemas:

- Profesores mal remunerad os;
- ca rencia de equipos, labo ratnrios y bibliotecas;

.. CoMOHIo NHioNl(W. Rdoo-l"l:" s-;o..u... _ . hoIO
ele• ..,. A 1""'1(_~_~ ltlS. ... t .

- de ficiencias en l. formación profes ional de los
a lumnos;

- .discon tinutdad en l. inve stigación;
- ' discritninación social en el eccese a las univer·

sidades;
- Sístemas antidemocrát icos de administ r.ci6n;
- crisis financier. y peda ,ó,ica de la ensen.nu

privada; .'
- exceso de controles burocráticos en 1115 univer·

sidades públicas;
- poca ".ridad .e n l. perm anencia del sistem.

de méritos pa r. l. se lección-y promoc ión de pro
fesores.l1

Ante est. situación conside rada crít ica. se postu·
la un ca mbio de fondo en las politicu pllra la ~u·

ca ctón supe rior de l pals. que eleven a l. universidad
a ser reconoc ida como un "polo de elaboraci6n crl·
t ica y de d ifusión del saber""

l u propuestas ,Iobales presentadas presentadas
s iran alrededor de lo siguiente :

- Refor mulación de l Consejo F~era l de Edu·
ca ción;

- conso lidar la auto nomla y la democ rac ia inte r-
na de 111$ universidad es;

- mod ificar los mecanismos de financi amiento;
- democratil.ar el acceso a la ense l'la.nu superior;
- fortal ecer la investigación cientifica y, el

posgrado;
- a just.r la ense"anu de graduados . las neceo

stdades presentes y futuru del pais.
Mis allá de llis propuestu especificas elaboradas

para reor ientar la vida universitaria, el sentido b.isi
co de la "nueva poli tka" gira alred edor de efiden
tiur el proceso académico ad ministra tivo de la uni
versidad . re aliu r a justes y correspondencias en la
formación de profesionales y técnicos y reo rientar·
los hacia el 5«tor prod uc tivo. poniendo asim ismo
el énfasis en la reorientación de la inwstisaciOn c~

t ifica y tecnolÓSica .
Se realiu , no obstante, un co njunto de su,eren

eras que van en el sen tido de abrir mayores ca nales
de participaci6n de los sec to res sociales. en la ee s
tión del gobie rno un iversitario y sus proc esos aca·
démicos, e n expresio nes muy su&erentes. Asi, pOr

ejemp lo, en la reestructuración del Conse jo Fed era l
de Educa ción se propone la integración de represen
tan tes doc en tes, estudiantiles y traba jad ores, asi
como su pa rticipac ión en las formas de gobielno in·
terno de las respectivas instituc iones püblicas. Es in
teresante, adem b de ele var mecanismos par, que

" ldHL.. ptl 1 )......
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acadimicu y administrativas, ..si como de los estu
diantes y, finalmente. mefores cond iciones de traba
;O. V un mayor I rado de identificación Vcompromiso
de 111 comunidad con los ob jet ivos de la ¡nst"
tuci6n: '1'

EwSec:ir, su planteamiento de sUpefacibn de la c.
lidad an d!mic.. supone no hacer n mbios sino ade
cuar, mejoru y no transformar, hacer fund onales las
cosu, pero no uíticarlu para superarlas. Curiosa IN

nera de de~i r Que las cosas n mbten pa rll terminar
justificllndo que se siall. en esenc ia, iau.1.
. Esta idea se mantiene al plllntea rse com plemen
tar iamente que, para la elevaci6n de la ca lidad au
dimica, las instituciones de educacibn superior de
ber. n constitu irse en un "auténtico sistema Que
funcione de manera arm6nic.. y equ ilibradll", sin
cambiar nada, sino buscando "cOflsolida(' lo Que ya
existe.20

A la profundidad de las contradicciones que se re
velan en e l diaan6stico, a la voluntad de cambio que
se repite y reitera. ocurre una disonante estrateaia
Que busca consolidar un mode lo que ha dejado de
funcionar y se ha vue lto inviable.

Después de un breve recuento de las diferentes
etapas por las Que hll att..veseec la educación su·
perior en Mtxico, se ubic.. el probl ema ac tual de las
instituciones en los marcos de 1.. crisis econ6mica.
lldop ti ndose la idea de que la crisis trajo consiao la
desarticulación de un moddo de desarrollo eccee
mico y)ocial, frente a lo cual se requ iere const ruir
uno nuevo. Par.. el c..so del nivel superior de educa·
ci6n. se asume llpare ntemente una voluntad de n m
bio 111 cual aparece a todo lo larao del PRQIDES. Por
e jemplo, se senala.:

" Frente a la situaciOn(de crisisl result.. vitlll con
siderar 111 orientacibn VestructUf" sodal actua l de l
sistema de edunción superior pan apoyu consis
tentemente una nueva estratesi.l Que requeriri la fO(·
maciónde un nuevo tipo de profestonilles, cuyo eJer·
cicio puede vfnculaNe con la busqued a de otras
opc iones de desa rrollo".n

Por tanto, el PROIDES se propone revisllr las fun
ciones sustant ivas de la educación superior y articu
larlas a las necesidades económicas y sociales del
pals, para adecuar el rol de las universidades en los
pr6ximos anos.

El punto de part ida del diagnó stico, ent onces, es
que existe un desaueb rajamiento del modelo que ha-
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r.. sociedad eJerza un verdadero control sobre las ins
tituciones públicas.

. Al maraen de estas propuest..s tend ientes a demo-
cr..tiza r la toma de decisiones. la or ientaciOn de la
reforma en la educación superior brasile n.. tiende ..
prívile.iar lot compone ntes tecnoS6¡icos e innova
dores de la ense nanza impu tada por 1.. revoluci6n
cient ifico-tecno l6¡ ica. promover un.. mayor edun
cibn de nricter aeneraliunte. búsqueda de 1.. poi..
v.alencia en la formación profesional. infuis en la
fO(macibn de t«nicos. r~ient~cibn de las nrreru

. tradicionales e impulso a 1.. investiaaci6n.
Durante la; mismasfechas (noviembre de 1965) fué

.aprobado, en Mt xico, el Proaram a Intearal para el
Qe,arrollo de 1.. Educaci6n Superior(PROIDE5).con .
consideraciones bastante similares al plan bfaslleno,
aunque se deja de lado cua lquier conside ración re
ferente a l.a democratiz:aci6 n de lu universidades y
la part icipaci6n de los sectores. .

El PROlDES fue aprobado en lo general durante la
XXII Asamblu Ordinaria de la Asociaci6n Naciona l
de Universidades e Institutos de Educad 6n Superior
(ANUlES).y se trata de un document o programitico
que expresa la bUsqueda de una modernizacibn fun
cional de corto plazo. para incidir en el mejoramiento
de la cal idad acadim ica de la edund6n supe rior.

En lo fundamenta l. el PROIOE S esti estructura
do en tres diferentes secciones: Un dillan6stico de
111 eduución superior . una estra telilly una serie de
proyectos nllcionales. Con fines de orallnizacibn los
rubros que se anlllizan en el documento se pre
sentlln en los siauientes upectos: Prob lemas aene
rllles (crecimiento de la educact6n superior. recuro
sos humanos, recursos económicos, plllneaci6n y
coord inllcibn)y problemas por funcibn (docencia, in
vesti¡aci6n, extensi6n de 1.. cultur.. y servicios de
llpoyo y ..dminislrativos).

De IIcuerdo con su fin primordial, el mejoram ien
to de la calidad de la educación superior, se com
prende por-esto lo slauiente: "loarllr un mayor gra
do de respuesu a los requerimientos de la sociedad;
IIlcanu r satisfactoriamente los ob jetivos y metas
acadimicas de corto y mediano plazo; uSllr de ma
neta 6ptima los recursos institucionales; ru lizar ade
cuada ment e las tarea s inherentes a la docencia, la
Investlaad6n, la extensión y e l apoyo; IIlcanza r un
mayor arado de congruencia entre lo planeado y la
manera en Que se lleva a cabo el Quehacer acede
mico, entre lo formulado en los planes y proaramas
y las cllractetisticas de los recursos acad!micos yen
tre las neces idades y ca racteristicas del conteno ins
titucional y los obje tivos y contenidos de los planes
y Ptoaram.u; implicll, tamb ttn, mejor nivel de pre
Plirllci6n del persona l Que Plirticip¡,en las funciones
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b.1a MMdo para exp~ndlr el sistema de edu(.ació.n
superior, y se da ( uenta de alaunas de las mas im
portantes contradicciones que ocur ren en Sufunde>
namiento .clua!.

Seaun el PRO IOfS, el problema central de la ma'
yorla de las universtdades es "'a b¡ ja .eficienc ia ace
démk. y...)a falta de correspondenc: ia con las ee
ceskiades y con los requff imientos cient ífko y
tecnol6aico".n

Obsef'\'tfTlOS ahora alsunas de las cuesttOMS mis
importantes que se plantean en el Di",nóstico.

Con res pecto al crecimiento de la educación su
perior. seda cuen ta dela ¡nacional manera en la que
se ha distribuido la matr icu la. La informad 6n pro
porcionada no brinda mayores eleme nto.sde los Vil
co nocidos que han mantenido una tradicional y des
proporcionada estruc tura profesional. ni se explica
pOlqué esto ha ocurr ido. No obst ante se apun tan una
serie de ele mentos que buS'Can caracteriur la crisis
del "mod elo" de educa ción superior existent e:

"Crisis en el funcionamiento de las institu ciones
de edu caci ón superior (lES)co nforme al princip io de
la " comunidad ac ad émica" . oc asionada por la ma·
sificactón y Jos ca mbios en las relaciones labor ales.
lo cual provocó berocratizaclén y mayor comple ji
dad en el mal"ltjo de las institucioMs".u

Pero a pesar de este reconoc imiento. no se logra
observar l. relactón de la mas ificactón y la comple
jidlld buroc rltica con el nivel de ulidlld lIudémi
ca ; no se profundiza en esta relac tón central. sino
que se adoptll la fórmu la de que 111 mllsificación in
fluye en la ulidad, con lo cUIII simp le y 1I.n.mente
se queda en el borde del asunto. l as salidas que se
proponen. por tllnto. $011 correspondientes a ello.

Asi. en las po lít icas. objetivos y metas de l PROI
DES. p¡,r. at acar el problemll de l crec imiento pl.n
telldo. se correlaciona a éste con el me jOramiento
de la calidad de losservic ios. ' unto con ello l. orien
tación de l crecimient o se ubica en el fortlllec imien
to de IlIs opeiones tecnológicas, en el equilibrio del
deslrro llo .inst ituc ional de mu e ra regional.y en la
"eliminaci6n ,,1100111" de l Plise automltico ad mitien
do topes de IIdmisión por carrer.u y en 111 racion lll"
zación del crecimiento de tod as las lES.

las prop uestu . enton ces. no def inen cómo a tra·
vés de 111 restricción de la matricula y la rece teme
cló n de ésta en la misma est ruc turAde carreras se
incid ir! en 111 cal idad. No se ve cómo esto pueda res 
Iizarse ma nteniendo la tradicional estructura de
enstnanza," prend iza je y sin cues tionar el saber es-

tllb lec ido y la maner ll como se re lad on a el conoci
miento co n la re. lidad .

Asimismo. s in IItllcar los problemu de la orall n"
za cibn acadimka y su crec imiento bu roc rat izado,
todo queda en el vie jo IIXtomll de que untidad se
opone"" a ulidlld, cuando hace ya mucho que siestl
plantellndo qtle el prob lema es c6mo conciliar am
bos componentes de la ed ucación superfof.

En la problemltka que plante a el PROIDES con
respecto a los recurSOl humanos. se observan, al ni
ve l dehlia¡n6stico, Jas disp¡,ridades estlucturales en
las que se desarroll. el trab a jo de docentes. investi
aadores y person.1lladm inistrlltivo tanto a nivel foro
m'ativo como sal.ríal. Para ata¿lIr los pro blemu qu e
a lli se plantean se propo nen el me joramiento de 111
formación del personlll académico y de sus condicio
nes de traba jo. asl co mo cambios nornutivos que
busquen la elevación de su ef icienc ia. Sifl emba rao.
todas las med ida s efecttvas que podrían realinr lo
an terior se extie nde n hacia los anos 90. y las de co r
to pino. se dejan a nivel blsicamente formal.

Un tema por de mh escabroso que tuvo qu e afron
'ta r el PROIDES. fue el del financiamiento de la edu
ca ción supe rior. En e l dlagoost ico se plantea, en pr;'
mer ·Iugar. la situación que ha venido oc urriendo
durante los ochentas con la IIplicac ión de la poll ti
ca de austeridad Implantad. por el aob ierno delpre
sldente Miaue l de la Mlldr id. l os d atos sin emba rao
no fue ron de bidllme nte ac tualiu dos y abarca ron
cuestiones ae nerllles. No se desarrolló. por e jemplo,
la distribución de los recursos en tre las di'rrentes~
dones. ntveles educa tivos o rubros; ni se rellliz6 re
ferencia 11 Jos confl ictos oc urridos dura nte estos linos
en tre las un iversidades y el Estlldo. A lo mI s. se for
muló lo que desde hace ya tiempo ras inst ituciones
eduuttvllS ""'n demllndado: la definición d.rll de
critrrios y proced imientos p¡,ra 111 u ianllción de los
subsid ios federa l y estatal.

Pero a peur de ser un tem a extremadam ent e sen
sible entre las inst ituciones de ed uca ción superior.
e l PROIDES se plllnteó Un.1l serie de poli t in s y obje
t ivos que. como tales de jan ha cer y de illn paur los
problema s IICtUII !es del financiamiento.

Así. por eje mplo. a pesar de qu e el PRO IDES se
planteó como un obje tivo central de l mejoram ient o
de la situad ón fina nciera de IIlS lES. euc se pre ten
de realiZllrtanto demandando un aumento de las par
tidas presupuestales del gobierno federal dest inadas
a la edu u d ón superior. como obl iaando a IIIS lES
a elevar sus cos tos internos. ,

(Elj"compromiso habrl de ref lejarse en que el il>
biemo mexicano asiane una mayor prioridad . la e<Ju.
u ci6n supe rior. tomando en cuentll e l p¡,pel estra·
tqico que !sta t iene en el des&rro"o nacionA l. y
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particularmente en la contribu ción que puede hacer
para la solución de la crisis. . . Por su parte es co n
veniente q ue los benefi ciarios de la ed uca ción su
perior (estudiantes. earesaee s. sectores productivos
y de servicios, e tc.), ret ribuyan en una mayor crecer
ción los se rvicios que rec iben. En cuanto a. las lES,
esta s deber én buscar perspecti vas económicas me
diante una planeación y programa<; ión ad ecuadas,
un uso racional y eficiente de los recu rsos, la gene
ración de fuentes alternativas de ingresos y la como

. plementariedad y co laboraci ó n tntert nstttu
cio nal. .." 2.

Así, mIent ras que se proponen incrementos en los
subsidios federal y e statal. se plantea el incremento
en el ingreso propio de las casas de estudio. El pro
blema es que en los aspectos fundamentales las me
tas más impor tantes y concretas para legrar esto, se
extienden en el tiempo hacia fina les del próximo se
xenio y sólo se deja a corto plazo un co njunto de
pe ticiones generales.

EnColombia, el sistema de educación superior em
pezó a reglamentarse. a partir de la expedición de
la l ey 8O(19aO). A tré\v~S de esta ley, se fija n las ce
racteríst icas y la orga nización del sistema y se era
bc ran conceptos y definiciones sobre nivele s de edu
ca ción super ior.

los ob jet ivos que se plantean en la l ey 80, son los
siguientes:

a) Ampliar las oportunidades de acce so a la edu
ca ción superior;

b) ejecutar programas qu e permitan la inclusión
en el sistema de pob lación de areas rurale s y margi
nadas urba nas y de pob lación indisena;

c) propi ciar la integrac ión de la educación supe
rior co n los demás sec tores básicos de la vida na
cion al;

dl co ntrlbulr al desarrollo de los niveles educati·
vos que la precede n;

el promover la formacíón cientlñca y pedagósica
de l persona l docente a fin de log rar una mayor cal i·
da d del proceso educativo;

f ) promover la descentralización e<luca tiva y con
tribuir al desarrollo soclcec c n émtcc de las resiones
en que se ubiquen las instituciones.2S

A partir de ello, se estab lece una diversificac ión
de instituciones dividida en cuatro modalidades; foro
mación inte rme<lia profesiona l. forma ción tec nc te
aica, formación universitaria y formación avanzada
o de posgrado.

l' ldtm. P. 62
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Con poc o más de med io millón de estu diantes, la
ley busca realamenta r el acce so a las d if erente~ ins·
tüuclcn es de educación supe rior y reo rientar la ma·
tricula en las dife rentes áreas de conocimi entos,
busca ndo la desccn ce ntractéo y una mayor concen
tración en las carreras técn icas y cienlíficas:" l as cue
trc modalidades en qu e se organiza el sistema est an'
basadas en dos objetivos de la educacjóo superior:
la formac ión aeneral y cie ntifica y la formación de
tipo técnico dirigida a aspectos prácticos. Estos oh
jetivos estan dirigidos a formar en el primer caso pro
fesionales capacitados para la investigación y la crea
ció n y aprop iacición de tecnologta mod erna; y, en
seaundo, a formar profesionales en el manejo y ap li·
cación de las tecnologias" .26

l a ley busca el mayor cont rol del sis.tema y su "me
dern ización", en tendida ésta como la búsqueda de
un mejOfamiento cualitativo de l servicio y la recr ien
lación hacia las modalidades té cn icas y de amplia
vinculación con el sector productivo, reg ional y
labo ral.

En Venezuela, encon tram os una situación similar
a la de México y Brasil. Se trata de un sistema uni
versitario de aran magnilud a pa rtir de la eApansión
ocurr ida durante la década de los 70, entrando e n
crisis a partir de los oc he nta. Por esto, lambiim el
sistema de edu cación supe rior vene zolano ha bus
cado remontar en los últ imos anos esta situación, a
tra vés de una propu esta de reforma universitaria y
una regla mentación correspondiente.

A partir de febrero de 1984, con el inicio del go
bierno del presidente Jaime l usinchi. fue presenta
do un diagnóstico de los principales pro blemas de
la educación superior, acompaMndolo de una serie
de lineamientos generales, con lp cua l se buscó crear
una plata forma para subsecuentes acciones. l os cm
co grand es lineamientos pa ra el sistema fueron los
siguientes:

1. Eldesarrollo de la educación superior dentro de
un marco de autonomia aca démica y ad ministra ti·
va qu e garantice el pluralismo doctr inario y conlri·
buya a co nsolidar un ambiente democ ráti co y parti
cipañvo. a los fines de hacerla eficiente y pert inen!l'
a las demandas y exigencias de la sociedad verse 
zclana.

2. la creaci ón de un Sistema Nacional de Finan ·
ciamiento de la Edu cación Superíor con el aporte di'
Estado y otros sec tores. co mplementando con ecc«.
nes de estimulo y apoyo a las inicia t ivas instilucio
nales para el au tol inanciam ienlo.
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3. El re~ lu s te y mejoramiento, previa eva luación .
de le» modelos ad ministrat ivos acl uales • fin de I~

¡rar una mayor eficiencia. rendimiento y menor
costo.

4. la intensiUu ci6n de los pt'oc~ de d~ocra'

l in ci6n, inte¡ ru i6n y r~ionaJiu(i6n del sub
sistema.

S. la refo rmulación de la poliliu de bieMSU,r 6

tud iantil con miras a establecer un sistem. nac ional
de crfltitos. becas, subsidios Volros apoyos socíoe
duutivQS para los estud iantes proven ientes de los
sectores de ~;os ¡n¡ resos.

En el imbito aC.lIdémko se propon.en los sil uien
tes linu mientos de politic,,:

1. El fomento de las ac tividades diri¡ id u a refor
zar la experi'l'entaci6n. con el fin de ensayar moda·
Iidades e Innovaciones curriculares que mejoren el
rendimiento estudiantil.

2. El desarrollo de programas de orientación, se
lecc ión, dist ribución, permane ncia y seauimiento. d io
rialdos a la at@nción de las necesidades V aptitudes
individuales de los @stud iant. s.

3. El @stabl@cim i@ ntod@una polrtica nllcional de
formación de recursos humanos a niv@1ee posgra
do. de acue rdo co n el Plan de la Nación y@ncoord;.
nad 6n COI'\ @1 Sistema Nacion al d@Ci@ncia y 'rec
noloa1a.

4. El fortalKlmk!nto de los pro¡ramas de forma
ción y capacitaci6n decente para la @ducación su
p@rior. .

S. ElestablKimÍt'nto de proaramas d@@valua ción
p@riódica de las institucionfl para hace r las cort@(.
ciones V a justes nKfl.arios a los fines d@ alca nzar
nm les de @xcel@n<:ia.
. 6. Elfomento d@ programasd@extens ióndiriaidos
a los aspec tos cu ltu ralfl. científicos. t@(.no l6¡ícos y
d@port ívos. a ob j@to d@ r@lacion ar la @ducaci6n su
perior con e l med io social y económico.

7_El desarrollo de pro¡ramas ee ínvestiaac ión a
los fines de aumentar el ac@rvoy la infrustruct~ra
clentlücc tecnol6aica de l pa ls.2'

A princip ios de 1987 fue @mitido@1proyecto de
l ey de Educación Superior. Esta r@alamentaciooún;'
ca . prevista @n la política ant@rior. define que:

"t . tduu cl6n w p.ttior tiotne como n,.. lid.ld lundtlMI't
Itl RI P~1lO dRn"ollo de un hombte ~1lO. culto. critico
y ' .pIO¡Nr. C_ Nir~ u'" socledld demo<.¡ tiu . iu' t.
y !obre~~dI ~ l. I. mil" como d lul. lundtlMnt. 1y

tn la valorillCWlon "u.bajo, Clpa¡ de PArt icipar acliva.
cOftKitnle y loOlid'Ólmerltt tn loJ ptOC~ de tr.MlO'·
m.&d6n lodal; e:-wJtlncildocOl'lIoJ v. lor", de l. idtn
Iid.&d IIotC ionI l ycon la c~ la !oIeratICil.l. c_
""'ene.. y la, 1C1iIuda qut f._ul.ll ti forUolt<imittlto
de la Pll tnt,.las floH iOl'I", y los v\r>cv losde inI'1"lCi6ft
Y ,olid.,.stad IlIino. m"iu.......2I

En la ley se establec@nobjetivosy funciones. se
define @I r~aim@n. los tipos Yca ract eristicas de las
instituc iones que imparten ensenanu profesional y
de POIl rado y se establece el co njunto de sus dere
chos y obliaac iones. En este sen tido. la ley otoraa
a~tonom¡a a las principa les universidades y "arados"
diferentes de autonomla a ot ros institutos de @du
c.actón superior. Se def ine como autonomia a "un r!
gimen @speci .al y una responsab ilidad otoraa'dos por
el Estado a las instituciones de ed ucaci6n superio r
que los obliga a ser paradigmas @n el e jE!fCicio de la
funci6n publica , ejempla res ad ministrado res de los
recursos que se I@sasiana n y ce losos guardianes de l
respeto y estricto cu mplimi@nto de los fines, funcio
nes y obje tivos de la ed uca ci6n supe rior" ."

Se reglamenta el acc@soa la educactón super ior,
por m@diu de diferentes dispos iciones instituciona·
les y se es tablecen criterios para las cuotas de estu
d io. Esta situactón que cre{) un aran m31esta r entre
los estudiantes, se establece en el articulo lOO de ma
nera butante co ntrad ictoria V restrictiva: " La edu
cacioo supe rior es gratuita. No obsta quienes hayan
cursado estudios de nivel medio, diversificado y seo
f~iona l en co legios privados paaos, los que hayan
sido aplaudos total o parcialmente en sus curs<».
los que cur sen una seauncla cartera prof@sionalylos
que realicen estudios de P05grado, contr ibuir!n con
el financiam iento de sus estud ios...)(I

y a~rdeque se establece la obliaatOfiedad del
Estado de financ iar la @ducación superior - como
enMbico- , se sena la que ser.i req uisito que "la so
ci@dadcomobeneficiariafinal del proceso@ducat ;'
vo" co ntr ibuya al fina nciamiento de este nivel, por
lo cual cada institución tiene la fac ultad de estable
ce r siste mas internos de arance les para incorporar.
se.r~ur~s de estudiantes, personal académico y ad
minIstratIVO, o de la "ciudadania en aeneral".Jl

Reforma univeBitaria y respue sta estudiantil

Los cam bios que est! n oc urri@ndo@n la universidad
latinoam@rica na, influyen de manera directa en ¡as

"~ p. l"-Jdt<ot., .. 2.
" ...... v" ftllc" 101" JI. 10.
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bolles de la nUh'a co nstitución de los movimientos
universitarios estudiantiles y su respuesta ha sido
inedita.

Enmarf nada en la emeraencia de nuh'os requis¡"
tos con las relaciones sociales. la inslitud 6n univer
sitaria y sus a¡entes edlKadoNIes concentran las pec
fundas contradicciones de nuestro tiempo, portando,
al mismo tiempo, las ¡ randes esperanza s, como si
en el nleidoscop io del proceso acelerado de muta
ciones la búsqueda de la universídad del futuro re
flejara la combinad6n peculiar de todos los elemen
tos de la sociedad en una sola fi¡ura mult iple. Esto
es asl, pOrque, como hemos vrsto, la uniwrsk!ad est!
at rapada e n la dialéct ica de la economla y la politi
ca y se encuent ra sometida a un sinnúmero de pre
siones e intereses internos dentro de una acelerada
búsqueda de reformas y camb ios. Es una '68ica e n
donde no ocurre unilateralidad ni unidimensional¡"
dad. Por el contrario, se eJl prenn cohe rentemente
alternativas diversas y concepciones diferenciadas
sobre el mejor rumbo y su mis consecuente dtrec
cionalidad.

Estos anos contrad ictor ios de la década de los 80
han hecho, ui, sur¡ ir nuevas def iniciones de politi
ca educativa, que, paradójica mente, m! s que sclu 
cionar o hacer avanzar hacia el rumbo, han a¡rava.
do las condiciones educativas de las mayoriu de la
poblac ión y las soluciones que han intent.do dar al.
IUnos p.íS6 de America Lat ina han conducido a una
respuesta puntua l y a un d~fío emeflente de los
estudi.ntes. En todos los casos que hemos ilustrado
anterior mente se Ibren ejemplos nítidos.

La nueva imJpci6n del movimiento estudiantil tam
bién se Ni expresldo en otros PliS6 del mundo i,..
dust rializado, sobre tocio en Francia, Espana, Inall'
tena y Estados Untdos. El avance en la oraaniucibn
y experiencl. de los estudiantes que Ni ten ido como
resultado las moviliuciong loar. du , fue un. de
mostraci6n de que la expresión de un nuevo perfil
complejo del sistema de edunci6n superior revela
contradicciones en $U desanollo incontrolables y ex
plosivas, aareaindose a otras tensiones que se acc
mulan sobre una sociedad en crisis.

En América Latina, el pote nci.1 mostrado por la
instituci6n universitaria se ha desenvceltc durante
/0580' de una manera i16gica frente a los designios
que se le auguraban: ni foco irradiador de revolucio
nes, ni modelo tecncceátlcc eficientiua. Como he
mos \listo, sus intentos de modernizaci6n conduje
ron, mis bien, I la cr isis de l modelo reproductor
dependiente que se habia levantado durante la dé
cada del 70 haciendo abortar sus intentos de estabi·
lidad planificada. El fenómeno que ocurre ent re los

estudiantes es la principal demostraci6n de este
fracaso.

Elcaricter de la lucha estudíantil ha combinado
sustancillmente, desde aquellas épocas florecientes
y rom!nticas de lossesentas. Estoha dependido tanto
de la compos ki6n y dese recllc de este SKtor social.
como de las características de los u mbios ocunidos
en la institucibn univenitaria.

la magnitud de los estudiantes e n América Lati
na es un primerdato re:levante. Deacuerdo con 8ru~

ner:"hace 20 anos la masa estudiant il no alca nzaba
el mill6n de estudiantes. Hoy~~s cinco mi
llones V medio. Pero Jo importante no es el número
absoluto de matriculados en la ensenanza superior'.
Lo que interesa en ca mbio, es su presencia dentro
de la sociedad. A med iados de la dkada de los 60.
los estudiant6.universillrios no representaban mi s
que un cuat ro por ciento dentro del respect ivo aru
po de edad . Actualmente. 11 de cada 100 jóvenes
entre 18 y 23 anos asisten a a lgún establecimiento
de ensenanza superior. Sinembargo, varios paises _
entre los que se encuentran Cuba, Ecuador, PanamA,
Venezuela, Argentina y Costa Rica muestra en 1985
tasa s de escolaridad uni\lersitaria superÍOles al 20%
y otros. entre los que se ubican Brasil y PelÚ, han
alcl nu do tasas que se situan entre 15 y 2O,,".u

Este mismo autor, senala que a la par que se ha
magnificado la plesencia de los estudiantes en la se
c)edad latinoamericana. ha ocu rido un proceso de
diferenciacibn cuyo ca ricter puede brindar un ele
mento explicativo de las nuh'as tendencias en las
que se manifiestan los estudiantes en movimiento.

Esta dife1enciacibn eslaría basad a en l. hetero¡e
neMiad del propio sistema de educad 6n supetior.
que, como hemos visto. se sustenta en una jerarqui
zación basada en el oriaen social de los estudiantes,
en el tipo de instituci6n a la que se conc urra y a l.
articulación de lu carreras, opor tunM:Sades y cap ¡"
tal cultural. todo lo cual determinaria una nueva cul·
tura estudiantil. Esto conlleva a una situación co~

tradictoria en donde la identidad del movimiento
estudiantil estaria d iferenciada por cuestiones Inter·
nas (por ej.: luchas concentradas en camb ios Inslt
tucionales) y homo¡eneizadas por cuestiones eJltet
nas (por ej.: oposici6nde losestudiantes a un ré¡imen
militar): "a hora existen los mO\limientos estudiant ¡"
les (en plural), mucho mAs corporativos o gremiales
Quepolilico-cullura tes; con unos arados de identi!i·
cacibn resueltamente mis bajo; con una leyenda res·

U an..-. loM l~¡" 11_'iJIoOor'IIO~ "-_,H...
(.. loo_ ltftlOO fll......riIf't, 1.. l~w.o-ud"","-",Ii;' ... ÑOOf
riu tII.... CAI SAI.-IlOI5. lt ""- 6t 1_. p. l l't.
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peCIOde "mismos que c&tiVa 110 t reae que ver con
Córdoba y la emancipación amer icana; con una es
pecificidad de sus intereses que no les permite sol
da rse Uci lmente en un so lo y gran movimiento na
d onal de estudiantes, como solía ocu rrirco n rela tiva
frecuencia tod avla hasta finales de los at\os S~

se ntas" )l
Esta "condición" de desarrollo de l movimiento, ha

hecho que el carácte r de las dem andas de las este
diantes esté n, a su vez. modificándose, ya no tanto
en un interés cent rado en el gobierno - como lo fue
durante los 60 y hasta tos 70- sino alrededor de una
transformación de fondo del con junto de la institu
ción, y con una mayor referencia a los problemasdel
acceso, del desarrollo académico y su futu ro profe
sional.

El movimiento estudiantil como una expresiónne
cional y bajo demandas y organizaciones com unes,
surg.rla, en la hipót esis de 8runner, como un pro
ceso desencadenado sólo por factores externos . tao
les como la existencia de un r~g imen dictatorial, la
intervención de las universidades por la fuerza o por
un proceso de cambio revolucionario. Efectivamen
te, durante los anos de 1986 \' 1981 hemo s presen
ciado en Am~rica l at ina amba s expresiones. En Mé
xtcc y vereecete. en el primer caso. por ejemplo; y,
en 'Chile y El Salvador en el segundo.

Silva Michelena, apunta, a su vez. que las condt
ciones creadas por la crisis de la universidad en Amé
rica l at ina presenta una gran posibilidad objetiva
para que el movimiento estudiantil asuma nuevamen
te su papel prc ta gónicc en la sociedad, recuperan
do su prop ia indent idad hist6rica.l4 Sin embargo. el
movimiento variarla según las diferentes situaciones
naciona les, de acuerdo al momento politico por el
que atraviezan los paises; y real iza la siguiente dis
tinción:
-Centroam~rica. en donde el movimIen to estu

diantil desarrolla un intenso proceso de participaci6n
política. social y cultural.

- Gobiernos dictatoriales, en donde los estudian
tes desarrollan un amplio movimiento socia l que bus
ca recuperar el e jercicio de la democracia, o bien
participar e n el movimiento de oposic ión, de au to
defensa y clandestino.

-Nuevas democ racias. endonde su participaci6n
busca estabiliza r el rtgimen democritico logrado y
enfrenta r las fuerzas golpistas.

- "Vie jas" democracias, en donde el movimien-
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to estud iantil se dife rencia institucionalmente y lu
cha por cambios de fondo en la educac ión superior
y su futuro profesional.u

Encualquier caso, durante los últimos anos el prin
cipa l sector que lucha por una nueva educaci6n que
rebase los marcos limitados de las reformas, dec re
tos y reglamentos elaborados por los respectivos go
biernos del i rea, han sido los estudiantes. Son de nue
vo en Am~rica latina e l sector mis movilizado de
la edu caci6n y de mayor alcance en sus demandas
e intereses. l a recuperación de su identida d hist6ri
ca va en marcha yeso le ha cos tado casi una veinte
na de anos , pero lo hace ahora con un Impetu y un
desa rrollo inusitados. Ejemplos'sobran. Tan sólo du
rante el ano de 1987. ocurri6 un proceso de amplia
unidad nacional de l movimiento est udiantil colom
biano (mayok una amplia movilización dictatorial lle
vada a cabo por los estu diantes chilelW' (sept iem
bre y octubre~ lucha calle jera y unidad de los
estudiantes ecuatorianos, en plena huelga de la Unt
verstdad Central (abril y mayol: la conquista de un
ccogresc general universitario pa ra la transformación
de la universidad, llevado a cabo por el movimiento
de los estudiantes mexicanos agrupados en el Con
sejo Estudiantil Universitario (enero-abrilk ta'respues
ta de los estudia ntes selvadc reñcs a la destrucci6 n
de su universidad y su participaci6n en la sociedad,
la politica y la cultura nacional; la reorganizac i6n
d e la Federaci6n de Estudiante s del Perú (mayo~ y
las multitudinarias manifestaciones de los estuliian·
tes venezolaoos'{principios de a l\ot en contra de las
disposiciones de la Ley de Educaci6n Superior. es
tos son s610 algunos de los más importantes ejem·
plos del nuevo cerácte r de l movimiento estudiant il
en "m~rica l at ina.

Hay un desperta r, se nota, y ello ca rga consigo un
¡ermen de fondo democrat izador que permea a la
sociedad e ntera. l a oposición desarrollada ahora en
la universidad es como un marco de experimentaci6rt
de lo que ocurriri después en el pals ente ro, porque
en la universidad latinoamericana se tiene la expe
riencia de que alll todo comienza y tamb¡!n todo
acaba.
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