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"Trrlr¡ hn t'tunbiock¡ nteno,s nuestras ntunerus tlc pe nxtr,

i, .ri c.r/¿¿s no combian tlerit,ctmos hac'ia uno catcístro/'e sin purulelo."
Albert Einstein

RESLiMEN
Al analizar las concliciones y los cambic'rs que caracterizan la entrada al Siglo XXI. se

rcconocen las crecientes y diversas clemandas por respuestas collvenlt-ntes y ()p()rtunas

e¡ c{ucaciór-r avanzacla y cle postgraclo. Se identifican algunas ctlndiciolles de nrercadt-r

dcsafiantes cn las qr:e las instituciones de educaci(rn superior cleben intentar clichas

rcs¡tucstas: a) el irnperativo cle aprenclizaje dur¿tnte ttlcl¿r la vida verstts la ecluc¿tcitín

sulterior conccbicla como un lugar-etapa. b) la par-ticipacitin activa de ernpresas y de

¡u¡3 vos v variacl¡s ¿rctores que dan cuent¿l de Llna ctecientc proptlrcitln del aprendizaje

pust-sccunclario y c) las avenidas que abren las nuevas tecttologías clc it lf ircomunl-

cacirl l l. Se cornparan los sistemas cle estudios avanzadtts cn lt ls Estados Unidtls y ett

República Dontinicana. para argumentar que este últinltt se c¿tracterizll por v¿tcicls.

pcrrnutacioncs. inaclecuaciones y posibles defitrntaciones en sus intentos cle respuesta

¿r ¡rs divcrsos requerirtricntos cle fbrmación adicional. espercializacitin, actualiz¿rcitin

y, ccr-tif icacirin post-título. cle los egreserdos de los progranlas de pre-gradcl. El autor

c'gnc¡lve que. cn República Dominicana. I ) no se est¿i haciendo bien gran parte de lo

q¡c se hace. 2) no se está haciendo buena parte de lo qLte se dcbería estar haciendo y

3 ) ¡6 se cstá¡ gcneranclo las nuevas respuest¿ts en la fitrnta y con la agilidad ctln la que

sc clebrera cstar haciéndolo. Se concluye que. para superar esta sitttacicín. se necesita

cle nucvos pulttos cle vista. distintos y distantes del paradigma dominante en nuestra

conce¡rión cle la eclucacitÍi superir)r y sr: esbozan ntleve líneas de reflexicin y ruptura

cq¡ lgs pLl¡ltos cle vista dominantes. con jugando ingredientes program¿Íticos y organi-

,t¿rtivos para un nuevo paradigma.

* Arca dc Negocios.  Unircrs idad INTEC. Santo Domingo.
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ABSTRACT

Fol lo iv ing the analysis of  main changes and condi t ions that  have character izccl  thc
beginnings of  t l ie  2 lst .  CcntLrry.  the ¿ruthor ic lcnt i f ies thg increasing ancl  c l ivcrse

de lnattcls fbr tirneli, and appropriatc ansrvers in advancecl ¿rncl posturacluatc ecluca-

t ion.  Sonre of  the chal lenging market  condi t ions fbr  h i .ehc' r  ecluc¿rt ion inst i tut ions

are s inglecl  out :  a)  the long- l i f 'c  learning imperat ive versus highcr cc lucat ion bcing
tho t rgh t  as  an  spcc i l i c  s tage  in  human l i f - c  cyc le :  b )ac t l r , ' c  pa r t r c ipa t io l t  o1 'bus i l l css
f i rms and other d iver-se actors rcsponsible l i r r  a -urcat  c lcal  of  p()st-sccondarv lc¿rr-
n ing.  and c)  the brc lad ¿lvenucs opened b;-  the nerv inf i rnnat ion ¿rnclconrnlunicat io l l

tcchnologies.  Advancecl  h i -eher educat ion systems f ront  thc Lln i tcd Statcs and thc

Dominican Republ ic  are contr¿rsted to ¿lrgLle l iurv the sccond onc is  charactcr izet l

by voids.  permutat ions.  misnratches and possib le bad f i r rnratrons us i t  ¿ l t tL ' lnpts to

deal  rv i th the diverse requi lerncnts in terms of  advanccd studics.  inc ludin-e spcciu-

l izat ion.  Lrpclat ing and post--eracl l rate cert i f icat ion fhrni  l i rs t -dcgrec stuclents.  Thc
¿ tu tho r  conc ludcs  tha t  i n  the  Domin ican  Repub l i c .  l )  a  b ig  c lea l  o f  r vha t  i s  bc ing
donc is  not  rvc l l  ck lne.2¡  to a ' largc extent 'uvhat  shoulc l  bc c lonc is  l lo t  being dol lc .

ancl  3)  uew answcrs arc l rot  brought aboLrt  lv i th the spcecl  anr l  i l l  thc rvav thcy rnrrst

bc c lonc.  I t  is  cxpouncled that .  to overc() lnc th is s i tuat ion.  l lc \ \ '  pr- rspr-et i rcs ure-

necessar) ' .  c l i f f 'erent  and c l is tant  f rom thc dominant paracl ignt  in h ighe.r  ecluc¿rt ion.

ln th is rcgard.  n inc l ines of  thought are proposccl  f i l r  rc ' f ' lect ion ancl  nr¡- r turc u, i th

cxt¿lnt  point  o1'v iervs.  b lcnding togct l ie r  prograntm¿tt ic  ¿utc l  organizat i t ln¿r l  e Ic l l le-n ls

f i l r  a nerv parat l ignr.
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I. Introducción

Tal vez deba ¿lpunt¿lr  desde el  in ic io que no compro ni  suscr ibo la c leno-
minación drucker ian¿l  "sociedad del  conocimier l to"r  con la qLre el  repLrtado

¿lutor austr iaco def ine los cambios t ¡ue caracter izan la l legacla dcl  Siglo

El  té r rn i r ro  
' . so< ' i t ' L l t t t l  

d t ' l  c t ¡n t ¡ t ' i n t ia t t /o "  ha  s ido .  s i  no  acuñado,  ¡ ro r  io  n . rcnos  [ ) ( ) l ] i l l l ] r i . /ad( )  p ( ) r '

l ) c le t '  l ) ¡ ' t t t  kar .  I ) t ' t t t ka t ' re f ie re  c r i r . l to  en  l r - rgar  dc  los  lac to rcs  t r i rd ic iona lcs  t l c  p roc l r rcc ion  -  I ¡

l i c r ra .  c l  t raba- ¡o  r  c l  cap i ta l - .  e l  conoc i rn ic r r to  cs  c l  l '¿ le t ( ) r  c ¡uc  ho l  dc f inc  - r  eu t l l  rez  l l l l i s -  l l r

conr ¡ re t i t i r i c iac l  c r r  c l  t c r rc ¡1 , ,  ccor . ronr ieo  ¡  soc ia l .  V 'e r .  p t l r  e ' j cn t ¡ r lo :  l ) r t rckcr .  [ ' .  I ' .  ( l r ) ( ) -1 .  \o r -

en tbcr ) .  T 'he  age o l ' soc ia l  t rans lb rmat i t ln .  T l ta  . l t lun t i t '  . \ lo t t t l t l r .  no .  l7J"  p i rgs .  53-E0.  \ t l cn l rs .

co l t to  aDtu l t¿ t ron  ( ) t r ( )s .  sc  ha  c lesa tado un  c i rcu i to  mec l ian tc  e l  c ru r l  los  ¡ rauecs  c ¡ r  c l  c , in , . re  i r ¡ ien l t r

Ir{9



. l t t l i ¡  . \ t j t t ¡he :  , \ [ar iñt ' :  l tef lex ipnes sobre las inst i tuc iones de educación super ior . . .

XXI.  f )esclc la "r t , t t t l t t t ' ión int l t tstr iu l" .  la pr imera. para no hablar del  Re-

nacinr iento.  v iv i rnos Lut¿r larga etapa en la que el  conocimiento c ientí f iccr

se apl ica cada vez más si¡ tcr lát icamente a la generacic in y adaptacic in de

tccnokrgías que permealt  ta i r t ( )  la act iv idad product iva como nuestra v ida

ctt t ic l iana. Ciertamcnte tcnemos nrí ls c ient í f icos y tecnólogos act ivos hoy

en día c le los que hubo en todo cl  resto de la histor ia humana. enormes

cgntingentes de "trrtbtqjrtdores y "tecnrilogos del t 'r¡not' intiento "r . con l¿l

intportante contraparte de "trctbu.judrtres munuttles nÍinurit¡s" y "trubu-

jtulrtres tla sert' i t ' ir.¡.1". esparcidr)s por todo el -qlobo.
Si nuestro af¿in es la búsquecla de un apell ido. también podríarnos ha-

blar cle la ".rr¡¿'ictlctd cle lu inJonnut'irht" o. mejor aún. de la "infot:rtntrt-

t t i t ' t t t ' i r ín" .  Otros.  como Manuel Castel ls.  pref ieren t i tu lar  estos t iempos

como la "sr¡c' i¿'t lrtt! cla retl¿:s"t. Y la l ista podría seguir. de manera que

clc.jcrnos a cada quien con su mascota pref-erida y simplemente apuntemos

aquí nuestras reserv¿ls ¿l  los reclucci t rn istnos que subyacen a cada una de

es tas  denom in¿tc  io t tes .

p¡ ¡p ic i r r r r  t l csu l r t r l l t i s  tccn t r l r ig icos  r lue .  i l  sL l  \ c r .  l tos  pcr r t r i t c r l  c l  n rar tc ' i t l  rn l i s  e l i c ie l l l c  I  r lp ic l i r

t l c  lu  i l l l i r r t lac i r i l l  r  r ie  I  p rop i t r  e ( ) l ) ( )e  i l t ) i c l l t ( ) .  .Se  t fa ta .  en [ ( )nccs .  t l c  t r r l  e  i rc t t i t ( )  i l t l i o -sos lcnr t lo  c l t rc

l l c r t r  ¡  lu  p ro t i t rcc i i i r l  v  a l  t rso  t le  rnás  conr tc i r l l r cn lo .  con  tnc . jo rcs  tcc t to l t lg . ías  v  tn¿ is  in l i l r t l l r rc i , i l t

i l i spor r ib lc .  I r t rn r  l r lgLrnos .  conr ,c i ln icn to .  in f i rn lac i t in  l  tec r l t l l oe i¿r  ha t t  l l cgadt l  l l  sc r  t l l l a  cspcc lc

t Ic  
' t , r t t t t t t t ¡ r l l / r .  ' 11r ¡s t rac ie ¡a t .  

S igLr icnc l ¡  cs ta  l r ig ica .  u  l1 ( . ia r  t le  l l r s  d is t in t l t s  r  g ra t rc lcs  c lcs igua l -

du t les  s t ,c ia lcs  cn l rc  y  a l  in tc r io l  i l c  las  nuc ioncs .  in l i l r rnac i t ln .  conoc i r l l l c l r l ( )  \ ' t cc l l t l l t l g ia  c l t l l r r í i r r r

, . l c  sc r  L r r . l  p r i r  i l cu io  i l c  r r r . l r l s  pocos  !  par l r  haccrsc  acccs ih lcs  . r  c t t t t l t ¡ t t i c r . t  t ¡ t t c  cs tc l  i t t l c rcs l t t lo  c l r

a t l t lu i r i t i r , s  \  ( l t rc  sc  t lec l iqLre  co t l  rea l  cc l t l  a  cs l  b [ rsq t rc t l l r .

[ ) r . t rckcr .  l ) .  i ] .  ( lgg  l \ .  Th t ,  ne . t ' t  . s r ¡ t ' i t , f  t  .  
' l ' l i c  

Eco l lonr is t .  I  c lc  t lo r  i c t r t i r rc  t l c  l (X) l  .

( ' ¡ rs tc l l s .  \1 .  ( l ( ) (X) ) .  T l t t ,  t ' i . s t '  t t f  tha  n t , l t t t t ' k  .s t ¡ t i t ' t t ' .  C 'an lh r i t lgc .  N IA:  B l l rckuc l l  I ' t rb l i shcrs .  So-

b¡e slr l rrol l¡cst l l  t lc "rot ' lc¡1¿¡ t l  t 'n t ' t ' t l  
' ,  

. \ l t t t t t tal  CLt.t t t ' l l . ¡  apul l t¡  c¡t tc "1.rr .st¡t ' ict l t t t l  t ' t t  t ' t ' ,1 ¿tt sí

t t t i . : t t t t t  t ' s ,  t l t , l t t , t i t t ¡ ,  l ( t  1 , . \ t t ' t t ( ' / t u ' t t . s t ¡ t i t t l  ( ! l t L ' ( ( t t ' u ( l ( ' t ' i : t t  l r t  r ¡ t t t ' l L t  g , ' t t t t ' l ¡ t t  t ' t l t t t l t ¡  l l u t t t , r t t t l r t  ¡ t t t t '

t t i l t ¡ ' l ' s , l t ' i , ' d t t t | t | t , l t l i t t f i l r t t t t t t ' i ó t t t l . : t ¡ t , i t , t | t t t |p t l ' s l - ind t t ' s ' t t .

t .  : , t t  i r , r l t t t !  t l t '  l t r  i t t / i t t ' r r t t t t ió t t '  . s t ¡n  / t t t ' t t t i t to .s  t le .s t ' t ' i ¡ t l i r ' ( ) . \ '  ( l t tL '  r t t t  t t f i ' t ' t t ' t t  . \ t r \ t ( t t t (  i ( t .  t t t t  s t t t t  l r t

: t t i t r ' i t , ¡ l t , ¡ ten Í ( , ( l t ( t l t l ¡L ' ( ¡ .s .  I )a  n t t ¡ t l t ¡  ( l t tL ' t to . \c  l r ( r1 ( t  t l t ' t t t t t th i t t t  l t t . s  ¡su l r t l t t ' t t s  ( r  t t t t  ( t \ l t t l1o  d(

l t t .o , t , t , t .  , : . t t . s l t ¡ t t  i t t .  ) '  l t t  t l t , / in i t . i t i l t ,  . s i  l t ¡  d t , . s t ' t t ,  c t t  t t i t ' n t i t t t ¡ . t  ( ( ) t t (  t ' ( Í ( ) . r  t l r  t t t lL t  . s t t t i t ' t l t t t l  L ' t t  t ' ( ' ( l  ( r

lL t  t l t '  ¡ ¡ t t t  : t ¡ t ' i t ,L l t t t l  c t t  l t t  t ¡ t t t ,  l t t . s  4 t l i t ' i t l t t t l t ' . s  . l ' t ' . s l r t tL ' t t ¡ r t l s  t¿ r t  i , r / c ' t  t  /¿ ¡ t ' t ' . r  ( \ l ( t ! t  ( ) t 'g ( t t l ¡ : t t t l t t ¡  t ' t l

l (  ) t ' ¡ ( )  ( l

¡ t : i t (  ¡ó ¡  s t ¡ t  i t t l  ¡ t t t y  t ' i c j t t . : .  l ' , s l t t ¡ t t ¡ . ,  l t t tb l t tn t l t )  ( t ( ' c t ' ( ( l  t l t '  r t ' t l t ' s  t¿ . , , ' i , /1 t  t  L l t t t  ¡ t ¡ ' ¡ t ,  t ' \ (¿ / /  I  t t l c l t l t f t t t t

i r i f t t r  n t t r t  j r i ¡7  ¡ , ¡7 ¡ ¡ t f ¡ ' ¡ ¡ ¡ t ( l ( t  l ( ' (  no log í t t . s  l ¡ t t . ; t t t lL t .s  t , t t  l t t  t t t i t ' t ' o - t ' l t ' t  t t ' i ¡ t t i , , t .

I t ) t ¡
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(Jn nuevo siglo que comenzó hace unas cuantas décadas

I-o c ier to es quc. como sugerentemente ha al i rmado el  propio l ) r t tckt ' r .
e l  S ig lo  XXI  comenzó en  a lgún momento  en t re  1911.  cuando c l  en ton t :cs
presidente estadounidense Richard Nixon de. i<"t  " f lotur '  c l  c ló lar .  y e Lr/ror ' l .
petrolero de 19734. Se in ic ic i  entonces un con- ju l l to c lc profunclos carrbios
discont inuos. Como observa Clastel ls:  "E, t tos t 'umbíos -¡xt l í t icu t ' t ' t ¡ t tótni-
c'ct, tttttrtttr¡ntíu ec'r¡nómic'o de lo.s gobiernos \', en últittttt itt.s'tttttt'iu, lrt rt'ltt-
ción entre los grtbiernos \ ' lu econontíct- sr¡n ¡to.riblc.s.sólt¡ t,tt t ' tt:rítt t lc !tt
de.sregulcrcirín v ltt l iberuli:ucirín que ttn,o lttgur t 'n lt¡s 

'8o 
t 'tt lu ntrn'r¡rút

de lo.s ¡tctísc,; \ 'u (utt.s(t t le lu a.ristenciu tle uttu irt lfuta.strtt( ' tru'u tlt,tt, lacr¡-
ttttttt i t ' t tt ' i()tt(.\ ' , utt .; isf etnu tle in.f ontrctt ' ióu r rú¡tit lo.¡ ' ntt,¿lir¡.s t lt, tt 'rut,s¡)ort(,
que prorct'n ul ,sistcttttt lu t ' tt¡ttt i ' i t l ttt l  Íat'nolrí,qi(u p(u'u .l ' tutciorttu' ( '()tn()

tntu tttt idud u e.yculu ,qlobul"5.
Reconozco que me siento más cón-rodo con e I enfitquc clc Lcster TIrLr-

row6, en el  que se ident i f tcan cinco placas tectonicas societales que sc
desplazan ct tucolni t¿tntcmentc,  rozándose ul l¿ts con otras.  producienclo
cont inucrs s ismos. -unos m¿is abruptos.  otros' rnás i r r rpcrcept ib lcs " t r  .s i r t rp lc
t ' i .s t r t  " - .  pero tc ldos responsables de cambios en cl ist intos r i rdencs.

Ocho o nrcís placas tectrínicas en ntovitniento constante v dis.junto

Scrbre la base cle la rnetáfbri i geológica de T'httrorr'. prefiero pensur los
t iempos actuales en términos de, por lo menos. ocho placas tcctónicas cn
movimiento dis junto penr s lmultáneo: l )  cambio tecnokigico acclcr¿rclo

[ ) c  h c c h o  1 ) r t t t k t ' r  l i . j l  c l  p u ' i o t l ( )  c n t r c  l 9 6 l l  r  1 9 7 - 3 .  p c r o  r r r l  c r p l i c i t ¡  s u s  n l . / ( ) n c \  p i l ¡ i l  \ e  l c ü (  i ( ) l ] i l r
c l  p r i rncr  l tño .  ¡ t ¡ ¡ ¡1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  s i  cs ¡ . rcc i f i ca  l l  i l cc is i r in  c lc  , \ ' ¡ . r r ¡ ¡ ¡  rcspcc t ( r  t l c  l l  t lo t ¡c ro r r  i l r r lu r '  l  l l r re  kc l '
l ' .  l t .  (  l 9 l l t ) ) .  1 7 ¡ , '  t t ( I \  t ( ' ( t l ¡ l ¡ L ' \ ' ;  J t t  ? t ¡ t ' t ' t ' t u n ( ' t t l  ( t n ( l  l ) o l ¡ / i L ' . s .  i t t  ( , ( ( ) t ¡ ( ) n t t ( \  ( t n i l  l r t t \ u t L ' \ \ .  ¿ i l  \ / i L  i ( / l
i t t t t l  vo t ' l t l  l  1 ( , l r ' .  \ c \ \  \ ' t r rk :  I  I¿ t rpcr  [ ]us incss .
( ' a s t c l l s "  \ 1  .  ( l ( X ) 1 "  M l t r o ) .  l t l t , t t t i t t '  t r n r l  t , l r t t r t g t '  i t t  l l ¡ t '  t t t , l t r t : t t . k  : t . t t  i t ' t t .  [ . . l l t r c r  i s t i r  r . ( ) n  t i l i . i - \
K r c s i l c r .  R c c t t l l c r a t | r  c l l  O c t u b r c  l - + .  l ( X ) 1 .  c l c  r r n i r c r s i t r  o l ' ( ' r r l i l i r r n i l  a l  [ ] e r k e  l c r .  l l l s t i r r r t .  l l  i ¡ t -
t c l ' t l ¿ t t t r t n ¡ l  S t u c l i c s  \ \ ' c h  s i t c :  h t t p :  g l r r b c t r t t t t c r . h c r k c l c r ' . c t l t r  p c r r g t l c  ( ' t r s t c l l s  c u s t c i l : - e r \ l t { ) . l t i r l l .. I . l l t t I . t l r r . t - ( . . ( | 9 9 ; ) . I . | t t , ' f i t | t t t . c t l / ' t ' t t ¡ l i | t t | i ' s ' t t l . . ! ! r ¡ t | l x L t ) . ' ' s t ' ( ' | ) t | ( ) | 1 1 l ( '

r r r ¡ ¡ ' i¿ l .  \ \ ' :  \ \ ' t r t .  l \ l o r ro r r  &  ( 'o .  E l  p ro lbsor  T ' luu t ¡ r  a t lop l l r  r rna  nrc t l i l i r ru  gco log ieu  r  l ros  l l l rh l l r  r i r
e  i r l co  ¡ l lac l ts  tcc l t i l l i cas  soc ic ta lcs  c luc  sc  encL lcn t ru l l r  c l t  eor r t in t ro  n to r  in t i cn to :  I  I  c l  l i n l t l  t l c l  . ' , r l l t ¡ -
t l i s l l . l r l .  l ) e  l  g i r t r  l c c l t t l l t j g i c r l  i l  u l l a  c f ¿ r  r l o n r i l t a d ¿ r  p 0 r  i t t d t r s t r i l s  i t l t l l n t c n t c  h l r s t r t l i r r  a ¡ 1  g l  ¡ , r r i , , i . t ¡ l 1 ¡ r n
1o.  . -1  ¡  a ' r ' ' t t ¡ - ,  o :  dcn tognt f l cos  ¡11¡ ¡1g . ¡  an tcs  \  i s1os"  c i l fac tcnzat los  ¡ - ro r  l l t  e  rp lo \ t ( )n  ( l cn t r )g r . l i l r r , , , .  I  r
I l l i g r i t c i t i t l  h a e  i a  l o s  p r t i s c s  c l e s l t r t ' o l l ¡ d o s  r  r r r r a  p o b l a c i r i n  c ¡ c l u  r c z  n u r s  i  r r - . j l : - l ) e  I  r l c : r r r r o ] l , r  t l r ' u i l . ,
c c o l . l o t t l i a S l O h l r l . c l t t l l t I c z l t l i s i n t c r c o n c c t a ( l a . ¡  5 ) r r n l c m c l l l u c l u e  n ( ) l r l n  t r n | r , r i c r , l , , l l r r i . l r , , . . . , l
s c l t c c t l l . l t i l l l i e o . ¡ t o l í t i e ¡ ¡ t n i l i t l r r . e l r ¡ - l l r , ,  t l c e ¡ t l r t l i ¡ l t r l l t s c e i l t t ¡ ¡ . t i ¡ s t t i r ¡ 1 1 t , ¡ . ' r . t . ! , r . l l l t : ( j ( . . i ¡ i , , . . : i  i
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Jt t l io  Súni 'ht , :  t l l lur iñe: . '  Rel lex iones sobre las inst i tuc ioncs de educación supertor . . .

y discontinuo. 2) global ización comercial y económica. 3) desequil ibr io

en la relación entrc oterta y demanda, 4) cambios signif icat ivos en las.

expectat ivas, el cr)nrF()rt ; lmiento y el poder relat ivo de los consumidores.

5) moclificaciones drarniitic"is en la configuración cuantitativa y en las je-

rarquías de valores, así como en las actitudes de la fuerza de trabajo, 6)

combinaciones de desregulación y nuevas regulaciones en la emergencia

cle nuevos marcos y entbques regulatorios, 7) globalización de complejas

recles e instrumentos financieros caracterizados ptlr la agresividad en su

comportamiento y la volatiticlacl clc sus parámetros. y 8) cambios en la

cclncepcitín del Estado. su papel v responsabil idaclesT. Si a un conjunto tan

7 A gr i t ¡c les  rass( )s .  podr íu  c le l in i rsc  cs1a " l . r ' . l cva  geo log ía"  de  l t r  s tgure t l t c  n la t le ra :

,a) ' [cctt t t logí¿r. c¡\() r lruto r ic carnbio sc i la tcclcrado. prt lgresando I lr¿is a trar 'és dc "brt 'ukÍhnttrg-

/ r " r " 'q ¡e  pgr  n ted io  dc  inc remcntos  grac lua lcs .  con  lo  c t ta l  se  ha  proc i t rc ic lo  t ln  p l l s ( )  IT l i l s l \ t )

clesclc l¿rs tcqr1¡logías rreci i¡ icas c¡uc rJotl inaron los prinreros 7() at j t ls clel siglt l  pasai l t l  a la

tccno log ia  d rg i ta l  c luc  s i r lbo l i za  l¿ r  en t rada a l  S ig lo  X .X l '

l ¡)  ( , i l t ¡btt l i : tLc. l , j r¡ .  ct ln el dominio I escala tnr¡nt l i¿rl  dc la ccol lonlía clc t .ncrcadtl  y cle la apcrtura

colncrcial.  l ¡  clrre ha l lcr,aclo a cluc se rnLrl l i ¡r i rr luerr cl  nít l .nero cic cornpetid()rcs cl l  cacla área

dc  ac t iy ic lac l  cc t t ¡ t i rn ic¿ t  y ,  i r  la  incer t idu tnbrc  Ics l l cc t ( )  t i c  la  p roccdenc ia  dc  l ' l u ! ' \ ' ( )s  ! 'po tcn tes

cor r rpe  t idores .

c\ l)e.st, t l t t i l ibt. i t t  t ,n l t t  ofct ' lu-detttuntl t t .  conto restr i t l tdt,  cott lhl l lat l t l  t lc las t l te' j i l ras tccnolt igicus

\  p rgc luc t i las .  de  la  ¡ rac lu rac i r in  t le  c¿rda r ,cz  lnas  t l le tca t ios  r  de  la  apcr tu t 'a  r ' l a  g loba l i zac i t i l l

gcgnq¡ t i cas .  c lc  r -na¡c ra  c ¡ t tc reada vcz  tn¿ is  la  capac idad c lc , r l c r t l r .  c t l  t r l l  e ( ) l l - lL l l l t t ' : . : l ' l t l l t l c  t l c

productos _u.- scrr ici t ' ls, sobrcpasa la clcr lancla,rmictrtras p()r ()tr() lat l t l^ l l luv part icularrt iet l tc cn

los sert icios sgcialcs. la ot 'erta t iencle a pcnnartccer l t tuv p()r deba.io clc la dctr lancl. .

t l )  E¡pt,t ' t t t thr¡.r ¿/r,  l t :¡ .s Cttn.stutt ir lorr.r.  quierrcs sc han vuelto clc lnl trcr l  tr lasirI  I t l l is cl ircrsos t lc-

r ¡ográ f icamentc  pcro  ta rnb ién  r l¿ is  d i t 'e renc iados  ps ico l t i s ica lne l l le .  so f ls l l ca i los .  e \ lgcn lcs  )

eanth ian tes  c ¡  s ¡s  g i l s tos  )  p rerc renc ias .  v  t i cncu  cac la  tcz  lu i i s  i r l l o r t l lac i t i t r  v  opc io l l cs -  csnc-

ran  r luch9 ln¿ is  ra lo r  p r t r  s t r  d inero  cn  té r t r t inos  c le  ca l i c la t l  c lc  p r t r t lL te t t rs  r  sc r r  i c i t rs "  \ ' c t l cn ta l l

con r.r l t  l ravor l toclcr t lc I tcgoctacit in.

c l  ! - ' t t c t . : t t  t l t ,T ' r r rh t r j t t .  con  ca lnb ios  cuant i ta t i ros  ¡ , ' cu l r l i ta t i ros  t l c  o rc lc t r  c l ran ta t i c t l  c l l  s t l  c ( ) l l l l l o -

s ic i t i ¡  cn  tú ' ¡ ¡ i ¡9s  c le  góncro .  raz¿r .  cdad l  ec iucac i t in .  jun t ( )  a  ca tnb i t l s  mt tch t l  rnas  r l l c l i ca lcs  y

ltrol irnclps clt  sLls \  alrtre s v asplracl()nss respccto clel ctt tplco" l l ts orgatl iz¿rcioncs ¡ l l r  I  ic la. t¡ trc

ha¡  c rcac lo  t rnu  l l c rza  c lc  t raba jo  rnLr r  d is l in ta  c le  la  q t tc  sc  conoc i t i  por  l t l t t c l tas  c lécadas.

l )  ,11¿¡ ¡ . r '¿ . r  Regt t l t t to t ' io . r .  cn  u l ta  parac l ( ¡ i ca  cornb inac i t in  c le  dcsrcgLt lac i t in  v  n t l c \as  rcu t t lac l t r t l cs

rptc proclucc la r lcsaparici t in cle r ic ' jas tracl icioncs de cotttr t l l  I  cl  sur-ui l t t icnto clc otras. csl l lnLl-

la l td ( )  e ¡  gencra l  la  cornpe lenc ia  y  la  apcr tu ra  co t l l c l ' c ia l  per t l  hac icnc lo  as t t t l l i r  a  las  c l l r l l r csas

cncla r cz tn¿ts los cost()s socialcs 1' ecolt igict ls clc stts act i l  ic lat lcs.

g )  l . ' i n t tu : t t . s .cL l ! ¡  \ocac i t in  g loba l  I  r .o la t i l i c lad  c le  sus  parantc t r ( )s  c l t  acc i t i t r  con t i l l L la  t lL l r l r r l t c  las

l - l  horas  de l  d ía  p1¡ncn l i c ¡ te  a  los  c lcc isorcs  o rgan izac iona lcs  L r r la  t r ru l t ip l i c rc lad  dc  ( )pc l ( ) l l cs  \

consce Llenc ias r i tp iclatncntc carnb iarl tes.

l- t)  ( . ' . t tcept, i t ' ¡ t t  t l t , l  [ ; : l t t tk, r , 'de las relacioncs cntrc E,stacios. cn l i t  11uc. ablt tr t lot ladas las iclct l l t lgias

dCl  [ t s tac lg  l ¡ r l¿ ¡ t¿L le t '¿ .s r t ,  t tn tn i ¡ t t ' t ' . s t ' t t lL ' .  L t ) t ' ] ) ( ) t 'L t t i t ' t t . t  l ' L t l t ' t ' nu l i s l t t  sc  rcdc l inc r t  p r t lp t i s i tOs '

i l l c r r l t tbc r tc ias .  ro lcs  r  ta t l i rño  t l c  maucra  tn i i s  l l l odes t l l  c l l  r ' l l l l l l t i )  A  l i t  ce t r l l t t l l l i l l  r  tu i t :  e t r t l -

cc ¡ t r ¡c la  e ¡  l ¡  s6c ia l  l .a ra  c la r  p i ts ( )  a  c l i s t in los .  rn t r l t ip les  1  c t ' ¡11¡ r l ! ' i 1 r t  es t l t le l l l l l s  t l c  i l t t cSt ' l ru i t in

c9 t ¡c rc  ia  l .  ce¡ ¡ t ' r ¡ l i ca  r  po l  i t  i ca  c le  tcnc le r lc  ia  s t l ¡ r ranac i t lna l .
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complejo y amplio de transformaciones alguien quiere llamarle "sociedad

de la infbrmación". "del conocimiento" o "de redes". es libre de hacerlo.
Todo lo anterior no pretende, en modo alguno. restar importancia al

papel que juegan el conocimiento, la información y. con el los, la edu-
cación, la formación y la capacitación en la sociedad de nuestros días.
Por el contrario. podemos afirmar que nunca antes hatt ocupado un papel

tan estclar y tan crucial para el desarrol lo de las actividades humanas de
todo t ipo.

Lo cierto es que las reglas de juego del actual orden econtímico es-
tán siendo moldeadas por una competencia más f-eroz, alimentada por los
continuos cambios tecnológicos y la global ización de los mercados. En
conjunto, estas fuerzas han eliminado las ventajas competitivas basadas en
las simples ventajas comparativas del pasado, en los activos físicos y en el
acceso al capital. Y aSí. han hecho irrelevantes décadas de competitividad
sustentada en mejoras incrementales a la productividad y en el hallazgo de
un mercado en rápido crecimiento, en la conquista de una gran porción del
mismo y su ordenamiento a largo plazo.

Cuando casi cualquier empresa puede ganar la posicir in más ventajosa
-por kr menos temporalmente- con un buen producto o servicio cLlya re-
lación precio-valor conquiste un buen segmento de mercado. la carrera a
mecliano y largo plazo pertenece a quienes tienen los pies ligeros y la sabi-
duría traducida en hacer las cosas mejor y de manera dif'erente. mediante
la innovación en sus distintas formass. Para esto. además del knr¡w'-hr¡vr
tradicional en los aspectos básicos de su respectiva industr ia. se requiere
del talento creativo, la disposición y el interés, la capacidad cle relación y
las compctencias en general de los recursos humancls de la empres¿l: su
capi ta l  humano.

De esta mancr¿l habría que convenir con Castel ls en que: " si  al cotlo-
cittticttto es lu alec'tricidud tle lu nttevu ec'ottoníct in.forntocionul internct-

cit¡nul, etúonces lu,y in,stitLtt'ir¡nes tle educacirín su¡terior son lus.fitentes tle

¡torler.sobrt'lus qtte debe desc'ansctr tr¡tlo nuer'o proce,to de de,surt'rollri'."

f i  Purtcr .  Nl ichael .  (  1996).  What is  Strategv.  Flarrarc l  Business Rer rerr .

9 ( ' i tar lo ¡ ror  Asnral .  Vcr;  Asutal .  K.  (20()2.  March).  Highar et l t t t t t t ion

l i r t r r r  tht , .St¡u l l t .  Acldrcss at  thc NLr l l lc  ( 'o l l f 'crcncc ot ' tT l t t 'q lobul  l t ig l t t ' r

n¡Ies, cltttttging rttIt,.s. Thc IIaguc. Nethcllancls.

N ovcnr ber- [)cccrnber.

t t r t L l  g l t t h t t l i s o l i r ¡ t t  - .  l  t ' ¡ c ' t t '

'  t ' t l t t t  t  t l  i t  ¡ ¡ t  t l t t t r k t ' !  ;  . S l r  i / t  r t t g
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¿El.fin de la Ilniversidad?

Este planteamiento contrasta con el  pronunciarniento de Druckcrr"  so-

bre el f in de la universi<lad tal como la hemos conociclo hasta hoy: " IE,'rte ]

e,\ rut t'umbio tctn gruntle c-omo Iel c¡ue octtrrirílctrctndo tut'itttt¡,s el prinrcr

librr¡ intprc^so. Se nec'esitorr¡n tnás de 200 años puro t¡ue el libro intprestt

('reoru la e,scuelct tnoderna. l',lo tomartí siqttieru ulgo r-erc'a de ese ¡tlcr:,o
poru el grun ccunbir¡... Yo c.stunlos empe:undr¡ o reuli:,ttr mcís c'onJ'erencicr,s

t' t'lu.se^s .fircra tlel c'curt¡ttts t'ia srtélite o por meclio tle vider¡r'orferertcius

inÍarac't it,o^t u una.f 'ruct' irín del costo... Lus edirtr 'ucirntes de hr¡t 'srnt irre-

ntetl iublemente inaclec'urtth.¡ \ '  ttttolmente i nnece sorius"'

Ante la magnitud de los cambios que ) 'a se imponert  et t  este nuevo si-ulo

y mi lenio.  es muv di f íc i l  no estar de ¿rcuerdo cort  l i t  -sentencia de Drucker.

Y. lo que es más i rnportante.  cste t ipo de pronunciant ientos debe servir  de

alerta para despertar a todos los interesados en la eclucación superior. Es

hora de quc repensemos nuestras suposiciones -bucn¿rs o malas, acertadas

o desacertadas-. sobre ésta. su naturalez.a. su organización. su forma de

Operar y sus tareas. así  como sus tnaneras de " l rucer negoc' ios".  Quizá

haya l legado la hora.  d igámoslo s in temor.  de reinventar lo todo.

II. Algunos retos que nuestros tiempos imponen

a las instituciones de educación superior

El  desafío para las inst i tuciones de educación super ior  no proviene ex-

clusivamente de las nuevas avenidas a las que nos habi l i tan las tecnologías

de la infbcomunicación. Nos atreveríamos a decir  que éste -  s i  b ier l  es l t luy

importante -  no es,  n i  c le cerca. el  pr incipal .

Retos más importantes.  COn mayor pcso en algunas rcgioncs -  como

la nucstr¿r -  que en otras,  provienen de lo que algunos han dettomir lado

las rtr,quni:.uc'ioucs de c'onr¡t ' imienfot I rivales. El térmirlo ¿rbarca lt organi-

l ( )  l ) rL rckcr "  l ) .  ( l t )97 .  N{arc [ ) .  ^Sr , r , ing  th i r tg .s  t t . s  t l t t ' t '  t ' t ' t t l l t  r l t ' .  I l : .n t re r is ta  con Roher l  Lc t l z l l c r  &

Stcphcn S.  . lo l t t t so t t l .  Forbcs .  l lo .  10 .

I I  S t r b r c l a s g r g a ¡ i z a c i 6 ¡ c s d c c g ¡ o c i r ¡ i c n t o r c r :  N ¡ ¡ ¿ r k a ,  I . a ¡ d T a k e u c h r . t I . ( I t ¡ t l 5 ¡ .  I / r c  K t t o t r l t ' t l c t '

( ' r . t , t t t i r tg  ( 'o t t t ¡ t t r r t r ' .  Ncu \ i r l k .  NY:  Ox lb rd  L- rn i r .e rs i t r  l ' ress .  S i t r ts .  Hc t r r l 'P .  ( l9 l {6 ) .  T l r t 'T l r i r rk ing

( ) r .q t rn i :L t t ion .  San l r ra l rc isco .  f 'A :  . losscy ' - f lass .  t )a l i .  R .  L .  a t tc l  Wc ich .  K .  t r .  (  l ( ) l ( ; l ) .  " - l in ra r t l  a

\4pde l  o l 'Organ izu t io ¡ ts  as  ln lc rp rc ta t ion  Srs tc t r i s "  . l t¿ t lan . t ' r t f  . \ lu r t t rg t ' r r t t ' t t t  R t ' v i t ' t t '  9 :3  1A¡ l r r l ) :

l l { -+ -195.  \ \ ' i l cnsk¡ .  t l .  (1969) .  ( ) t 'g t r t r i : t t t io r tu l  I r t ta l l igar t¿ 'c  (Nsr  \ i r rk .  N \ ' :Bas ic  Books .
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zaciones tales como las de consultores. las fundaciones conocidas como
think-tuttk.t - y con ellas la diversidad de centros privados de investigación
y/o eclucación - las firmas de investi-eación c'omercial y de entrenamiento
y capacitación, las universidades corporativas y una serie de organizacio-
nes que, para mLlchos. se han posicionado en mejores condiciones que
las universidades para operar en la sociedad contemporánea debido a que
"t'iu.jurt ntcís liger(t:i en términr¡s tle pesudas trutliciol¿.r, _\'operun mucho
nrcís c'erc'ct cle las c't¡ntlicir¡nes tle ntercedo"tz.

¿,Cuáles son esas condiciones de rnercado'/
Apoyándonos en Don Ta¡tsc'oÍt\r. podemos identificar al-tunas de las

principales:
l. El aprendiza¡e durante toda'la vida en la sociedacl de nuestros días

requiere de una nueva visión de la universidad.
2. Las empresas privadas están asumiendo la responsabil idad de una

gran proporción de.l aprendizaje post-secundario.
-1. Los nuevos rnedios habilitan para el aprendizaje interactivo. en

cualquier lugar y en cualquter momento.
Revisemos brcvemente cada una de estas condicionc-s.

I. El aprendizaje durante toda la vida en la sociedad de nuestros días
requiere de una nueva visión de la universidad

Desde aquel l lamado de la UNESCO. en la Conf'crencia Mundial de
París ert 1998, a favor la educación y el aprendizaje durante toda la vida.
hasta nuestros días, hemos experimentado una profunda aceleración de
las fuerzas qlle tanto entonces como ahora han hecho imperativa esa pos-
tura. Para decirlo en palabras de Rir-hurcl Soderbet,(. de la l\,luÍir¡nul Tech-
rrolrt,qicul I-Jttiver.sit.r', (citado pclr Tapscott): "Las persones errríneculterúa

l l Sct t t t .  l ) .  ( l (X)1 .  N la rch) .  T l te  l i t t t i t . t  o f  l l t c  tno t ' k t l :  (  t t i t ' t ' t ' . ¡ i t i ( . \ ' (u t ( l  t l t c  kn t ¡u l t ,L ls (  ( ( ( ) t t ( )n t . t ' .  en

la Nuli ic C'trnlcrcncc t¡nTltt 'globol l t igl ter edttt 'uÍ i t¡n tnurkct; Slt i / i i r tg f t¡ le,s. t ' l tottr l i rgl l lc. i .  
- fhc

l lague.  Nc ther lanc ls .  Rccuperado de ' :  h t tp : r , ' *nn .uu l l i c .n l rnu t f i c50ycars , 'p t l Í "sco l tsspccch.pd l .

P i t r ¡Sc t l t t : ' , I i ' ¡ ' |L t< ' t . t , t ' i t ' t t |L 'L ' ( ) | t t | )L ' | ( ' |1 t ' i t t t ' ' s ' i t t f t , t . ¡ l

I t tnthit t t¡  t 'n l t t  t ' t l t t t ' t tciótt  .str¡terior ')  t ' r¡ t t t t .¡  ct ' identiu t l t 'qtrt '  l t t .s t t t t i t , t , t ' .si t lodc.s t t t t ' t ' t  t 'n d( ¡t t . \ t¡ t t t() . \

L ' | ¡1Pt .L , t1 ( | ( ( |o r t ' ' t . t ' t ' t t ¡ l t t t ' i dud( .ss t , l .enc iu |a ,s l t ¡ t ' l tu l , t , l l ' \ t l ' | | ' t t ( | t | ( ' \ ' ' s t t | t r t l . | , t t | t t t t t , t ' t , ' s . i t | t l t

t t t t i t ' t ' t . s id t t< l t ' . s  r la  L ' r t t t l ¡ , , , t ' l t l l ' \ t  t l l t t . \  L ' ( ) t l l t )  ( ) t  {d t l ¡ : t t t ' i t ¡n t ' . s  
'd t ' t t l t ' t t t t t l0 ' " .

' I r t ¡ rsc r r t1 .  
I ) .  (199E\ .  Rc iu t ' t ' t t l i ng  / l te  L . 'n i t ' r : t ' r r l . r ' .  Rccupcr ¡c lo  c l  l - l  dc  oc t r rb re  , le  ] (X)1 .  dc  h t tp :

\ \  \ \  \ \  .  nc \ \  ssca l r .c ( ) ln , ' c rcc ' ' spr in  g  I  99 l l i  re in  r  cn1  i  n  q .h t l l l .

l i
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Julio Scinchez Nlariñe:. Reflexiones sobre las institucrones de educación superior...

piensen que uno ve:. se graclúan de la universidctd esturdn bien p(tra la

próximu década, cLrondo en realidad lo e,gtcín para los próxirnos l0 segun-

dos" . Esta sentencia, apunta Tapscott. refle.ja la explositín actual del saber,

en t iempos en que la base de conocimientos de la humanidad se duplica

anualmente.

La educación superior ya no puede ser un lugar-etapa

Es evidente que ha l legado el momento de cuestionar la concepción

de l¿rs inst i tuciones de educación superior. incluyendo las universidades.

como lugares-etapas. Esto es, como lugares en los que en una determinada

efapa de nuestras vidas acudimos en busca de conocimientos y cert i f ica-

ciones (aunque cada vez máS - tr istemente. para muchos - el orden es

inverso: por las cert i f icaciones y - si  acaso - por los conocimientos). en

los cuales fundar nuestras carreras laborales. Por el contrario, las institu-

ciones de eclucación superior deberían ser como los "clubes sociales" en

Ios cuales cstamos inscri tos de manera regular y a los que'visi tamos con

periodicidad, mayor o menor, pero concientes de que, a mayor frecuencia,

mayor disfrute.
Este planteamiento coloca a las inst i tuciones de educación superior ante

cl imperativo de adaptar su capacidad de respuesta a grupos muy diversos

en tc<rminos de cdades y cal i f icaciones - por cierto. previamente aportadas

por el las mismas- con experiencias laborales y necesidades igualmente

diversas. Una diversidad a la cual las ofertas tradicionales organizadas

en departamentos y escuelas no ofiecen una adecuada respuesta. Se tra-

ta de un reto que. como veremos más adelante. presiona de manera más

signif icat iva los niveles avanzados de la educación superior, incltryendo.

evidentemente. los estudios de postgrado.

2. Las empresas privadas estdn asumiendo la responsabilidad de una

gran proporción del aprendizaie post-secundario

Lo cierto es que las organizaciones de hoy, tanto públ icas como priva-

das -espccialmente las de negocios- movidas por la enorme presión que

supone el mantener, actualizar y desarrclllar a sus trabajadores del conoci-

rniento y demás recursos humanos mediante respuestas apropiadas a sus

necesidades organizacionales, están abiertas a recibir soluciones t lportu-

lt¿ls y costcl-eficientes provenientes de todo tipo de proveedores.

296



Cienc ia  y  Soc iedad,  Vol  XXXI .  núm 2.2006.288-334

Algunas cifras son reveladoras: sólo en Estados Unidos las empresas
invierten n-rás de 55.000 mil lones de dólares anuales en entrenamientos
formales para sus empleados y algunos analistas estiman que, de incluir
el costo de oportunidad, esta suma sobrepasaría los 100,000 mil lones
por añora. Según el reporte de la American Training and Developnrent
Association correspondiente al 2002, las inversiones globales en entre-
namiento aumentaron, tanto medidas por empleado como medidas en
términos de porcentaje del gasto total en fuerza laboral. Las empresas
de los E,stados Unidos, según este reporte. proyectaron un aumento de
37 por ciento en el promedio de sus inversiones en entrenamiento entre
el  2000 y e l  2001.

En la satisf'acción de las necesidades de entrenamiento y desarrollo de
los recursos humanos empresariales, la tendencia al aumento significativo
de proveedores privados, ajenos a las instituciones de educación superior,
es muy marcada y se encuentra en aceleración. Como advertía hace unos
pocos años Carr¡l Tw'igg, Directora Ejecutiva del Center Jor Ac'adentic'
Trunsformatiott ut Rensselaer Polr-technic Institufe, y antes Vice-Presi-
denta del consorcio universitario Educ'om: "Cuondo la c't¡munidad em-
presarial dé el poso y se integre directamente con ltt educ'ac'irín, habrtí
una e.r¡tlosión de produc'tos de ctprendiza.k. ILa,s entpresasJ todavía esttín
tratando de venderle a lcts ittstituciones de educac'irín superior, en lugar
de Ihuc'erloJ al consttntidrtr.final. Perr¡ una ve:, den ese giro, pienso que
verentzs un cambio rell"t5.

El giro ya se está produciendo, y de manera violenta.
El concepto de "universidad corporativa'y su práctica son un si_qno

de este giro. Uno de los ejemplos más sonoros es el de Mr¡torola Univer-
srn, la cual ha llegado a la acreditación formal de los cursos impartidos a
los empleados de la corporación. Otras muchas corporaciones como, para
citar sólo unas pocas, Xero.r, IBM, Sun Microsystents, Disney, (Jnisys Cor-

Ver. por ejcurplo: .Anrerican Society lbr Trainirrg and Development. ( l99tl). The 1998 ASTD S¡¿r-
te ol tlrc Intlttslr.t ' Report. Para estimaciones sobre el costo de oportunidad véase, por ejernplo:
Mirrer. J. (1994). lnye.stment in LIS EducctÍion ancl Troining (Working Paper no. 1841). NBER
\lbrking Paper Scries. Nationel Burecut of Economic'Researc'lt.
ñt',gg, C'. (1998). The global learning infiastructure: The future of higher education. En:
D.Tapscott. A. Louy,A. & D. Ticoli (Eds.), Blue¡trint Ío the digittt l ec'onom.t': Craoting v'eqlth in
lhe et'a ol'E-busine.tr. Nen' York: McGraw Hill.
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porotion, McDonalds y Andersen Worldwid¿. tienen enormes centros que

compiten en tamaño y recursos con los recintos universitarios.

Mit'roso.ft no sólo desarrolla currícula completos. áreas y niveles de

cert i f icación para cl ist intas especial idades en tecnología de la informa-

c ión y en uso de apl icac iones,  s ino que ha promovido una ampl ia  red

mundial de proveedores de instrucción, a su vez cert i f icados mediante

iniciativas tales como el Mic'rr¡sof't IT Ac'ademt' Progran¡. Con este pro-

-qrama. Microsoft responde a las diferentes necesidades de inst i tuciones

eclucat ivas a d is t in tos n ive les,  desde la  básica.  in termedia y  secundar ia

hasta la post-secundaria, vocacional o técnica, con un arreglo de servi-

cios de asistencia y apoyo, por una parte, y de requerimientos y condi-

ciones. por la otra.
Strtn Dat,is t' Jim Botkin, en su provocador libro The monster uncler

the bedt(.. ofrecen una serie de datos que muestran ccimo el crecimiento

del número de clías de cursos corporativos en sólo un año es mayor que el

crecimiento de la matriculación en todos los nuevos recintos universitarios

construidos en los Estados Unidos entre 1960 y 1990. Por lo que conclu-

yen que: " La edtrc:oción corporatit,ct tttt estcí c'rec'ienclo I00 por c'ientr¡ nuís

rdpido que la cle lu acodemia, sino 100 veces nttís, es dec'ir, l0 ntil prtr

ciento ntús rápidamente". Y gran parte de esta educación corporativa está

en manos ajenas a las instituciones de educación superior. en gran medida

en las "universidacles corporativas". Reinharcl Ziegler señala que desde

1988 la existencia de estas organizaciones se ha mult ipl icado por 4, al

pasar de alrededor de 400 a unas I ,600 en la actualidad.rT

Del lado de los nuevos proveedores, la prolif-eración es mucho mayor. De

5.076 instituciones de educación postsecundaria que no otorgan grados aca-

démiccls. 1,544 (89.5%c) son privadas y 3,549 (70Vo) son con fines de lucro'*'

Esta cifia puede apreciarse mejor si se compara con la de 4,265 instituciones

de educación postsecundaria que confieren grados académicos y. con más

propiedacl. con las 3,461 que. públicas o privadas, no tienen fines de lucro.

l 1

Da\,is. S. & Botkin. J. (l99rt). The monster under the bed : H¿)r| htt.sine,ss is ntuslct' irtg l ltc tt¡tpttt '-

Irrnil.t t l knotrledge./br¡rro¡ft. New York:. Simon & Schuster'

Z iegler .  R.  (2(X)1.  Oct . ) .  Vi f tual  Univers i t ies:  Where's the pouer ' l .  E- learr t i t rg Magazine l .  Recu-

peraclo el l4 ¿e octubre de 2002, cle http://u'u'w.elearningmag.com/Oct()l/r. ' ieu'point.asp.

i l .S.  Department of  E,ducat ion.  Nat ionalCenter lbr  Educat ion Stat is t ics:  lntcgrated Postsecutrdarv

Eclucat ion D¿rta Svstcm I IPEDS-.  (200 l .  August) .  " lnst i tuc ional  Character is t ics"  sur l 'e¡- .
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Si este indicador no es suficiente, considérese que mientras en l()g2
los proveedores de entrenamiento en Estados Unidos invirt ieron 2.950
rnillcrnes de dólares en cuatro categorías de productos y servicios (hurcl-
wore. materiales o.fJ-the-shelf o "llot,e en ntatto", materiales diseñados a
la medida y servicios a terceros), para el 2002, en tan sólo 20 años. las
categorías se han ampliado y la inversión ha aumentado en 555 por cie¡to.
alcanzando los 19,300 mil lones de dólaresr'r .  Para poner esto en perspecti-
va, debemos considerar que mientras en l9t l2 había en los Estados Unidos
poco más de 100 millones de trabajadores, de acuerclo al Bureuu of Lubor
Stcttistic's, hoy son unos 135 millones. Es decir, que mientras la fuerza de
trabajo ha aumentado en sólo un 35 por ciento, los gastos en productos y
servicios para entrenamiento crecieron en un 555 por ciento.

Ilniversi\ oJ'Phoen¿-r es uno de los ejemplos paradigmáticos entre las
nuevas inst i tuciones de educación postsecundaria. Cuenta con 107 mil  es-
tudiantes registrados en programas que otorgan graclos en 36 carnpus y 57
centros, distr ibuidos el l  2l  estados de los Estados Unidos.33.000 de sus
estudiantes t ienen condicit ' rn exclusiva on-l ine. Su organización matriz.
Apollo Group ha llegado a reportar beneficios trimestrales de hasta 12.8
mil lones de dólares (antes de impuestos) sobre ventas de 86.5 nri l lones cle
dólares. Este grupo también posee el College./or Finuncictl Planning. con
22 mil estudiantes en programas que no otorgan grados ni créditos acadé-
micos, y el In.stimte.frtr Profesionul Det'elopment, que ofiece servicios por
contrato a l9 inst i tuciones de educación superior.

El enorme crecimiento de Phoenir se debe en gran medi<Ja a programas
novedosos como el que combina la finahzación de la licenciatura (bache-
l lor) y una maestría (especialmente en negocios, educación o tecnología
de la infbrmación). Posicionado para adultos, este programa cuenta con
una matrícula cornpuesta en un 577o por mujeres y en un 37o/a pt-tr las
l lamadas minorías.

De acuerdc¡ a Murchese el mercado de entrenamiento y eclucación post-
secundaria el i  los Estados l jnidos asciende a unos 300.000 mil lones cle
dólares anuales, de manera tal que varias firmas cle inversión han dispuesto

Train ing Magazine.  (1001) 2} th Anntta l  Indu.st t ' t  Report  2001. Tt . t t in ingl lugu: inc.  r . l8 n.  l0:
l \ larchesc.  T.  (  1998).  Not-so-distant  compet i tors;  Hou. neu.  provic lcrs arc rernaking t l re postsecon_
t lan' t 'narkctplace.  AAEHbul let in.corn.  Recuperado el  l0 c lc sept ienrbre tJe 2ggl ,  dc ht tp: / /* .* r r .
aachbu l le t i n . com.
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de capítulos para

versionistas.

la "indnstria educativa" con el propósito de atraer ln-

3. Los nuevos medios habilitan para el aprendizaje interactivo,

en cualquier lugar y en cualquier tnotnento

En su tercer postulado . Tapsc'otf llama la atención sobre un plantea-

miento de Dat,is y Botkin Estos autores sostienen que tras atravesar los

protagonismos de la iglesia, primero, y del gobierno' después, la educa-

ción ha venido a ser cada vez más un terreno de las empresas interesadas

en el mantenimiento, actualización y desarrollo de sus trabajadores del

conocimiento, lo que ha enfatizado la educación interactiva a distancia'

Dclis y Botkin plantean que: "c0 n el paso de una er-onrtmía ogrícola a

gtrrt industrial,lo peqtteñu casita-escuela rural .fite sustituitla por lu grutt

ecli.fic:ac.irín urbuna. Hctc'e cuatro déc'adas inic'iantos el paso a otra ecotlq-

nía, pero tr,¡ck.n,ía rtos qttecla pendiente tlesctrrollar un nuevo purudigma

eclttcrttivr), pars no hablttr cle crear la "escuelo-etli.frcoc'irín" del.futurrt, lo

c'ttal pnetle qLte no sea escuela ni edificaciórt" '

Las nuevas tecnologías de la infocomunicación, en efecto, permiten el

desarrollo de modalidades interactivas a distancia' tanto sincrónicas como

asincrónicas, integradoras, a través de arreglos multimedia' de voz y so-

nido, imagen, datos y textos, con una riqueza intormativa acompañada

de la amplia conveniencia de la fórmula 24 x 7 x 365. a distancia' sin

traslados.
[Jna idea de la amplia penetración ya alcanzada por los medios 'no

convencionales" de instrucción se encuentra en el reporte de Troining Ma-

ga:.irte del2002.A1 estudiar la frecuencia con la que se emplean distintos

medios de instrucción, los datos de la muestra arrojaron los siguientes

resultados en la Suma de las respuestas "siempre" y "a menudo": a) Inter-

net/lnrran et= 54Ta,b) CD-ROM / DVD / diskette s = 42% . cintas de videos

=637c,d) manuales y cuadernos de trabajo -837c'rr Como se observa' el

uso de Internet (o Intranet) y de otros medios que dependen de la computa-

dora se aproxima rápidamente al de medios ya tan tradicionales como los

videos e incluso como los recursos impresos'

,t tr"t"t- 
"""-*. 

(2001 \ 20rh Antttrtt l )ttduslrt 'Repttt 'r 200l Trttining ')Ioguzitte' r '3tl n l0"
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Murc'ht',ve oliece otro dato sobre cómo está crecicndo la inclustria de la
educación a distancia sobre la base de los part ic i ¡ iantes en exhibic ioncs cn
el Tclecon llust, una f 'eria comercial auspiciada por la [-Jnitcrl Stutes Dis-
tuttt ' t '  Leaming Associafion y GE Spacenet: en 199.1.6-5 cxhitridgrcs co¡
1,386 part ic ipart tes:  er"r  lgL)J ,200 exhibidores con ó.595 part ic ipanre s,  )
en 1998, más de l0 nr i l  part ic ipantes.

La guía Peter.vot t  de educación a c l is tancia,  c l  ¡ tor ta l  más i rnportante
de Irr ternet en esta área, registró en 1991unos 93 pror l r i lnt¿ls ¿rcrecl i taclos
de educacic ' rn a distancia:  en l99l  la l is ta crecio ¿i  rn i is  c lc 700 prosramas
y ac tua lmcnte  repor ta  unos  1 ,100 programas.  [ -a  ¡ te . i íoc l i s ta  i r t ves t rgac lo -
ra Pum Di.ron. ¿lutora cle Virfuul Collegerr, estirniiba ell 1996 quc cn los
Estados Ult idos había entre 5 y l  mi l lones cle pcrsr lnas part ic ipanckr en
dist intas f i t rntas c le educación a distancia.  El  rncrcaclo c le educación y
ent re l tamie l t t t t  en  l t t s  Es tac los  Un idos  (s i  se  i r rc luycn  los  es tuc l ios  pos t -
secr ¡ndar ios)  asc ic r lde  a  unos  122,000 rn i l lones  ¿rn t ra lesr r .  De acucrckr  a
Bt 'ut tdt¡ t t  Hul l .  c l  tamaño del  mercaclo dcl  c- lcarning ha evolucionaclo
de la  s igu icn te  n t¿ lncra :  500 mi l lones  en  1999,7 . (X)0  rn i l lones  en  2002
y 10 ,000 n t i l l ones  c : t t  e l  2003r+ .  E l  r i tmo de  c rec i rn ien to  de  la  cducac ión
a d is tanc ia  es  as t t t i tb roso .  pero  lo  es  aún m¿is  su  prop io  hor izon te  .  En  e l
esquema de portai i r l io c le l  Boston Consul Í ing Group se trata,  indiscut i -
b lemente.  de una " t ' ,s Í rc l lu" .

Ante la cvic ler lc ia c le estas c i f ras no queda más que observar la fbrrna
en ql le las inst i t t tc i txres "al ternat ivas" sabrán aprovechar este "mercado" y
cómo lo harán. en cambio.  las t radic ionales de educación super ior .

III. Los estudios de postgrado

Si bien todo lo revisado hasta ahora es vál ic lo para las inst i tuciones cle
educ¿rci t in super ior  en conjunto,  no L¡s menos cierto que lo es más para l11s
cstudios dist intos a los de grado y los que están más al l¿Í  de éstos.

Dixon. P.  (1996).  I ' i r tuul  col legc.  N. \ ' . :  Peterson.
I l t rscnberg.  N' I .  (200 1,  [ :eb.) .  N,{oncy \ \ 'a lch:  I 'hc e- lcarning indcr.  E- lcurni r tg l / r rgrr : l r r ' .  Rccu-
pcrado cn Scpt iemhrc 12,  2()01.  de l r t t ¡ r : i i  u 'un.elcaminsr l rae.conr ie leanr ins¡ar t ic le, /ar t ic lcDctai l .

. isp ' l id-484e.
Brandonhal l "corn 2(X)2Market  Artá l is is  Ser ies.  (2(X)2.  . lu ly ) .  Recupcraclo cn Sept iembre 12.  l (X)2.
de http ://rr n u .brall clon ha l l.crl nt, 'pub l ici¡ru bl icat ionsi'-qrou,th i
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L.a universidad htnnboldtiana estableció muy claramente los niveles

cle la educación superioro en los que quedaron demarcados los estudios

cle graclo, conducentes a lo que hoy conocemos cotno una licenciatura - o

primer grado de educación superior - y los estudios postgraduados que se

dccantargn posteriormente en dos niveles, el de maestría y el de doctorado

(que en la más prístina tradición académica ha sido el Ph. D.. el docto-

radg en filosofía. honrando aquel universalismo de la filosofía sobre las

cicncias). Expgrtado a los Estados Unidos, primero y, posteriormente al

Reilto Unido y al resto de Europa, el esquema alemán ha alcanzado una

proyeccitin universal.
En los Estaclos [Jnidos, junto a este esquema de estudios de postgra-

clo, cgmo un trayecto paralelo, se desarrollaron los estudios profesionales.

principalmente los de leyes y medicina. Algunos, como los de leyes, a

partir de los estudios generales realizados en el bachelor. otros' como el

caso cle ntedicina, a partir de los estudios básicos.

Desarrollo de los programas de postgrado

con orie ntación profe sional

Las presiones por la necesidad de formación especializada en áreas

de vocación marcaclamente aplicada - tecnológicas o profesionales- im-

pulsarcln. hacia mediados del siglo pasado, al desarrollo de fbrmatos al-

ternativos, en los que se imprimía el sello de la especialización aplicada.

Ésta. a su vez, resultaba definida más por un ámbito de acción que por

la ltigica de las disciplinas científicas, así como por un claro interés por

la generación, dominio y adaptación de tecnologías (en sentido amplio)

por encima del conocimiento en sí mismo, según la lógica de desarrol lo

cle cada disciplina. Nos ref-erimos aquí a las maestrías en administración

de negocigs (la primera en prestigiarse de manera distinta a las maestrías

en artes o en ciencias) y a los programas en ingeniería, en salud pública,

cn eclucación que fueron surgiendo posteriormente. junto con tantos otros

campos o áreas de ejercicio profesional'

En la Tabla l. a continuación, intentamos clasificar esta diversificación

a partir clel tronco único inicial de maestrías y doctorados (Ph. D.) en la

eclucación de postgrado. Manteniendo los tradicionales niveles, se produ-

.io u¡a diversificación entre los estudios enfocados principalmente en la

investigación científica. la creación artística o humanística, y aquellos en-
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focados fundamentalmente en el desarrollo de competencias prof-esionales
de base científico-tecnológica (en los que se incluyen los doctoraclgs clis-
tintos al Ph. D.). Las dif'erencias de orientación - relativas y no absolut¿rs
- quedaron así establecidas.

Tabla I
Diversificación de los estudios de educación superior en el

sistema de los Estados Unidos de América

lnvestigación/
Creación

Competencias
Profesionales

Maestría

Doctorado

La Ilustración l, muestra el sistema de eclucación superior de los Esta-
dos unidos tal como se desarrolló en la segunda mitad del Siglo XX.

Sobre la base de la educación secundaria, el sistema del ineó tres
sal idas, dos de las cuales correspondían a inst i tuciones de eclucación
superior (el junirtr college, el .four-\,ear coilege t. la unit,ersify propia-
mente dicha), que ofrecían programas conducentes al grado osr¡r'iaclr¡ o
al bacculuttreote. A su vez, a partir de este último, el sistema abría dos
avenidas, la de los estudios de postgrado, propiamente académicos, con
los niveles de maestríay de doctorado. y la de los estudios prof-esionales
en áreas tales como medicina y leyes. Ambos podrían culminar. en los
casos que así lo merecieran, en actividades post-doctorales de estudio e
invest igac ión.

303

Maestrías en Artes (M.A.);
Maestrías en Ciencias (M.S.)

Maestrías Profesionales
(M.B.A. ;  M.  Ed. ;  M.  Eng. ;  M.  p .

Doctorados
(D.8.A. ,  Ed.  D. ,  J .  D.)



. l t t l io  .Sút t< ' l t t , :  i l , l t t r i i t t , : . '  Ref ' lex iones sobre las inst i tuc iones de edtrcació l l  super ior ' . .

Ilustración 1

l\'liveles de educación post'secundaria en el

sistema de los Estados Unidos de America

Estudios e Investigación Post'Doctoral

Grado  de  Ph .  D . ,
de Doctor, o de
Estudios Avanzados

Grado de
Maestr ia

Grado de
Bachelor

Grado
Asociado o
Certif icado

/;
t l
U

Estudios de Doctorado

rt
U

Estudios de Maestria
<.>
U

ñ
U

lnstitutos Junior o
Técnicos CommunitY

Vocacionales Golleges

f i  Años
u 7

, Escuelas
(I protesionates 6

(Medic ina .
Teolog¡a,  5

Leyes, etc.)

z\
il
U

A

3

Programas 2
de Grado

1

Dipf oma de High School

Clon la ¿lmpliación cle los estuclios profesionales a otras árcas, además

clc las m¿ís traclicionales y con la cliversificación de los programas dc maes-

tría v clor^toraclo tal como se esquematizri en laTabla l. arriba. el sistema

cle educación superior de los Estados Unidos dio respuestas a las necesi-

clacles clc tbrrnación superior cle la mayor parte de la se-qunda lxitad del

s i s lo  XX. r '

F)mergencia de los programas de certificados

[-a situaciorl  a f inal clel Siglo XX se hizo más compleja y dinámica' En

ct 'ects. clur¿rntc los últ imos años ha tenido lugar ul la verdadera explosión

l 5  . . \  ' a r t i r - r le  l . s  años  ( r ( )  tomaron l tuc \ 'os  b r íos .  sc  popt t la r i zar t l t l  r .  t l csar ro l la ron  l t l s  dcp¿r (amel l tos

r  t l i r i s r . ¡cs  c lc  cc lucac i t in  c ¡ r r t inua .  rcspunsat r l cs  c ie  p ro tnovcr  la  " ins t r t t cc i t i t r  pos t -scc t tnc la r ia

t l i sc r l ¡¿a  para  r -cspondcr  a  los  in te rcses  l ,ncces ic iac les  ec l t rcac ion¿t lcs  dc  ac lu l tos .  inc lu l ' cnc lo  la

c rpu¡s i r i ¡  c le  opor tun ic la r lcs  c lc  aprenc l i za jc  c l rspon ib lcs  a  los  adu l tos  que l lo  son sen idos  adecua-

t la ' rcn tc  por  las  9 l ' c r tas  cc luc¿rc io l la les  ex is tcu tcs  c l r  sus  e( ) l l l t l n idadcs" '  para  e tnp lear  la  de f ln ic i t in

r le  
- l ' hc  

. \ cc rec l i t i t rg  ( 'o t r l rc i l  f i r r  C 'o r r t inu ing  Educat io t t  &  
- t ra in ing .  

A( 'C 'ET '
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de cert i f icados o diplc lmaclos post- t í tu lo a todo lo ancho de las i l rst i t r re io-
ncs r lc cdue¿rción super i t t r ' .

En un estudio realizado en 1997 pctr Stephen Welt'h y Pt'tt,r 5\,1'¿,/ '.ro¡rr"
sobre los pro-Qratnas graduados de certif icados en instituciones rnicrlrbros
del Counc'i l of Grucluctte St'hor¡ls (CGS), los autores re'portan cómo. segúlr
las ertcuestas del lVutic¡nol Center /or EtlucctÍion Stuti,stit ' .y' IPEDS (l lte-
grutcd Post,vec'onrlarv Educution Dutu System), elt el periockr 199-1-()5 las
inst i t t rc iones cle educación super ior  en los E,staclos Unickts otorsal 'on 8.-169
cert i f icados'post- l ice nciaturat t  y 8.401 post-ntaestr ías.  Dc cst¿r nr¿urcr¿r.  los
primeros habían crecido en un 82 por ciento e ntrc cl pcriocl,, l t)1-)0-c) | -r, '
1994-95, mientras Ios segundos lo habían hecho cn ur l  -15 por c iento.

Welch.\ ' .S,l ' t 'crsr.¡i l  estudiaron un¿l muestra de l l30 pr()gralnas quc otor-
gaban cert i f icados en poco más de 40 inst i tuciones miembros cle I  CGS - l
encontraron que la característica más notable en Ia lnisrna er¿l su clivel'si-
dad. Los programas iban desde certif icados clc clesarrollo prof'esion¿rl cn
terapia f-amiliar, pasando por certif icaclos de espccializ¿rcit in en leltgua.jcs
de prtl-eramactión de contputadoras, hasta programas orientackrs a la invcs-
tigacit 'rn en estudios étnicos o de área. Esta clivcrsiclacl abarca tanrbie<n lus
instancias el lvuel tas.  pues los program¿rs son ofrecidos por c l t .partanrcntos.
escue- las,  colcgios.  d iv is iones de educaciól t  de adul tos.  departanrcntos c lc
educación cont int ta c incluso unidadcs no acadórnic¿rs como cent los r lc
orientac i(t n i rt - r '  tt nt p tt s.

Un clato aún rn¿ís interesantc:  cuando los invest igadrtres exant in¿u'on la
muestra en búsqueda de di f 'crencias dist int ivas entrc krs cert i l icaclos post-
l icenciatura y post-maestt ' ía.  ta les di f 'erencias fucron di l ' íc i lcs r lc cnconrr '¿u..
Dos tercios de la lnuest l 'a lo cnnstr tuían los ccrt i l icaclos post- l iccrrc iatur '¿r.
y ef  resto,  cot ls ist í¿tn t : l l  cert i l icados post-macstr ía.  Wclch r '  , \ \ ' r .¿,r ' . r r / r i  c l ) -
contr¿trtln trcs tipos clc prograrnas de certi l ic¿tckls: l ) ccl 't i l icaclos rlc cspc-
cial idad (un 6% dc la muestra).  2)  ce r t i f icados de ¡rcrecl i tacir Ín prof 'csionir l
(un  611,4 ' )  y  3 )cer t i f i c¿ tdos  graduados (un  33%) . I )c  mockr  quc  e l  9 - l (z i  r i c

\ \ ' c l c l t .  S  I t .  &  S t r c r s o t t .  I ' .  I ) .  ( 1 9 9 7 .  N o r e n r h c r ) .  l ' t ¡ . s t - l t t t t t t t l t t u t ' 1 , ( t t t  t t ' t . t i l t t t t t t ' y
g r t tL l t r t t l t , t t ' t ' l t Í i Lu l t . s  l ) t \ )g t ' (un . \  o l f t ' r ' t ' t l  / ¡ r  ( ' ( i . !  t t t t ' t t th t , t . i t ¡ : t i l l t l t , t t ¡ . s .  ' . [ ) l r t . i  So tu . t . t . :
t t t t t t t i , . t t l t ¡ t  ,  p l l  l 0 - l l .  l l c c t r p c l ' l ¡ c l o  c l l  . l u n i o  l - + .  l ( X ) i ^  c l c  h t t p .  u r i u . c g s n i ' { . ( , i i j  } r ( i i
[ ) t l r  l i c c l t c i ¿ r 1 t t r a .  p ¡ n r  c i  l t a r  c o n l u s r t l l l c s .  n o s  r c l e r i r n o s  a l  h l c c a l l r r r e l r l c  t l c l  : i s t c ¡ ¡ r
supcn( ) r  dc  l r l s  Es tar l t l s  [ . in ic los .

I  l i t ' ¡ t  l t t t ¡ A ; t t
" .  (  ( i \ ' (  ¡ , ¡ r t

- , ' l  r ' .  i  I  i , , . l  l .

t i ! . ' t i i ' r ' r i  l r , ' l

j0- i

l ( r

: 1
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los programas requerían haber completado la licenciatura o una maestría,

aunqge la rnayoría requería este ultimo grado académico.

Como su denominación lo indica, los programas de la muestra que

otgrgaban una certificación cle estudios profesionales avanzados - que. en

su mayoría, implicaban una acreditación prof-esional - estaban diseñados

para mejorar competencias en áreas específicas de desarrollo y ejercicio

prof'esional. I-a mayoría cle éstos pertenecía a las áreas de ciencias de la

salucl. incluyencio enf-ermería, salud mental y otras sub-áreas sociales. así

como en especial izaciones de educación y negocios.

Ltts plrgramas que otorgaban una certificación graduada implicaban

estuclio y/o investigación en campos tradicionales de las artes o las cien-

cia.s sociales. Muchos de éstos eran interdisciplinarios y enfocaban áreas o

campos como estudios cle género, de asuntos étnicos. de ciencias de la bi-

bliotecología. enseñanza de inglés como segunda lengua, artes de estudio

o de ejecución, o combinaciones de artes y ciencias sociales. Otorgados

en ocasiones cclnjuntameqte con un grado avanzado. su carga académica

típicamente contabrlizaparaun grado de Master's of Arts.

En sus conclusiones, los autores destacan cómo en la medida en que

la clemanda por educación de postgrado cambia. debido tanto a las nuevas

características demográficas de los estudiante s graduados (la mayoría hoy

cle mayor edad que antes y con responsabilidades familiares y/o de carrera

laboral). como a las cambiantes demandas de la economía. los programas

que otorgan un certificaclo post-licenciatura ju-earán un creciente rol en

respuesta a las necesidades de educación de postgrado para el profesional

e n ejercicio. Lamentablemente, Welch y Syverson encuentran también que

faltan tallto datos cuantitativos como consenso en la deflnición de lo que

cgnstituyen -o deben constituir - tales pro-qramas. E,n este contexto' su

optimisnro es preocupante cuando concluyen que: " Puru aquellos progro-

¡tq.\ qtte se hon t,enidr¡ o.t'reciendo por ttn nunler(¡ cle rtños, lu scttis.fctccirín

clc Ios ¡trtrticipcutÍes se reporta c'otnr¡ ultu. Lrts ¡trogrotnas tle certi.fic'udos

-qrt(, ent¡tletn ('trrsos l rec'ttrsos doc'entes e-ristctttas, ('()tt ttttttrír'ulu,\ ttlo'

dt,.slq,s ¡ r'oslrls uclntini.stt'uÍit,os bujos - pore('en sar hu'sta uhoru un nrcclio

e.fit.iente t.efet'tit,o tle responder o lcts net'e,sidudes clel nuavo esfutlieutte

grutluudr¡ de los Estudos Unidos."

E¡ toclg caso. e I sistema cle educación superior estadounidense tendría

que ser representado como intentamos en la Ilustración 2. debajo. con los

program¿rs cle certificación como una realidad emergente que. de acuerdo
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a estudios y opiniones como los de Welch y Syverson. responcle a nuevos
requerimientos determinados por la cambiante demografía y los propósi-
tos de importantes segmentos de mercado de la educación sr,rperior.

Ilustración 2
Niveles de educación post-secundaria en el
sistema de los Estados Unidos de América

Estudios e Investigación Post-Doctoral

fr
Estudios de Doctorado

fr
Estudios de Maestría

fi

fr Años
L- Escuelas
\-J Profesionales

Grado de Ph. D. ,
de Doctor, o de
Estudios Avanzados

Grado de
Maestría

Grado de
Bachelor

Grado
Asociado o
Certif icado

[t'ü"*""-]
l d e l
lcertif¡cados]

6

ñ
t t
U

4

3

Programas ó
de Grado ¿

1

(Medic ina ,
Teología,

Leyes, etc.)

ffU
Institutos Junior o
Técnicos Community

Vocacionales Colleges

Diploma de High Schoo/

IV. La situación en República Dominicana

En ausencia de infbrmación local  conf iable.  comprehensiva y ¿rctua-
lizada, el estudio de Welch -\' Sll'er.ror? puede servirnos no sólo como un
punto de contraste y referencia. sino como una invitación a rcflejar elt sus
hallazgos, de alguna manera. nuestra propia realiclacl.

En Repúbl ica Dominicana hemos asist ido recientementc ¿r la cxplo-
sión relat iva del  n ivel  postgraduado de la educación super ior .  No conrete-
mos una injusticia si, a pesar de los distintos programas de maestría qr.rc
of iecen las pr incipales -y no tan pr incipales -  inst i tuciones cle cclLrcaci t ln
super ior .  e incluso los incipientes -  y cuest ionables -  progranras c loctgra-
les.  indicamos que el  grueso del  crecimiento se produce en los l lanl : . rc los
"postgrados" y en los denominados "diplomados".
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En gcncrai .  lor ;  t icnominados programas de postgrado, más precisa-

rxcntc conocic los c{)}r{)  programas de especial ización ( lo cual  impl ica

y¿l  ¡n¿l  determin¿¡d¡¡  t . t l l r r 'cpción acerca de su f inal idad).  pueden ser in-

tcrprctaclos en funcir in t lc  i i i ' f lb la 2,  debajo.  En la misma sc reprt ldLlcel l

-c l t  l¿rs columnas- las dos or icntr tc iones o enfbques constatados para los

pr(){l '¡¡11¿1s de postgrado tal 1, como éstos se desarrollaron en la segunda

rnl t¿ic l  c le I  Siglo XX y sc resumió. arr iba.  en la Tabla L E,s decir .  se habla

clc progranras l 'undarnentalntente orientados a la investigación / creacitin

v c lc progr¿tmas pr incipalmel l tc ot ' ier t tados al  desarr t t l lo de competencias

¡rrolcsionales-técnicas cn Lln í rca cspecíf ica.  es decir .  a la prof 'esional iza-

ci t in.  Fistos cr i ter ios pueclen scr combinados con los de t ln énfasis en la

proful tc l ización clc conocimiert tos y capacidades en part ic ipantes con una

f i r ¡ ¡ t¿rci t in c lc base cornún al ineacla con la(s)  d iscipl ina(s) o campo u área

cn ll i  r lrrc se continúalr est¡:clios de post-erado. O. por el contrario, pueden

sct 'c( i r ¡ i r in¿rckts con un énfasis cn c l  l lamado "rccic la, ie" c le part ic ipantcs

con notable divcrsidacl  cn su fbrm¿tcrt in de base. en muchos c¿lsos sólo re-

motanten te  -s i  i l caSo- - re lac ionados c t l t t  la (s )  d isc ip l ina(s ) t l  í t rea  o  campo

clc la "especial idad".  por kt  que les lJ¿una¡nos dc rcor iet l taciór l .  Se produce.

entonccs. la rnatr iz que observamos.

Tabla 2
Diversificacíón de los estudios de educación superior

en el sistema dominicano

P R O F E S I O N A L I Z A C I O N

P R O F U N D I Z A C I O N C o m p e t e n c i a
Pro fes iona l

l nves t igac ión l  ]
C reac ión  iR E O R I E N T A C ! O N

l ( )s



C' ienc ia  v  Soc iedad.  Vol  XXXI .  nÚtm 2.  2006.  288-334

Es preciso anotar rápidamente que se trata de un¿t matriz lógica. En la

práctica. un rápido examen de las realidades nos inclica que la mayoría de

los progr¿rmas de especial ización que conceclen crédi tos contabi l izables

en cl  n ivel  de pclstgrado, pertenece al  segundo cuadrante en el  sent ido

de las maneci l las del  re lo j .  En concreto,  s i rven al  propósi to de pcrmit i r  a

egresados de una amplia diversidad de programas de grado readecuarse

prof 'csionalmente a oportunidades laborales emergentcs en giros de sus

carrcr¿ls laburales y en el  mercado de trabafo.  En tal  scnt ic lo.  procuran.

en pr inrerís i rnct  lugar,  la adquis ic ión y,  en un remott t  segundo lugar.  e l

clesarrollo. de competenci¿ts prof-esionales propias de un ¿irea o campct de

erjercicio laboral.

h,n realidad. se trata de programas de post-títukr. e s decir. de programas

postcr iores a un pr imcr grado y a un t í tu lo en la educacic in supcr ior  de los

participantes, pero no son programas propiamente del nivel post-graduado

en la dcmarcación clásica de este nivel .

Sólo una minoría de programas cle especi¿rliz,acitin en nuestro rlerca-

do de educacir ' tn super ior  pucde ser c lasi f icada cn el  cuadrante s iquiel l tc

(s iempre en el  orden de las maneci l las del  re lo j ) .  es decir .  en el  c le prt l -

gramas de reor ientación. or ientados a la invest igaci t in-creación. De éstos.

puccle decirse a pr ior i  que, pese a sus posibles intenciones y propt is i tos.  ntr

inrporta qr,ré tan respetados sean y qué tan bien se veAn traducidos eu sLls

diseños curr iculares.  enf ientan una notable di f icul t¿id para const i tu i rse ert

verdaderos programas de nivel postgraduado. debido, entre otras razones.

a la diversidad en la formacirín de base de sus particip¿lntes respecto a la

lirrmación propuesta en el programa.

El  s istcrna dc cducación super ior  c lomrnicano. bajo estas cot tcepciot tc 's

y con estas prácticas. se ha contbrmado de la nranerul que il l tentamcls re-

prcsr 'nt¿rr  cn la I lustración 3.  debl¡o.

F .n  los  ú l t imos ar los .  de  manera  s imi la r  a  lo  ocur r ido  en  los  Es tados

Ult ic los con los pro-gramas cle cert i f icados. en nuestro país hemos ex-

per i rnentado una agresiva prol i feración de los prclgr¿lmas que otorgan

rrn c l ip lc l tna,  más comúnmente denominados "diplornadtts" .  Estos pro-

s ranras"  cLry¿ l  durac i6n  por  lo  genera l  osc i la  en t re  unas  60  ¡ t  120 horas .

poc l r ían  descr ib i rse  co tno  cursos  ex tend idos  dc  educac ic in  cont inua t l

m¿Ís  b ien  como "en tpuquct t tc los"  de  var ios  cursos  de  esa na tura leza .  s in

capacidacl  c lc otorgar crédi tos contabi l izables para e stucl i t ts fo lnrales dc

postgrado.
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llustración 3
l{iveles de educación post-secundaria en eI sistema dominicano

Grado de
Doctor

Grado de
Maestría

Especial idad
(Post-grado)

Licenciatura o
equivalente

Grado Técnico
Superior

ü

fi

t

Años

7

6

6

Diploma de Educación
Secundaria

Comparándolos con los programas de certificados de los Estados
Unidos, los "diplomados" criol los son "inorgrínicos" por cuanto no
aprovechan los cursos ya establecidos en los programas fbrmales, ni los
"fat'ultv "r8 de cada escuela o departamento" Su prolif 'eración indica que
consti tuyen un t ipo de respuesta a demandas de una población que, como
en el caso de la que atienden los programas que otorgan certificados ell
los Estados Unidos, tiene características sociodemográlicas y propósitos
que la dif 'erencian de los segmentos que recurren a estudios tbrrnales de

l l t [rirple:iuuos cl térrl i lr, "/itttrlt.t " 
"n inglés. ,v- no el dc ".fac'ultad " c'n espariol. precisamente para

indicar r l i ic  l t ( )S rerrr : l : in()s a ru acepción en aquel  id ioma en la que se ent iende por e l  rn ismo un
riiripo t) l-rt-upo prof .:soral comprometido con la gestión de una instancia organizatil 'a (la escuela o
cl clcparlautcnio)r'sus prof¿rarxas. Lamentablemente, en nuestro país por lo menos. el ténnino ha
clcvenitlo cn un r(rtulo para la instancia organizativa ("la '.fac'ultrul"). constituida fundamentalmcntc

¡or ltersortal administratilo (euf-emísticamente denominado "académico-administrativo") y perso-
tt;i i t lc a¡rovo. con un() que otro prof-esor (la rnayoría a tiempo menos que completo) cuya presenciir
cn"la fhcultacl" es más una manifbstación de tokenism (la política o práctica de hacer solamente un
c:Íhcrzo sirnbólico -corlo en la desegregación-) que de real corporativismo prof-esoral.
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postgradore. A pesar de los intentos regulatorios - o más allá de los mis-

mos -. el nivel de aseguramiento de la calidad es aún más precario que el
de los denominados programas de especi alización o los de maestría. por

cuanto no alcanzan siquiera los niveles mínimos de diseño y prescripción

curricular de éstos. En todo caso, su emergencia obliga a representar el

sistema de educación superior dominicano como se intenta con la llustra-

ción 4, debajo.

Ilustración 4
[Yiveles de educación post-secundaria en el sistema dominicqno

Grado de
Doctor

Grado de
Maestría

Especial idad
(Post-grado)

Licenciatura o
equivalente

Grado Técnico
Superior

t'
fl
U

ü
A

3

z

1

ff

l l r

r@
Programas
de Grado

Dipfoma de Educación
Secundaria

Aurrc¡ue liasta acluí nos hemos relbrido juntt¡ a W'elch.1'$y'r,er,ron a dil 'erencias sociodemográftcas.

aclernás de las de propósito, entre los segmentos que en los Estados Unidos y'cn nuestrtr pais

procuran programas de certif icado o "diplomados", respectivamente, no debetnos obr iar el hecho

dc c¡ue tales dif-erencias sociodemográficas podrían refbrirse a un ideal o csteretttipo de estudiante

gracluado. A estc respecto son interesanles para una discusión algunos hallazgos y datos cot.t 'to

los rcportados por Syverson respecto de los nuevos perhles socio-ecollt imicos cle los estudiantes

graduados en k ls Estados Unir los.  Sylerson,  P D (19t)6) .  The netr ,1t¡ t r ' t ' i t ,u¡  { t 'L t t l t t r t Í t ' . \ tu lL ' t t l ;
( 'hullenge or opl)ortun¿n. "Data Sources", CGS C'ontntunicoÍor. Recupentclo el l8 de.lulio dc

2(X)2. de http://u \\ \\.cgsnet.orgipdfTcctr6l0. pdf .
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Si, apoyándonos en las i lustraciones presentadas. intentarnos conlparar
el sistema de educación superior dominicano con el de los Estackrs Uni-
dos, tendríamos que convenir en lo que se intenta representar mediante la
l lust rac ión 5.  debaio.

Ilustración 5
Comparacíón del sistema dominicano y el de los E.E.U.U.

Estudios e lnvestigación Post-Doctoral
/\

t l

LIGrado  de  Ph .  D . ,
de Doctor ,  o de
Estudios Avanzados

Grado de
Maestría

EspecialidaO --¡>
(postgrado )

Grado de
Bachelor

Grado
Asociado o
Certif icado

Estudios de Doctorado
fr

t l
LJ

Estudios de Maestría
ff- - : . .

Especializaciones 
]

f,

fr
lnst i tutos Junior  o
Técnicos Community ?

Vocacionales Colleges

3

Programas )
de Grado

1

Años

7

o

' 5

A
T

Dipf oma de High Schoo/

Como se observa en la i lustracir in.  nuestro s istema (salvo.  probable-
meltte . en lo que respecta a la educación médic¿l dc cspecialización post-tí-
tulo) t lo cuenta con un tr¿tmo de estudios prof'esiclnales avanzados. e n gr¿ln
mecl ida c lebido al  enfoque natpoleónico-prof-esional izante de su educación
de pre-grado. Sin embar-qo, presenta un nivel  de especial izaclr in.  previo a
la maestría. en el tramo de estudios graduados que. ntututis nttttuntl i. viene

a subsal tar  ese vacío a costa de hacer poluto el  esquema humboldt iano-
universal izado cle estudios de postgrado con el  in jer to de l<ls programas
enfbcados a la rcor ientación (especialmente aquel los c lasi f icados bajo el
rótulo dc "adecuación por rcorientación": véase la Tabla 2. arriba).

Por otra parte. mientras los programas de certif icado en los Estados
Unidos. según el  cstudio de Welch y Syverson. suardan cierta relación cle
"rtrgunicit lurl" c()n los programas del nivel de postgrado. en nuestro país
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los programas de "diplontado" constituyen un mundo aparte respecto de
los mismos.

Finalmente. el tramo de educación técnica superior, conducente en los
E,stados Unidos a un grado asociado y administrado por instituciones de
educación superior (los .junictr o (-ommunitt' colleges) es prácticamente

inexistente en nuestro país't().

V. Vacios, permutaciones e inadecuaciones en nuestros estudios
de postgrado y otros estudios avanzados

Hasta este punto, nuestras ref lexiones apuntan a indicar posibles va-

cíos, permutaciones e inadecuaciones en el sistenla de estudios de pclst-
grado y otros estudios avanzados (post-título. sería muy probablemente

una mejor denontinación) que hemos desarrol lado en la práctica cn nuestra
eclucación superir lr .

Vacíos. por cuanto no hemos diseñado un tramo avanzado. post-título.
que responda a las nece sidades de fbrmación y especialización prof'esional

ulterior de los egresaclos del primer nivel de nuestro sistema de educacitín
superior.

Permutaciones. por cuanto hemos susti tuido esa necesaria respuesta
por la creación de un injerto en el sistema clásico de estudios de postgrado.
con los "progronrus ¿le especiali:,ac'ión " comúnmente llarnados "postgra-

dos" a secas, que no terminan de consti tuirse en estudios prof-esionales

avanzados o post-títulos ni en verdaderos estudios post-graduados.

30 Aque l los grados dc "tetnit 'o.t trpcrior" 'que 
se otorgaban conro parte dcl tr¿rtno de algurtos progra-

mas de l iccnciatura cn algunas dc nuestras inst i tucioncs cle educacit i l t  superior. harl  icft i  clcsapare-

cicndo progresivanrcnte . Por otra parte. los. junior (t ' t  c 'ontntuni l . l  o / l l r)- .1'e¿// ' )  t ' r t l lages Ito e\ istel l

cn l tuestro ¡raís. aunrprc puclo exist ir  una rnagníf ica oportunidad de que kts ccntros regiclnalcs dc

la  i l t s t i tuc i r in  de  cdL leae i t l r r  super io r  es ta ta l  c l  las  "cx tens iones"  dc  a lgu t tas  ins t i tuc ioncs  pr i radas

cn ciudadcs r- le rnentlr enl 'ergadura socio-econ(rmica adoptaran cse perhl.  Lanrentablct 'ncnte. el l

p rác t icanrer r tc  to ( los  los  casos .  se  han pre tend ido  o to rgar  los  mis lnos  c ic l t t s  comple t ( )s  c le  l i cenc ia -

turi i ,  en clc¿rsiones cn condicioncs de extrenra precariedad tant<l en lo relat i lo a recursos Iuateriales

( ins ta lac iones  l í s icas .  b ib l io teca .  ec¡u ip t ' rs  y  labora tor ius )  como.  mu¡ r  espec ia ln tcn tc .  e t t  ténr l inos

clc cal idacl 1 carrt iciad de los recursos docentes. E.l  ln.st i tuÍo I ' t¡ l i Íér ' t t i t ' t ¡  [ , t¡ tolu. en San Cristóbal.

parece ser la única "¡t t ' r lu " en este rnar de ostras vacías. Interesaltte. la prol i f l ' racicin cle los deno-

nrinados "¡nst¡tuto.t dc t 'dtt t 'ucir i t tstrparirtr  " al arnparo de las reglanrentaciones clel L,stado dorr-r i-

n icano para  la  educac ión  super io r .  no  han cons t i tu ido  n i  remota tnente  una respuesta  s imi la r  a  la

dc los ¿'o¡n¡lunit . t 'o junirtr  t 'ol legc.s en Ios E,stados Uniclos. Un análisis o discusir ir t  clel pint()rese()

p¿rnoram¿t c' lc cstos " inst i l t t to,t  de edut 'ut ' ión superit t t '  "  sscapa a los proptisi t t ts de estc traba.i t t .
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Julio Sánchez Mariñez.' Reflexiones sobre las instituciones de educación superior...

Inadecuaciones (o tal vez deformaciones) porque no sólo confundimos
"título" y 'grado", haciéndolos indolentemente intercambiables, sino que
deformamos un tramo clásicamente bien establecido y definido de ma-
nera universal en la educación superior, renunciando o desconociendo la
necesidad de implementar otro u otros tramos requeridos por los distintos
tipos de necesidades y propósitos que animan a los diferentes segmentos
de mercado de la educación superior.

Inadecuaciones, también, porque en el cajón de sastre de los "diplo-

mados " estamos muy probablemente respondiendo sin responder a diver-
sos requerimientos de formación adicional, especialización, actualización
e incluso certificación post-título, de los egresados de los programas de
pre-grado. Segmentando más adecuadamente las poblaciones que, como
cardúmenes, capturamos en la red de los "diplontados ", podríamos dife-
renciar respuestas más precisas, oportunas y valiosas a los requerimientos,
necesidades e intereses de la cada vez más numerosa población egresada
del nivel pre-graduado de nuestra educación superior, sin posibilidades
o sin vocación , y a veces ninguna de las dos, para continuar estudios de
postgrado3r.

Si estas reflexiones tienen algún valor, nos indican entonces que muy
probablemente no estemos haciendo bien ni una cosa ni la otra. No es-
tamos efectivamente desarrollando, ni prestigiando los estudios de post-
grado, como nivel cualitativamente distinto y superior al de los estudios
pre-graduados, ni estamos respondiendo a las necesidades de formación
avanzada y de especialización de los titulados en el primer nivel de nues-
tro sistema de educación superior.

En las raíces de esta situación, mucho tiene que ver con la sobreposi-
ción mecánica que hemos efectuado entre un sistema profesionalizante,
de herencia napoleónica, de educación superior, que inspira a nuestros es-
tudios pre-graduados, y sistemas de base liberal y diferenciación en los
tramos superiores, como los que enmarcan los estudios de postgrado en
sistemas que pretendemos adoptar. Mucho tiene que ver también con las
precariedades materiales pero, sobre todo, también mentales que caracte-
rizan realidades como las nuestras en las que "los arqrtetipos no alc'unaan

31 Y, de paso, podríamos responder en mejores téminos a la cuestión de la "inorganic'idad" de estos
"cliplomados ", cuestión que dejamos aquí de lado por razones de enfilque.
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a levantar los pies", para emplear la sentencia del poeta-mártir Jacques
Vieux. Otro tanto puede tener que ver, además, con la reproducción en-
trópica de nuestro sistema de educación superior a partir de generaciones
de estudiantes 'universitarios' inmoladas en una formación libresca (si al
"Jolletismo " podemos darle esta condición) y confinada al aula y a la con-
ferencia docente, generaciones que posteriormente nutrieron el cambio de
guardia en un sistema en agresiva expansión.

Lo que puede ser peor en este escenario es que, en medio de los va-
cíos, permutaciones e inadecuaciones presentes, estemos dejando pasar las
oportunidades presentes y futuras, especialmente en tiempos respecto de
los cuales vale perfectamente la expresión de Valery, de que "el fttturo va
no es lo que solía ser" .

V. Retos para los estudios de postgrado y más allá del grado:
nueve lineas de reflexion

Dentro del amplio conjunto de reflexiones que merecen los estudios de
postgrado y otros estudios avanzados a la entrada en el Siglo XXI, hemos
querido destacar en este artículo cómo en República Dominicana hemos
generado un sistema muy particular. Un sistema de educación superior que
parece observar muy poca coherencia en términos del modelo general que
de una manera u otra ha adoptado y, por otra parte, escasa congruencia con
las tendencias de demanda que se generan al compás de nuestra entrada en
el Siglo XXI y sus aceleradas dinámicas alrededor de la información, la
tecnología y el conocimiento.

Los vacíos, permutaciones, inadecuaciones y posibles deformaciones
en nuestros estudios de postgrado y otros estudios avanzados, tal como
se plantearon en la sección anterior, implican que: I ) no estamos haciendo
bien 1o que hacemos (o, por 1o menos, todo lo que hacemos), 2) no hace-
mos 1o que deberíamos estar haciendo (o, por lo menos, buena parte de lo
que debíamos estar haciendo) y 3) tampoco estamos generando las nuevas
respuestas en la forma y con la agilidad con la que deberíamos estar ha-
ciéndolo.

Para responder a retos como los que discutimos en la sección II, arriba.
debemos empezar por plantearnos nuevos puntos de vista, distintos y en
buena medida distantes del paradigma dominante en nuestra concepción de
la educación superior. Sin ánimo alguno de exhaustividad, proponemos aquí
nueve líneas de reflexión y ruptura con los puntos de vista dominantes.
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Julio Sánchez Mut'iñez. Reflexiones sobre las instituciones de eclucación superior...

Para responder a los retos que el Siglo XXI impone a los estudios de
postgrado y demás estudios avanzados, debemos:

L Concebir las inst i tuciones de educación superior - y part icularmen-
te la que va más allá del grado - como un acompañante en toda la
carrera labclral y la vida de los adultos y ya no r-nás como un lu-ear-
etapa.

2. Reconocer la diversidad de necesidades y propósitos de un abaniccr
cada vez más amplio y dif'erenciado de públicos o seglnentos de
mercado.

3. Dif-erenciar los tramos y respuestas a
servar la naturaleza y lógica propias
integridad y la calidad apropiadas de
dentro de cada tramo.

los dist intos públ icos y pre-
de cada tramo, así como la
las respuestas (o programas)

1. Experimentar con más y más respuestas dentro de un esquema de
tliferenc'iuciótt (no de "ctrnolgantiento "), maximizando la 'rtrguni-

c' iducl" cuando sea plausible.
5. Cornbinar enfbques de "prutducción en tnusu" Iparadigma del salort

de clasesl. "producción en pequeños lotes" [fbnnatos maestro-apren-
dizl. "prrxlucción ct la ntedidu" lfonnatos personalizadosl y "¡tro-

duccititt t't¡tttinuu" [aulas virtuales] en el diseño de programas de
postgrado y más allá del grado. rescatando viejas tradiciones, al tiem-
po que se ¿rprovechan las nuevas tecnologías de infbcomunicacictn.

6. Reconocer la diversidad de inst i tuciones que agregan valor, contr i-
buir a la diferenciación y plasmar al ianzas, y asumir prácticas de
"boundurt'less rtrgttni:atiott " desarrollando el enfoque de "empre-

sa extendida" (Tapscott)
1 . Reproducir - en todo lo posible - al interior de las propias institucio-

nes de educación superior la diversidad institucional experimentada
en su entorno o "cantpo institucic¡nul" (DiMuggio & Prnvell).

8. Reconcebir su diseño y funcionamiento más al lá del modelo bu-
rocrático clásico - incluyendo el esquema de facultades, escuelas
y departamentos y la centralización de dirección - y avanz.ar en la
línea de la descentralización, looselt'-c'oupletl, organization y orga-
nización t ipo red.

9. Fomentar la horizontalidad. el espíritu intra-emprendedor y la "or-

ganicidad", así como el trabajo y los programas ntulÍi-, irtter- y

trans-discipl inarios.
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Insertcmos aquí algunos comcntar ios en tonlo í r  cada Lrno de esr)s nue-

ve  puntos ,

l. Cr¡ncebit ' lu edttcut' iórt superir¡r - \ '  put't i t ' t t lurntt,nÍe lu ut'utt:tukt,

inclul'etttlt¡ lu de ¡to,stzrado- coLno tulu u{'()ntlt¡¡¡j¿¡¡¡¡r, an tt¡du lu
(Qrrcru luborul v lu vit lu de lr¡,s udttlfr¡.s,.\ 'r 'a rlr) nkís L'()tttrt tttt i tt-

,qur-etupu.
S i  a lgo  d is t in t i vo  le  imponen ¿r  la  educac i t in  s t rper io r  los  requer i -

r t t ic-ntos de los nLlevos t iempus et iquetaclos conro " .sr¡c icdut l  t le lu i t t -

. fonnuciórt" .  " . ¡ot ' icdud clel  cr¡ t toci t t t iento" y otr i ls  denoruinaciones. cs
la denlanda crecicntc por parte de tc ldo t ipcl  de prol-esionalcs ! '  acade<-

nr icos  por  la  ac tua l i zac ión ,  anrp l iac ión  y  enr iquec i rn ien to  cont i r ru t i s  c lc

sus conocirnientos y competencias.  tJna clenl¿urcia qLre va al  cornpi ís c lc l

vert ig inoso r i tn- lo c le c lesarrol lo del  conocimiento . l '  las tecnolo-eías.  tunto

duras  co tno  b la t tdas .  que in rpac tan  los  escenar io r  de  t raba jo  y  la  v ic la

adul ta tanto dc pmtesionales como de acaddrnicos.  Dc rnodo qut:  .  cor l r ( )

suger im<ls  a l  conrentar  los  p lan teamientos  dc  Tr ¡ r . , . t c t ¡ t t  a l  in ic io  de  es tc

ar t ícu lo .  la  cc lucac i t ín  supcr io r  t iene  que de ja r  dc  ser  v is ta  corno  una

c tapa en  la  v ida  rJc :  sus  benef ic ia r ios .  As í  rn is rno .  las  ins t i tuc iones  rcs -

ponsab les  de  és ta .  co l tceb idas ,  d iseñadas y  opcradas  para  ser  un  lugar

corresponcl iente a sci lo una etapa, debcn replantcarse de rn¿inera radical

para  asunt i r  e l i c ien tc  y '  e l ' cc t i vamente  los  ro lcs  que de  manda e l  aco lnpa-
ñamiento  de  los  benef  i c ia r ios  de  la  educac i< ín  super io r  a  lo  la rgo  de .  por

lo mcnos. sr-r  r , ' ic la laboral  út i l .  y  ta l  vez nl í rs al l¿í .
- foclo 

csto es nlás f¿ic i l  de decir  quc de hacer.  Pero no puecle ser re-

suel to s i r r tp lerncnte en el  p lano de l¿i  rct t i r ica conro pretenden rnuchos

funcionar ios y ¿rdrninistradores educat ivos y hasta alguncls académicos.

Para ser consecuentes con la educacion super ior  como algo más que un lu-

gar/etapa. un ¿rcompañante para toda la r , ' ida.  es precist)  que las inst i tucio-

nes de educ¿rcic in super ior  se repiensen y rediseñen de nranera radical  en

ntuchos casos. No pr,rede ser de otra rnanera s i  sabemos nluy bien que sus

diseños organizaci t - rnales.  pol í t icas.  procesos, s istemas e infraestructur¿ls.

han sido congruentes con la eclucaci(rn super ior  concebida como un¿i ctapa

en la tempran¿r nradurcz dc losjóvenes adul tos.

Las i r tst i tuciones de educacir in super ior  deben. entonccs, replantearsc

sus rc laciones y lazos con sus benef ic iar ios.  Las relacioncs con los "egre-

sados".  los propios y los de otras inst i tuciones, t¿rmbién deben ser rcplan-
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tcaclas profunclamentc.  Y no ya como responsabi l idad exclusiva de una

unic lat l  de i lcs¿rn-ol lo y egres¿rdos. s ino como una \¡ inculaci<tn integral  y

col t t inun de toda la inst i tución. La membresía de sus trcncf ic i¿tr ios debe

scr.  por t¿utto.  ¿rct iva o.  por lo menos, potencialmentc act iva.  como la que

se ntant icnc con un club social .  Y los servic ios y oportunidades. diversos y

anr¡r l ius.  f :spccialnlentc cn lo que concierne a oportunidades para la actua-

l izacir in.  ampl iación v e nr iquecimiento de sus conocimientos y competen-

ci¿rs dc nt¿uter¿l  opol ' tuna. conveniente y congruente con sus necesidades y

pos ih i l id¿rc lcs .

l. Rccottt¡cer lu dit'ersiclud cle necesitludes t ¡tro¡xísift¡s tle un ctbani-

tr¡ cttrltt ya: nuí,r umplio v cliferenciuck¡ de públicos o ,\egnrctttr¡,s de

tttert 'utlt¡.

A tc l l c lc r  a  los  requer in r ien tos  de  ac tua l i zac ión .  ampl iac ión  y  enr ique-

t ' in l i cn t t l  c lc  los  conr - rc i rn ien tos  y  competenc ias  de  los  benef ic ia r ios  c le

eclucaci t in r le ¡ tostgrado y.  en general ,  de educación super ior  avanzada.

Ir  lo larg<l  c lc pol  lo nlenos toda su vida laboral .  impl ica responder a un

abanico cacla vez.  rnás arnpl io y di ferenciado de públ icos con diversidad

r. le ncccsic lacles y propósi tos.  Desde los estudiantes a t iempo completo

c-grcsackrs de los programas de pre-grado. hasta los estudiantes a t iempcl

parcial  que contpartcn estudios y t rabajo.  ya en programas acadérnicos

<t profcsionales de postgrado, ya en otros estudios avanzados. al tamen-

te ¡ t rot 'cs ional izantes y específ icos.  Además, se debe dar respuestas a

aque l los  quc .  s in  poc le r  asumi r  los  compromisos  de  programas fo rmales

conduce ntes a grado o cert i f icaciones terminales (entre éstcts.  los post- t í -

tu los) .  ¡ t rocurun de  a lgún modo enr iquecer  y  ampl ia r  sus  co l loc imien tos

prcvius.  M¿is aún. se debe ofrecer todo un abanico de posibi l idades para

la  ac tua l i zac ión  de  conoc imien tos  y  competenc ias  de  los  mismos egre-

s¿rckrs c lc progralnas avanzados, incluyendo los programas de postgrado.

cle nraneras que scan oportunas y apropiadas a sus dist intas necesidades

l '  pos ib i l ida t les .

.1. Di.fcrant'iur lr¡.s truntos l re.\puestas ct los clistinto.s ¡túblic'os, preser-

t,ttndo lu nufttrule:g t' lógic'u propicts cle ccttlo trttmr¡, osí como lct

itrtcgritlutl y lu culidud ctpro¡tiadcrs de lcts re.tpuestes (o progrctnuts)

dcntrr¡ tle cudu trontl.

Al  responder a una gama cada vez más ampl ia de dist intas necesida-

des  y  pos ib i l idades .  las  ins t i tuc iones  de  educac ión  super io r  deben d i f .e -
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renciar los t ramos de educación avanzada, incluso l¿ c lc postgrado. pero

asegurando al  mismo t iernpo la integr idad y la cal idad apropiadas dc los
dist tntos programas dentro de cada tramo. Como sc ha cl iscut ido a¡ l tes.
junto a todo el  t ramo de educación de postgrado debe disponerse de
otros t ramos, especialmente el  de los estudios prot 'esionales avanzaclos.

La educación de postgrado debe preservarse corno una of-erta cual i tat i -
vamente super ior  a l¿r de grado y,  aún con sus var icdades y var iaciones,

or ien tada a l  domin io  y  as imi lac ión  de  conoc in r ien tos  y  competenc ias
con propósi tos de generación ul ter ior  de aportes al  dcs¿rrrol lo de los mis-
mos, incluyendo la enseñanza super ior .  Junto ¿l  estu¡ t ranros f i r r r la les.

conducentes a grado o a cert i f icaciones avanzadas terminales.  deben

ex is t i r  también  opor tun idades más f lex ib les ,  sc i lu  c t )n tab i l i zab les  en  td r -

minos de crédi tos académicos en los programa:;  de los otros t r¿lmos o no,
que respondan a  neces idades parc ia les  o  puntua lcs  de  enr iquec imien to
o  anrp l iac ión  de  conoc imien tos  y  competenc ias  c ¡ r  domin ios  ampl ios  o
en ¿íreas puntuales.

4. Experintentur c'ott más t' nuís res¡nte,sttt,s tlenÍrr¡ de ttn esc¡uemu tlc

diferenciut' irín (no de "arnalgarnicnfr¡" )tturrinti:.tmtlr¡ Iu'or,qurtit ' i-

clad" t'uutulo .seo plausible.

Para responder c le manera ági l  y dinámica a las necesidades de sus be-
nef lc iar ios.  las i r rst i tuciones de educaci<in super ior  deberán exper i rnentar
con más y más respuestas en térntinos de distintos pro-qramas en los dif.e-
rentes t ranlos,  de dist inta duración. bajo dist intos arreglos administrat ivos

y tcrrmatos.  con dist intos propósi tos.  pero asumiendo un esquema de t l i -

.ferenciut' ión y no de urnalguntiento. La naturaleza. propósitos, requisitos
y valoraciones de cada tramo y, dentro de cada uno, de cada programa.

deben ser claramente establecidos. En lugar de la estructura arnalgamada
del s istema de educación super ior  que tenemos hoy, colno intentarnos re-
presentar el l  la I lustración 5,  arr iba.  generaríamos un sistema di f 'erenciado,

como se intenta representar en la Ilustración 6. debajo.

3 r 9



. l t t l i , ¡  Sintc l t t , :  ; \ l<u ' iñt , :  Ref lexior les s()bre las inst i t t rc ic) l les de edt tcaci t i r r  s t tper ior" '

Ilustración 6

A
/ 

*.----1

\r--r

ñ
t l
14¡

r-F
L i f i

[: l  sistc¡r¿r a clesarrollar contempl¿lría por lo rnentts clos dif 'erentes tra-

rr-r.s cle e stuclios ¿rvanzados fbrmales. el tramo de educ¿rcitín de postgrado.

prgpiulncnte c l ichg. y el  t ratno cle educación profcsi t lnal  c le pt lst- t í tu lo '

con ccrt i l icaciones profesionales terminales.  Adem¿ís,  se contemplarían

dist i l l tgs t ipgs c le program¿ls fbrmalcs relat ivarnente cortos.  a lgungs de

Igs cuales pueclen y c lebcn esta¡u' inculados orgánic¿lmente a los pro-

gl .a!¡as c lc postgraclo c l  c le postí tu lo.  con crécl i t t ts contabi l izables en los

rnismos. mientras Otros pLledel l  ser más indcpendientes de aquel los '  s in

c re íc l i tos  contab i l i zab les .  y  con d is t in tos  t ipos  c le  cer t i f i cac iones .  inc lu -

) ,cnclo ¿lqueII¿is habi I i tantes para determinados ejercic i t ls  profesionales u

ocLlp¿lc ionales.

Fu¡darnental  para e v i tar  e l  amalgamiento y lograr ef-ect ivarnente la di-

l 'crenciaciór l  es que para cada programa se haga curnpl i r  la cxigencia de

consruettc ia y cohcre l rc ia cntre su diseño curr icul¿lr .  e l  perf i l  de entrada de

sus part ic ipantes.  c l  perf i l  c le egresado, el  productcl  f inal  t l  contr ibución a

sus betrel ic iar i t ls  y los t lb jet ivt ls del  t ipo de tramo en el  que se encuentre

v c le l  n ivcl  avanzaclo c l l  general .  Deberán discut i rse.  adelni ts '  otras ct lnsi-

c lcraciones sgbre la reglamentación inst i tuci t lnal  para cada progralna. in-
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cluyendo ntu\¡  especialmett te las relat ivas a las caractcr íst icas c lc l  cLrcrpo
clocentc rcspol tsablc y la ent idad a cargo. o las ent idades. e special lnentc ctr
lo I 'elativo al ascgurat-niento de la c¿rliclad en cada pro-grarn¿r. de acucrckr a
slr  naturalezay propósi to.  Una drscusión rnás an"rpl ia ar l  rcspectr l  re basi t  los
propósi tos de estc art ículo.

-;. Cotnbinur en.foc¡tte.s cle ¡turuclignut del sulón tle t'lu.¡cs f " ¡trotlrrt't'ión
att iltus(t" l, Jornrctlo.\' tnuestro-u¡trencli:. [" ¡trrxlttct'ión ur ¡tt,t¡ttt,ño.s
it¡Íc.;" l,.f i tt 'rtttt[rt,s ¡t¿'¡ '.s¡¡nulitttk¡.s [" prrxlucciótt tt lu ttterl it lu" lr '(1/1-
lu.t virtuttle.s f "¡trutdttct' iótt cottt intttr" l ett el t l i .señt¡ dt, ¡tnt,qrutnu.\
da ¡tttsÍgr"udr¡ y ntds ulld tlel grutk¡, rescutttntlo vic.jrt.t tt 'utl i t ' i t tttt,s tt l
ticrrt¡trt quc .te u¡trovechun lus ¡to.ribiliduttt,.s t¡rtc ubrt'n lu,s' ttttt,t'tt.¡
te c n o I o,qr'u s tl e i n t'b t' ont u tti c' uc' i rí n .

Es t tecesar io habi l i tar  posibi l rdades de respuesta congruentes.  con\,c-
niel t tes y oportunas. con cl i f .erenciacic in y cal idad. para aprovechar las po-
sibi l idades que abren las nuevas tecnologías de la infocc-rmunicaci t ' ln.  cn
combit lación con vie jas y nuevas tradic iones de la cducacic in super i r l r .

Ilustración 7
[Yiveles,fonnatos y tipos principoles en la

educación de postgrado

Formatos

Presencial No-  Presenc ia l

Grupal

I nd i v i dua l

E,n la I lustraci t in 7.  arr iba.  presentanlos r-rna clasi f ic¿rción cle los c l is t in-
tcls fbrlrtattts qttc puede acoger la ecluc¿rcirin supe rior. C-on'ro l l istrir ie in'ncn-
te sc ha hecho. pueclen conformarse de ntal ler¿l  uru1lal  o incl i r , ic lual .  \  c l . r t l l r
ve l  co t l  ln l i s  p t l s ih i l i c lades  grac ias  a  las  nL le \as  tccno l t tu r '¿ rs  c lc  l ¡  in t i r i  u
l l l t t t l i cac i t in ,  ¡ tL rcc lc -n  scr  l r rcscnc i¿r lcs  o  no-prcse  nc i¿r lcs  ( i t  r , l i s tu l le  i¿ r  ) .
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Esto nos arr(). ia cu¿ltro tipcls generales de fbrmatos parat la entre-ea de los

programas de educat: i r in super ior :

a.  ProgramaS pr, ." \cr l r ia!es grupales,  bajo el  paradigma del  salón de

clases (el  ckrmin¿r i r te *n el  s ig lo XX),  equivalente a la producción

en masa:

h.  Programas presenciales no grupales.  o de muy pequeños grupos. no

organizados alrededor del  salón de clase, bdo el  paradigma clásict t

macstro-aprendiz ' r .  equivalente a la producción en pequeñtts lotes
( burch\.

c.  Programas no presenciales.  -erupales.  en tbrma de "oulu v i r tuul" .

s incrónicos o no. equivalentes a la producción cclnt inua: y

d.  l ) rogranras no presencialcs,  re lat ivamente indiv iduales.  persona-

l izablc-s en muchos c¿lsos.  equivalentes -  por lo menos de modo

parcial  -  a la prodLrcción.a la medida.

El  uso combinado y proact ivo de estas al ternat ivas de fbrmato habi-

l i ta a las inst i tuciones cle eáuc¿rciórr  super ior  para responcler oportuna y

convel l ientemente a las dernandas c()nt inuas y crecientes de actual ización.

arnpl iaclr i l t  y  cnr iquecimiento de conocinr ientos y cornpetencias por patr te

cle los bencf ic iar ios de la educación super ior"  Esta explc l rac: ión requierc la

supcraci t i l l  dcl  paracl igrna de salón de clases quc. para t¿rnt t ts.  opera como

una jau la  i le l  pensumiento .

6. Rt,r 'r¡ttot'r,r lu t l i t 'crsidotl de instituc'ic¡ttes qttc ugregurt t 'uktr. (ott-

tribttir u lu dift 'renciucirín t '  ¡t lusnrur aliutt:.us, u.sttttt i t '  ¡trdctictt.s t lc
"bt¡ttttt lut 'r ' /¿,.s,1 rtrguni:.ttt iott" \,¿lesurrr¡l lur cl en.f 'oque cle "ent¡tresu

c.rtentlitlu" . Ile¡trt¡tlttc'it' rtl interir¡r rle lus ¡tropirt.s ittstitttr-ir¡nes tlc

ctlttt 'ucirírt .su¡terit¡r lu clit 'er.siclotl i tt^sÍitttcir¡nul c.r¡teritttetttudo ett

.\tt (ntortto o "('untpo irt.stitttcir¡nul" (Dih'lu,q,qio & Pt¡v'ell).

1.1  I : l  p rcdor t r i r r io  c ¡s i  l rbso lu to  t l c l  parad ig rna  dc l  sa l t in  de  c l i t scs  h l r  c t lns l i t t t i c lo  t t l l  "sen t ic l t l  c t , l r l [ t l l "

c rc lu ¡ ' cn tc  r l r rc  l l c r l  a  l )L 'nsJr l ru to rná l ie ¡ tncn te  cn  "< 'o l t t ¡ t ' / t ' . s  .  "horar i t l s "  r  "sa loncs" .  l . , s tas  "an-

lco- jc ras"  no  s t i lo  c lcbcn scr  ab¿rnc lonadas dc  cara  a  la  cc lucac i t in  a  c l i s lanc i l "  h t t ¡ .  po te t tc iada pr l r

Io r  r r i c t l ios  t l c  in l i rcon t t rn ic l rc i t in .  s ino  inc luso  dc  cara  a l  pasackr .  c l l  c l  rcsca tc  t l c  t rac l i c io r lcs  c ( ) l r l ( )

c l  l i r rn ta to  "n tacs t ro -u¡ r rcnc l i z " .  e r is ten tc  c lcsc lc  los  l i cmpos dc  l¿ ts  t t t r i r c rs ida t lcs  t l c  F l t l loña  r  c lc

l ,a r is .  a rnp l i i l l l cn lc  pnrc t rcado cn  l t l s  labor ¡ lo r ios  dc  i r t rcs t igac i t i r t  c  i l l c lns t t  cn  las  h t t t t ta l t idadcs .

[ :n  cs tc  f i lnn l r to .  un \ )  ( )  ln i i s  "n tL t ( ' . \ ' l t ' ( ) . \  "  t raba- ia r r  cs l rcc l ]a l t t cn tc  c ( ) l l  u l los  cua l l l ( )s  "d l ) t 'a t t ( l ¡ ( ( . \

r ¡ l i cncs  se  l i r r r lan  cn  c l  ¡ t roccso apr r , rcchant lo  tan l t l  c l  co l loe  i l t t l c r t to  c rp l íc i1o  co l l lo  t i t c i to  t l c  l0s

pr i r l c ros .
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En su respuest¿l  a los rctos que plantea el  Siglo XXI con las crce icntcs
y complejas demandas de " soluciones tJe etlttt 'ucirítt .srt¡tt,t ' io r ' . i tst c()nr()
cot t  l¿ts cclndic ior les de mercado que discut imcls arr iba.  nral  ¡ r r reclc l l  las ins
t i tuciones de ecl t tcación supcr ior  verse a sí  mismas dc rn¿utera uis lacl¿r.  l in
este punto no nos ref 'er imos sólo a los proyectos con. juntos r ,  a l ianzas el l t rc
tnst i tuciones dc educación super ior .  en el  p lano l laciotr¿r l  t l  i l lc luso inter-
nacional .  s ino también. y de manera destacada. a las relaciones qLrc puc-
den y deben establecerse entre éstas y otras inst i tuciones clc dist intos t i ¡ ros
que intervienen en el  "mercuclr¡  et lut 'ut iyr . , " ,  especial l t rente cn c l  av¿rnzuclo
(poster ior  a los estudios de pregrado).  Nos ref 'er int()s r . l  ( ) r ' -s¿ur iz¿re roncs tu-
les como las de consul tores,  las fundaciones conocidas cornt t  th i t t l i - t r t ¡ ¡A, l  y
con el las la diversidad de centros pr ivados de inve st igacir in y/o educaci t in.
las f i rmas de invest igación comerci¿r l  y de entrenamiento y capacrtacion, y
las universidades corporat ivas.

Las inst i tuciones de educación super ior  dcbert  rccol locer que cst¿rs or ' -
ganizaciones sol t  actores con capacidades que les han pcrmit ido -uunar urr
espacio propio en el  ámbito de la educaci t in avatrzada. cn much¿ts oca-
siones con respLtestas más adaptadas. oportunas y con\cl t ic l l tc-s qLrc las
implemerl tadas por aquél las.  A pes¿rr c le su var iacla l latur¿r le za.  quc ¿rbarca
a t l rganizaciones lucrat ivas y s in f ines de lucro.  enf i tcat l¿rs a la ge nclacir i l l
de conocirnientos y tecnologías "propietar iars" o "ubicr tas '" .  para crn¡r lcar '
e l  lenguzr je infbrm¿ít ico.  es mu) '  p lausible c l  est¿rblecirniento de cl ist i l l tos
t ipos de ví l tcul t ts entre las inst i tuciones tradic ionalcs c lc cclLrc¿rci t i l r  supc-
r ior  y éstas otras,  incluyenclo al ianzas estratógicas.  Dc hccho. r 'nuch¿rs r l t :
estas organizaciones reúl lcn i r tvest i -uadores v prof 'csionalcs c lc al fo c¿l l ihrc
por sLl  fbrntacion acaclc<mica y prof-esional  y por su c. icrc ic io l lcno clc crpc-
r iencias académicas o zrpl icadas. al  f i lo dcl  estado clc l  ¿rr te cn rnuch¿rs urcirs
y  domin i t l s .  As í  n r ismo.  han acumulado cons ic lc r¿rh lc  c rpcr icnc i l t  \ ,  Ár ¡ l ) l r ' -
/ l r t l t 'cn sLts respect ivas árcas, e i r t fbrmaciones ,v c0rr0e i l t r icnt t ls  eoncrr- to\
quc .  s i  b icn  no  s ic rnpre  comunic¿tb les  o  " r tb ia r t r ¡ ¡ " .  eo l i s t i tuvc l t  ¿ lcc r \ ' ( )s
de invaluable im¡rortancia para los interescs tLurto acaclcínt icos c() l ro pnrf i ' -
s i t lnales c le la educación super ior .  Finalmente .  r t ruchas hun clcsarrol l¿rclo sr¡
c red ib i l idad  e  i lnagen a  muy a l to  n ive l  en t re  o t ras  ins t i tuc ioncs .  o rs i . ln izu-
ciones y públ icos.  así  conto importantes vínculos v rc l¿rcio¡rcs r lc t r l rba jo.

exper iencia admir l is t rat iva y opcracional  cn el  rnanc. jo c lc los r l r isrrrr i \  _\ .  i . r \ r .
e l t  e f  desar ro l l c l  t le  sc rv ic ios  ' t l c  t ' r ¡ t t r ¡ r ' i n t ian to  ¿ t  ( ) rg¿rn iz lc i , ) l t t  s  n r ib l i c¿r ,
y  p r ivac las  y  a  p t Íb l i cos  acac lémicos  1 'p ro t -cs io l t¿ r lcs . ,Ar rn r ¡u t ' c t r  ¡ r l ! r ino \
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. l t t l i t ,  . \ r t i t , . l t t , :  \ l Lu ' i i t t ; .  Rc f l c r i ones  sohre  las  i ns t i t uc iones  c le  cc lucac i ( l n  s l t pe r iOr . . .

aspcctos son comptr i i i ' loras dc las inst i tuciones de educaciól l  super ior  (en

rrrra época cle co-r . t t ) t  i ( ' t t ¡  ¡c)"  cn muchos otros son complementar ias.  M¿is

aún. algunas cle cstas ol ' ! iu!r i ; 'aciotres existen como er l t idadcs inclependien-

tcs de las c le cclucaciorr  supcr i t r r  debido en parte por la esclerosis de la qrre

han aclolecic lo rnuchas de cstas úl t imas y.  por otra parte.  debido a pol í t i -

cas v prograntas c lc f inal tc iamiento y desarrol lo inst i tucional  de parte de

9rg¿¡ r ismos rnu l t i la tc ra les  c  in tc rnac iona les  que,  por  comis i t ín  t r  omis ión .

{esconocieron l¿ts cclnvcnicncias y posibi l idades de prclhi jar  las mist l las al

i ¡ r tcr ior  o ba. io el  paraguas clc inst i ¡ucic l t res de educación super ior ."

l l ¡ t  rgcf t t  c¿rso. toca ¿l  l¿ts inst i tuciones de educación super ior  abr i rse.

cst¿rblccer rc laci<-rnes,r-  p lasmar al ianzas. apelando a práct icas de "btnt t t t lu-

11'1¿,,r,r rtr,qttrri l .ttt ir¡n")a y siguiencltr el c'nfbque de "¿'¡rl pre.\u e.rterulidr¿ ". El

conr 'ept()  c lc "bounclaryless or,qanizat ion" ha sido t rabajado en los úl t imos

20 añrrs.  te l t icndo c()nto su pr inrer hi to el  hecho cle haber s ido uno de los

tres c lemcntos c lavcs el l  la estrate¡: ia f i l r rnulada pt l r  Jack Welch para el

rc lanzamiento de Gcneral  Electr ic a nrediados de l t ts años t tO. Su traduc-

cir i r r  scría la c le " t t rguui :ut ' iót t  s in. f i ' t t t ¡ tare,s" y ref iere a ¿l  d imensi t lnes

rurganiz-acion¿rles:  vert ical .  hor jzontal .  e xtcrna y geográt lc¿l .  l -as f r t lnteras

ver t i ca l t : s  c l i v ic len  a  los  n ive les  gcrenc ia les  t l c  los  n ive les  l lo  serenc ia les  y

¿r c¿ul l t  e lpa dc la jcrarquía c le las otras.  L¿ts f ' rontct ' r ts hol ' izol l ta les t l iv iden

¿r los ( lcpar lantcntos y c l iv is iones al  inter ior  dc la t l rg i t t t izacir i r r .  Ticr lc le l l .

I rs tc  cs  L l l t  lun ta  r lL l ( . .uncn ia  s r r  1 t |oP i i r  c l i scLrs i t i l l ,  e  l  cu¡ l  r ¡ r rcda  e  lu t 'u t t l c l . ] t c  l l l l l s  a l l l t  t l c  l t l s  ¡ l ro ¡ ' r , ' .1 -

I r r .  t l c  c t t c  l ¡ t i c ¡ l ¡ . .  \ ¡  r t h s t ¡ n t e .  r l r l c l r i l r  l l  ¡ r e r t a  t p u n t a r .  c n  l i r n t n r  t l c  r t l t c r t o g a l l t c .  r ' , c ( i l l l ( )  h a h r í a

r i t l r r  c l  t l cs l r ro l lo  la l l lo  c lc  l ¡s  ins t l t t ¡c lonc \  c le  c t l t teac i t i l l  s t lpc r i t , r  co t l to  c l  r l c  ta l l l r l s  ccn t r ( l s  \  o r -

ga¡ iz l te  i t l ¡ t . s  l t r i r  ¡c las  t l c  i r t r  es t igac i r l r r .  c l t señ¡ t t r r i  \  re  r \  i c i ( )s  co l t l i ¡ r l l l l t ' . i os  L t  par l t r  c lc  la  scg t tnda

¡ t t t l ; r r l  t l e  l q ' 1  ¡ ¡ ¡ l 1 r r  \ { ) e n  I n U L l l ( } \  e i l : ( ) \  p ( ) t  l . t t t t l S t t r r :  { r )  u { r l l ü t t l ' l \ ' } l i C : ) I i l l ( " l t ' i l ! l t C \  ( l e  l i l s  p f i t t t e r l l '

r  h l r . i ¡  i r t ¡ s l , l e  r t r s  i l c  t l i s t r ¡ t ¡ s  g r u u ¡ i s ¡ l t ) s  l t ) u l t i l a l c n t l c s  c  i t l t c r n a c i o t l r t i e r  t l c  t l e s l t t ' r o l l o  r  l i n r t t l e  i l t -

l l l l c l ) l ( ) .  s i  los  scs t t t l t los  h r rb ic ra l l  s ic lo  p ron l t rv i t los  e l l  ín t i l l l a  l t soc i l l c i t i l l  c ( ) t l  l l l 5  ins l i l t te  io r l ¡s  t l t :

e ( l t l ü l l e l ( l l l  \ t l [ ] c r l ( ) f  ) .

l l t ¡ t ¡  . .1 . : l t kc t t t r r .  ¡ l  )¿¿r ' t ,  { , l t ' t t l t .  
' f i n l t l  

. / i t k  c t ¡  . t / r , r t ' d , ' , ¡ ' ¡ ' go l l  los  p r inc ip l l c \  aL l t ( ) l ' cs  c t i  la  l t t c ra tL t r l l

. tec rea  dc  " l ¡ ¡ ¡ r t t ¡L l , t t ' v l t '  ' s  o t 'g t tn i :¿ t / i r t t t . s  " ,  
¡ .  t le  hccho.  ear la  t t t . t t t  t l c  r : l l os  t ra l la . ¡ i i  l l l t c l l sL l l l l c t l t c  c ( ) l l

( i c r rc r ¡ l  t : l cc t r i c  r ¡ r1 ¡ r r l c  s ¡  t rans ic i r in .  ba jo  lu  c l r rccc i r in  c lc . . luek  \ \ ' c leh .  c lcsc le  t tna  ors l ¡ t l i zae  i t ' t l

r ig . r t l r r rner r tc  je r 'h rqu ic l r  hacra  u l la  s in  t ion teras .  f r ¡s  sus  c \pc t ' te t te  l i l s  e t r  ( ;L ' t tL ' t ' ( t l  l " l t ' L l t ' i t  los  cu l t -

i t ( )  ( : ( ) lab( ) l - l r r - t i ¡  cse  r ih ie l t t l r .  L r ¡  l t r i l l lCr  tc \ to  sobrc  c l  c ( )ncept ( )  r  l l r s  p r i i c t ie¿ ts  c lc  "h r ¡¿r r ¡ t / t r ¡ ' t  / t ' r s

t , t . , ! u t t ¡ : r t t t ( ) n r " . \ e . r . :  , , \ s h k c n r r s .  I ) . . . t l r i c h . t ) . . l i c k . ' I . & K c r r . S . t  [ - i l s . )  ( ] ( X ) l )  [ ' l t . ' l t t ¡ t t t t t l L t t ' t l t ' s s

t ¡ t , q r t t i i : t t l i t ¡ t t '  l l n , , r l , i r t , ¿  l l t t  ¡ l t t t i u t  t t f  ¡ r ' g t r r t i : t t l ¡ o t t L t l  \ t t t ( l t r ¡ t ' .  " t l a .  t : t l i c i t i n .  r c r i s a t l a  S l t t r  F c o :

I o s \ c ) - [ ] u s s .  \ ' c r  t ¡ n l t r i t , l t :  R .  ' \ s h k c l l u s . . l  r c k "  L  .  l t . .  t  l r i c h "  i ) .  &  [ ' i r t r l - ( ' h o r i t l l t l t r r .  ( ' .  ( t : ( l : . ) .

(  i ( ) V X ¡  T ' f t t  l t ¡ t t ¡ t l t t t ' r ' 1 t , r . r  r . ¡ . g ¿ ¡ ¡ ¡ l : L t f i ¿ t t  f t t , l i l  g t t i L l t ' ;  [ ' t ' t t t l i t , t l  l t ¡ t t l t  l r t t ' l t t r i l t l t ' t t 1  i l t L ' t t t ' t t  ( ) t { t t t t t r t t -

1 1 1 , / r .  S l t r t  I  e , r . .  . l t l q r c r - t l ¡ s s .
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corno ha apuntado Druckcr, a producir la burocracia artrít ica. Las fronteras

geo.gráf icas se er i -een entre las div is iones espaciales de una organización,

en el  p lano loc¿r l  y.  aún más. en el  p lano internacic lnal .  Las f ionteras exter-

nas separan a una organización de otras en su'cadena de valor (corr iente

arriba -upstream- v corriente abajo -dor,vnstream-).

El  concepto " .vn . f ronÍeras" no impl ica en modo alguno una orqani-

z,actón conrpletarnente amclrfa e indif 'erenciada. Más bien. una "bounclu-

r"r '1e.s^r orguni : .ut i t t t t "  es una que ha aprendido a perrmear los cuatro t ipos de

l l 'onteras er l  sLl  prcpio bencf lc io.  a f in de servir  mejor a sus c l ientes.  apro-
vechar más rápido las oportunidades y capi ta l izar las buenas ideas. Comcr
propone Falk. "Sobre lu bctse de lu suposic'ión tle que nttestre eru hu vi,sto

uil uunrctúo en el ritmo de c'umbio, los atlherentes' tle lu itleu de brntndct-

rt'lc.¡.sne,ss proponcn que lu vek¡c'itlad, lu.fleribilidud, lu integro('irín t' la

innovctc'ión hun reemplu:udo ctl Íunruño, lct cluridutl da rol, lu e,s¡teciuli-

:.ctcirín t'el c'ottÍrr¡l t'r¡ntr¡ la,s clinrcnsiones ¡trinci¡tules.vr¡bre lus cuules lus
r¡rsruti:.ttcir¡ne,s,se ntit lett u sí tnisittct.;. La tesis princ'ipul de lu l i teraturct

.sr¡brc la 'orgctrti:.ttc' iótt sitt.fronteras' es, entoil(es, que lus t¡rgutti:.rtt ' iottt ' ,t

que echun ubnjo lus c'uutt'o frontercts serdn nrcís i'úpidus', tttú.¡.fle.ribles,

rnds ctt¡tuces de trurts.forntor sLts re(ursos ert ¡trodtu'l¿r,r.r '  ,servicir¡,s (e.sÍr¡

es, lu tl intcnsión integrutloru) \ ' , por tuutr¡, ntds cottt¡teÍentes en generur,

ttttttt i t¡ ltrur t '  t ' t tpituIi:.ur nueIus ideo.s tle negor:io.r "".

Conrplementaricl al cnfclque de "l¡oLtndurt,les.s or,quni:.etl i t¡tt " cs el dc
" etnprc.\u e.rtentl it lu" , el cual enf ¿rtiza aún más el rornpimicnto cle las l 'ron-

teras extcrnas de las organizaciones. E,l enfbquc dc "ernpresa extenclida"

rrs propuesto por Tu¡tst'ott en su E,conr¡níu Digifult" y remitc a la apertura

clc la organiz-ación a otras en su entorno. f 'avoreclendo el mejor l lujo c- irt-

tcgracion cle inforrnaci t rnes, ideas. recLlrsos y act iv ic ladcs de conjurt tos de

organizaciorrcs.  Sc f i l r jan dc cse nlodo verdaderas "al ianz¿rs cstratégicas"

entre clrganizaciones que se nrejoran y cornplementan más íntimamente

un¿rs ¿r otras en el  c lesarrol lo de sus act iv idades.

Aunquc el  enfbquc ha sido de sarrol lado pr incipalnrente con las empre-

sas pr i r , 'adas en la mira y tornando en cuenta las posibi l idades habi l i tantes

Falk"  S .  ( l (X l l  ) .  ( ) r ,q t r r r i :L r l io r t t t l  t ' v t ¡ l t t l i r ¡n  in  u  
' l t t ¡ t tndor r ' l t , s .s ' ru .g r l t i : t t t i t ¡ t t .  

[ ]np t rh l i shcc l  l ras tc r ' s

t l rcs is .  S loun Schoo l  o l ' iV la r l rgcrnent .  \ lassachusc t ls  Ius t i tu tc  o1 '  I cchnr r los r .  ( ' .unbr idgc .  N ' l , ' \
' l  

l p s c o l t .  l ) . ( l ( ) 9 6 )  1 ' l r c t ) i g r t a l  I l c o n o n r r : l ) r o r u i s c a r r c l  ¡ r c r i l i n t h c a g c ( ) l  n c t \ \ o r k c r l  i n t c l l i g c r t c c .

\ c r r  \ i r r k :  \ 1 c ( i n r u  - l l i l l .
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Julio .\t ittt 'ht': , l l tu'i ita:. ' Reflexiones sobre las instituciones de educaciirn sunerior...

de las tecnolo-{ ías de la infocomunicación en la art iculación de las cadenas
de valor compart idas,  no es menos vál ido que. por encima de cualquier
concreción, lo más importante aquí es el  punto dc mira,  la perspect iva.  y
que ésta es, de una fbrma u otra, generalizable a todo tipo de or-eanizacio-
nes. En tal sentidr), las dinámicas identil icadas por Tcrpscoft, tales como

las de "acc'esibil idud cle los st¡c' ios", "nueres irttertlepenclent' i{ts", "ntet{t-

bolismo irtferorgutti:.ctcit¡nal", "t'otltpetitit,iclttcl cooperutit,u" y "creacirín

tle vulr¡r irúerorgttni:.uc:ir¡nctl " son perf'ectamente atinentes a instituciones
como las de educación superior, entre otras.

Desarrollando enfbques y prácticas tanto de "orgu¡ti:.eu'irín sin.fittnÍe-

/ 'r l.r" comct cJe "entpres(t e,rtendida" las instituciones de educación supe-

rior estarían en n-rejores condiciones pera generar y articular las complcjas

y dif 'erenciadas respuestas que requieren las " solLtt ' ir¡nes de educ'ucirín

su¡terior" demandadas por los tiempos presentes y venideros. Esto. que

es vál ido en sent ido general  y se observa en el  p lano internacional  inclu-
yendo en países desarrol lados, lo es mucho más para las inst i tuciones do-
minicanas de educación super ior ,  una de cuyas pr imeras debi l idades es la

de no contar ef-ectivamente con los recursos humanos de alta fi lrmación y

experiencia que les permitan generar y articular "solucir¡ne.s de educ'oc'ión

srtper i r t r  "  con la rapidez. convenienci¿r,  var iedad y cal idad con las que son

di 'nrandadas.

Adic ionalmente,  las inst i tuciones de educación super ior  podrían bene-

f ic iarse de la exper iencia de estas otras organizaciones en sus relaciones

de prestacicín de servic ios al  sector pr ivado y al  sector públ ico,  y proba-

blemente también del espíritu emprendedor, f lexible y adaptable de rnu-

chas de el las en el  desarrol lo y mantenimiento de las mismas. Las ganan-

cias podrían también ser en términos del  aprovechamiento conjunto de
las infbrmaciones. conocimientos.  tecnolo-eías y.  en general .  exper iencias

acumulados por muchas de esas organizaciones en sus servic ios " t le co-

t t t ¡ t ' i t t t iento" a empresas y organizaciones, dentro de lo que permitan el

carácter propietar io de muchas de el las y las reglas de conf idencial idad
que prevalecen en ese t ipo de servic ios.  Otros benef ic ios se manifesta-

r ían también en el  ámbito de los recursos administrat ivos.  I íquidos y de
infraestructura.  El  rédi to de potenciar la credibi l idad y la ima-een de estas

organizaciones actuandcl  en conjunto es inest imable.

Ahora bien. para que las inst i tuciones de educación super ior  puedarr

cstar en condic iones cJe concebir .  in ic iar ,  desarrol lar  y mantener provecho-
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samcnte estas relaciones, sin acogotarlas en un marco burocrático artrít ico.

el l¿rs deben. no sr i lo asumir los enfoques y práct icas de "organización sin

fronteras" y "e.presa extendida",  s ino también lograr reproducir  cn su

inter ior  la c l iversidad inst i tucional  exper imentada en su entorncl  o "cut t tpo

inst i f t tc ionct l "sT. A este respecto valen las observaciones que introducimos

en el  acápi te inmediatamente a cont inuación.

1. Rcconc'ebir su diseño v .furrc-ionomiento nrcís ulld tlel tnrxlelr¡ bu-

rr¡crdtic'o cltísic'r¡ -inclut'enck¡ el e,\queme de /acultades, e,scttelct,s

t cle¡tortutnetttos t' lu cetttrali:.ucirín tle clirec'cirítt- \' uvett:ur en lu
línea de lu dcscentroli-.ttcirín, lr¡osely-cou¡tletl orguni:ución .t'orgu-
tti-.ución tipo retl.

Desde las investigaciones de Joctn Wot¡clvt'urcl3s en Reino Uniclo y

<Je Lctvrren(e y Lor,schie en Harv,urrl. sabemos que la diterenciación de

Llna orsanizacir in se corresponde con la de la tecnología que emplea. o

más bien por el  s istema socio-técnico,  por una parte,  y el  entorno o los

d is t in tos  sub-entdrnos  que debe encarar  la  o rgan iz¿rc i r in .  T rad ic iona l -

n ren te  muchas ins t i tuc iones  de  educac ión  super io r ,  s igu iendo e l  rnode lc r

universi tar io c l í ts iccl ,  se han organizado en " . fuct t l tut le.s" y ' ( , , r ( r te los"

y.  en el  modelo nortearner icano (hoy universal iz.ad<>),  en "depurtomen-

tos" .  Es te  mode lo .  ya  hegernón ico .  aunque una vez  muy d iscu t ido  (por

lo menos en lo que respecta a la depart¿lment¿r l ización).  correspondía a

entornos  más p lác idos ,  p rev is ib les  y  mun i f i cen tes  que los  ac tua les .  En

la actual idad, el  pesado. compart imentado_y lentc l  s istema de facul tades

y  escue las  cons t i tuye  una espec ie  de  "anacron ismo ju rás ico"  cuando los

-1  7  I - ¡  r r r rc i t in  c lc  " t 'L t t t t ¡ to  in . t t i t t t< i t . tnu l "  p ror iene de l  cn l i l c lue  neo- ins t i tuc iona l i s ta  cn  soc io log ía  o r -

glrnizacitrrtal I  rcf icrc t  "t t t¡ t t t ' l l t r .s ot 'gtt t t i : t t t  i r t t le,\  qu(. ett  el ugrt 'gudo. t ' t ¡n.sl i l t t_t 'L,n t t t l  Ltt 'L.t  t 'L 'L()-

t l t l1 ' j /¡¡ lcyit | t t i t t 'st i | l t t ' iot lu|. . 'sttpl idt l t . t , 'sc|uva's'

t tg t ' t t t ' i t t , s  reg t r ld lo t ' ¡ ( t \ .1  ( ,1 / t / \  ( t t ' gLu t ¡ :L t ( ' ¡one.s  q t t t :  pn td t tccn .s¿t ' t ' i t i t ¡ . s  o  ¡ tx td t tc lo .s . ¡ i t t t i l u rcs . "  L ) i -

\4asg io"  P .  &  Pouc l l .  W.  ( l9 l l3 .  Apr i l ) . - fhe  i ru rn  cage rev is i tec l :  lns t i tu t iona l  i sornorph isnr  and

c t r l l cc t i rc  ra t iona l i t v  in  o rgan iza t io l la l  f iek ls .  . ' 1n t t , t ' i t ' on  .S t ¡ t ' i o l t ¡c i t ' u l  Rr , r , i¿ ' r r ' .  t I8 .  págs .  l . l7 -60 .

F . l  eonccpto  c le  "carnpo ins t i tL rc iona l "  es  as í  no  só lo  mi rs  r i co  cpre  e l  de  " indus t r ia "  s ino  ac lc r lus

r r r i i s  a p n l p i a d c l  c n  t c i n l r i n o s  c l e  e n f b q u e s  v  p r á c t i c a s  c o r n o  l o s  t l c ' o t ' g t r n i : t t t i t ) n , t i t t  l r t t t T ¡ . ' ¡ ' , , r " ,
" (tit|)1'(.\(t t'-t'f t'ntlitlt " .

lE  \ \ i ro r l r , r 'a ru | .  i .  (1965) .  l t t t l t t . s t t ' i t t l  ( ) rgor t i :u t ion :  T l teo t ' t ' t t t td  [ ) ru t t i t ' t , .  Ncq Yt l rk :  Or l i r rd  Ln i rc r -

s i t r '  P ress .

l9  L i t r r rcncc .  [ ' .  R . .  anc l  . l  .  W.  Lorsch .  ( l t )67) .  ( ) t ' s t t t t i : t t t i r ¡n  t t t t t l  l :n t ' in ¡ tu t t ( 'n t .  [ ]os ton .  N ' lass . :  l l a r -

r  a r t l  l Jus incss  Schoo l  [ ) i r  i s ion  o l 'Rcsearch .
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cntornos sc han hecho relat ivamente o plenamente turbulentos.  incier-

tos.  m/rs complejos y ár idos+".
El conccpto de organizaciones o sistemas "flojarnente ¿lcoplados"

(lr¡r¡sely-c'ou¡tledlfue propuesto por Kurl \\ ' t ' ick" sobre la base de ideas de

Juntcs fulorclt y del Premio Nóbel Herbert Sitttott ' l . Weick ha explicado

y promovidcl los benefrcios de los sistemas ".f lr1jmrtente ncopludc¡s ". de-

f in iendo uc'o¡t lamiento (c 'oupl ing)corno los enlaces mediante los cuales

cada elcrnento responde a los otros.  nr icntras al  mismo t iempo mant iene
su ic lent idad.

En lugar de una máqr"r ina burocrát ica.  en la que cada parte kr  es de

Ltn "uprctutlt¡" engrana.ie . se entiende quc las organizaciones ".f lo.junten-

Íc t i t 'o¡ t l t t t lus" se subdiv iden en muchos subsistemas que funcionan por

sí  nr ismos y es el  " f lo. jo ucoplumicnÍu" el  "cemcrt to" que los mant iene

unidos. Wcick obse:rva que este t ipo de sistema impl ica redes al tamente

conectad¿ls con tiernpos de retroalimentación muy lentos.
Las crrganizaciones complejas ".f lr¿jantente ucopludcts " t ienen sus des-

ventajas;  s in embargo. pueden compensar dichas desvcntajas con sus ven-

tajas.  Entre estas úl t imas se encuentran las de faci l i tar  la adaptación local

de subsistemas, s in requer i r  carnbios en el  s istema cornpleto ( los s istemas

opuestos,  estandanz¿Idos, son mucho más restr ict ivcls en ese sent ido).  De

cs¿l rranera.  estos s istemas permiten más fáci lmentc soluciones novedo-
sas, v rnutaciones y.  en general ,  mayor c l iversidad en la adaptación a las
si tu¿rciones cambiantes y las condic iones del  ent<lrno. Dejan más espacio

para la auto-determinacitin por los actores relevantes. sean éstos unidade s

organizacionales o indiv iduos. Esto a su vez pcl tenci i t  ar Ín más la sensibi-

l idacl  del  s istema ¿r su entorno (aún cuando puede hacer di f íc i l  la di fusi t in

interna de kls cambios y los aprendizajes).  así  como. cn el  otm extremo.

I ' -n  c l  caso t l c  las  ins t i tuc ioncs  c le  educac i r in  supcr io r  donr in icanas  cs tc  anacr ( ) l l i sn lo  cs  i rL ln  Inas

l l tarcado por cl carirctcr cic "ó¿r¡ 'r ' ¡ t .s.f i tnlo.strt t t .s " dc la mavoría de las " lac' lr l ludcs'.  confirrtraclas

rnas bien por f irncionarios aclnrinistrat ir .os v personal dc apovo cp¡c. p()r tandas. rcciben a "¡trrt l t ' -

. t t¡ t ' t ' .s t , i .si tatt lr ' .s " dc paso hacia las aulas. [ :n el rnc' jor cle los casos. algunos ct lntaclt ls prolesorcs in-

tc t : ran  la  " lacu l tad"  c r ln  a lso  rnas  c le  pcr r rancnc ia ,  s in  rnavor  r  íncu lo  dc  espcc ia l idad  r t i  in tc rés  quc

c l  c r rn r ¡ ra11 i r  la  doccnc ia  en  la  rn isma " / i r t ' u l tod" .  cn  la  misura  ins t i tuc i t in  t le  educac i t i l r  supcr i ( ) r ' .

\ \ ' c i ck ,  K .  I : .  (197( r .  \ la rch)  Lc luca t iona l  o rsan iza t ions  as  loosc lv  coup lcc l  s )s tc l rs .  . . l t ln t in i . s t t ' t t t i t ' t '

^ t ( '1 ( ' / / ( ' ( '  Qut r t ' t t ' r ' l v . l l  .  pags .  l - l ( ) .  \ ' c r  t ln rb ión :  Weick .  K .  (1981) .  Manaser lc r t t  o l 'o rgan iza l rona l

c l t ¡ngc  anr ( )ng  lo r lsc l r  e ( )up lc ( l  c lcnrcn ls .  F .n :  ( iooc l rnan.  P .S.  (F- (1 . ) .  (  l t ( t t t ! c  i t t  t t t ' g t t t t i : t t f i r . ¡ i l r . ' . \ ' r ' r r

¡ t t ' r ' . s ¡ t t ' r ' l i t ' t ' s  tu t  f l t t t ¡ t ' t .  t ' L ' \ (d t ' ( l t  u r t t l  ¡ t ru t ' l i ca .  San Franc isco :  . losscr ' - l Jass . ;  ( )  tanrb ién  c r l  Wcrck .

K.  ( l (XX) ) .  \ luk i t tg . \ ( 'n . \ ' ( ' o f  t l t ( '  ( ) re tu t i : t t l i t ¡ t ¡ .  Ma lc len .  i \ {A :  U lackuc l l  Bus iness .
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la tolerancia organizacional a la ruptura o deterioro de "partes" o "compo-

nentes" s in que estas af-ecten (por lo menos sustancialmente) al  resto de la
organización.

Los conceptos de Weick son antecesores legítimos de los más contentpo-
ránetls acerca de las "orgoni:,oc'ir¡ne,s tipo recl"{. Organizaciollalmente, el
concepto de " orguni:acirín ti¡to red"ar implica que las estructuras del futuro
se basarán en unidades pequeñas. interactuantes, auto-organizadas y autó-
nomas, compartiendo marcos de referencia comunes que facil i ten su recolt-
f iguración y adaptación al entorno acelerada y complejamente carnbiante.

8. Fomentar lu hori:,ontolidacl, el espíritu intra-emprencletlor t, lct
"organicidod", y el trctbttjo t lo,s progrotltu,s multi-, inter- t,truns-
tlisciplinurios.

Todo lo anter ior  l leva a pensar las inst i tuciones de educación super ior
en fbrmas organiz¿tcionales verdaderamente horizontales. que facil i ten el
espíritu en-rprendedclr. Por supuesto. esto implica el repensar las fbrrnas de
ar-ticulacitin y. especialmente. las de gobierno. La tecnología organizacional
tiene respuestas que van desde las fonnas de "goá iernr¡ r'rnt¡turtido" (sfut-

red governance), propias de las instituciones maduras de educación superior,
y las fbrmas divisionales y f-ederativas organizacionales, todas ya tradiciona-
les. hasta las más novedosas corno las mencionadas en aciipites anteriores.

El  modelo napolcrónico que prevalece en nuestro país hace conccptual
y exper iencialmente m¿is le janas esas nuevas fbrmas y se requer i rá real-
met l te de un cambio de paradigmas, de un rompirniento radical  de mode-

[)c Irech<r. el concc¡.rto de "1o¿.,.se/r t 'orr¡t lcd.s.t 'st¿,rr.r" Ira sido desarnl l lado rn¿rs rccientcrncntc por

Ios cnfirclues inf irrnr¿it icos. para ref 'er irsc a las arqurtecturas abicrtas qLle sc cornponcn dc apl i-
cacitrncs v cle bascs t lc <Jatos distr ibuidas a kr largo de un ampli t ' l  rango de hunlvttre t  sofhrutv
hetc r t lgénet ls  ¿ l  i r i t \ r - ' s  de  t t tda  la  o rgan izac ión  (o .  en  e l  casc l .  de  Ias  in tc r : ruc ioncs  t t 'u l t s ( ) r [an l /ac lo -

t ta lcs  p rop ias  t le l  t ' - . '¿ , i ¡ ¡ ¡ ¡ t ( t 'L ' ( ' -  por  c jc rnp lo .  en  las  in tegrac ioncs  dc  la  cadena dc  sup l idorcs  de l
t ipo  ár t . r l r rc . rs  l t ¡  l ¡ t t s in t ' . ¡ , . s -  a  t ra rés  dc  r .nuchas  organ izac iones) .  [ ' . s tos  s is ten tas  t ie l t cn  las  ventu j l r :
(y 'dcsv 'e r t ta - j i - rs ld r r  no  obscnar  la  in tcs rac ión  próx i rna  a l  t i cn tpo  rc ¡ l  dc  los  s is tcmas rnono l í t i cos

hercdados. \ 'crr. tsc. por c'- jcmplo: Baalbcrgen. E. H. ( l ()86). hrrul lcl  untl  di.str i l ¡ t t t t , t l  t ,otu¡t i l t r t totr.s
in l t¡ t¡ .sel. t- t 'otrplr ' r l  l t ' . r /( ,rr¡.r .  A t.ose .stt tdr. L:n'.  Proceedines o1'\ \ i l rkshop on Large Grain para-

l l c l i s r l .  Prov ic lencc .  R l .  Ver  también .  por  e je rnp lo .  Roguc Wave So l i r . r ,a re ,  Inc .  I {up le  (2 (X) ) ) . ,1

lrt t¡ .selv t 'otrplt 'd ut ' t ' l t i let ' fure ideul . fór the internet. \ \ 'hi te Paper. Boulder, ( 'olorado. Recupcrado
cr l  Oc tubrc  16 .  201,  de  h t tp : r ' i r l ' n  \ \ ' . rosue\ \ 'ave  .corn /deve loper / tacr rup le i  t tup le .pd f  .

Ver :  Morsa t l .  G.  (19E6.  l ( ) t )7 \ ,  Imuge.s  o f ' r t rgon izo t ions .  Neubury  Park ,  ( 'A . :  Sage. ' lan tb ión :
t landr , ,  ( ' .  (1989)  The agc  o f 'unreason.  Cambr idge,  MA. :  Harvarc l  Bus incss  Schoo l  Press .  Vcr

ta rnb ién :  ( 'as te l l s .  N l .  (2000) .  The R ise  o f  the  Network  Soc ie ty .  \ ' ta rnb ic i r r :  Nohr ia .  N .  & .  Ecc lcs .

R.G ( l9c )3¡ , \ re t r lo lks  und Orgon i :u Í ion . r .  Harvard  Bus iness  Schoo l  Prcss .  Bos ton .  MA.
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los mentales para poder asumirlas. Pero no es imposible. Más importante,
no sólo es necesario, es imprescindible.

Si las instituciclnes de educación superior quieren ser emprendedoras
tienen que acoger a emprendedores, pero no se puede pretender que lcl
hagan si se los somete a las "comisas deJuerru" del burocratismo artríti-
co. Por eso. el circulo virtuoso de la transfbrmación de las inst i tuciones
de educación superior muy probablemente deba desatarse por cultivar los
intra-emprendedores que asuman a las propias instituciones como sus ob-
jetos de destrucción creativa (al estilo schumpeteriuno). Obviamettte, se
requerirá de fuertes patrocinadores en las "alturas", con poder y visión
suficientes para evitar que estos intra-emprendedores sea quernados en la
hoguera de las inquisiciones anquilosantes.

Se requiere igualmente "intportctr" desde los sectores externos, muy
especialmente desde el sector empresarial pero también del sector público y
el denominado "tercer sector", a nuevos participantes que en ef'ecto jueguen

un papel más que decorativo o simbólico en la direccicin y el quehacer de
las instituciones dc educación superior, aportando una perspectiva fiesca y
distinta, desde el "mundo real", pero también una presión transfbrmadora
como "constituyentes",'peticionarios" o "stakeholders" legítimos -valga

la redundancia conceptual- interesados en las instituciones de educación
superior en sí mismas y, sobre todo, en sus frutos. De otra manera, seguire-
mos escuchando kls lamentos periódicos sobre la falta de vinculación entre
las instituciones de educación superior y esos otros sectores.

Apoyados en el apoderamiento que la coalicicin de esas dos fuerzas
(los "patrocinadores" internos y los "intportadr¡,s" interesados) puedan
proveerles. deben florecer núcleos, grupos, centros, en fin, "nodos" en
la nueva estructuración horizontal, tipo red, extendida, que se desarrolle.
confbrmados por integraciones rnulti-, inter- y trans-disciplinarias de pro-

f-esores, investigadores y consultores, alrededor de programas y proyectos

de carácter también mult i- ,  inter- y trans-discipl inarios**. Aquí, entonces,

41 Furnras organizatir. 'as de este tipo son tarnbién mas adaptadas a lo que con Gibbttns hcmos venidtr

a colrocer corr-rcl "nrodo de producción 2" en el ámbito de la irrvestigación, a cuya dinánica cleben

adaptarse las universidades so pena de. ignorándolas, quedar tirera de juego. El tratatniento La clis-

cusitin de este tema desborda los propósitos de este artículo. Ver, al rcspecto a Gibbons. Nf ichael,

Calnil le l-irnoges. Helga Nowotny. Simon Schwartzman, Pctcr Scott. and Marlin Trou'.( 199'1).

Tht, ney'¡trodtrclion of'krutx'ledge: lhe ch'nantit 's ctf .scíenc'e ond rcsettt 'c' lt in t 'ontentpot'(tt '.r '.\t)Lic-

/ l¿, , r .  Thousand Oaks.  Cal t f  . :  SAGE Publ icut ions.
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deben aparecer los "champions" que l ideren la confbrmación y actua-
c ión de estc ls  nodos,  ya sea por  emergencia desde e l  in ter ior  de las
inst i tuc iones de educación super ior ,ya sea por  at racc ión desde su ex-
terior. En ambos casos, motivados por un cl ima de apertura favorable
e incubador.

Existen razones más que suficientes, de dist intos ordenes y conver-
gentes, para apoyar esta reestructuración de las "áreas de punta" de las
inst i tuc iones de educación super ior  sobre bases más a l lá  de las d isc ip l i -
narias. El conocimiento científ ico y aún en mayor medida las tecnolo-
gías de todo t ipo, "duras" y 'blandas", son cada vez más inter- y trans-
d isc ip l inar ias.  Estamos en la  época de conf luencias como la b iof ís ica.
la  ps ico-socio logía y  la  econo-ét ica,  así  como la medic ina nuclear .  e l
eco-turismo y la of imática, del lado apl icado, para mencionar sólo unos
cuantos ejemplos.

Si esto no fuera razón suficiente, la debi l idad de nuestras inst i tuciones
de educación superior para reunir bajo el criterio de "tleportuntento" a
especialistas relativamente homogéneos por fbrmación y líneas cle traba-
jo disciplinarias, nos hace presumir que una fbrma alternativa de agrupa-
miento podría ser la de reunir a dist intos especial istas que confluyan en
una misma área meta-disciplinaria. En lugar de agrupar a un conjunto
de especialistas de una misma disciplina, trabajando sobre la base de sus
lógicas de desarrollo, reuniríamos a especialistas de distintas disciplinas
y áreas, articulados sobre la base de intereses en campos de acción co-
munes. Estos nodos meta-discipl inarios, sin embargo, si  están l lamados a
desarrollar su actividad con espíritu emprendedor, conjuganclo consultoría
y prestación de servicios. docencia e investigación, y a contr ibuir a crear
los vínculos entre institución de educación superior y sectores externos,
deben entonces contar con los márgenes de libertad de acción -y, sobre
todo. rapidez - que les permitan desplegar sus actividades intelectuales y
prácticas con adecuación a sus sub-entornos respectivos (en el sector em-
presarial.  el sector públ ico o el tercer sector) y a sus al iados y potenciales
al iados en los ln ismos.

Estos nttdos deberían consti tuir las bases fundamentales para art i-
cular respuestas orgánicas a las demandas de educación de postgrado y
avanzada en sentido general. Por su naturalezay composición. los nodos
deben cumplir de manera espontánea con una función de "bountlurt,
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spunning,"a5. De esa manera, sus vínculos con los sectores extenlos deben

permitir les la temprana sensibil idad adaptativa para identif icar las deman-

das cambiantes y emergentes de respuestas educativas. las características

que deben guardar éstas, así como las fbrmas oportunas y convenietttes de

irnplementar las.

Las exper iencias práct icas de consul tor ía.  de prestacic in de serr  ic i t ls

e investigación. conjugaclas con la fbrmación académica de estos ntldos

(de sus integrantes en conjunto,  más que indiv idualmente) deben servir  de

base a la articulación de esas respuestas. Es sobre estas b¿tsc-s que ptldri in

cgntr ibuir  decis ivamente a la cal idad de contenido al  mistno t ienlpo que

a la relevanci¿r social cle tales respuestas. Respuestas que. en la tbrma de

dist intos t ipos de programas (postgraduados, post- t í tu los,  d ip lomados. etc.)

tenclrían así la crtndicicín de orgánicos a estos nodos. Y los nodos, a su vez.

orgánicos a las instituciones cle educación superior. confbrmatldcl tradicio-

nes continuadas a través de la actividad fbrmativa de "cohclrtes" como tam-

bién mediante la reproducci( tn y ampl iación de sí  nt ismos. e n tanto t l t lc los.

cgn l¿r formación de nuevos integrantes no stl lo medi¿rnte la dtlcencia. sintt

a través cle su incorporación a las actividades de consultclría. prestación de

servic io e invest igación. Es preciso insist i r  en que la reproducción ampl ia-

da de los nodos es otra condic ión. junto a la docencia de "cohortcs".  para

su pertenencia a la educacic in super ior .  Por suptresto.  también las act iv i -

<Jacles de divulgación y preservación de conocitnientos y tecnologías. así

como de incidencia cr í t ica en los debates y procesos de toma de decis ión

en la sociedad como un todo en sus áreas de act iv idad e interés.

l 5  lV luy ' tc rnprano a l  sen tar  las  bases  dc  las  tecno log ías  c lc l  d isc t io  o rgan izac io t la l . . la ¡ 'Tho lnpsot r

rc len t i f i c ( r  las  func iones  dc  cn lacc  sobre  los  l im i tes  t l  f ion teras  (ho t rnc la ry -s l lann ins  ro lcs )c lcsenr -

pcñac los  por  ind i r i c luos  v  un idac les  organ izac iona lcs  en  be l l c l i c io  de  la  re lac ión  cn t re  la  ( ) rss l l i / r -

c i t in  ¡ r  su  en torn( ) .  Ver :  Thornpson, . l .  D .  1967.  Orgrn i :u l io t ts  i t t  t t c ' l i t t t t .  Nc*  \ i l r k :  lV lc ( i rau- l l r l l .

l -a nocit in ha siclo entplcacla rccicntctnente con tnás f lerza cn rclacit in col l  los estucl ios dc la

i¡novacit in v aprencl izaje en l¿rs rtrganizaciones. Por c-jernpltt .  Attctt tra -r- ( 'alclucl l  l t l  cmplean para

clescribir las actir idades clc equipos responsablcs del dcsarrtt l l t t  de t l t tevt ls prt ldr ' tctos. [- . l l t ls sos-

t icrrcn qr.re b¿ttnt l t t t . t  . \pLuttt ing cs un nlcdio para tranc' jar la inlport l lc i t in dc inf i ln¡acit in tócnica

para  e l  cc ¡ r ipo  c  i r rc lu ¡ ' ' e  u ¡  ampl io  rango de  in te racc ioncs  en t rc  c l  cqu ipo  v  s t l  c l l to rn ( )  indus t r ia l :

at lcrnás apl lntan que las concluctas de cnlace sclbre las l iontcras orgatt izaciotrales (cxterl las t ' t  i l t ter-

¡as)en  los  equ ipos  innovadores  pucde tener  un  en lbque hac ia  adcnt ro  (d i tüs i t in  dc  la  i t lnorac i t i r l )

r , ,un  en f i rque hac ia  a lucra  (exp lo rac i t in  dc l  cn torno ,  techn ica l  ga tckcep ing) .  Vcr :  A I tcona.  [ ) . ( i .

&  ( 'a ldu 'e l l .  D .  (1990) .  Beyond boundary  spann ing :  lV lanas ins  ex terna l  depcnc lence in  p roduc t

cle yeloprlcnt tcanls. The Jc¡ttrnul ol '  High Tet 'hntt log.t '  Munugentt ' t t l  Ra,¡eut ' t ' \ t .1 ( l  ) :  p. I  I  9- I  l5

-) -) '\
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Preservadas esas condiciones que confieren el carácter orgánico a la
educación superior, estos nodos deben contar con la mayor libertad de ac-
ción para el desarrollo de sus actividades y para su sustentabilidad. Otras
consideraciones respecto a este punto rebasan los límites de este artículo.

VI. Unas palabras finales

Aún los que estén en desacuerdo con el pronunciamiento de Drucker
sobre el fin de la universidad tal como la hemos conocido hasta hoy deben
tomar tal afirmación como una "llamada para despertar". Las instituciones
de educación superior se encuentran hoy en una importante encrucijada
conformada por las crecientes y diversas demandas por respuestas conve-
nientes y oportunas en educación avanzada y de postgrado y las condicio-
nes de mercado desafiantes. en entornos cada vez menos munificentes.

En el caso dominicano, en un entorno local aun más constreñido que
el internacional en lo que se refiere al acceso a recursos frescos, las insti-
tuciones de educación superior, en la encrucijada aludida, están aún más
en necesidad de replantearse a sí mismas de manera realmente creativa e
innovadora. Atrevidamente creativas e innovadoras. deberíamos decir.

Se ha hecho un camino -tortuoso y escarpado- y esto hay que recono-
cerlo. Pero en lugar de insistir en ello, avanzando al futuro con la mirada
puesta en el espejo retrovisor. debemos mejor insistir en que 1) no hacemos
bien gran parte de lo que hacemos, 2) no hacemos buena parte de lo que
deberíamos estar haciendo y 3) tampoco generamos las nuevas respuestas
en la forma y con la agilidad con la que deberíamos estar haciéndolo.

En lo que concierne a los estudios avanzados, incluyendo a los estudios
de postgrado, estamos todavía a tiempo de encarar los vacíos, permutacio-
nes, inadecuaciones y posibles defbrmaciones que se observan en el sis-
tema que hemos venido desarrollando. Pero debemos tener el coraje para
empezar a plantearnos un nuevo conjunto de puntos de vista, distintos y en
buena medida distantes del paradigma dominante en nuestra concepción
de la educación superior. Y actuar en consecuencia.

Quisiéramos terminar este artículo con los siguientes l lamados de
Louiza An y Luis Restrepo Rivas+6.

46 An, L.  & Restrepo,  L.  G. A univers i ty  touard the knowledge society.  ht tp: / / lu isgui l lermo.comi
Univks.  odf .
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Julít¡ Sánc:hez Mariñez.' Reflexiones sobre las instituciones de educación superior...

"Debemos tnor)ernos desde una universidad aislada hacia una vincu-

lada con sus olrededores socioeconómicos. Particularmente, debemos

cliseñar e implantar nuevos mecanismos de relaciones entre la uni-

t,ersidad .v- el sector enlpresarial, cubriendo grttdualmente todos los

nit,eles de cooperación posibles. Ofreciendo servicios de laboratorio y

consultoría al sector productivo, internados de integrantes de Ltn sec-

tor en otros, provectos conjuntos de I & D, hasta esfuerzos cooperati-

vos duraderos de ma))or amplitud económica (por ej., la gestrtción de

centros conjuntos de I & D).

Debemos mot)ernos desde una universidad reactiva hacia un(t prooc-

tit,a. Desde una universidad que responde -a menudo con retraso- a

su milieu, hacia una que apunta al futuro. La universidad no puede

permanecer pasiva frente al estado de las cosas en la sociedad, sino

que debe jugar un rol activo en las transformaciones sociales. Debe

chrirtcar elfutLtro deseado de la sociedad en la qtte existe."

Y también citar con ellos a Monterrosa4T, quien, como si estuviera ha-

blando de las instituciones de educación superior dominicanas, agrega que

toda universidad:
"Debe estar a la c'abeza en la procttra del mejoramiento continuo,

siendo.futurista y no sólo la entrenadora de futuros profesionales."

En situaciones como las que presenciamos, es pref-erible a la inercia có-

moda el pecar, con Einstein, de alarmistas y pensar que todo está cambian-

do "menos nuestras maneras de pensar, y si éstas no cambian derivamos

hacia una catástrofe sin paralelo."
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