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Introducción 

Este estudio que presentamos para optar por el grado de licenciados en 

Relaciones Internacionales, tiene su origen en nuestra preocupación por 

encontrar mecanismos viables que contribuyan al desarrollo de México a través 

de la cooperación académica internacional. 

Es un tema que ha sido poco estudiado desde el punto de vista de la 

sociología, la pedagogía, la historia, y menos aún desde el punto de vista de las 

relaciones internacionales. El estudio de la cooperación internacional a través del 

intercambio académico constituye un tema novedoso y con grandes perspectivas 

de análisis y reflexiones. Observar la importancia de este campo de investigación 

se debe principalmente a la experiencia laboral que durante varios años hemos 

adquirido en la gestión, administración y promoción del intercambio académico 

como vía para establecer, promover y fortalecer la movilidad entre profesores, 

investigadores, estudiantes, lo que nos ha permitido comprobar que el 

intercambio académico incide en el mejoramiento del nivel académico individual, 

superación que repercute tanto en las instituciones de educación superior a las 

que pertenecen (los profesores, investigadores, estudiantes), como en el país 

mismo. 

Estamos convencidos de que lá cooperación internacional, a través del 

intercambio académico, juega un papel cada vez más significativo y puede 

constituir una opción efectiva para lograr por medio de la generación, transmisión 

y asimilación del conocimiento, el desarrollo de México porque, en última 

instancia, el intercambio académico se ha convertido en un valor comercial, en 

una mercancía, un producto, que inmerso en las tendencias económicas y 

financieras mundiales -como actualmente es la globalización-, responde a la ley 

de la oferta y la demanda que rige el presente desarrollo de la humanidad. 
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Conceptualización 

El concepto de intercambio, dentro de la teoría económica de la segunda 

posguerra, define de manera general, las relaciones entre los países del centro y 

de la periferia, lo que por las propias características intrínsecas de los países 

ricos y pobres, implica desigualdad en el trabajo, el capital, la plusvalía, la 

productividad, el consumo, la acumulación y la distribución del ingreso, y se 

traduce en un "necesario" intercambio desigual, en detrimento generalmente de 

las naciones subdesarrolladas. 

Samir Amín, refiriéndose al comportamiento del intercambio desigual de los 

países, explica el por qué de éste: 

"1) en lo esencial porque las productividades son desiguales (estando esta 
desigualdad ligada a composiciones orgánicas diferentes); y 2) sólo 
accesoriamente porque las composiciones orgánicas diferentes determinan, 
por el juego de la perecuación, la tasa de ganancias de los precios de 
producción diferentes de los valores aislados. 

" ... el intercambio internacional se define, precisamente, como el intercambio de 
productos entre sociedades diferentes, es decir caracterizadas por formaciones 
sociales diferentes. Lo que caracteriza a las sociedades precapitalistas es 
justamente la débil intensidad de los intercambios internos". 1 

Podemos afirmar que bajo estas leyes económicas tiene lugar el 

intercambio académico, también desigual, entre las instituciones de educación 

superior del mundo. Finalmente, el intercambio académico se deriva de las 

políticas de cada uno de los países desarrollados y subdesarrollados que lo 

componen. 

Hemos tomado como referencia al intercambio desigual de capitales y de 

bienes, debido a que estas relaciones enmarcan el intercambio de conocimientos, 

1 Samir Amín~ el. al .. "El comercio internacional y los flujos internacionales de capitales", en lmpentzlismo 
.Y comercio internacional. El intm:ambio desigual, Sa. ed., México, Ediciones Pasado y Presente, 1978, p. 79 .. 
(Cuadernos de Pasado y Presente, núm. 25). 
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es decir el de los servicios educativos, cuyo principal propósito no es otro que el 

de subsanar en alguna medida, las desigualdades entre los países ricos y pobres. 

El intercambio académico es un mecanismo de la cooperación 

internacional, que si se le inserta dentro de un plan institucional, nacional, 

regional e internacional, ayudará sin duda a impulsar el desarrollo de cualquier 

país, lo que no será tampoco fácil, ya que en el actual mundo globalizado, en el 

que impera el modelo económico neoliberal, el intercambio académico debe 

insertarse en un programa nacional que agrupe a las lES del país y muestre las 

bondades y los alcances de éste aún poco explorado mecanismo de cooperación, 

lo que redundará en facilitar y aprovechar mejor las relaciones internacionales, 

que son cada vez más complicadas y más competitivas. 

Para los estudiosos de las relaciones internacionales no pasa inadvertido 

que en la etapa actual del mundo se ha acrecentado la brecha del desarrollo 

entre los países, lo que ha contribuido a incrementar y profundizar las 

contradicciones económicas, políticas, sociales y culturales entre ellos. Ya las 

medidas de los organismos supranacionales no bastan para propiciar el 

entendimiento y evitar conflictos diplomáticos y militares. 

La contrarrevolución monetarista 

En este sentido, son muy acertadas las reflexiones de René Villarreal sobre esta 

etapa de la economía mundial, a la que define como: 

'1a contrarrevolución monetarista -que se presenta como un simple y riguroso 
modelo 'científico' de teoría económica, producto del análisis más puro de 
economía positiva-, encubre en realidad todo un programa ideológico-político 
que, basado en el liberalismo económico clásico dellaissez-faire, laissez passer y 
en el 'liberalismo político' espurio de la Escuela de Elección Pública (Public 
Choise), es el ataque más abierto y frontal al intervencionismo del Estado y a 
todos las conquistas sociales, larga y duramente alcanzadas por el Estado 
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benefactor que surge de la revolución keynesiana, y del Estado planificador y 
promotor del desarrollo que surge de la rebelión estructura lista". 2 

Villarreal considera conservadora a la contrarrevolución monetarista, la 

cual pugna por invertir el proceso de evolución (histórico) de la sociedad 

internacional, intentando "hacer reversible lo que parecía irreversible en el 

sistema capitalista contemporáneo: la participación del Estado keynesiano en la 

economía y el desarrollo de la democracia".3 Es decir, según la teoría de J. M. 

Keynes, el modelo económico no debe ignorar las medidas del Estado 

administrador (que asegura totalmente el empleo) y del Estado benefactor (que se 

ocupa de la redistribución del ingreso), produciendo así una economía mixta. A 

mediados del siglo XX, en el caso de los países de América Latina, el Estado a 

través de su decidida intervención en la economía nacional, planea e impulsa el 

desarrollo como única alternativa para alcanzar simultáneamente el progreso 

industrial y la democracia. 

Sostiene que lo que predomina en la política económica internacional, es 

el modelo clásico del liberalismo, que enarbola la bandera del libre mercado y 

paulatinamente va exterminando al Estado paradigmático del Leviatán y 

debilitando a la sociedad nacional: 

"Ello implica que el Estado tiene que abdicar no solamente de sus facultades de 
intervención y regulación del mercado -teórica e históricamente sustento de la 
economía mixta-, sino que también, ha de tirar por la borda el catálogo de 
derechos políticos y sociales que constituyen y fundamentan la libertad política de 
la democracia. 
" ... La nueva crisis del capitalismo contemporáneo tanto en el centro como en la 
periferia, no se resolverá regresando a la 'alquimia' del mundo clásico y 
privatizando al Estado, no importa cuan sofisticadas sean las teorías que lo 
promueven. Lo que en realidad se necesita no es un Estado más grande sino un 
nuevo Estado cada vez más 'socializado', representativo de los intereses de la 
mayoría y no un simple producto de burocracias autoritarias que sólo velen por 
los intereses de las oligarquías o feudos económico-financieros. 

2 René Villarreal, La contrarrevolución monetari.sta. Teon'a política, económica e ideología del neolibera/ismo, 3a. ed., 
México, Editorial Océano, 1984, p. 16. 
·1 Ibídem.,. p. 17. 
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"La solución no está en regresar al Estado policía o vigilante del libre mercado ni 
en un Estado más grande, sino en un nuevo Estado cada vez más democrático 
en lo político y más racional en lo económico. El Estado en sus funciones de 
rector, planificador, inversionista, empresario, regulador, promotor, banquero y 
benefactor, debe ser más eficaz y eficiente pero debe actuar paralelamente con 
mayor justicia, representatividad y democracia, dentro del marco de un nuevo 
pacto social que fortalezca y desarrolle los sistemas nacionales de economía 
mixta ... 4 

Es en este contexto económico que -debido a las agudas contradicciones 

que existen de nuestro país con respecto a las naciones del norte, o del mismo 

sur, y que serán muy difíciles de superar-, el intercambio académico se erige 

como una vía para amortiguar las desigualdades económicas y un elemento 

estratégico para colaborar en el desarrollo de México. Además, claro está, de 

resolver problemas nacionales relacionados con la justicia social, las crisis 

económicas (recesión, inflación, desempleo), políticas (represión, autoritarismo), y 

culturales (homogeneizar las costumbres sociales contemporáneas y a su vez una 

pérdida de ellas), o, ¿no es cierto que en las mentes de los hombres es en dónde 

cambian los paradigmas de las naciones? 

Los contenidos 

El egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales cuenta con los 

elementos académicos suficientes para analizar cualquier etapa de desarrollo de 

la sociedad internacional y además ha conocido y seguido procesos históricos de 

gran importancia que han influido en las relaciones internacionales como son la 

caída del socialismo, el surgimiento de nuevos Estados por esta causa, la 

integración de bloques regionales (Unión Europea, Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, Mercado Común de Sudamérica, ... ),sin embargo el desarrollo 

que a la par de estos eventos ha realizado el intercambio académico, es 

prácticamente desconocido por el internacionalista y ahora éste debe enfrentarse 

4 !dem, p. 17. 
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con términos como internacionalización de las universidades, redes de 

cooperación académica, movilidad académica, posgrados compartidos, etcétera, 

sin contar con las bases que le permitan llevar a cabo un análisis al respecto. 

Esta situación es una preocupación que nos hemos planteado, porque el 

intercambio académico internacional no puede seguir siendo un campo de estudio 

abandonado en la formación profesional del internacionalista. 

Para realizar este estudio partimos de una exhaustiva revisión bibliográfica, 

hemerográfica y documental sobre el tema. Búsqueda que reveló que este tópico 

ha sido abordado desde distintas disciplinas pero no ha sido tratado desde la 

perspectiva de las relaciones internacionales, por lo que consideramos de interés 

iniciar su estudio desde este campo de las ciencias sociales. 

Este trabajo está apoyado en numerosas fuentes hemerográficas debido al 

despliegue de información que se ha generado en los últimos años por la 

creciente importancia de la educación. 

El tema es de gran actualidad no sólo en México sino en el mundo, puesto 

que la educación superior es el motor que puede impulsar el paradigma de la 

globalización de la sociedad mundial. Las reformas educativas plantean 

complejos retos porque inevitablemente enfrentan y enfrentarán resistencias 

internas a la transformación; por lo que consideramos que la cooperación 

internacional y el intercambio académico constituyen una opción para coadyuvar 

e impulsar el desarrollo de las lES y, por consiguiente, de los países. 

El estudio que en estas páginas desarrollamos, parte en su primer capítulo 

de la dimensión internacional del intercambio académico, las características de la 

sociedad internacional, el papel de los organismos supranacionales, las 

estrategias de cooperación de las instituciones de educación superior y de los 

países, para comprobar que el intercambio académico puede constituirse en una 

alternativa viable de impulso al desarrollo de las naciones inmersas en la política 

de globalización económica del mundo. Analizamos también los mecanismos 

(bilateral y multilateral) que son utilizados por las lES y la creación de redes de 

colaboración académica. Asimismo, se plantea la internacionalización de la 
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educación como una necesidad de toda lES y se concluye con una muestra de la 

importancia del intercambio académico internacional, sus limitaciones y alcances. 

Durante el segundo capítulo se estudiará el papel que juegan las 

instituciones mexicanas responsables de promover y realizar la cooperación 

internacional a través del intercambio académico. Mostraremos que México 

cuenta con sólidas y experimentadas instancias gubernamentales que podrían 

optimar sus recursos humanos, físicos y financieros, pero basándose en una 

política nacional que sirva de marco sistemático y organizado para efectuar las 

actividades de intercambio académico, y así evitar la duplicación de tareas. 

En la tercera parte, revisaremos el caso de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), para conocer la experiencia de la universidad más 

grande del mundo (por su matrícula), en cuanto al proceso de internacionalización 

de las estrategias educativas para potenciar, reforzar y lograr su desarrollo 

interno, y por consiguiente, el desarrollo de nuestro país. Elegimos el caso de la 

UNAM porque el papel que ha desempeñado en la historia política, social, 

económica y cultural de México, ha sido, es y será fundamental por ser el mayor 

espacio educativo donde se originan el pensamiento, las teorías, los avances 

científicos y tecnológicos, y las experiencias indispensables para el desarrollo del 

país. 

Sus infraestructuras física y humana sui generis, demuestran la magnitud 

de su proyecto y compromiso social, educativo y cultural. Sus instalaciones y 

equipamiento, sus cuerpos académicos (docente y de investigación) y su plantilla 

administrativa, el número de carreras que se imparten en licenciatura y posgrado, 

muestran la confianza que los mexicanos tienen en una de las más prestigiadas 

universidades del mundo, que históricamente se ha constituido quizá como la 

protagonista de la educación superior mexicana, aunque en los últimos 20 años, 

lES privadas de México traten de competir (sobre todo presupuestalmente) con 

ella. Tal es el caso del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico Autónomo de 
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México, lES que cuentan con cuantiosos presupuestos pero cuyos profesores son 

egresados mayoritariamente de la UNAM. 

Las conclusiones resumirán las propuestas que planteamos para 

aprovechar dentro de una política integral, local, regional, y por qué no, 

internacional, más y mejor los recursos que ofrece el intercambio académico. 

Por último, nuestro trabajo estará apoyado por gráficas y cuadros 

estadísticos tomados de los informes anuales publicados por la Dirección General 

de Intercambio Académico, que permiten ilustrar más claramente nuestras 

propuestas y un apéndice de documentos de escasa circulación para facilitar al 

lector la consulta de algunas fuentes directas. 

Esperamos que este trabajo de tesis contribuya modestamente a 

profundizar sobre el tema de la cooperación académica internacional, puesto que 

estamos convencidos que el diseño de una correcta y sólida política, primero 

institucional y después gubernamental, propiciará la aplicación de nuevos 

mecanismos que conduzcan al desarrollo de México y a un mejor entendimiento 

entre los países que forman la sociedad internacional. 

Hipótesis de la investigación 

La hipótesis principal de este trabajo se basa en la importancia del intercambio 

académico como mecanismo de apoyo para el desarrollo económico y social de 

un país. A partir de este supuesto nos apoyaremos en las siguientes hipótesis que 

van a marcar la pauta de esta investigación. 

Las instituciones de educación superior son las principales responsables, 

depositarias y promotoras de la cooperación académica internacional -y más 

concretamente del intercambio académico-, y la fuente fundamental de creación, 

transformación, diseminación y asimilación del conocimiento. 

A las instituciones de educación superior debe brindárseles no sólo 

mayores presupuestos, sino apoyos más decididos para diseñar programas bien 
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estructurados, sistematizados y profesionales que impulsen la cooperación 

internacional a través del intercambio académico, sin soslayar que las lES 

públicas y privadas de México, y los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, deben formar parte de una estrategia nacional e internacional 

bien definida y acorde con las condiciones y los requerimientos internos y 

externos de nuestro país, con el fin de que no se dupliquen ni se minimicen o se 

pierdan los esfuerzos que el gobierno, las lES, las empresas y la sociedad en 

general, realizan para tomar parte en el desarrollo de la nación. 

Durante el desarrollo de este estudio nos planteamos esclarecer si existen 

o no nuevos mecanismos bilaterales y multilaterales que promueven o frenan las 

actividades de intercambio académico, para conocer si en general en el caso de 

México, se cuenta con una política nacional al respecto. Por ejemplo, acercarnos 

al tipo de redes académicas de colaboración y a la cooperación horizontal que se 

efectúa en el país .. 

Mostrar la intervención de organismos financieros internacionales en las 

decisiones sobre las políticas culturales y educativas nacionales e 

internacionales, y apuntar las estrategias y presiones de las que se valen para 

condicionar su apoyo económico para que un país resuelva su problemática 

interna y alcance el progreso para competir en la actual sociedad globalizada. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura se 

ha constituido en un "elefante blanco", que como la Organización de las Naciones 

Unidas. arrastra problemas administrativos y estructurales, lo que distrae su 

atención y esfuerzos sobre los objetivos originales para los que fue creada, 

además de que el predominio de las grandes potencias en la toma de decisiones, 

dificulta y minimiza la participación de los países subdesarrollados en los 

beneficios de las políticas generales de la UNESCO. 

En este sentido, la cooperación internacional a través del intercambio 

académico en el transcurrir del tiempo, de ser un elemento secundario dentro de 

las relaciones educativas internacionales. y más específicamente en la política 

exterior de los países, se ha convertido en un instrumento estratégico que sin 
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duda puede coadyuvar a alcanzar el desarrollo económico, político, social y 

cultural de cualquier país, una vez "controlados" los factores endógenos de los 

Estados -puntos de agudo desequilibrio interno-, y "afianzadas" las 

condicionantes exógenas -variables que determinan la acción de las naciones-. 

La actual política económica neoliberal de los Estados y la globalización de 

las economías y de las sociedades nacionales, exigen a los paises a muy corto 

plazo, cambios estructurales internos, los cuales provocan agudas crisis 

económicas, políticas, sociales y culturales, acentuándose los desequilibrios y las 

desigualdades entre los países desarrollados y subdesarrollados. 

Los países en desarrollo están sujetos a los inevitables vaivenes y 

avatares de las políticas de globalización. Por ejemplo, si requieren de préstamos 

financieros para salvar o sostener a sus economías, los organismos 

supranacionales condicionan dichos préstamos, hasta no tener la certeza de que 

se efectuarán cambios internos en las estructuras y políticas, encaminados a 

impulsar las leyes del libre mercado y a asegurar mayores ganancias para las 

empresas mundiales y nacionales. Entonces, se importan sobre todo esquemas 

del norte al sur, lo que conduce a serias crisis internas en todos los renglones que 

participan en y del progreso de un Estado. 

Existe un marco jurídico nacional e internacional que no sólo permite, sino 

que promueve la colaboración entre México y los demás países que conforman la 

sociedad internacional de nuestros días, y que por razones de política y 

planeación no permiten que se aprovechen los beneficios y muchas veces llevan 

a desconocer los alcances y límites de las medidas de cooperación académica 

internacional. 

Las instancias administrativas del gobierno mexicano responsables de la 

cooperación académica internacional cumplen adecuadamente o no con sus 

funciones en este campo. Esto es, si la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 

Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

dentro de su política institucional, su estructura orgánica, sus objetivos y medidas, 

sus recursos físicos y humanos, consideran al intercambio académico como una 
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vía para contribuir al progreso de nuestro país, o por el contrario, su compromiso 

consiste sólo en dar cumplimiento a una de sus tareas: la promoción de la 

cooperación internacional. 

Estados Unidos concentra mayoritariamente las relaciones bilaterales con 

nuestro país y esta situación "obliga" a México a abrir nuevos canales bilaterales 

y multilaterales de colaboración académica a través del intercambio académico, al 

igual que a reforzar los que ya tiene establecidos. 

El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México -la institución de 

educación superior más grande del mundo, y una de las universidades de mayor 

complejidad organizativa de México y del extranjero-, ofrece un claro ejemplo de 

cómo la falta de diseño de una adecuada estrategia institucional y nacional, no 

sólo dificulta la participación de la UNAM en la cooperación internacional vía el 

intercambio académico, sino que minimiza cualquier esfuerzo que realiza la 

Universidad Nacional para contribuir al desarrollo de nuestro país. 

Esta serie de hipótesis sustenta el marco teórico de esta investigación para 

demostrar que la principal función del intercambio académico es la de facilitar y 

estrechar las relaciones culturales y diplomáticas entre las universidades, las lES, 

los gobiernos, las empresas, los organismos internacionales, ya que al lograr 

entre ellos un mejor entendimiento, aceptación y respeto por la diversidad cultural 

se asegura una mejor convivencia internacional que servirá a los intereses de la 

tan vapuleada democracia y garantizará la paz mundial. 

Sin embargo, el intercambio académico no es la "varita mágica" que 

necesitan las naciones para lograr el desarrollo y la estabilidad política, 

económica y social. Insistimos que es un instrumento estratégico que dentro de 

una política institucional y nacional bien estructurada y definida puede dar 

resultados importantes para impulsar a corto, mediano y largo plazo, el progreso 

del país. 
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Apoyo a la investigación 

Este estudio se enmarca en el trabajo que desarrollamos en el Seminario 

lnterdisciplinario sobre Educación Superior (SIES) que dirige desde 1996, el 

profesor emérito de la Facultad de Arquitectura, el doctor Jesús Aguirre 

Cárdenas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dentro del programa 

de apoyos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Cabe 

anotar que una vez que sustentemos el examen de grado y si el original es 

aprobado por el comité editorial del Seminario, esta investigación formará parte 

del programa editorial del SIES. 
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La dimensión internacional del intercambio académico 

Contextualización 

En los últimos veinte años uno de los temas que han acaparado mundialmente el 

centro de las discusiones entre los gobiernos, los partidos políticos, las 

instituciones, las universidad.es y la sociedad civil, es sin duda, la educación, 

concebida ésta como mecanismo para enfrentar los retos del futuro próximo. De 

esta preocupación se desprende su modernización, reestructuración y adecuación 

para enfrentar este proceso de globalización que ha tenido repercusiones 

negativas y positivas en los sistemas educativos nacionales. 

Muchas de estas repercusiones tienen su fundamento en cuestiones 

económicas, principalmente en los países en desarrollo, ya que en crisis 

financieras o recortes presupuestales el aspecto educativo es el rubro que 

normalmente enfrenta reducciones económicas, golpeando a la educación 

impartida por el Estado. El resultado es la falta de infraestructura y personal 

competente en las instituciones de educación superior y la deserción en 

educación básica: "dos millones de escolares no acceden a las escuelas, 800 mil 

abandonan las aulas debido a la pobreza( ... ) 3.5 millones de adultos no saben 

leer ni escribir, un millón doscientos mil hijos de jornaleros agrícolas viajan con 

sus padres al norte". 5 

Lamentablemente el estudio sobre la evaluación de la educación en 

América Latina es todavía incipiente, en comparación con los países 

anglosajones, en donde los estudios al respecto son centenarios, como lo hace 

notar en su ensayo Simón Schwartzman.6 Y México no queda fuera de esta 

s Helios Padilla Mayer y Moisés Cuautle Hemández, "Pobreza para muchos; riqueza para pocos. 
¿Dónde está el éxito? El modelo neoliberal en México", en Lz Jornada, 29 de febrero de 2000. 
"Lz calidad de la <duración superior en América LAtina, Brasil, CENDEC, 1988. 
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situación, puesto que estudios sobre la internacionalización de la educación y su 

importancia para el desarrollo son relativamente muy recientes y realizados 

principalmente por asociaciones civiles educativas (como la Asociación Mexicana 

para la Educación Internacional, AMPEI), y no por las instituciones de educación 

superior. 

Pero esto no ha sido una limitante para agudas críticas y francos rechazos 

a las políticas y estrategias educativas que los organismos supranacionales 

financieros y económicos han promovido e impuesto a los países, como requisito 

para acceder a préstamos, financiamientos, becas, siendo las naciones 

subdesarrolladas las más castigadas. 

Para estos organismos reorganizar los servicios educativos con menos 

injerencia del Estado en educación y por lo tanto con un decremento de los 

presupuestos asignados para el área, significa por un lado, que debemos 

reflexionar sobre la experiencia histórica nacional y regional, acerca de la 

creación de conocimientos y elaborar el marco teórico basado en sus propias 

especificidades, y por el otro lado, no tratar de importar acríticamente modelos y 

problemas de las grandes potencias, sin considerar las condiciones internas y sin 

lograr haber resuelto los problemas básicos que aseguren y garanticen un clima 

de aceptación y entendimiento. 

Por ejemplo, para alcanzar el "desarrollo" México ha seguido los 

lineamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, cuyas medidas se caracterizan principalmente por estar inmersas en 

políticas monetarias restrictivas, y por ende, se aplican recortes a programas 

sociales, de educación, de vivienda, de salud, etcétera, multiplicando la 

proletarización y miseria rural y urbana, y en consecuencia el empobrecimiento de 

los grupos sociales mayoritarios del país. 

"Tenemos a 42 millones de pobres y 22 en extrema pobreza, 2.7 millones 
de hogares pobres en el medio rural (15 millones de personas), la cuarta 
parte de los hogares del país viven en extrema pobreza; 25 millones de 
mexicanos no cuentan con agua potable en sus hogares; 40 millones no 
cuentan con condiciones mínimas de higiene ambiental [ ... ], 2 millones de 
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escolares no acceden a las escuelas, 800 mil abandonan las aulas debido 
a la pobreza, 3.5 millones de adultos no sabe leer ni escribir".' 

Es decir millones de mexicanos no comen, no visten, no tienen casa ni 

trabajo y la educación8 se presenta como un lujo, a pesar de que es uno de los 

derechos universales del hombre,9 que debe -utópicamente-, ser garantizado. No 

podemos negar que su insatisfacción puede contribuir y agudizar la inestabilidad 

social de un país. Estas cifras que hemos aportado son presentadas por Rainer 

Rosenbaum, durante el Primer Foro Regional sobre Población, Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentables, quien además es el representante de México ante el 

Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas. 10 

Asimismo, Julio Boltvinik, durante la presentación de su libro La pobreza y 

distribución en México, indica que el empobrecimiento de los mexicanos no se 

detendrá y que el deterioro de los salarios es uno de los principales motivos del 

aumento de la pobreza. "El crecimiento económico se basa en las grandes 

empresas. Esto genera salarios magros abajo, ganancias gigantescas arriba y el 

resto de la población que se la lleve el diablo". 11 

7 ÚJ Jornada, 19 de enero de 2000, p. 22. 
R Existen reportes GUe de cada 3 mexicanos 2 están en extrema pobreza, lo que significa que de los casi 
100 millones de mexicanos que somos, 66 se encuentran en la pobreza y 40 de ellos en la inopia. 
Además, el levantamiento armado de los indígenas chiapanecos, el lo. de enero de 1994 -fecha en que 
entró en vigor ei1LC-, recuerda los problemas de justicia social y democracia que aquejan a México. 
'ÚJ Declaración Universal de Dmchos H11manos, del10 de diciembre de 1948, establece en su artículo 26, 
que la educación es un derecho fundamental del hombre. Por su parte, Sonia Morales refiriéndose al 
derecho a la educación, apunta que el Pacto Internacional de Dmchot Económicos, Socia/u y C11//llralet de 
Nacionet Unidat -ratificado por el Senado mexicano en díciembre de 1980 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 9 de enero de 1981-, establece en su artículo 13 que "los Estados partes, 
reconocen el derecho de toda persona a la educación ... La enseñanza superior debe hacerse igualmente 
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medíos sean apropiados y en 
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita". Morales destaca, que los 
"Convenios, pactos, convenciones o documentos internacionales ratificados por el Senado pasan a 
formar parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Cf La Universidad, 
suplemento de la revista Eq11ü. C111111ra y Sociedad, núm. 19, México, noviembre de 1999, p. X. 
111 El Periódico Ubre, Saltilto, Coahuila, 5 de junio de 1999, tomado de la página web 
(www.vangaurdia.com.mx), 
11 ÚJ Jornada, miércoles 19 de enero de 2000, p. 22. 
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El intercambio académico 

En este contexto, el intercambio académico es una actividad de gran importancia 

en las relaciones gobierno - instituciones de educación superior (lES) públicas y 

privadas, puesto que permite impulsar, primero el desarrollo institucional, 

docente, de investigación y de difusión de los programas y actividades 

universitarias, por medio de la acordada circulación de conocimientos, de 

recursos humanos (investigadores, profesores, estudiantes y administrativos), la 

participación en redes de cooperación académica, etcétera; factores que no sólo 

contribuyen al desarrollo de una universidad, sino al progreso económico, social, 

político y educativo de una nación, para beneficio de la sociedad en su conjunto. 

Las relaciones entre académicos de diversas instituciones de educación 

superior del mundo son la base de la cooperación académica internacional; como 

natural intercambio que ha existido siempre, ha tenido un fuerte impacto en las 

actividades científicas, académicas y culturales de las universidades 

participantes. 

Discutir puntos de vista, compartir conocimientos y experiencias sobre el 

campo de la especialidad de cualquiera de nosotros, se realiza desde hace 

mucho tiempo; en principio era predominantemente de forma individual, 

modificándose en la actualidad, en donde cada día se avanza más en la 

conformación de redes interuniversitarias, aunque los especialistas que las 

integran continúan siendo los principales promotores. Esta modalidad · de 

cooperación que es un trabajo colectivo y ya no individual y aislado de los planes 

de las instituciones de los Estados, es debido a que se ha observado que la suma 

de esfuerzos adecuados y bien planeados sin duda promete mayores logros con 

ingresos compartidos, obteniendo mejores resultados que los intentos aislados 

con inversiones individuales, que no obtienen grandes repercusiones. 

El reto para toda nación es ampliar este intercambio al exterior, con miras a 

encontrar horizontes que permitan desarrollar mejores mecanismos de 
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cooperación que deriven en medidas de intercambio académico concretas en 

beneficio de la educación superior, del sistema educativo nacional y del país 

mismo. Las redes interuniversitarias muestran el deseo de las lES a este 

respecto, sobre la base de que la construcción de una cooperación académica 

internacional y una responsable selección de proyectos claramente vinculados a 

las metas internas del país, contribuye en forma determinante al progreso de un 

Estado. 

En el caso de México, el panorama que se presenta es la constante 

reducción presupuesta! del gasto público para la educación por las recurrentes 

crisis económicas sexenales como lo demuestra el recorte presupuesta! al gasto 

federal, anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 1 o de marzo 

de 2000, por un monto de $?mil 623 millones de pesos, en el que se afecta a la 

educación con una reducción de mil 200 millones de pesos, obligando a su vez a 

la SEP a disminuir el presupuesto del CONACyT en 200 millones y a la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica con 137 millones 

de pesos.' 2 Y aunado a esta medida se encuentran otros factores sociales y 

políticos que envuelven al país, como los levantamientos armados en Chiapas 

(EZLN) y Guerrero (ERPI) y la cada vez más constante declaración de 

organismos internacionales, respecto a la violación de los derechos humanos en 

México. 

Por ello, es que pensamos que el intercambio académico puede 

constituirse como un elemento estratégico de la cooperación internacional, a 

través de la generación, difusión, transferencia y asimilación del conocimiento que 

se origina en las universidades, para contribuir al desarrollo de México. 

"En pnnc1p1o la cooperación universitaria se debería orientar al esfuerzo 
institucional, seleccionando la·s contrapartes e identificando los resultados a corto 
y mediano plazo de la cooperación. Las universidades son elementos 
fundamentales dentro de los sistemas de innovación de los países, por lo que los 

" Lz Jomada, jueves 2 de marzo de 2000. 
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instrumentos de la cooperación deben contemplar a las universidades en este 
contexto". 13 

El desarrollo de las lES determina el desarrollo del país 

Sin lugar a dudas podemos afirmar que la intensidad en la cooperación que logre 

una lES impactará la economía del país, pero también determinará en gran 

medida, el papel que esa lES despliegue en el ámbito internacional. Por ello, el 

intercambio no debe buscarse únicamente al interior de un Estado, sino en el 

establecimiento, diversificación y reforzamiento de sus relaciones con el exterior, 

para que le permita a su personal académico acceder de primera mano al 

conocimiento que se genera en otras partes del mundo, con el fin de contribuir a 

alcanzar las metas de calidad que requiere su universalidad para proyectarse 

hacia fuera de su país y de su continente. 

Cada vez permite obtener un mayor contacto con otras culturas del mundo. 

Los avances tecnológicos y de las telecomunicaciones (fax, Internet, correo 

electrónico, satélite, y el recientemente anunciado Teledesic o sursumcorda), 
14 

permite de manera expedita y automática la adquisición o creación de 

conocimientos, trabajos de investigación y docencia que se desarrollan en otras 

latitudes, lo que sin duda enriquece a una universidad. 

Es por ello es que reiteramos qu~ entre más se retrase una lES en 

participar en la competencia internacional, su proceso de adaptación será más 

difícil. No participar en el escenario mundial impedirá tomar parte o beneficiarse 

de programas de organismos internacionales, obtener financiamientos para 

desarrollar sus proyectos de investigación, mejorar su infraestructura física, etc., 

13 Jesús Sebastián~ "La gestión de la cooperación internacional de la I+D: Europa-Iberoamérica", 
Revú/a Gallega dt Cooperación Iberoamericana lnlemadona/, p. 13. 
14 Conocido también como ellntemel celeftial se conforma de 840 satélites <¡ue a una altura de 435 millas 
dará la vuelta a la tierra para transmitir, a través de la fibra óptica un millón de bits, <¡Ue en palabras 
simples. significa que se transmitirán "ríos de información digital a velocidades vertiginosas,. Jorge 
Ca mil, "F.l mundo digital", l..a]omada, 11 de junio de 1999. 
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lo que ocasiona no contar con el generalizado "aval de calidad" de los servicios 

educativos que dan las naciones. 

El resultado es el aplazamiento de la modernización del país y muchas 

veces el desarrollo económico que puede ocasionar incluso el incumplimiento de 

los compromisos económicos internacionales del gobierno con los organismos 

supranacionales. 

Como elemento de juicio podemos señalar que México como miembro de la 

UNESCO está comprometido a cumplir y a respetar sus estatutos, al igual que a 

adherirse a las políticas y criterios que esa organización establece, tales como 

filtros y requisitos de calidad, de profesionalización, de interés político, 

económico, cultural y académico. En el caso de revistas especializadas, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la única instancia gubernamental 

facultada para dictaminar si una revista cumple o no con los requisitos para 

ingresar al padrón de publicaciones periódicas especializadas (con arbitraje por 

supuesto), primero de México y después de ese organismo de las Naciones 

Unidas. De no obtener el aval, se restringe el apoyo a la revista. 

En nuestra opinión, esto también puede operar (veladamente) como control 

interno y externo, no sólo del rigor académico sino del pensamiento, enfoques y 

metodologías, además de "homologar" inadecuadamente los requisitos para las 

publicaciones periódicas del área de ciencias con las del campo de humanidades. 
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Desarrollo desigual 

Las particularidades de cada nación y las diferencias de desarrollo entre unas y 

otras complican sustantivamente los procesos transformadores de sus 

universidades e lES, puesto que las imposiciones de organismos internacionales 

o gobiernos extranjeros e inclusive la improvisación, produce reformas de sus 

sistemas educativos y la importación de modelos ajenos a la realidad o 

necesidades nacionales (de países desarrollados a subdesarrollados), 

ocasionando no sólo el rechazo entre las comunidades universitarias, sino que se 

han convertido en el detonante de innumerables problemas internos irresueltos 

que han adquirido oscuros matices políticos. 

"En el caso de México, con la firma del Tratado de Libre Comercio y nuestra 
integración a la zona económica de América del Norte, las autoridades educativas 
del sexenio anterior y principios del actual, sintieron la necesidad de impulsar una 
reforma a nivel superior que enfrentara la nueva realidad económica del país y 
del mundo, no obstante, con la atención que se había puesto a las negociaciones 
económicas y políticas del Tratado de Libre Comercio se había descuidado el 
campo educativo, por lo que el gobierno mexicano no tenía (ni tiene) un modelo 
propio de reforma universitaria, basado en el estudio de las necesidades 
nacionales para enfrentar las nuevas demandas del entorno social mexicano y 
sus relaciones con los demás países. 
Por lo tanto, a los diseñadores de la reforma educativa a nivel superior, les 
pareció adecuado actuar de manera ecléctica y pedir a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) diagnósticos sobre nuestro 
sistema de educación superior, al tiempo que trataban de iniciar un proceso de 
privatización del sistema entero tomando como modelo global el imperante en los 
Estados Unidos, sin considerar que posiblemente no era el más adecuado por ser 
incongruente con nuestra propia tradición" .15 

Como consecuencia de estas medidas, en el caso de México, se presenta 

la lamentable huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

iniciada el 20 de abril de 1999, que terminó con la intervención de la Policía 

15 A.Jvaro Marín Marin, "La giobalización y su impacto en la reforma universitaria", en La univerridad 
mexzcana en el umbral del sz:gw XXI. Visiones y P"!J'em'ones, tomado de la página web de la ANUlES, el 18 
de marzo de 1999, (www.anuics.mx/libros9X). (Serie Ensayos, Premio ANUlES 1997) 
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Federal Preventiva y la detención de algunos lideres del CGH, el día 6 de febrero 

de 2000. En América Latina se da la instalación de mesas de diálogo en Chile, 

Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador y Nicaragua, paises que también se 

enfrentan a la oposición estudiantil, debido a las reformas de sus sistemas 

educativos superiores, que han ocasionado disturbios y múltiples manifestaciones 

de descontento. 

El filósofo brasileño Vladimir Sguissardi, en su visita a México en 

noviembre de 1999, manifestó su preocupación por el modelo económico 

"gerencialista" que predomina en las lES y que dirige a la universidad pública a 

convertirse en una "empresa". Como ejemplo de ello, señala los casos de Brasilia 

en donde se creó una Facultad de Estudios Superiores con acciones en la Bolsa 

de Valores, y Chile en donde se logró imponer el modelo privatizador de la 

educación. 16 En Irán también surgieron protestas por parte de los estudiantes por 

los mismos motivos, a cuyos lideres decapitaron por promover el descontento 

universitario. 

Desafíos de las universidades 

Hoy, más que nunca, las universidades están obligadas a desarrollar relaciones 

con el exterior, de lo contrario corren el riesgo de aislarse y perder la oportunidad 

de beneficiarse de las medidas de la cooperación interuniversitaria, aunque 

desde luego esto no está exento de riesgos. 

Durante la última década, la internacionalización de la educación es tema 

central de los debates internos y externos de los Estados, ya que significa para 

toda universidad una imprescindible necesidad de modernización y competencia, 

requisito que hay que cubrir con la mayor celeridad mediante el establecimiento 

16 Claudia Herrera Beltrán, "Se juega en la UNAM el futuro de la universidad pública de AL", en LI 
]omada, 8 de noviembre de 1999, p. 46. 
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de vínculos que permitan una apertura hacia el exterior, una mejora de la calidad 

de la educación y un medio para percibir, y por que no, para crear los 

mecanismos que permitan enfrentar los cambios que tienen lugar en la acelerada 

globalización de la sociedad internacional. 

En este sentido, el intercambio académico internacional ha pasado de ser 

una simple actividad secundaria que los investigadores y los docentes de las lES 

desarrollaban prácticamente por motivación personal, para convertirse en un 

programa tanto de las universidades como de los gobiernos, con políticas bien 

definidas para buscar espacios de cooperación mundial, tomando en 

consideración la complejidad y diversidad de la sociedad internacional. 

El desafío que enfrentan las lES es el de elevar la calidad de sus servicios 

educativos a través del fortalecimiento de la investigación y del posgrado, la 

formación y actualización de sus profesores en el posgrado, la movilidad 

estudiantil (principalmente de maestría y doctorado), la actualización y 

correspondencia de sus planes de estudio con los avances científico-tecnológicos 

y las transformaciones político-económicas y sociales de los Estados, así como la 

búsqueda y el establecimiento de mayores vínculos de cooperación académica 

con instituciones pares en el extranjero. 

Es así, como el intercambio académico ha mutado de ser sólo un 

complemento tangencial del quehacer académico, a un elemento estratégico en 

los planes de desarrollo de toda universidad, y por consiguiente de cualquier país. 

"En efecto, vivimos una época en la cual el conocimiento aplicado a las 
esferas de la producción, de la distribución y de la gestión está 
revolucionando las condiciones de la economía, el comercio entre los 
países, las bases de la democracia política, la comunicación cultural a 
nivel mundial y las formas de vida y consumo de la gente. Más aún, la 
generación de conocimientos, su diseminación y utilización, han llegado a 
ser un factor clave para la competitividad de las naciones, mucho más 
importante, en cualquier caso, ~ue los recursos naturales, el trabajo 

abundante o el capital financiero".' 

17 José Joaquín Brunner. "Educación superior, integración económica y globalización", en Perfiles 
Ed11t"alivo.r, núm. 76/77, México, UNAM-CESU, abril-septiembre 1997, p. 7. 
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Si se quiere participar de los beneficios del intercambio internacional cada 

lES debe definir sus requerimientos y ampliar la cooperación en el marco de un 

mundo globalizado que muestra las marcadas diferencias entre las naciones. No 

podemos perdernos en la quimera del intercambio académico, y tener presente 

que no se puede ser país del primer mundo en un "abrir y cerrar de ojos", por lo 

que la transplantación de los criterios de selección, de evaluación, al igual que los 

programas de estudio, no pueden transitar tan acelerada y bruscamente del 

subdesarrollo a la modernidad -y quizá, peor aún a la posmodernidad- científica, 

tecnológica, en los avances de las telecomunicaciones, ... Por ello, existen agudas 

críticas a las administraciones gubernamentales y universitarias, de distintos 

países, por tratar de imponer autoritariamente -sin buscar un consenso en la 

comunidad universitaria- los esquemas norteamericanos y europeos, ni tomar en 

cuenta que las condiciones internas de los países, y por consiguiente de la 

educación superior, son muy distintas a las de las grandes potencias. 

En el marco del acuerdo económico entre los Estados Unidos, Canadá y 

México, las partes se han tenido que enfrentar a la oposición interna por el 

cambio de políticas educativas restrictivas, autoritarias e inadecuadas, lo que ha 

descubierto innumerables fallas de los sistemas de gobierno, y por lo tanto de la 

educación, y ha dificultado la modernización de los sistemas de enseñanza, de 

investigación, de difusión y administrativos de las lES y de las universidades. 

Globalización e internacionalización 

Hablar del intercambio académico internacional nos lleva obligadamente al uso de 

los términos globalización e internacionalización, términos que no son sinónimos, 

sino que definen procesos distintos, en los cuales no es posible definir cuál es el 

primero y cuál el segundo. 

En la sociedad internacional actual la globalización es producto del 

neoliberalismo económico, los cambios en la organización mundial, la 
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acumulación de la riqueza en pocos paises y la formación de bloques económicos 

en los que se insertan los países para competir en un ambiente, cuya principal 

característica es el impulso al libre comercio, la apertura de mercados, el flujo de 

bienes, servicios y capitales, el acelerado desarrollo científico, tecnológico y en 

informática (como la biotecnología, la microelectrónica, las telecomunicaciones y 

el satélite), todos estos factores han modificado los nexos entre las naciones. 

"Actualmente, la globalización no es sólo el resultado de una 
restructuración de los intercambios comerciales y económicos y de un 
elevado grado de interpenetración de los mercados. Es también producto 
de otros fenómenos. Su impacto fue concomitante a la vez que 
acrecentado por el uso intensivo de las telecomunicaciones, al permitir la 
transmisión instantánea de la información, éstas borraron las distancias 
geográficas y temporales; en ese marco, el papel del conocimiento 
cambió, al punto de volverse una de las principales fuentes de poder". 18 

Con el Internet por ejemplo, desaparecen prácticamente las fronteras 

geográficas, se extienden con mayor celeridad las crisis monetarias, se conocen y 

se participa en los descontentos sociales, se intercambia todo tipo de información, 

etcétera, pero a su vez muestra la desigualdad entre los países ricos y pobres, 

como sostiene Víctor L. Urquídi, en su ponencia presentada en la Octava 

Conferencia General de la Asociación Internacional de Universidades, en cuanto 

a que el conocimiento en los países subdesarrollados es producido en forma más 

lenta que en los países ricos y se pregunta ·¿Pueden los países en vías de 

desarrollo cubrir los gastos de equipo, mantenimiento pagadero en moneda 

extranjera, el costo de rutinas (software) y otros?"19 

Este proceso ha provocado al interior de los Estados, repercusiones que 

han obligado a los especialistas en las relaciones internacionales a proponer 

1' Carlos María Allende, Graciela Hemández y Clara Gallardo Vallejo, "La educación superior en 
México y en los países en vías de desarrollo desde la óptica de los organismos internacionales", 
México, ANUlES, 1999, p. 2. (Serie Documentos). 
19 Víctor L. Urquídi, "La comprensión internacional en el escenario universitario", en Revúta de 
Ed11caáón S11perior, núm. 55, México, ANUlES, julio-septiembre de 1985. 
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nuevas formas de interpretación y solución a los acontecimientos de la comunidad 

internacional, puesto que en la mayoría de los casos, las desigualdades sociales, 

políticas, económicas y culturales existentes entre ellos, han condicionado sus 

vínculos. 

Como señala atinadamente Rosamaría Villarello Reza "toda economía 

nacional, sea cual sea, se vuelve provincia de la economía global. El modo 

capitalista de producción entra en una época propiamente global y no 

internacional o multinacional". 20 

En este marco, se inserta el concepto de internacionalización de la 

educación superior, la cual significa, un importante eslabón dentro de la compleja 

maquinaria con que cada Estado cuenta para alcanzar el progreso económico en 

el que las lES, reiteramos, deben ir buscando una colaboración no únicamente 

nacional sino internacional, con objeto de fortalecer su planta académica y la 

formación de recursos humanos mediante la adquisición de experiencias en el 

extranjero. 

Estas medidas indudablemente repercuten en sus programas académicos y 

logran un mejor entendimiento intercultural ahora tan dependiente de las 

telecomunicaciones, la informática, los mercados, la transferencia de 

conocimientos y la mano de obra, permitiendo de esta manera reducir la brecha 

entre los países ricos y pobres. 

"Según los especialistas, la globalización, por hacer tambalearse los referentes 
nacionales en lo económico, en los social y lo político, ha tenido repercusiones 
importantes en lo cultural y, en particular, en los proyectos educativos. Ha tenido 
además un impacto inmediato y específico en las universidades ( en tanto término 
genérico que alude a todas las instituciones de Educación Superior de nivel 
terciario-lES)". 21 

20 "La cultura y la educación en los paises pobres ante la globalización", en El debate nacional, 
coordinadora general Esthela Gutiérrez Garza, tomo !, México en el siglo XXI, coodinador José María 
Infante, México, Universidad Autónoma de Nuevo León-Editorial Diana, 1997, p. 250. 
21 Víctor L. Urquídi, op. t>f., p. 4. 
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Es innegable que los conocimientos sirven para la solución de problemas 

nacionales, regionales y mundiales, por ello las instituciones de educación 

superior se han visto forzadas a internacionalizar sus programas, sus misiones, 

sus organizaciones, para tratar de apegarse a las políticas educativas 

estandarizadas mundialmente, para "uniformar" la oferta educativa en la sociedad 

global. 

Esta intemacionalización de la educación superior o la búsqueda de un proyecto 

internacional implica no sólo mantener sino incrementar la movilidad estudiantil, académica 

y administrativa, la realización de proyectos interinstitucionales y multidisciplinarios de 

investigación, docencia y ediciones, la ampliación de redes universitarias de colaboración, 

la participación en diversos ambientes laborales, un aumento del manejo de información, la 

innovadora solución de problemas y de toma de decisiones, etcétera. 

En suma, toda universidad debe responder nacional e internacionalmente con 

calidad, competitividad, eficiencia, flexibilidad, responsabilidad y constancia a las 

necesidades educativas, económicas, sociales, políticas y culturales del país, de lo 

contrario puede quedarse a la zaga de los servicios que ofrece como institución. 

En este contexto, es que estamos ciertos que la cooperación internacional a través 

del intercambio académico, es la mejor alternativa para participar en este proceso de 

búsqueda al exterior, para coadyuvar al desarrollo y a un mejor entendimiento entre los 

países tanto en la esfera regional como internacional, y donde las limitaciones geográficas, 

económicas y educativas no incidan negativamente en el establecimiento de vínculos entre 

ellos. 

Pero la cooperación internacional debe buscar un intercambio académico que se 

entienda como aquellas medidas que sirven para formar, especializar y promover al 

personal docente, de investigación, estudiantil y administrativo de las universidades e 

instituciones de educación superior públicas y privadas de un país, con el fin de organizar 

y proporcionar cuadros de profesionales altamente capacitados para competir 

internacionalmente, cuyas actividades productivas incidan e impacten en el desarrollo 

económico, político, social y cultural de una nación. 
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1.1 

El escenario mundial y su influencia en el desarrollo de la 

cooperación académica internacional 

Reducir la brecha entre las naciones 

Los recientes cambios internacionales del mundo, caracterizado por una creciente 

interdependencia, nos permiten comprobar que la brecha entre los países 

industrializados y las naciones en desarrollo se ensancha cada vez más, y les 

exige a estos últimos cumplir con requisitos de calidad para poder ingresar, y 

posteriormente permanecer, en ese grupo de Estados que establece y dirige la 

política internacional, y por consiguiente, los principios sobre los que se basan la 

cooperación cultural y el intercambio académico internacionales. 

El vertiginoso desarrollo de tecnologías de punta para el procesamiento de 

la información y los sorprendentes avances de las telecomunicaciones han 

impactado de forma muy determinante las relaciones entre los países y el 

progreso de ellos en todos los rubros de la actividad humana, proceso que desde 

luego incluye a las instituciones de educación superior, resaltando notablemente 

las diferencias de calidad entre las que pertenecen a los Estados desarrollados y 

las que proceden de los países pobres. 22 

22 lbidem., p. 6. De acuerdo con el nivel de desarrollo de los Estados se detennina la cooperación, y ésm 
puede ser norte-norte, norte-sur, o sur-sur, de esta forma Víctor L. Urquídi recomienda que "las 
universidades de los países en vías de desarroUo, no menos que las econonúas nacionales de sus países 
de origen, no pueden ni deben desligarse del norte sino todo lo contrario, deben internctuar cada vez 
más con las fuentes de conocimiento del norte. La misma lógica se aplicaría en todo caso a la 
cooperación entre universidades del sur con una óptica sur-sur, lo cual implica recursos y, en muchos 
países, los gobiernos del sur no dan prioridad al reforzamiento de la calidad de los sistemas 
unjversitarios ni al apoyo para la investigación ni mucho menos para financiar cooperación intra-sur". 
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Claro está, que no se puede generalizar la igualdad en el trato de las 

medidas de intercambio académico entre las lES participantes en la cooperación 

académica, debido a la gran diversidad de organización, de estructura (física y 

humana), de misión, de financiamiento, que enfrenta cada una de las lES según 

la región geográfica, por lo que el factor de divergencia más notorio entre ellas 

son los recursos económicos (basados en el Producto Interno Bruto, PIB) que los 

gobiernos destinan a la educación superior, así como los dirigidos hacia la 

gestión de la cooperación académica internacional. 

·Tal es el caso de Europa, pionera en procesos de integración tanto en lo 

económico como en lo educativo, y en donde las universidades europeas, aspecto 

que no se puede negar, poseen enorme experiencia en programas de 

cooperación interuniversitaria, porque desde hace muchos años reconocieron la 

importancia de la movilidad académica como elemento clave para elevar la 

calidad de la educación de los participantes, como lo muestran los Programas 

Europeos de Cooperación en Materia de Educación y Formación. 23 

EDUCACIÓN 

Erasmus. Es un programa de acción comunitaria en materia de movilidad de los 

estudiantes universitarios y académicos. 

Lingua. Promueve el conocimiento de los idiomas comunitarios. 

Sócrates. Fomenta la cooperación de los estados miembros de la UE en lo 

relativo a educación escolarizada (mediante COMENIUS) y universitaria 

(ERASMUS), a competencias lingüísticas (LINGUA) y a mejoramiento de las 

competencias docentes. 

Juventud para Europa. Mediante la intensificación de la cooperación, tiene por 

objeto educar a los jóvenes, sobre todo desfavorecidos económicamente, fuera de 

las estructuras formales de educación, mediante el intercambio. 

23 Datos tomados de la página web de la Unión Europea (www.ue.com). 
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Tempus. Genera y favorece la cooperación internacional en educación superior 

en torno a la reestructuración de las lES y el establecimiento de políticas 

nacionales e institucionales. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Petra. Completa y apoya las políticas de los estados miembros para elevar el 

nivel y la calidad de la formación profesional inicial. Promueve medidas de 

ubicaCión de jóvenes, trabajadores o solicitantes de empleo para que 

perfeccionen su formación. ayuda financiera y técnica de proyectos 

transnacionales para elaborar módulos de formación y establecer vínculos entre 

los sistemas nacionales de orientación profesional y formación de los 

orientadores. 

Comett. Refuerza la formación en materia de tecnologías avanzadas, el 

desarrollo de recursos humanos altamente calificados y las iniciativas de 

formación conjunta universidad-empresa. 

Eurotecnet. Promueve la innovación con respecto a formación inicial y continua. 

Force. Intenta mejorar la oferta y la calidad de la formación profesional continua 

destinada a los trabajadores mediante la innovación y el intercambio de 

experiencias. 

Iris. Red europea de programas de formación para la mujer; financia visitas de 

intercambio en torno a proyectos innovadores y seminarios de información y 

otorga subvenciones para publicidad. 

Leonardo da Vinci. Respalda el mejoramiento de los sistemas y dispositivos de 

formación profesional en los estados miembros y el de las medidas de formación 

profesional concernientes a los trabajadores y a las empresas. Apoya el 

desarrollo de las competencias lingüísticas, la difusión de los conocimientos y de 

la información relativa a las innovaciones en formación profesional. 

Además de estos programas, podemos mencionar las redes de 

colaboración interuniversitarias ejemplificadas en el Programa de Cooperación 
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Científica con Terceros Países y Organismos Internacionales, (mejor conocido 

como INCO) y el Programa América Latina Formación Académica (ALFA). 

"La movilidad académica regional es un factor clave para elevar los niveles de 
calidad de los aprendizajes, extender la calidad del servicio y establecer nuevos 
compromisos interinstitucionales y nacionales. [Por lo que] ... los paises miembros 
de la Unión Europea han invertido de forma cuantiosa en sus programas 
comunes de educación superior, considerándolos uno de sus objetivos políticos y 
económicos, o lo que se llama una de sus cinco libertades: la libertad de 
movimiento y del intercambio de ideas (sus otras cuatro libertades esenciales 
son: el libre movimiento de bienes, de servicios, de capital y de personas)". 24 

Cooperación académica con América del Norte 

En contraste con la región de Europa, la colaboración académica con 

universidades de América del Norte representa diversos retos a las lES (públicas 

y privadas) de México, principalmente por las diferencias en los sistemas 

educativos nacionales de los países de esta zona, así como para aquéllas que no 

han tenido experiencias de cooperación académica internacional. 

Existen una serie de acuerdos y convenios entre instituciones de Estados 

Unidos y Canadá con pares mexicanas, fundamentalmente entre las que 

consideramos universidades grandes de México (Universidad Nacional Autónoma 

de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, 

Universidad Iberoamericana, Universidad · Lasalle, Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, etcétera), que han permitido desarrollar 

proyectos conjuntos de investigación, pero más bien de acuerdo con los 

requerimientos institucionales y no nacionales. 

2
4 Axel Dridiksson y Luis Yarzábal, "El cambio de la educación superior y la cooperación 

internacional: las propuestas de la UNESCO. Política de educación superior en el Reino Unido", texto 
bajado de la página web de la ANUlES, mayo de 1999. 
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"Para la educación y en especial para la educación superior, el TLC representa 
retos importantes en cuanto a la forma de concepción, funcionamiento y 
desarrollo de las instituciones de educación superior (lES), ya que la liberación 
comercial, ta competencia incrementada por lograr una participación creciente en 
el flujo comercial del bloque de América del Norte requiere acelerar la 
modernización de la educación superior y replantear la forma en que se puede 
ejercer una profesión en el mercado de trabajo. Es cierto que con tratado o sin él, 
este es un requisito impostergabte, pero el TLC ejerce presión sobre tos plazos y 
las formas para realizar dicha modernización". 25 

Desde sus orígenes, el intercambio académico internacional ha tenido que 

adecuarse a los requerimientos de la actividad científica, técnica, humanística, 

cultural, académica, que desarrolla cada nación. La participación cada vez más 

activa de los gobiernos, de las universidades y las lES, en temas relacionados 

con el intercambio académico ha propiciado el surgimiento de políticas o líneas 

que pretenden hacer más efectiva la cooperación académica internacional, pero 

que muchas veces está condicionada o limitada a las establecidas por 

organismos internacionales. 

La influencia de los organismos internacionales 

Por ello, es indispensable elaborar una estrategia para frenar la cada vez mayor 

participación de los organismos internacionales que influyen en los esquemas de 

colaboración hasta convertirse, en muchos casos, en reguladores de las medidas 

del intercambio académico nacional, regional e internacional. Entre las instancias 

multilaterales que inciden más directamente en el diseño global de los sistemas 

educativos de los países está la UNESCO, el Banco Mundial (BM) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Con el documento Política para el cambio y el desarrollo de la educación 

superior, la UNESCO resalta la importancia de la cooperación internacional y el 

25 Elia Espinosa Matúm, "Las implicaciones del 'ILC en la educación superior mexicana .. , en Peifiles 
Edutalivos, núms. 76/77, México, UNAM-CESU, abril-septiembre 1997, p. 112. 
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papel que ésta juega en la tra'nsformación del esquema de la educación superior 

(investigación, formación y enseñanza) hacia el futuro próximo; para ello cuenta 

con distintos programas como el UNITWIN (creado en 1991) para promover la 

cooperación interuniversitaria sur-sur y solidarizarse con los países en desarrollo, 

que enfrentan serios retos cuando sus nacionales desean estudiar en los estados 

industrializados, en donde preparan a los recursos humanos para competir con 

calidad dentro del mercado del conocimiento y la oferta empresarial del mismo. 

Las redes universitarias, como las cátedras, son otra modalidad, muy 

común, que la UNESCO emplea para desarrollar la cooperación académica 

internacional. No obstante, en los últimos años no ha alcanzado el papel de 

liderazgo proyectado, puesto que frente a las estrategias y programas que 

establecen los organismos financieros supranacionales, sus medidas resultan un 

tanto "inútiles" por carecer de fondos suficientes para promoverlas; por ello en 

cierta forma ha sido paulatinamente desplazada de la misión original para la que 

fue creada. Esto aunado a que en los últimos treinta años, los Estados miembro 

han reducido sus presupuestos públicos para la educación, sobre todo en los 

países en desarrollo en donde se ha impulsado una política educativa de 

privatización, autofinanciamiento y cada vez más alejada del gobierno. 

Contrarios a toda esta labor para el desarrollo de la cooperación 

académica, los resultados de la Conferencia Mundial de Educación Superior 

organizada por la UNESCO en París, del 5 al 9 de octubre de 1998, fueron muy 

desalentadores debido a que se aceptó la propuesta de reformas sobre la 

educación media y superior que planteaba el Banco Mundial, basadas en tres 

preceptos: "privatización, desregulación y orientación por el mercado". 26 

Lamentablemente, en el contexto actual las lES enfrentan este problema que 

radica en la poca disposición presupuesta! con la que cuenta, lo que es más 

notorio en los países en desarrollo, que se ven obligados, tanto por los países 

desarrollados como por organismos internacionales (Fondo Monetario 

"'Luis Bueno Rodriguez, "Banco Mundial 4, UNESCO 1 ",en el suplemento La Jamado Semanal, núm. 
221, L~Jomado, 30 de mayo de 1999, p. 16. 
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Internacional, Banco Mundial, etc.) a cubrir el pago de su deuda externa, 

obligando a los recortes presupuestales. 

Alvaro Marín Marín en su trabajo La universidad mexicana en el umbral del 

S.XXI, menciona a pie de cita un documento de trabajo del Banco Mundial 

relacionado con la educación superior en México, en el cual éste organismo se 

opone a la autonomía mexicana por ir en contra de la eficiencia, a la participación 

de profesores y estudiantes en los órganos colegiados y sugiere anularlos 

mediante becas y estímulos como el FOMES.27 Se trata de transitar de una 

universidad tradicional basada en la investigación y sus recursos humanos a otra 

más agresiva, radical, determinada por la satisfacción "de las insaciables 

necesidades de la economía global basada en el conocimiento", esto es a la 

universidad como empresa.26 

En suma, las reformas del BM responden directamente a las leyes de 

mercado, por lo que la propiedad pública o la planeación y regulación 

gubernamentales resultan ya inoperantes. Recordemos que en estos momentos 

todas las actividades productivas están determinadas y dominadas por el 

mercado y el neoliberalismo, y la educación superior no podía ser la excepción. 

Esta postura la encontramos bien definida en el estudio Educación 

superior: aprender de la experiencia, que a diferencia del de la UNESCO se 

refiere explícitamente a los países en desarrollo y señala que la educación 

superior privada es una realidad insoslayable. 

Asimismo, en el documento El financiamiento y la administración de la 

educación superior: reporte sobre el estatus de las reformas del mundo, que 

presentó en dicha Conferencia Mundial, el Banco Mundial establece que la 

educación superior es un bien privado y no público, por lo que los gobiernos y las 

universidades deben hacerla autofinanciable y poner en práctica: 

27 Alvaro Marín Marín, "La globalización y su impacto en la reforma universitaria", en L universidad 
mexicana en el umbral del siglo XXI. Visionuy proyecciones, México, ANUlES, 1997, p. 26. 
" Ibidem, p. 16. 
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"a) incremento de las colegiaturas; b) cobrar el costo total de pensión; e) 
instrumentar medidas de préstamos a los estudiantes; d) cobrar los intereses 
prevalecientes en el mercado a todos los préstamos; e) mejorar el cobro de los 
préstamos a través de compañías privadas, y la introducción de un impuesto a los 
graduados; f) adiestrar a los profesores como empresarios; g) vender 
investigación y cursos; y h) incrementar el número de instituciones privadas con 
cobros del costo total de la enseñanza". 29 

Además realiza una serie de críticas a los gobiernos, a los que señala 

como ineficientes y poco prácticos, por no agilizar la aplicación de estas reformas. 

Considera que el personal académico de las universidades públicas constituye 

una amenaza para el cambio, por su renuente disposición a impulsarlo y por no 

querer convertirse en empresarios educativos (categoría que se requiere 

actualmente, dentro de la educación privada), por lo que deben buscarse canales 

(retiro voluntario, jubilaciones) para renovar las plantillas académicas. 

En conclusión, estamos llegando a la etapa del hombre en la que el 

conocimiento es considerado como mercancía, producto, y por lo tanto, debe 

venderse según las leyes de la oferta y la demanda que imperan en el mercado. 

Lamentablemente, las lES ya enfrentan este problema que radica en la 

poca disposición presupuesta! con la que cuentan para impulsar sus programas 

académicos, lo cual es más notorio en los países en desarrollo, por lo que se ven 

obligados, tanto por los países desarrollados como por los organismos 

internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), a cubrir el pago 

de su deuda externa mediante recortes presupuestales, principalmente en el área 

de la educación. 

Vale la pena acercarnos brevemente al ideario que rige el comportamiento 

de uno de los organismos con mayor influencia en el actual desarrollo endógeno y 

exógeno de los países: la OCDE, que apunta en el documento El papel de la 

cooperación para el desarrollo en los albores del siglo XXI, que el progreso de las 

naciones depende del cumplimiento de una serie de objetivos (a más tardar en el 

año 2015), que garanticen mundialmente la eliminación de la pobreza extrema y 

29 Luis Bueno Rodríguez , op. át., p. 16. 
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la elevación del nivel de vida, tales como lograr el bienestar económico a través 

de la reducción del 50% de la pobreza global; que el 100% de las poblaciones de 

todos los países accedan mínimamente a la educación primaria; alcanzar la 

igualdad de derechos entre los sexos; disminuir la mortalidad infantil y maternal; 

reducir el desperdicio de los recursos ambientales; impulsar y alcanzar la 

democracia. 

"La realización de estos objetivos calculables depende también en gran 
medida de aspectos cualitativos relacionados con la promoción de las 
sociedades más estables, seguras, justas y que se basen más en la 
participación. Estos aspectos abarcan el desarrollo de las capacidades de 
gestión eficaz de los asuntos públicos mediante prácticas democráticas y 
responsables; la protección de los derechos humanos y el respeto del 
Estado de derecho". 30 

Lamentablemente nuestro país, como tantos otros Estados 

subdesarrollados no cumple cabalmente con estas condiciones, aunque en la 

reunión de la Cumbre de Río de Janeiro (del 27 al 29 de junio de 1999) -a la que 

asistieron los presidentes de la Unión Europea y de América Latina, para estudiar 

la forma de establecer un nuevo orden internacional más justo e igualitario, que 

permita la participación de todos los países, cuyo proceso globalizador beneficie 

más equitativamente tanto a los Estados desarrollados como a los 

subdesarrollados-, el presidente de México Ernesto Zedilla aseguró que la 

reunión entre los mandatarios fue posible gracias a que en América Latina y el 

Caribe la práctica de la democracia es una realidad generalizada y los gobiernos 

latinoamericanos han superado muchas deficiencias de los sistemas 

socioeconómicos y políticos por que en ellas predomina un ambiente de 

pluralidad y paz social. 

En este contexto, es importante estar conscientes que la colaboración 

académica internacional no es el elemento que subsanará todos los problemas 

-"'El papel de la cooperación para el desarrollo en los albom del siglo XXI, Informe que adoptó la 34a. Reunión 
de Alto Nivel del Comité de Asistencia al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos, efecruada el 6 y 7 de mayo de 1996, p. 2. 

41 



internos de las naciones en desarrollo, por lo que de sus propias fuerzas 

endógenas deberán surgir las soluciones a las dificultades que enfrentan. Para 

lograr ese objetivo requieren que las grandes potencias muestren "la voluntad de 

concertar compromisos recíprocos con los socios en desarrollo, apoyados con 

recursos suficientes; ... mejorando la coordinación de ayuda en apoyo a las 

estrategias locales de desarrollo y, ... [realizar esfuerzos] para garantizar la 

coherencia entre las políticas aplicadas en otros campos que tienen una 

incidencia en los paises en desarrollo".31 Esto es en teoría, porque en la práctica 

no siempre se logra. 

Lo importante es que los organismos internacionales como la OCDE, están 

conscientes de que la cooperación es un instrumento indispensable para impulsar 

el desarrollo de los países pobres y que se necesitan políticas novedosas y 

prepositivas para propiciar el progreso generalizado de la sociedad internacional, 

puesto que de otra forma el atraso y las acentuadas desigualdades entre unos y 

otros, puede significar un elemento que vulnere la estabilidad de la sociedad 

internacional. 

Los países subdesarrollados "tendrán un papel que desempeñar más 

importante que nunca en la preservación de la paz y de la estabilidad, la 

expansión de la economía mundial, la lucha contra la pobreza, la ampliación de 

las opciones y de las oportunidades, el respeto de los derechos humanos y la 

búsqueda de un equilibrio duradero en el aspecto ambiental y demográfico".32 

Sin duda que numerosas naciones realizan esfuerzos por no acentuar las 
diferencias socioeconómicas y políticas de sus poblaciones; no obstante, la 
brecha entre países se profundiza cada vez más, e incluso en el territorio de un 
mismo país como es el caso de México. Durante el Primer Foro Regional sobre 
Población, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable celebrado en el mes de junio 
de 1999 en la ciudad de México, se destacó que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Hidalgo y Puebla son los principales estados en donde se concentra el mayor 
número de mexicanos en extrema pobreza. 33 

31 o . 3 'P· "'"' p. . 
"lbidem., p. 3. 
"El Periodico Libre, Sal tillo, Coahuila, 5 de junio de 1999, tomado de la página web 
(www.vanguardia.com.mx). 
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Mientras no se decida solucionar los problemas internos con voluntad, 

justicia y confianza, no será fácil para México, como para muchos otros Estados, 

competir internacionalmente con las potencias, ni dejará de ser el blanco de 

organismos (no) gubernamentales internacionales, principalmente defensores de 

los derechos humanos. 

En concreto, el trabajo Examen de la política educativa mexicana,
34 

elaborado por la OCDE sobre las condiciones actuales de la ciencia, la tecnología 

y la educación superior en nuestro país, ha sido muy revelador, ya que descubre, 

que a partir del ingreso de México a este organismo en 1994, el país enfrenta 

múltiples compromisos y retos, pero al mismo tiempo tiene abierta la posibilidad 

para "compartir" con otros Estados miembro los beneficios que se deriven de las 

estrategias internacionales que se diseñen en el interior de esta instancia 

económica, y por lo menos podrá establecer canales de comunicación para 

intercambiar puntos de vista con las demás naciones que forman parte de la 

OCDE, que se autodefine: 

"como un foro de países comprometidos con la filosofía del libre mercado y la 
democracia, declara como finalidad el establecimiento de canales de 
comunicación, el intercambio de experiencias, la intervención en políticas 
comunes, y, en ciertos casos, la participación en acuerdos formales en temas 
específicos". 35 

·'4 En el capítulo III de esta investigación, conoceremos más acerca del estudio sobre el sistema de 
educación superior que México le solicitó a la OCDE en 1995, al igual que el análisis que elaboró 
conjuntamente con la UNAM para que esta última alcance a muy corto plazo su intemacionalización. 
1' Jorge Bobadilla Marónez, "El examen de la OCDE sobre la política mexicana de educación 
superior", México, tomado de la página web de la ANUlES, 1988. Texto bajado de la página web de la 
ANUlES. La OCDE se crea en 1961. Los países fundadores fueron la mayoría de los que entonces 
pertenecían a Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. En 1996 se integraron Japón, Finlandia, 
Australia, Nueva Zelanda, México, posteriormente la República Checa y Hungría, en 1997, Corea del 
Sur. La principal función de este organismo multilateral es la de establecer y facilitar la comunicación 
necesaria entre los Estados miembros, con el fin de impulsar las economías de mercado, abrir el 
comercio y promover el desarrollo tanto en los países industrializados como subdesarrollados. Su 
estrategia de trabajo consiste en elaborar análisis y emitir propuestas que incidan en la toma de 
decisiones al interior de la OCDE, de los paises y de otros organismos internacionales. 
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La cooperación internacional como factor estratégico para el 

desarrollo 

La cooperación internacional transita aceleradamente de la bilateralidad y 

trilateralidad a la multilateralidad -al igual que la sociedad internacional ha 

transitado de la bipolaridad a la multipolaridad-, ya que se requiere de la 

intensificación del e;onsumo de productos, bienes y servicios, y no de mercados 

reducidos por las relaciones limitadas entre los países, por lo que el intercambio 

académico se erige como el mecanismo de acercamiento que cualquier nación 

puede utilizar en el plano internacional. 

Visto fríamente, la meta es ayudar desde una perspectiva "moraloide", a las 

naciones para acabar con la pobreza extrema mundial, porque al fin y al cabo si 

se "acaban los pobres", habrá más consumidores, es decir, menos pobres para 

vender más bienes y servicios, a la vez que se asegura la paz al interior de cada 

país y en el mundo, se reducen los movimientos migratorios, los índices de 

terrorismo, delincuencia, y se puede alcanzar una estabilidad social y política 

local, regional e internacional. 

Por lo que toca a la producción, transferencia, consumo y asimilación de 

conocimientos, son una preocupación todavía muy incipiente de los países en 

desarrollo, al igual que la importancia que representa la cooperación para el 

desarrollo a través del intercambio académico. Es aún muy arduo y difícil el 

camino que hay que recorrer y sustantiva resulta la cooperación internacional 

para superar estos retos, entre los que se encuentra la educación superior, que 

es la que interesa para este estudio. Es así como las universidades son hoy las 

protagonistas en el impulso del desarrollo de las naciones. 

En la actualidad, la cooperación académica internacional debe tomar en 

cuenta los nuevos espacios geopolíticos y esquemas de integración regional que 

influyen en las relaciones mundiales, y por lo tanto en las relaciones 
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interuniversitarias. Aunque parezca reiterativo, este momento histórico de la 

globalización de la humanidad ha acentuado la brecha entre los países 

industrializados y las naciones pobres, obligando a las últimas a fortalecer su 

desarrollo científico y tecnológico, mediante la formación de recursos humanos 

altamente calificados, pero apoyándose en las experiencias internacionales, que 

les permitan poner en marcha proyectos educativos innovadores que conduzcan 

al aprovechamiento de sus capacidades. 

En el marco de la globalización el crecimiento de los países 

subdesarrollados será menor que el de las grandes potencias, debido a que los 

primeros no han logrado implantar medidas para alcanzar el entrelazamiento del 

capital, el empleo de la tecnología en la producción y el impulso e importancia de 

las redes de comunicación. 

Bajo estas condiciones que originan bajos niveles de escolaridad y 

productividad de sus recursos humanos, los Estados subdesarrollados no podrán 

integrar exitosamente a los bloques económicos regionales, como una fuente de 

trabajo o mercado de competencia. 

La integración regional 

La integración regional tiene un papel fundamental en este proceso, puesto que 

las desigualdades que hemos señalado, entre los países, prueban las 

complejidades que cada uno enfrenta para resolver sus problemas internos y 

relacionarse "sanamente" con el exterior. 

Estamos convencidos que dentro del impulso a la cooperación vía el 

intercambio académico, la que se desarrolle horizontalmente, obtendrá un mayor 

éxito a corto, mediano y largo plazo, puesto que se requieren "socios" que 

compartan el mismo nivel de desarrollo, y por consiguiente (casi) la misma 

problemática, lo que no significa "marginar" aquella colaboración que proviene de 

las grandes potencias. 
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Al respecto, Axel Dridiksson y Luis Yarzábal sostienen que: 

"una estrategia de cooperación horizontal, debe posibilitar la creación y 
potencialidad de las capacidades sociales de los países latinoamericanos y 
caribeños para producir y transferir conocimientos científico tecnológicos propios 
a nivel nacional y regional, partiendo del desarrollo de nuevos recursos humanos 
de alto nivel. .. En la redefinición y puesta en marcha de esta nueva fonma de 
cooperación internacional bajo el liderazgo de las instituciones de educación 
superior, se requiere diseñar nuevos instrumentos y consensos para asegurar la 
efectividad de las medidas a emprender". 36 

Creemos que en el particular caso de América Latina, la integración 

regional debe considerarse desde una perspectiva económica y no con un fondo 

político-ideológico y cultural, como hasta hace 20 años todavía se planteaba, ya 

que puede ser la opción que "contenga" a la globalización. La formación de 

bloques regionales puede contrarrestar la agudización de las crisis internas en las 

naciones pobres. Pero, deben existir puntos comunes de coexistencia como lo 

demuestran por un lado, las desalentadoras consecuencias para los países que 

integran el Tratado de libre Comercio de América del Norte: México, Estados 

Unidos y Canadá, el cual a seis años de su inicio todavía no muestra beneficios 

equitativos para los tres países, sino por el contrario ha agudizado las 

desigualdades, principalmente en el área educativa, resentidas más por nuestro 

país. 

En tanto, los Estados sudamericanos que se reunieron para formar el 

MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile (desde 1996), han 

extendido con éxito, los beneficios de su integración económica al área de la 

educación superior. "Su centralidad en relación con el comercio y la población es 

·"' t\xel Dridiksson y Luis Yarzábal, op. át., p. 14. 
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evidentemente menor que la que se puede observar en otros bloques. Sin 

embargo, su potencialidad y la rapidez con la que se ha desarrollado el proceso 

de integración merecen ser tenidos en consideración". 37 

La experiencia europea 

Por último, es indispensable citar un caso ejemplar de integración regional de la 

educación superior, la Unión Europea, cuyos antecedentes se remontan a los 

años 50, cuando se inició el proceso de conformación de un bloque económico, 

político, social y cultural, para asegurar la paz y enfrentar en forma consensada y 

compactadamente, a las principales potencias comerciales y monetarias externas 

del área del viejo continente. 

"Los 'Once', con 295 millones de habitantes, (América Latina y el Caribe, es 
decir, 34 países con 500 millones de habitantes conforman el 6.5% del Producto 
Bruto Mundial y el 3. 7% de las exportaciones planetarias) representan el 18% del 
Producto Bruto Mundial y el 22% de las exportaciones del globo terráqueo. Nada 
permite pensar que los cuatro países que han quedado al margen, 
provisionalmente, es decir, Inglaterra, Suecia, Dinamarca y Grecia, puedan resistir 
mucho tiempo la presión que ejercerá la nueva moneda común, el 'euro', sobre 
sus sociedades en los próximos años ya que se trata de un verdadero bloque 
monetario. En otras palabras, los 'Once' (Alemania, Francia, Italia, España, 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Finlandia e Irlanda) 
revolucionan la economía mundial frente al dólar. El proceso, como aconteciera 
en la Europa del Carbón y el Acero y el Mercado Común, no será sencillo, pero 
cabe añadir que todo el avance se ha realizado en el cuadro del consenso 
parlamentario, la experimentación racional de su sistematización y, por supuesto, 
la aceleración de un proceso de educación que ha hecho posible una revolución 
científico-tecnológica paralela, a su vez, al cambio económico". 38 

En este sentido la UNESCO sostiene utópicamente que se debe 

" .. .fortalecer una política de diálogo e intercambio de información sobre temas y 

·11 Pedro Krotsch, "La universidad en el proceso de integración regional: el caso del MERCOSUR", en 
l'erfilu Edu.-ativos, núm. 76/77, México, UNAM-CESU, abril-septiembre 1997, p. 116. 
·'R Enrique Ruiz Garcia (seudónimo de Juan Maria Alponte), "La Europa del 'euro' es la Europa de la 
educación y alto nivel de vida", en Gacela UNAM, 21 de enero de 1999, p. 6. 
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experiencias de interés común para crear un ambiente de colaboración y 

responsabilidades compartidas, renovando la idea de que la integración 

latinoamericana desde la educación, las universidades y la cultura es el mejor 

punto de partida para alcanzar el umbral de una nueva identidad 

latinoamericana; ... "39 De aquí se desprenden numerosos propósitos con miras a 

fortalecer la cooperación internacional a través de medidas concretas de 

intercambio académico. 

Es fundamental hacer frente a la inevitable globalización de la sociedad 

internacional, sobre todo por lo que se refiere al aspecto económico, puesto que 

como afirmó la especialista Edith Antal en la conferencia La globalización y las 

relaciones internacionales: "mientras en los países la globalización se da en 

términos económicos, en política los Estados siguen siendo quienes dictan las 

reglas, de tal modo que la economía se realiza en unos niveles y la política en 

otros ... 'La globalización no debe estudiarse como una toma de postura o una 

opinión, es proceso que sucede, nos guste o no; a pesar de toda la discusión que 

existe en torno a ella, es un hecho real, un proceso material"40 

En resumen, para que América Latina y el Caribe logren que sus lES 

incidan determinantemente en sus procesos de desarrollo a través de una amplia 

cobertura, calidad y extensión en el plano continental, se requiere de una 

estrategia bien definida y adecuada para reforzar la cooperación internacional, 

pues sólo a través de ella se logrará. Los cambios en y de las lES no pueden 

partir sólo de ellas, ya que se requiere de una política general local, estatal y 

regional que regule y supervise la inserción de éstas en la globalización de las 

economías y en los efectos socio-institucionales que reciben los países, aunque a 

veces suene contradictorio. 

J9 Axel Drid.iksson y Luis Yarzábal, lbidem, p. 19. 
4(l Let:icia Olvera, 11Conferencia de Edit Antal en la Facultad de Ciencias Poüticas y Sociales de la 
UNAM", en Gaceta UNAM, 8 de febrero de 1999, p. 11. 
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El papel de la UNESCO 

Axel Dridiksson y Luis Yarzábal avisaran el papel que en el futuro deberá 

desempeñar la entidad rectora internacional para asuntos de educación y cultura: 

"Para la UNESCO, el cambio estructural de la educación superior debe 
tener como componente estratégico la articulación de la cooperación 
internacional, desde una perspectiva nueva, horizontal, que ponga en el 
centro el desarrollo de nuevas capacidades para el fortalecimiento 
nacional, subregional, regional y mundial de los países en desarrollo, 
dentro de una perspectiva endógena, pertinente y dinámica".'1 

es decir que la solución debe partir fundamentalmente aunque no exclusivamente 

de los países subdesarrollados. "La cooperación para el cambio no debe ser vista 

como algo que los países ricos o las agencias donantes hacen para el 

beneplácito de los gobiernos de los países en desarrollo, sino un proceso de 

colaboración mutua en proyectos de interés compartido para potenciar un 

desarrollo sustentable, endógeno y cada vez menos asimétrico"42 

La UNESCO aplica las políticas que sus miembros discuten y establecen, 

pero por regla general, se aplican las que los países desarrollados delinean y 

determinan. Por lo tanto, valdría la pena preguntarse ¿por qué entonces en la 

dimensión bilateral o trilateral, en el marco de la cooperación norte-sur, pareciera 

que las políticas son contrarias a los intereses de los países en desarrollo, y en 

varios de sus programas (como el UNITWIN), la UNESCO favorece a los países 

desarrollados? 

Particularmente observamos que en el papel se crean esperanzas 

auténticas para que la cooperación internacional a través del conocimiento (la 

generación, la transferencia, la calidad, la capacitación, la reflexión y la 

asimilación de éste) que producen las universidades y las lES, los países en 

desarrollo alcancen un mayor nivel de progreso y mejorar sus condiciones 

sociales, económicas, políticas, culturales, científicas, humanísticas y 

41 Axel Dridikson y Luis Yarzábal, !bid, p.16. 
"Jbidem, p. 17. 
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tecnológicas; en suma, elevar el estándar de vida de las naciones 

subdesarrolladas, para reducir las disparidades, las asimetrías que existen entre 

los Estados, en una sociedad globalizada. 

Sin embargo, pareciera que los que sólo deben esforzarse para lograrlo 

son los propios países pobres. Es decir, al privilegiar mayormente la cooperación 

horizontal se puede acceder a una mayor y mejor integración regional, pero de 

alguna forma se exenta a los Estados ricos de la "obligación moral" de apoyar a 

las naciones en desarrollo y a su vez forzar a éstas a desplegar sus propias 

potencialidades para alcanzar el progreso. Rosamaría Villarello bien señala dos 

ejemplos de esta postura, por un lado la posición de algunos países del Grupo de 

los 7 (G 7) entre otros Estados Unidos y Japón que durante la Cumbre de 

Copenhague lejos de establecer compromisos para subsanar los déficits de 

vivienda en los países subdesarrollados, se opusieron considerar la vivienda 

como un derecho del hombre, ya que esos mismos países no han resuelto sus 

propias demandas internas, y por el otro en la Cumbre Mundial de la Alimentación 

de 1996, en donde Estados Unidos rechazó "firmar el objetivo de proporcionar el 

0.7% de la riqueza económica anual de la ayuda para el desarrollo"43 

Sin duda en gran parte es cierto, pero ¿no se crearon los organismos 

supranacionales para que a través de las cuotas, las donaciones y 

financiamientos de los países miembros se destinaran fondos para el desarrollo 

de programas y proyectos específicos que beneficiaran a todas las naciones, y 

por su condición, más a los países pobres que a los ricos? Finalmente los últimos 

imponen sus normas y políticas que no siempre favorecen a los pobres. No se 

trata de recibir "migajas", sino de optimar y reactivar el funcionamiento de estos 

organismos. A fin de cuentas las desproporciones en el desarrollo se deben a los 

sistemas socioeconómicos y políticos que imponen los países ricos y a los que 

deben alinearse las naciones pobres. 

43 Rosamaría Villarello Reza, op. cit., p. 252. 
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1.2 

El intercambio académico como instrumento fundamental para la 

diseminación del conocimiento. Modalidades de cooperación: 

bilateral y multilateral. México un caso de aplicación práctica 

La cooperación académica internacional se realiza de forma bilateral o 

multilateral, con el fin de establecer entre dos países, dos universidades o 

instituciones de educación superior, o un grupo de ellos, según el caso, las 

estructuras indispensables que permitan planear y efectuar medidas de 

intercambio en cualquiera de los campos de investigación, docencia, 

administración, alumnado, información, tecnología, etcétera. 

El mecanismo acordado para realizar la cooperación, la mayoría de las 

veces se establece mediante un documento base original que es firmado por las 

partes involucradas. 

Cooperación bilateral 

Las lES realizan de manera más constante la modalidad bilateral que está 

representada por la celebración de convenios de colaboración, es decir la 

cooperación entre universidades, centros, institutos, y como particularidad, la 

conformación de redes académicas, mediante la suscripción de un instrumento de 

colaboración en la que existe una institución líder. Para las universidades estos 

instrumentos jurídicos generalmente amparan la cooperación académica que 

propicia el intercambio de expertos (para el desarrollo de investigaciones 

conjuntas, impartición de cursos, asesorías) y de estudiantes (formación de 

recursos humanos). Ambos casos, como un medio para mejorar el nivel 
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académico de la institución. En el anexo de documentos incluimos un modelo de 

convenio entre la UNAM y una institución del extranjero. 

La cooperación bilateral interuniversitaria presenta una compleja gama de 

dificultades como lo, muestran en el caso de México, los resultados de las 

encuestas realizadas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUlES) en el marco del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLC o TLCAN), y dadas a conocer en las reuniones trilaterales 

de Wingspread, EE.UU. (1992), y Vancouver, Canadá (1993), que permiten 

observar en algunas universidades de nuestro país, la carencia de una 

infraestructura para establecer relaciones recíprocas con sus similares 

estadounidenses y canadienses; problemas relativos a la organización y 

administración del intercambio académico internacional; la falta de contactos con 

el extranjero por no contar con el financiamiento suficiente para llevarlos a cabo; 

la carencia de información sobre las diversas ofertas de cooperación e inclusive 

problemas de idioma. 

Carlos Pallán Figueroa, ex secretario de la ANUlES, resume claramente en 

tres puntos, esta situación: 

"1) Hay una concentración geográfica importante de las medidas de colaboración 
e intercambio internacional, pues las instituciones del centro del país y en 
general, las instituciones de mayor tamaño y recursos, superan sustancialmente a 
las ubicadas en los estados y a las pequeñas. El desigual desarrollo de la 
cooperación internacional se puede expresar en que mientras en algunas 
instituciones se encuentran en etapa de consolidación, en otras apenas inician su 
trabajo en ese sentido. 
2) Las instituciones menos desarrolladas en materia de intercambio internacional, 
han señalado como principales dificultades la falta de contactos institucionales, la 
carencia de financiamiento e información pertinente y la falta de conocimiento de 
la lengua. 
3) La cooperación y el intercambio internacional son estrategias que pueden 
apoyar el logro de los objetivos institucionales en materia de calidad y cobertura, 
siempre y cuando se encuentren insertos en programas claros y definidos en 
tomo a dichos propósitos. Si como en otras ocasiones, los propósitos y fines no 
están claramente definidos, las instituciones destinarán recursos, tanto humanos 
como financieros, en actividades desvinculadas de los planes institucionales de 
desarrollo, con resultados de dificil evaluación, que en el mejor de los casos 
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contribuirá sólo marginalmente al logro de las metas institucionales que la 
sociedad les ha conferido".44 

Pallán Figueroa marca en cada uno de los puntos, los requisitos que 

efectivamente necesitan las lES mexicanas para lograr su modernización, -que 

sin duda se aplican a otros países en desarrollo -, y que les servirán para superar 

estas condiciones adversas. 

El primero se refiere al deficiente sistema educativo nacional, y a la débil 

organización e intercomunicación que existe entre las universidades e 

instituciones de educación superior de México, debido antes que nada a la 

política de centralización del gobierno, imperante desde hace varias décadas. 

Esta política de centralización dificulta que las lES del interior compartan 

programas y beneficios tanto con las universidades públicas y privadas del centro 

del país como de las grandes ciudades industrializadas (Guadalajara, Monterrey, 

Puebla). Es decir, las universidades de mayor tamaño y localizadas en las 

grandes urbes reciben subsidios más cuantiosos y cuentan con más alternativas 

de desarrollo endógeno y exógeno que aquéllas que funcionan en las ciudades 

pequeñas. 

Esta situación ha repercutido en el extranjero, ya que es más común que 

un profesor visitante de cualquier universidad extranjera, debido a la posibilidad 

de proyección que le permita su infraestructura y el peso que tiene en cuanto a la 

labor de docencia e investigación que realizan en México, lleve a cabo una 

estancia académica en la UNAM, la UAM, el ITESM, la Universidad de 

Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para dictar 

cursos, conferencias, brindar asesorías e iniciar proyectos conjuntos de 

investigación, que en las universidades autónomas de Tlaxcala o de Zacatecas. 

El punto dos señala que si no se propician contactos y se asignan apoyos 

"equitativos" a profesores de todo el país, también se concentra el 

44 "Los retos sociales de la educación superior mexicana y la cooperación internacional", ponencia 
presentada dentro de la mesa de trabajo Dimensión inlentacional de la educación superior, 28 de febrero de 
1995. 
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establecimiento de relaciones al exterior, marginando a los académicos del 

interior de la república mexicana. ¿Pero hasta dónde es más conveniente que 

cada estado tenga su propia universidad, cuando se enfrenta y se enfrentará por 

mucho tiempo más al centralismo? o ¿les convendría considerar hacer una 

reingeniería de las lES y agruparlas por regiones desde una perspectiva 

socioeconómica, cultural y geopolítica, para enfrentar con calidad y competitividad 

los actuales retos de la educación, del mercado y de la globalización? Ardua y 

difícil tarea, puesto que sabemos de las diferencias geográficas, de pensamiento, 

de necesidades y de voluntades entre los estados mexicanos. 

Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México hace tres 

años creó la Licenciatura en Artes Plásticas, sin duda un proyecto interesante 

para uno de los estados mexicanos más poblados y estratégicos del país, ya que 

colinda con el D. F., Morelos, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Querétaro. Sin embargo, 

en tan poco tiempo, el problema principal que presenta es la desarticulación de 

sus objetivos y programas, así como los prejuicios de algunos mexiquenses en 

cuanto a no aceptar que los hijos recibieran clases de dibujo de desnudo humano, 

y sobre todo, la falta de presupuestos bien calculados. No obstante esta situación, 

el gobierno de Arturo Montiel planea abrir a muy corto plazo, una nueva sede 

educativa en la que se imparta dicha licenciatura y que se ubicará en el municipio 

de Huixquilucan. Esto es una clara muestra de que los fines políticos subvierten 

todo, en este caso a la educación. ¿No sería más útil fundar con la convocatoria 

de las administraciones estatales y con recursos de ellas, una escuela regional o 

central de artes, que contara con dormitorios, becas, adecuadas instalaciones, 

créditos para el posgrado, proyectos permanentes encargados por los gobiernos 

estatales que significarían una fuente de ingreso y de desarrollo para los futuros 

artistas plásticos. Éste es el caso más reciente que conocemos, sin embargo, 

éstos se multiplican por todo el territorio.45 

45 Seminario de Investigación de la Uc.nciatura en Artes Plásticas, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca, México, septiembre de 2000. 
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En relación con el último apartado, recordemos que el proceso de 

internacionalización de las lES es muy reciente, y el nivel y la intensidad de ella 

están determinados por el tamaño, la organización, los presupuestos, las 

plantillas de recursos humanos y la experiencia en la cooperación internacional, 

que como hemos señalado en un principio, se presentó de manera individual y 

ahora forma parte de los planes institucionales. Igual contexto enmarcan los 

vínculos entre las lES del mundo, agravadas por la diversidad cultural, la 

carencia de información y la variedad de idiomas. 

Se hace imprescindible que todo programa o acción de cooperación 

académica nacional o internacional que se ponga en práctica, sea claro, esté bien 

definido y estructurado, para superar con el mayor éxito esas condiciones, de lo 

contrario se corre el riesgo de desperdiciar los recursos humanos y financieros, y 

de no contribuir al avance de la institución ni del país. 

La diplomacia bilateral 

En este contexto, las relaciones diplomáticas bilaterales poseen gran importancia 

para la política exterior de México. Sin embargo, estás también están 

centralizadas.46 Simplemente, en los primeros años de la década de los 90, se 

mantenían relaciones diplomáticas con 153 países, para lo cual se habían 

establecido 65 embajadas en el extranjero -25 son concurrentes-. 58 consulados y 

124 consulados honorarios. Lamentablemente, a pesar de este número de sedes 

en el extranjero, la cooperación bilateral que México desarrollaba era muy 

limitada, ya que la tan pregonada diversificación se enfrentaba a la concentración 

de vínculos con y hacia los Estados Unidos, ya que durante esos años México 

tenía establecidos en territorio norteamericano 52 consulados. 

46 Leopoldo González Aguayo, el al, "La poütica de diversificación de las relaciones internacionales de 
México", en LA política internacional de México en el decenio de los ochenta; compilación y presentación de 
CésarSepúlveda, México, FCE, 1994, pp. 126-128. (Sección de Obras de Politica y Derecho). 
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Pero en realidad esto tampoco resulta ilógico dada la vecindad geográfica 

entre ambos países y el simple hecho de que Estados Unidos es la primera 

potencia mundial. Humberto Garza Elizondo en su análisis sobre la política 

exterior de México, señala que "las relaciones de nuestro país con el exterior se 

han concentrado cada vez más en un sólo país, en Estados Unidos, y en un tema, 

el TLC"47 

Lo anterior, nos lleva a la tarea de buscar un mayor equilibrio en los 

vínculos que nuestro gobierno mantiene con el exterior, ya que esto permitirá una 

mejor respuesta a los cambios de una sociedad internacional cada vez más 

interdependiente e interrelacionada. Encerrarnos en nuestras relaciones 

tradicionales no le proporcionará al país la proyección indispensable para 

insertarse en la globalización económica del mundo. 

Cabe añadir y aunque suene contradictorio, que en los tres últimos lustros, 

México ingresó a más de diez bloques u organismos internacionales, como el 

Foro de Cooperación Asia-Pacifico (APEC por sus siglas en inglés), el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, el Grupo de Río, el reciente Mercado 

México-Centroaméríca, y actualmente con la Unión Europea48 Aquí vale la 

pena preguntarnos, ¿ México tendría que jerarquizar y activar sus relaciones con 

los países y Jos organismos supranacionales?, ya que hemos visto que en 

muchos casos son casi simbólicas, puesto que no han tenido un papel 

significativo para el avance de las relaciones diplomáticas del país, tanto como las 

integraciones económicas como el APEC , el TLC y la UE. 

Esta nueva dinámica de integración y globalización trae consigo una 

interrelación cultural, en la que el intercambio académico internacional se 

presenta como una opción viable e inmejorable para fortalecer la presencia del 

país en aquellas naciones con las que mantenemos vínculos y nos permitirá abrir 

47 Humberto Garza Elizondo, "Política Exterior de México", en la sección "Ideas", Excélsior, 12 de 
octubre de 1993. 
48 Durante la reciente gira del presidente electo de México, Vicente Fox (en la primera semana de 
octubre de 2000), se mencionó el interés por parte de los gobiernos europeos, especialmente del 
alemán, de celebrar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea, México y el MERCOSUR. 
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nuevos contactos sin tener que invertir considerablemente en infraestructura y 

recursos humanos. 

Se cuenta con una base estructural de importancia como son las 

universidades, entidades gubernamentales como la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 49
, con su personal del servicio exterior y varias direcciones generales 

encargadas de difundir la tarea de investigación, docencia y cultura que realizan 

las lES del país como la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural, 5° 
que como su nombre lo indica, se encarga de la formulación de los lineamientos 

generales de la política exterior de México en materia de intercambio educativo y 

cultural. 51 

Los mecanismos que sirven de apoyo para que la DGCEC realice estas 

actividades se sustentan en el "establecimiento de convenios de cooperación en 

el área cultural y educativa con los gobiernos extranjeros, los cuales contemplan 

la realización de Reuniones de Comisión Mixta, con el fin de evaluar la 

cooperación realizada y la firma de programas bilaterales de cooperación en los 

que se establecen por un periodo determinado las actividades de intercambio 

educativo, académico, artístico, cultural y deportivo, que se comprometen a 

desarrollar instituciones de ambas partes".52 

En este marco, en el Programa de Cultura 1995-2000 se reportó que el 

49 "La política exterior encauzada por la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha centrado, dentro del 
ámbito culrural, en el incremento de la participación de México en foros y organismos culturales 
internacionales; el fortalecimiento de los instrumentos de intercambio cultural (convenios y programas); 
la creación de institutos culturales en ciudades estratégicas para la promoción de la presencia cultural 
de México en el exterior, con especial énfasis en donde las comunidades México-norteamericanas son 
importantes; y el fomento a los programas de becas para apoyar el financiamiento de la formación de 
creadores, especialistas y académicos", Programa de Cultura 1995-2000, México, Poder Ejecutivo 
Federal, 1995. 
50 En la administración del Presidente Ernesto Zedilla, se creó el Instituto Mexicano de Cooperación 
Internacional, que absorbió a la Dirección General de Asuntos Culturales, modificando su nombre al 
actual de Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural. 
51 Carmen Tagüeña Parga, "Financiamiento gubernamental a los convenios interinstitucionales", 
ponencia presentada en el Primer Seminario Internacional sobre Intercambio Académico, organizado por la 
Dirección General de Intercambio Académico de la UNAM, en 1987. 
52 Ibidem. 
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gobierno mexicano mantiene 58 convenios intergubernamentales de cooperación 

cultural y 47 programas bilaterales de cooperación, cuyo objetivo principal es 

fomentar y mejorar el conocimiento recíproco de las respectivas culturas de los 

países firmantes, mediante una serie de medidas de colaboración en materia 

educativa, formación de recursos humanos. cultura, arte, etcétera, así como 

proyectos especiales y planes conjuntos de investigación en diversas áreas del 

conocimiento. 

Es indudable que: " ... para mantener y consolidar la corriente cultural 

internacional, en la coyuntura actual se requiere utilizar primordialmente al 

convenio de intercambio cultural y educativo como instrumento idóneo para 

planificar y coordinar la acción cultural internacional. Por todo lo anterior. es 

necesario diseñar una política geográficamente priorizada, pugnando por 

diversificar nuestros contactos culturales ... "53 

Cooperación multilateral 

En lo relativo a la cooperación multilateral. el gobierno mexicano mantiene una 

intensa participación en los foros internacionales multilaterales, buscando obtener 

mayores beneficios de esta cooperación. El mejor ejemplo es la participación de 

México en la UNESCO y el papel que ha desempeñado en las Conferencias 

Mundiales sobre Políticas Culturales. Lamentablemente el prestigio de los foros 

mulÍiÍaterales ha sufrido problemas de credibilidad debido a que los acuerdos a 

los que se llegan en la mayoría de las veces sólo quedan en buenas intenciones. 

orillando a los gobiernos a que se tomen como foros de relaciones culturales y/o 

diplomáticas. 

En este escenario, el intercambio académico también ha sufrido mayores 

transformaciones y un ejemplo es el surgimiento de redes de colaboración 

53 Rafael Tovar y de Teresa, "Cultura nacional y política exterior", en Grandes Temas de la Politica 
Exterior, México, FCE, 1983, p. 368. 
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interuniversitaria (COLUMBUS, ALFA, INCO, ANUIES-CSUCA, IGLU), la 

integración de los paises en bloques económicos (TLC, MERCOSUR, 

MERCONORTE, la Unión Europea, ... ), y la creciente injerencia de organismos 

económicos internacionales en asuntos de educación, por la cada vez más "débil" 

participación de la UNESCO, como el Banco Mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, el Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros y Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Redes académicas 

En este contexto, las redes académicas constituyen un instrumento prometedor 

para contribuir a la modernización y al progreso de las universidades y de los 

países que representan. 

Una red académica es un instrumento multilateral de cooperación 

interuniversitaria, nacional o internacional, que es posible establecer siempre y 

cuando el entrelazamiento de sus medidas estén bien claras y definidas para 

realizar un objetivo compartido, en beneficio de todas las partes involucradas. 

Para el establecimiento de una red deben cumplirse condiciones tales como" ... la 

cobertura, la calidad, la pertinencia y la organización y coordinación de la 

educación superior. .. "54
, aunque desde luego éstas responderán a las situaciones 

particulares de cada nación. 

No debemos olvidar que los sistemas educativos nacionales deben crecer 

con calidad y diversificar la oferta del servicio, cuyas aplicaciones tienen que ser 

más flexibles y acordes con las nuevas realidades del mercado de trabajo; que el 

conocimiento es una fuerza endógena que impulsará el desarrollo de las 

54 Ricardo Mercado del Collado, "Las redes académicas como herramientas de la cooperación 
internacional", en Educación Global, núm. 2, México, Asociación Mexicana para la Educación 
Internacional, 1998, p. 13. 
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naciones, el éxito y adecuación de su transferencia y aplicación, lo cual es posible 

gracias a la cooperación internacional, el intercambio académico y el 

establecimiento de redes. 

Ello dependerá de la calidad y la competitividad mundial de las 

universidades, y por consiguiente de los países, puesto que como hemos 

señalado, los organismos financieros supranacionales, las grandes potencias y 

las empresas, son los que establecen las pautas de la educación internacional, a 

los que se debe responder sin perder "la vocación humanística y artística"s5 

Muy acertados y sintéticos resultan los elementos que establece Carlos 

Pallán Figueroa, para la creación de una red: 

" en primer lugar una red se constituye como un elemento de enlace entre 
diversas instituciones que se relacionan entre sí de manera horizontal; en 
segundo lugar, la permanencia de una red está directamente relacionada con las 
tareas a realizar, mismas que se derivan de propósitos y objetivos comunes y 
compartidos entre las partes; además se puede señalar que las instituciones 
participantes, a pesar de sus diferencias en misión y tareas, confluyen en un 
mismo objetivo o tarea a realizar; en tercer lugar, las redes se caracterizan tanto 
por la autonomía de las instituciones participantes, como por la 
multidireccionalidad de la comunicación entre ellas; finalmente hay que desatacar 
que el ámbito de acción de una red se define con claridad. Por lo tanto, una red 
puede definirse como un conjunto integrado por diversas instituciones 
relacionadas entre sí de manera horizontal (no de dependencia ni piramidal) que 
persiguen un objetivo y propósito específico y común; es un entramado de 
mecanismos de comunicación entre instituciones relacionadas entre sí de manera 
permanente y multidirecciona1".56 

Asimismo clasifica a las redes por su forma de operación, por sus 

miembros y por sus propósitos: 

"Por su constitución, las redes pueden ser reales o virtuales. Las reales 
son aquéllas en que las medidas a desarrollar implican la interacción 
directa y personal entre Jos miembros de la red . . . las . . . virtuales son 
aquéllas en las que la interacción entre los miembros generalmente se 
establece a través de la telecomunicación. Algunas de estas redes 
virtuales se establecen para facilitar la difu~ión de información específica 

55 Ricardo Mercado del Collado, op. cit., p. 16. 
56 "Las posibilidades de Ia educación superior desde la perspectiva de las redes universitarias", en 
Educadón Global, núm. 2, México, Asociación Mexicana para la Educación Internacional, 1998, p. 22. 
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que impulse medidas de cooperación e intercambio . . . mientras que otro 
tipo de redes se enfocan en el intercambio de información específica y 
puntual que responde a los propósitos con los que se estableció la red". 57 

Las redes según el perfil de los participantes, pueden ser individuales o 

institucionales y dependiendo de sus propósitos, especializadas o generales. 

América Latina se ha destacado por la puesta en marcha con gran éxito, de 

distintas redes de cooperación académica, desde la perspectiva de la 

cooperación horizontal, donde las instituciones de los países que las integran 

comparten la igualdad en cuanto a su desarrollo económico y similares procesos 

sociopolíticos y culturales, cuyo principal propósito "se basa en la auténtica suma 

de fortalezas, unidas para la obtención de un fin común" se 

Un caso ejemplar es el de la Asociación de Universidades del Grupo de 

Montevideo, formado por instituciones de educación superior de Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Chile. La AUGM ha contribuido a diseminar, y a su vez a 

asimilar el conocimiento de y entre cada universidad que forma parte de ella, a 

través de múltiples opciones académicas tales como seminarios, becas, proyectos 

de investigación y de docencia, contando con financiamientos propios y de 

organismos regionales e internacionales, además de que han apoyado con 

asesorías a sus gobiernos para alcanzar el desarrollo de los países que actúan 

en esta red. 

" Carlos Pallán Figueroa, op. át, p. 23. 
"Ricardo Mercado del Collado, op. cit .. p. 17. 

61 



1.3 

Alcances y límites 

La cooperación internacional y el intercambio académico, son mecanismos de 

colaboración entre las naciones que coadyuvan a enfrentar los retos que se 

derivan de la actual globalización de la economía, y por consiguiente de la 

sociedad internacional, cuya principal característica es la interdependencia en 

todos los renglones del quehacer humano. 

Con los vertiginosos avances tecnológicos e informáticos, ya nada es 

ajeno. Casi en todo el mundo nos enteramos instantánea y simultáneamente de 

los acontecimientos que suceden en cualquier punto de un país o una ciudad. 

Como ya se mencionó, la operación militar de Estados Unidos contra lraq, 

llamada "Tormenta del desierto", transmitida al mundo por televisión, produjo un 

impacto incuestionable, la caída del muro de Berlín, la lucha de los estudiantes de 

China y los saldos criminales en la Plaza Tian'anmen, entre otros eventos han 

puesto a los ojos de todo el mundo las transformaciones de la sociedad 

internacional en cuestión de pocos minutos. 

lnternacionalización de la educación superior 

Por lo anterior, estamos conscientes que entre más tardía sea la 

internacionalización de la educación superior, será más difícil la inserción de 

México -y de cualquier país, principalmente en desarrollo-, en el proceso de 

globalización. Claro está que los riesgos de la internacionalización son 

innumerables, puesto que lamentablemente las desigualdades entre los países, y 

las características propias en todos los terrenos (no sólo los del norte-sur, sino los 
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del sur-sur), dificultan este proceso, esto sumado a que también muchas veces 

las potencias "buscan" desmantelar para estandarizar a las naciones e inclusive 

para imponer sus sistemas culturales a los países en desarrollo que forman la 

universalidad. Por ello, no sólo es buscar la internacionalización para participar 

en el proceso globalizador del mundo, ya que esto resulta poco "atractivo" aunque 

imprescindible, sino que debemos pensar en ella como una alterativa para 

contribuir al desarrollo del país a través de la formación de mejores cuadros de 

recursos humanos, que serán más cualitativos, competitivos y prepositivos 

internacionalmente. 

"Desarrollar la fuerza de trabajo en este mundo de competencia global, 

exige introducir nuevas formas en los sistemas de educación y formación que 

coadyuven a mantener el equilibrio estructural entre la oferta y la demanda y 

contribuyan a incrementar su adaptabilidad al cambiante mercado de trabajo"s9 

El intercambio académico como motor de desarrollo 

El intercambio académico, y su cada vez mayor sistematización, puede contribuir 

a hacer frente a problemas que limitan el desarrollo del país, pero tendrá que 

adaptarse a las transformaciones del mundo, tan vertiginosamente como éstas 

tienen 1 ugar. 

Para ello, es necesario el respaldo a las lES para que éstas puedan 

alcanzar un incremento en la calidad de los servicios que prestan y los esfuerzos 

que realizan para internacionalizarse, en concordancia con los avances de la 

docencia, la ciencia y la técnica que se dan en el plano internacional; sin embargo 

está latente la posibilidad de privilegiar los resultados negativos y en ocasiones 

hasta de desvirtuar los objetivos y programas de la cooperación, ocasionando que 

hacia el interior del país exista poca valoración e interés de invertir tiempo y 

SCJ Gacela ~4cadémica, vol 1, año 1, 2o. trimestre, 1995, México, Instituto Politécnico Nacional. 
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recursos humanos y financieros para promover el intercambio académico 

internacional. 

No olvidemos que la multipolaridad domina la escena mundial y ahora los 

bloques regionales son los sujetos principales de las relaciones internacionales, 

puesto que sólo así cada grupo regional podrá imponerse a los demás países o 

contener el avance de las grandes potencias, por ello es necesario contar con 

una cultura y educación bastante sólida y amplia que permita hacer frente a los 

embates de las influencias externas que muchas veces desvirtúan e inclusive 

llegan a diluir el pasado de una nación. 

Las estrategias económicas y políticas ya no constituyen la base absoluta 

para influir en la sociedad mundial, sino que la innovación tecnológica y la 

transferencia de conocimientos coadyuvan a una mejor y más expedita toma de 

decisiones y solución de los problemas locales, regionales e internacionales. 

Conscientes de la importancia de la cooperación académica, los gobiernos 

de naciones en desarrollo principalmente, buscan establecer intercambios en 

ciencia, educación y cultura, paralelamente a los vínculos financieros y 

comerciales, porque saben que de lo contrario corren el riesgo de 

automarginarse, como lo han demostrado las aceleradas transformaciones de la 

sociedad internacional, en el aspecto económico, político, geográfico, que han 

golpeado más severamente a los países en desarrollo, que son los que más 

necesitan de este mecanismo de cooperación y que aún no logran dar el impulso 

necesario al aspecto educativo. 

Sumado a esto, se encuentra la inestabilidad de muchas de las monedas 

nacionales de los países en desarrollo, lo que les impide sostener proyectos de 

cooperación internacional a cualquier plazo. Por ejemplo, en el caso de México, 

que es similar al de varios países latinoamericanos, los recursos financieros o 

becas que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, frecuentemente 

son liberados casi un año después, y cuando se reciben ya no cubren los 

requerimientos financieros que en sus orígenes incluía la solicitud. Agreguemos 

también las crisis económicas recurrentes que se agudizan al final de cada 
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sexenio de gobierno, o la inestabilidad de los mercados bursátiles y las 

amenazantes devaluaciones del peso frente al dólar americano. 

Señalamos anteriormente que no podemos dejar de lado la evolución de la 

sociedad internacional con sus cambios políticos, económicos y sociales, que han 

influido considerablemente en el ejercicio de la cooperación académica, como 

vienen siendo las transformaciones geopolítico-sociales en la Europa Central que 

han llevado a los países que conforman la europa occidental a contratar expertos 

de ésta región en determinadas áreas de su interés, para incorporarlos a las 

instituciones y centros de investigación, orillándolos a abaratar sus conocimientos 

para alcanzar una estabilidad económica y logrando desplazar a un segundo 

plano a la región de América Latina, en donde antes predominaba esta situación. 

El desvirtuar el espíritu del intercambio académico internacional en una 

sociedad consumista, nos exige destacar, en la medida de lo posible, las 

características de las modalidades del intercambio académico mostrando sus 

beneficios pero sin hacer a un lado las limitaciones que enfrenta su 

implementación. No se puede negar que a través del intercambio académico las 

naciones y los individuos tienen una alternativa para lograr la apertura de 

relaciones en otros ámbitos (económico, político, social, educativo, cultural, 

etcétera) de las actividades del ser humano, lo que permite una proyección y 

presencia en el escenario mundial que son indispensables en este momento de 

las relaciones internacionales inmersas en la globalización. 

Preservar la cultura nacional y simultáneamente insertarse en la 

cultura global 

Innumerables desafíos endógenos y exógenos enfrentará la internacionalización 

de la educación a través del intercambio académico, ya que deberá producir 

nuevos conocimientos, al mismo tiempo que "defender" su cultura. Hay que 

preservar la identidad cultural y .asimilar los valores externos, con el fin de 
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enriquecer y no de desvirtuar a la cultura nacional, sino de contribuir al 

enriquecimiento de la cultura universal. 

Es indispensable contar con la participación de todos los actores 

involucrados en la educación superior: las universidades, los gobiernos, las 

empresas, la sociedad, con el propósito de capacitar recursos humanos para 

impulsar el progreso del país, al igual que beneficiarse y desarrollarse 

profesionalmente dentro de él. 

Los gobiernos de las naciones ricas y de las subdesarrolladas, la ONU, la 

UNESCO, los organismos económicos supranacionales, las universidades y las 

instituciones de educación superior, deben financiar decididamente la 

cooperación académica, puesto que la falta de recursos financieros es uno de los 

factores que limitan y frenan enormemente las medidas de intercambio 

internacional. 

Las lES están obligadas, no sin el rechazo y la oposición de amplios 

sectores sociales nacionales y mundiales, a efectuar profundos cambios -que no 

estén divorciados de sus realidades endógenas y de las de sus países-, en su 

estructura, organización, legislación, plantillas estudiantiles, académicas y 

administrativas, planes de estudio, programas de actividades, sistemas de 

evaluación y acreditación, concepto de autonomía y gratuidad del servicio, misión, 

vínculos con la sociedad, el mercado de trabajo y el gobierno, pero cambios que 

no violenten el ámbito universitario y el orden sociopolítico establecido, que van 

en detrimento de la calidad, el prestigio y el reconocimiento que hayan logrado las 

lES. 

Universidad sin fronteras 

En el marco de la integración de bloques regionales económicos, políticos, 

sociales, educativos y culturales, las transformaciones de las hasta ahora 
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universidades "clásicas", en un futuro muy próximo, quizá cedan el sitio a la 

universidad sin fronteras. 

"Las fronteras no son una barrera para una nueva generación de 

universidades internacionales. Lo que distingue a estas universidades es su 

dedicación a un campo particular de estudio o región. No se pueden encontrar en 

ningún mapa. Y no tienen campi, edificios o ningún tipo de suministro de equipo 

como las universidades tradicionales ... (este tipo de instituciones] 'Representan 

un instrumento para reunir a la comunidad académica internacional en torno a 

temas regionales de interés común. Toda vez que las fronteras nacionales van 

desapareciendo y nuevas entidades internacionales se van delineando, es natural 

que las universidades busquen asociaciones más formales a través de las 

fronteras tradicionales". 5° 

En este contexto, las redes de cooperación académica, que impulsen el 

intercambio internacional para coadyuvar a la solución de problemas y de toma de 

decisiones nacionales, regionales y mundiales, resultarán fundamentales para 

impulsar conjuntamente con los gobiernos y los organismos supranacionales, 

aprovechando los avances tecnológicos y de la informática, el desarrollo de los 

países ricos y pobres. Cabe señalar, que actualmente prolifera el establecimiento 

de las universidades sin fronteras, como la que agrupa a distintas instituciones de 

Alemania, Bélgica y Holanda; el recientemente creado Colegio de las Américas 

que incluye entre sus miembros a universidades del norte, centro y sur del 

continente americano; y los esfuerzos que han sumado Noruega, Finlandia, 

Dinamarca y Suecia para poner en marcha en breve el Colegio del Artico. 

En el apéndice de documentos que incluimos al final de este trabajo se 

podrá consultar el documento de creación, objetivos y estructura de programas 

del Colegio de las Américas. 

Sin duda, que estas universidades se constituirán como una opción para 

incidir en el desarrollo de sus instituciones y de sus países, por medio del impulso 

60 Linda ChatCauneuf, "La universidad sin fronteras", en Confluencia. Ser y quehacer de la educación 
superior mexicana, núm. 73, año 7, marzo de 1999, México, ANUlES, p. 18. 
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a medidas de intercambio académico internacional tanto real (movilidad 

estudiantil, académica, administrativa) como virtual (Internet, correo electrónico, 

videoconferencias). 

En este marco, creemos que las instituciones de educación superior, sobre 

todo las públicas, quizá basados en un pronóstico apresurado, enfrentarán serios 

problemas y retos durante la próxima administración del gobierno federal que 

asumirá Vicente Fox, el 1 o de diciembre de 2000, ya que éste declaró en 

septiembre de este mismo año, que apoyará e impulsará decididamente la 

creación de la universidad virtual. Esto permitió evidenciar la inexperiencia del 

nuevo gobierno que tendrá que ser contrarrestada con la "buena voluntad" y la 

comprensión de que no somos un país desarrollado en el que casi todo está 

impulsado y controlado por la inteligencia artificial. Lo que es muy claro es que no 

podemos potenciar una universidad virtual en detrimento o en sustitución de la 

universidad real (pública, en este sentido). Definitivamente no estamos todavía 

preparados para ello. 
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11 

El entorno mexicano 

Principios de la política exterior mexicana 

México histórica y tradicionalmente ha desplegado una postura frente a la 

sociedad internacional amparada por los principios que rigen su política exterior. 

La no intervención y el rechazo al uso de la fuerza como solución de conflictos, 

son dos de los preceptos que han delineado su conducta como sujeto 

internacional y sus pronunciamientos frente a los numerosos conflictos que se 

han presentado en el transcurrir de la historia mundial; posturas susceptibles de 

una libre interpretación. Prueba de ello, son las actitudes que el gobierno 

mexicano asumió frente a dos hechos históricos: uno relacionado con la no 

participación de nuestro país en medidas anticomunistas al considerar que el 

régimen de cada Estado es un asunto interno: recordemos que fue uno de los 

pocos gobiernos latinoamericanos que se negaron a aceptar la expulsión de Cuba 

de la Organización de Estados Americanos, y sin embargo, votó favorablemente 

la resolución del organismo regional que sancionaba la llamada "cuarentena", que 

Estados Unidos impuso a la isla en octubre de 1962.61 El otro acontecimiento fue 

la decidida condena a la intervención militar de la URSS en Praga, 

Checoslovaquia, en la primavera de 1968. 

Claro está que no podemos ignorar que existen presiones políticas abiertas 

o veladas por parte de las potencias o los organismos supranacionales que 

1\l Una revisión histórica muy interesante y en la que se mencionan estas decisiones tan encontradas en 
nuestra política exterior, la encontramos en el ensayo del embajador Antonio Carrillo Flores, 
"Reflexiones y testimonios acerca de la poli rica exterior y la diplomacia mexicanas", en Polítka Exterior 
de Mé<ico. 115 años de historia, México, SRE, 1985, pp. 13. 
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persuaden, condicionan u "obligan" a las naciones a sumarse al consenso 

general, con el fin de obtener apoyo financiero, quizá préstamos "salvadores" 

para enfrentar las recurrentes crisis económicas de la mayoría de los gobiernos 

subdesarrollados. 

Otro caso ejemplar es el abierto rechazo de México a la política exterior de 

Estados Unidos -no obstante los vínculos inevitables, que por razones 

geográficas, económicas e históricas ambos comparten-, por sus intervenciones 

militares y económicas dirigidas contra otros Estados. Recordemos la Guerra del 

Golfo en 1990, en la que nuestro país mantuvo una débil protesta, pero protesta 

al fin, por los bombardeos norteamericanos a las áreas civiles de lraq, mismos 

que en 1999 se repitieron en los principales conglomerados civiles iraquíes, 

mostrando el sofisticado despliegue militar de las fuerzas multinacionales de la 

Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), lidereadas por el 

gobierno de Estados Unidos y de los medios de telecomunicación, los cuales de 

forma por demás "natural", transmitieron a manera de episodios de la serie filmica 

La guerra de las galaxias, los criminales y "equivocados" bombardeos a zonas de 

civiles. 

Contrastantemente a esta práctica de rechazo a la intromisión de las 

potencias en los asuntos internos de los demás países y al uso de la fuerza como 

solución a los conflictos, ha sorprendido la tibia y débil postura mexicana frente a 

la criminal, racista, guerra de exterminio en Kosovo, entre el gobierno de 

Slodoban Milosevic y las fuerzas aliadas de la OTAN. Esta postura muestra la 

ambigüedad de la aplicación de los principios que ha permeado en nuestra 

diplomacia durante las dos últimas décadas. 

La explicación es muy simple, el país atraviesa por una de las peores crisis 

políticas y económicas de su historia, por lo que los pasos que da son muy 

cautelosos, ya que de otra forma "arriesga" la posibilidad de obtener futuros 

créditos de los organismos financieros internacionales para "salvar" el tránsito 

hacia el gobierno del año 2000, sin grandes sobrecogimientos económicos que 
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pudiesen coadyuvar a agudizar la situación política y social tan impredecible que 

vivimos. 

Cabe añadir, que el15 de junio de 1999, el gobierno mexicano a través del 

secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría, informó que el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el gobierno de Estados Unidos y el EXIMBANK, otorgaron préstamos 

por 23 mil 700 millones de dólares para fortalecer "la estable y óptima" situación 

financiera del país, puesto que estos créditos no se le otorgan a países con crisis 

económicas graves, sino a aquellas naciones, cuyas finanzas son "sanas". Este 

blindaje económico como lo definen los organismos financieros, servirá para 

asegurar el cambio pacífico y sin grandes sobresaltos de los poderes federales en 

el 2000, además de mostrar que existe plena confianza internacional en la 

administración zedillista. Sin embargo, dentro de un franco enfrentamiento con 

Zedillo, Carlos Salinas de Gortari -en entrevista con Joaquín López Dóriga y 

Héctor AguiJar Camín, en el programa televisivo Zona Abierta, conducido por este 

último y transmitido el sábado 7 de septiembre de 2000, a las 21 horas, por el 

canal 2-, aseguró que ningún blindaje económico puede enfrentar el error 

económico que cometió la administración zedillista en diciembre de 1994 y que 

provocó la severa crisis financiera y la fuga masiva de capitales de nuestro país. 

Los estados latinoamericanos también han mantenido un vergonzoso 

silencio ante el deplorable conflicto armado en Kosovo, en el que como siempre el 

único que pierde es el pueblo, tanto el albano kosovar como el serbio, a los 

cuales. como asegura en su columna periodística la profesora de literatura Biljana 

Srbljanovic : "El único problema es que nadie le preguntó a esa gente si estaba 

dispuesta a sacrificarse de tal manera",62 por su libertad y su futuro. 

Un ejemplo más lo constituye la constante y permanente protesta política 

mexicana, en el plano bilateral y multilateral, en contra de la carrera armamentista 

de las naciones, por significar una constante de peligro para la humanidad. El 

62 Vid Jaime Avilés, "Silencio escandaloso", en la sección Polítit'CJ, La Jornada, sábado 22 de mayo de 
!999, p. 4. 
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Tratado de Tlatelolco firmado en 1967 en México, para la proscripción del uso de 

las armas nucleares en América Latina constituye una clara muestra de la 

preocupación del gobierno de nuestro país por reducir el gasto militar y evitar el 

uso de la fuerza para la solución de los problemas de las naciones, tanto en el 

plano regional como internacional. 

Esta preocupación no pudo ser mejor descrita por Alfredo Romero Castilla 

durante la ponencia que presentó en el Programa Grandes Ideas/Grandes 

Temas, organizado por la ENEP-Acatlán en noviembre de 1984, en la que señala 

que "la guerra es una de las mayores aberraciones producidas por el hombre. Por 

ello, es importante evocar los sucesos del pasado, con la esperanza de evitar 

repetirlos. Las jóvenes generaciones ignoran la verdadera dimensión de la 

catástrofe bélica, particularmente la guerra nuclear. ~ste es el peligro más grande 

que enfrentamos hoy día y sería terrible permanecer impávido ante su 

amenaza".63 

Principios históricos y constitucionales de la Política Exterior 
Mexicana 

Como ya lo señalamos, estos principios de política exterior se asientan sobre la 

base de nuestra experiencia histórica como nación independiente, así como por 

su ubicación geográfica. Es frontera entre civilizaciones y culturas diferentes. En 

el norte limita con la nación más poderosa del mundo y en el sur con un conjunto 

de países a los que lo unen raíces históricas profundas. La política exterior 

mexicana tiene como principal y último fin la defensa de la soberanía del Estado y 

de la identidad cultural. 

Por la importancia de estos principios, por decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el 11 de mayo de 1988, se reformó la fracción X artículo 

63 A1?71amentismo y desa1?71e, México, UNAM, 1984, p. 31. (Cuadernos de Apuntes de Extensión 
Académica, 22) 
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89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por 

consiguiente se les concedió rango constitucional. 

En este sentido el pensamiento de Emilio O. Rabasa expresa claramente el 

significado de dicha modificación legislativa, puesto que "efectuada la reforma a 

la fracción X del artículo 89 constitucional debo reconocer que la misma recogió 

en verdad lo sustantivo, no lo pasajero, lo permanente, no lo efímero de nuestro 

auténtico tránsito histórico internacional desde la independencia hasta nuestro 

días".64 

Los principios que rigen la PEM -que también corresponden a los que se 

establecieron en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y que 

condicionan su funcionamiento-, son: la libre autodeterminación de los pueblos; la 

no intervención en los asuntos internos de los estados; la solución pacífica de las 

controversias; la proscripción del uso y la amenaza del uso de la fuerza; la 

igualdad jurídica de los estados; la cooperación económica, científica y técnica 

para lograr el desarrollo; la búsqueda de la seguridad y la paz internacionales. 

A estos principios se añaden otros preceptos que también poseen una 

base histórica y que por su práctica en la política de cooperación internacional de 

nuestro país, se han convertido en constantes insustituibles de la misma: primero 

mencionaremos la defensa de los derechos humanos; el respeto al derecho 

internacional; la solidaridad latinoamericana; la defensa y práctica del derecho de 

asilo; la soberanía sobre los recursos naturales; el respeto al pluralismo 

ideológico; y por último la procuración de la justicia internacional. 

Por los orígenes de estos principios, fincados en la experiencia histórica 

del país, no se puede cuestionar su razón de ser, pero sí pueden adaptarse a la 

dinámica de la sociedad internacional, una dinámica caracterizada por una 

64 Emilio O. Rabasa, "Los principios constitucionales de la política exterior de México en el nuevo 
contexto intem3:cional", en Memorias del Foro_ de Consulta sobre los 1--"""actores Externos .Y el Contexto 
lnlemacional, México, SRE-IMRED, 1989, pp. 43. 
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creciente interdependencia entre las naciones que muestra que nada de lo que 

acontece en el mundo es ajeno a la realidad de cada Estado, y por lo tanto, no se 

puede siquiera pensar en efectuar un desarrollo independiente. 

Como lo hemos apuntado reiteradamente, el fenómeno de la globalización 

ha conducido a los estados a estrechar y reforzar sus relaciones económicas, 

políticas y sociales, pero lamentablemente estos vínculos tienen lugar dentro de 

un marco de niveles desiguales de desarrollo económico, muy difíciles de 

superar, al igual que los problemas por los límites geográficos y por las ideologías 

dominantes en cada uno de los paises. 

Bajo estas circunstancias la práctica diplomática de México debe adoptar 

estrategias que respondan a la cambiante y permanente evolución de la escena 

internacional, pero siempre apegándose a los conceptos de constancia ( diseñar 

programas y medidas a corto, mediano y largo plazo, a través de la elaboración 

de un plan nacional bien estructurado del área), continuidad (trabajar al margen 

de los tiempos políticos internos y externos, de los caprichos de los 

representantes de gobierno. de los vaivenes del desarrollo mexicano y de los 

otros Estados), y adaptabilidad (responder con instrumentos que permitan 

enfrentar sin rigidez los acontecimientos según las características de cada uno de 

ellos, es decir enfrentar con flexibilidad la práctica diplomática, puesto que no se 

puede uniformar u homogeneizar las respuestas a los acontecimientos debido a 

que cada uno posee su propio espacio, tiempo y características). 

Como lo afirma el embajador Bernardo Sepúlveda Amor: 

"la participación activa de México en la Comunidad de Naciones es hoy exigencia 
ineludible. La protección del interés nacional frente al impacto del orden mundial, 
el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la interdependencia y la 
necesidad de crear las condiciones políticas y económicas que permitan la 
aplicación de los principios de convivencia y el desarrollo soberano de los países 
hacen necesaria una cooperación más solidaria y efectiva a nivel bilateral y 
multilateral" 5 5 

65 Bernardo Sepúlveda Amor, "Palabras pronunciadas en la instalación de la Comisión de Asuntos 
Internacionales", en Grandes Temas de la Política Exterior, México, SRE, marzo de 1982, p. 17. 

74 



Claro está que una mayor interdependencia requiere (y exige) una 

interrelación de mutuo respeto que supere la política de poder en todas sus 

manifestaciones, en donde el sistema de gobierno u organización político social 

de cada país no sea un obstáculo para ampliar las relaciones internacionales. 

Diversificar las relaciones: el reto principal 

El compromiso de México es por lo tanto, diversificar sus relaciones con Estados 

de reciente creación y, mantenerlas y fortalecerlas con aquellos con los que 

existe una afinidad ya sea de tipo cultural, económica, geográfica o histórica. Sin 

que ello signifique distanciarse de las grandes potencias. Por lo contrario, se 

requiere planear una política exterior que permita enfrentar o reaccionar ante los 

nuevos acontecimientos internacionales, sin sacrificar o supeditar la identidad 

cultural y la soberanía de la nación. 

"La política exterior tiene que ser reelaborada, reformulada, redefinida desde el 
punto de vista de su entrada al siglo XXI. Si México está realmente 
transformándose, es entonces necesario un viraje a la política exterior que vaya 
acorde con la nueva situación del contexto internacional. Virar, cambiar el rumbo, 
no significa cambiar el contenido; cambiar las líneas estratégicas no significa 
abandonar los principios que -lo mismo que las normas de conducta- tienen 
continuidad por definición"66 

La diversificación de las relaciones debe ser real y tangible, y no 

panoramas engañosos que acentúen la centralización de nuestros vínculos 

diplomáticos, principalmente dirigidos hacia Estados Unidos. Es responsabilidad 

de los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos proponer iniciativas, normativas 

y prácticas que coadyuven a la diversificación. 

66 !'vfiguel Angel Acosta, "Acerca de la necesaria modernización de la política exterior de México", en 
Memorias del Foro de Consulta sobre los Fattores Externos y el Contexto lntemaclona/, México, SRE-Hvffi.ED, 
1989, p. 19. 
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Basta observar el número de países con los que se mantienen relaciones 

diplomáticas, y por consiguiente, con los que se lleva a cabo una activa 

cooperación, para comprobar que aún no se ha logrado la tan anhelada 

diversificación de las relaciones de México hacia el exterior. 

En la práctica comprobamos que todavía existe una concentración de 

intereses hacia y con los Estados Unidos. Contamos con una casi nula presencia 

real en América Latina, Medio Oriente, África y la región del Pacífico, a pesar de 

que en esta última, se promovió con "bombo y platillos" la inserción de México en 

1993, a la Asociación de Países de la Cuenca del Pacifico, la cual hasta ahora no 

ha logrado resultados concretos que fortalezcan su imagen y su presencia en la 

zona, debido a las disparidades de los sistemas económicos, políticos, sociales y 

culturales de los Estados miembros. 

Respecto a la centralización de nuestras relaciones Leopoldo González 

Aguayo67 proporciona cifras bastante significativas, apunta que para principios de 

la década pasada eran 153 los paises con los que se mantenían vínculos 

diplomáticos, 65% no revestían importancia económica, y señaba que la actividad 

económica exterior mexicana, como hace 100 años, se concentraba en siete 

paises (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza y España) lo 

que representaba aproximadamente sólo el 4.6% del total de nuestras relaciones. 

No obstante, estamos ciertos que iguales conductas mantienen otros Estados 

subdesarrollados frente a las potencias. 

Es en este contexto, que México debe diversificar y fortalecer el espectro 

de sus relaciones internacionales de manera efectiva en su aplicación práctica, 

para que no se convierta en una proliferación de firmas de instrumentos 

bilaterales y multilaterales sin ejercicio alguno, sólo con el fin de cumplir con los 

67 Leopoldo González Aguayo, op. cit., pp. 130-132. 
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trámites y los requisitos necesarios para ejercer uno de los principios de la PEM 

(y establecido también en el punto 3, del artículo 1, del capítulo 1, de la carta 

constitutiva de la ONU): la cooperación internacional. 

El intercambio académico es intangible 

Sin duda que la cooperación cultural internacional y en particular el intercambio 

académico son los mecanismos que pueden permitir a nuestro país una mayor 

presencia en el escenario mundial. México tiene basta experiencia en el campo, 

sin embargo, a pesar de tener una larga historia no se ha tomado en cuenta la 

importancia que ésta representa para la diversificación de las relaciones 

internacionales, o como punto de partida para la comprensión y entendimiento de 

y con otras culturas, que permita crear entre los países lazos estables para la 

concreción de diferentes medidas de cooperación. 

Es cierto que el intercambio académico es difícil de contabilizar 

económicamente, ya que a través de él se desarrollan múltiples actividades como 

proyectos de investigación entre instituciones de educación superior y/o centros 

de investigación de diversos países, o en su caso la actualización de programas 

curriculares y planes de estudio, e inclusive la formación de recursos humanos en 

diversos campos del conocimiento. Actividades que repercuten significativamente 

en el desarrollo económico, político y social de cualquier país. 

"El intercambio educativo entre los países es casi siempre y en todas partes 
mutuamente beneficioso. Una prueba de ello puede hallarse en las recientes 
experiencias de las naciones orientales y occidentales. En los días más sombríos 
de tensión política, cuando las relaciones económicas entre ellas había cesado, 
estas naciones incluyendo los Estados Unidos y la Unión Soviética, consideraron 
conveniente para sus mutuos intereses mantener intercambios culturales y 
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educativos. Los resultados beneficiosos están hoy fuera de toda duda Y el 
proceso continúa"68 

Es pertinente decir que en el caso anterior. también significa un "peligro" 

establecer sólo relaciones culturales y no una amplia cooperación que involucre a 

todas las áreas que incidan en el desarrollo de un país, puesto que se convierte 

en un instrumento de penetración cultural más que de colaboración. Recordemos 

que la cultura (y la capacidad crítica) hace libres a los hombres; pero también los 

puede mediatizar. 

En este contexto es que la adquisición, asimilación, creación y 

diseminación del conocimiento que se origina en las universidades e instituciones 

de educación superior de un país, contribuirá sin duda a crear mecanismos 

propios que impulsen la cooperación internacional a través del intercambio 

académico. 

Las interrogantes que surgen en torno a las posibilidades de contribuir al 

desarrollo de México a través del intercambio académico internacional y que 

debemos atender, pueden consignarse en una gran lista, pero sólo 

mencionaremos algunas de ellas: ¿Qué proponemos al respecto? ¿Existen en 

México las condiciones internas para lograrlo? ¿Qué factores hay que superar 

para avanzar firmemente en la materia? ¿Cuáles son los peligros y 

contradicciones que deben enfrentarse para contribuir al progreso económico, 

social y político del país? ¿Cómo adherirse a la integración económica regional e 

internacional sin comprometer los principios de identidad cultural y de soberanía? 

Estamos ciertos de que el análisis o la revisión de la estructura 

gubernamental que interviene directa o indirectamente en la cooperación 

internacional, permitirá contestar a muchas de las interrogantes arriba planteadas. 

De esa estructura gubernamental destacan la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. 

68 Philip H. Coombs, "La crisis mundial de la educación", en Historia, Ciencia, Soáedad, núm. 82, 
Barcelona, España, Ediciones Península, 1978. 
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2.1 

Las instituciones gubernamentales mexicanas encargadas de la 

política y práctica del intercambio internacional 

Varias instancias del gobierno mexicano poseen jurisdicción para llevar a cabo 

actividades de cooperación cultural internacional, dependencias que se encargan 

o toman parte de una u otra forma en las relaciones internacionales de nuestro 

país. Estas entidades responsables o involucradas en la PEM, revelan que en 

muchos casos existe una duplicación de funciones, o a veces un vacío de ellas, o 

bien ineficacia, o hasta competencia desleal, principalmente por no contar con un 

programa nacional claro, eficiente y realista en la materia. 

Esta situación lamentablemente es en detrimento de la tradicional y 

reconocida mundialmente, práctica diplomática de nuestro país, la cual desde 

hace varios años atraviesa por un periodo de ambigüedad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos69 señala que el 

Presidente, el Congreso de la Unión y el Senado de la República, son las 

instancias encargadas de los asuntos referentes a las relaciones internacionales 

de nuestro país, sin embargo, es incuestionable que existe un centralismo de los 

poderes que produce que la formulación de la política exterior y sus lineamientos 

queden bajo la responsabilidad tácita del presidente de la república, quien dentro 

de su aparato de gobierno cuenta principalmente con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para elaborar y aplicar los principios que rigen nuestras relaciones 

diplomáticas, en tanto que la funciones del Congreso de la Unión y del Senado de 

la República casi se limitan prácticamente a aprobar y ratificar los tratados 

69 Mexicano ésta es tu Constitución, México, Cámara de Diputados, 1994. Esta publicación contiene la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las reformas efectuadas hasta la LV Legislatura 
de la H. Cámara de Diputados con comentarios de Emilio O. Rabasa. 

ESTA TESIS NO SALÉ 
DE LA BIBUOTECA 
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internacionales70 que se celebran, al igual que los nombramientos del personal 

diplomático o de aquellos funcionarios designados para representarnos en el 

extranjero. 

Otra fuente jurídica nacional que fundamenta a las instancias 

gubernamentales para tratar los asuntos de política exterior es la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, 71 la cual en su artículo 2 establece que el 

Poder Ejecutivo contará con secretarías de Estado y departamentos 

administrativos, con el fin de ejercer sus funciones, así como para despachar los 

negocios del orden administrativo. En su capítulo 11, artículo 26, detalla a las 

dependencias que apoyarán al Ejecutivo, entre las que se encuentra la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (articulo 28) como la entidad responsable de los asuntos 

del y con el exterior, y la Secretaría de Educación Pública (artículo 38) como la 

encargada de la política de intercambio académico internacional, tema que nos 

ocupa en esta investigación. 

Es inobjetable que cada una de las secretarías de Estado y dependencias 

gubernamentales cuentan con una oficina de asuntos internacionales que en 

70 Jorge Palacios Treviño, Tratados: legislación y práctira en México, 2da. ed., México, SRE, !986. (Serie 
Divulgación, 10). Es conveniente marcar una diferencia en el uso irregular de este ténnino, al respecto 
Palacios Treviño señala que: "para evitar confusiones debe advertirse que los acuerdos solemnes o 
formales, es decir, los tratados propiamente dichos, no siempre llevan el nombre de tratados pues 
pueden ostentar indistintamente cualquiera de los muchos otros que existen para designarlos, tales 
como los que se citan a continuación: convención, convenio, acuerdo, pacto, arreglo, protocolo, 
compromiso, código, estatutos, carta, acta, acta final y declaración. Del mismo modo los tratados de 
forma simplificada además del de convenio o acuerdo, pueden llevar como título, cualesquiera de los 
otros nombres que acaban de listarse, aunque no el de convención, ni tampoco el de tratado, pues estos 
nombres, por lo menos en la actualidad, la práctica los reserva en exclusiva para titular los acuerdos 
solemnes o formales; pero, en cambio, también pueden denominarse con otros nombres, tales como 
memorándum de entendimiento, modus vivendi, etcétera. Por otra parte, si se examina la lista de los 
tratados concluidos por México, se puede ver que algunos que llevan la misma denominación, por 
ejemplo convenio o acuerdo, pero que versen sobre distintas materias, en unos casos se han enviado a 
la consideración del Senado y en otros no, lo que confirma que lo importante es la materia y no el 
nombre o el título del instrumento. [Asimismo, anota a pie de página que] ... Tampoco debe ser motivo 
de confusión si en esa lista de tratados se encuentra que algunos convenios culturales o de cooperación 
técnica a veces se han enviado a la consideración del Senado y en otras no, pues ello se ha debido 
simplemente a la falta de una reglamentación adecuada que establezca la conducta a seguir". Y afirma 
que no es necesario someter este tipo de convenios a la aprobación senatorial. 
71 Se tomó como documento de análisis la Ley publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 
1976. 
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muchas ocasiones duplican funciones entre si, o por el contrario, conducen de 

manera independiente sus asuntos con el exterior, sin que la SRE tenga 

injerencia o conocimiento alguno. 

En el caso concreto de la cooperación educativa cultural internacional el 

panorama es aún más complicado, en virtud de que existe una diversidad de 

instancias que de manera particular, y en ocasiones de manera conjunta, llevan a 

cabo esta tarea. Un claro ejemplo son las actividades que efectúan la Secretaria 

de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como 

instancias que se encargan de difundir la cultura, el arte, la movilidad académica 

y estudiantil, etcétera, muchas veces de manera propia, fuera de un marco 

nacional duplicando sus actividades. 

Raúl Valdés Anguiano afirma con gran tino que: 

''la necesidad que ha surgido en Jos últimos años de intensificar Jos contactos con 
el extranjero en todos Jos órdenes, ha dado pie a serias dificultades en el manejo 
de nuestras relaciones intemacionales, consistentes principalmente en una serie 
de confusiones en nuestros objetivos, duplicación de funciones y subutilización de 
nuestras misiones dip,lomáticas, delegaciones ante organismos internacionales y 
oficinas consulares". 2 

Esta nueva dinámica nos lleva a plantearnos la necesidad de un plan de 

trabajo que efectivamente se lleve a la práctica, bajo la coordinación o asesoria 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores, pero sin crear aparatos administrativos 

que posteriormente se convierten en "elefantes blancos" o en un lugar para ser 

ocupado por políticos dentro de un proceso de transición personal o institucional, 

para lo cual es indispensable primero obtener un panorama con respecto de la 

cooperación educativa y cultural internacional que realizan las secretarias de 

Estado y los organismos mexicanos, lo que permitirá mostrar que existe una etapa 

en el proceso en el que se duplican responsabilidades y funciones, que las más 

:.• lbf:IC'I Valdt'·s t\11}',111:1114•, "l.:t pnlilit·a cxlc-rinr de f\l!'·!l:tt"t• \' ~·~~~; ,·,l)',:tnn~; dt· qn·ttt'Ít'•n", t'll ( :nulllr·• 
li'IIM.• rlt /11 l'o/il!t<l t·:.\·frnor,/t ¡\/,'\'J,o, 1\ln;H 11, (;( :1: .. 1'1~1 \. 
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de las ocasiones crea una confusión para quienes desconocen las vias, los 

mecanismos y las estrategias a seguir en torno a esta materia. 

2.1.1 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

A esta dependencia gubernamental le corresponde dirigir y coordinar la política 

exterior de México, en cuya práctica intervienen diversas instancias 

gubernamentales y no gubernamentales. La SRE es la principal oficina encargada 

de llevar a cabo las medidas internacionales de todas y cada una de las 

entidades de la administración pública federal -en teoría, aunque vemos que en 

la práctica no sucede-, al igual que posee la representación del gobierno 

mexicano en los distintos países y organismos supranacionales, apoyándose 

principalmente en el personal (de carrera, temporal y asimilado) adscrito al 

servicio exterior, el cual está conformado por empleados de las áreas diplomático

consular y técnico-administrativa, así como por el personal designado por el 

presidente de la república, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica y el 

Reglamento del Servicio Exterior, y por último funcionarios adscritos al SEM por 

un nombramiento gestionado por otra dependencia o entidad de la administración 

pública federal, u otra autoridad competente con cargo a su propio presupuesto. 

Este último estará sujeto a las mismas obligaciones que los miembros del 

personal de carrera del SEM. 

Los dos primeros cuerpos los integran funcionarios de carácter 

permanente, es decir de carrera, cuya responsabilidad fundamental es 

representar al Estado mexicano en el extranjero y poner en práctica los principios 
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de nuestra política exterior.73 En tanto que el personal asignado por el poder 

ejecutivo para ocupar algún puesto en nuestras representaciones en el extranjero 

(según el artículo 7 de los instrumentos jurídicos arriba señalados), así como el 

personal temporal, dejan de pertenecer al SEM, cuando al abandonar su puesto 

pierden también su nombramiento. 

En cuanto a la aplicación y el seguimiento de la PEM, la Cancillería a lo 

largo de su historia ha transitado por diversos cambios en su estructura orgánica. 

En la página siguiente se incluye el organigrama actual de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores tomado de su página web. 

Para preparar a los cuadros que ingresan por concurso abierto al Servicio 

Exterior Mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con el Instituto 

Matías Romero (IMAR) 74
, creado como un centro académico para la capacitación 

y la actualización de los miembros del servicio exterior. En la actualidad el IMAR 

también toma parte en la preparación del concurso de selección de aspirantes al 

SEM. Las actividades del Instituto se llevan a cabo a través del Acervo Histórico 

Diplomático, la Academia Diplomática y el Programa de Investigación y 

Prospectiva Internacionales. 

A lo largo de su historia el IMAR ha ofrecido programas de formación 

diplomática, con objeto de ofrecer a los futuros diplomáticos mayores 

conocimientos e instrumentos que les sirvan para representar mejor a nuestro 

país en el exterior. Lamentablemente no encontramos por lo menos un programa 

sobre cooperación académica internacional o que se refiriera a ella y a la 

73 Ornar Guerrero, Historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, SRE-IMRED, 1993, p. 313. 
Guerrero hace una observación muy importante al señalar que "el Servicio Exterior siguió definido 
como un órgano, de igual manera que en 1967, pero ahora con objeto de representar al Estado 
mexicano en el extranjero y ejecutar la política exterior, así como salvaguardar los intereses nacionales 
ante otros Estados y organismos internacionales. Se adivina en esta idea la confusión entre el Servicio 
Exterior y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues toca a ésta, y no al Servicio Exterior, que es 
parte de ella, administrar la política exterior y representar a México en el extranjero y ante organismos 
internacionales a través del Servicio; éste ejercita una parte de estos objetos, no los objetos en sí 
mismos como un todo". 
74 Recientemente modificó su nombre, ya que se fundó con el nombre de Instituto Marias Romero de 
Estudios Diplomáticos. 
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importancia que debe significar el intercambio académico para la política exterior 

mexicana. 

Otro hecho que llama la atención es que dentro de las funciones 

diplomáticas únicamente se menciona a la promoción cultural y turística, como vía 

para contribuir al impulso económico y obtener una importante presencia 

internacional. Si bien es cierto que dichos aspectos son relevantes para toda 

nación, ahora han quedado muy rezagados, ya que los ha sobrepasado la 

dinámica de las relaciones internacionales como mecanismos únicos para el 

desarrollo de los países y el intercambio de conocimientos, de tecnología y de 

información han decrecido la importancia de esos servicios. 

Asimismo, salvo en el lenguaje cotidiano de las relaciones diplomáticas, 

pero no se extiende un nombramiento como tal, existe el agregado cultural, sin 

embargo los nombramientos y las funciones de "agregado cultural" las 

desempeñan indistintamente funcionarios del cuerpo diplomático, así como 

personal nombrado por los artículos 7 y 8 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

y muchas veces está condicionado a los intereses particulares de las personas 

designadas y no a las necesidades del país. 75 De la información a la que se tuvo 

acceso durante 1996, las funciones de agregado cultural en nuestras distintas 

representaciones en el extranjero eran desempeñadas por los siguientes 

funcionarios: agregado diplomático (5), primer secretario (6), segundo secretario 

(16), tercer secretario 12), ministro (3), consejero (5), cónsul de segunda (1), 

cónsul de tercera (2), agregado administrativo "A" (1), agregado administrativo "B" 

(1), agregado administrativo "C" (4), técnico administrativo (1), técnico 

administrativo "A" (9), técnico administrativo "B" (7), técnico administrativo "C" (2), 

empleada auxiliar (2), nombramiento especial (1), vacante (1). De estos 

nombramientos veinte fueron por artículo 7, lo que representa el 25.3% del total 

de puestos. 

75 Algo que no está escrito pero que dentro de la moderna historia oral de Servicio Exterior Mexicano 
se conoce es la forma como se denomina, según su ubicación geográfica, a algunas regiones, países o 
ciudades, cuando se da la rotación de funcionarios diplomáticos o consulares. Por ejemplo, Europa es 
considerada la zona más codiciada y privilegiada, por lo gue se le conoce como línea I....oncome. 
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Estamos convencidos que el Servicio Exterior Mexicano por medio del 

agregado cultural, puede ser la punta de lanza del país para fortalecer las 

relaciones con la comunidad internacional mediante la promoción del quehacer 

académico que desarrolla México, pero para ello es indispensable que los 

funcionarios diplomáticos estén en permanente contacto con las tareas de 

investigación, docencia y difusión de la cultura que llevan al cabo las 

universidades, las instituciones mexicanas de educación superior y las 

dependencias de gobierno involucradas en el área. 

Esto se lograría con cierta facilidad, pues no se trata de buscar nuevo 

personal especializado para reemplazar a quienes ocupan estos cargos -aunque 

sin duda es imprescindible una revisión a fondo y un "saneamiento" de la actual 

plantilla-, sino más bien capacitar y actualizar a los actuales cuadros de 

funcionarios del SEM para enfrentar los nuevos retos del país dentro del proceso 

globalizador de la sociedad internacional. 

En este sentido. es prioritario contar con un bien diseñado plan nacional en 

la materia, así como con la decidida intervención de las instituciones involucradas 

para superar adecuadamente las transformaciones, las dificultades y los avances 

de la educación superior principalmente. Estamos seguros que de esta forma los 

cuadros de profesionales y de administradores encararán más eficazmente las 

medidas para impulsar, difundir y apoyar la cooperación educativa y cultural 

internacional. 

En este marco, nosotros nos pronunciamos en contra de privilegiar o 

fomentar la proliferación de los nombramientos por artículos 7 y 8 de la Ley del 

SEM -obtenidos como "premios de consolación" a políticos que no lograron el 

éxito en alguna contienda popular, o porque se "quemaron" demasiado, o son 

malqueridos y tienen que refugiarse (exiliarse) en el extranjero para ayudar a la 

memoria histórica (popular) a "olvidar", o para cumplir con ineludibles 

compromisos políticos. 
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Esto lo sostenemos, puesto que no significan una solución en virtud de que 

en la gran mayoría de los casos los interesados· atienden el cargo sin tener 

vocación o compartir intereses con las líneas de acción de la Cancillería, no 

obstante que el Reglamento del SEM para subsanar este problema establece 

que se determinarán los casos en los que el personal temporal o asimilado -es 

decir, los agregados culturales-, deberá asistir a cursos de capacitación en el 

IMAR. 

Las observaciones de Daniel de la Pedraja ilustran atinadamente esta 

situación al señalar que la incorporación transitoria de personal asimilado al SEM 

sólo permite dar una respuesta adecuada e inmediata pero sin asegurar un 

enriquecimiento cualitativo estructural; y profundiza con preocupación que: 

"si los nombramientos especiales para ocupar temporalmente plazas del Servicio 
Exterior Mexicano se explican -más allá de la facultad propia del señor presidente 
de la república- por la eventual falta de calificación profesional de los funcionarios 
de carrera, es de suponer que el concurso de ingreso al Servicio Exterior tiene 
fallas de concepción, o que la falta de apego al principio de rotación geográfica y 
temática ha impedido circunstancialmente el cabal desarrollo profesional de 
algunos compañeros. Se trata de un tema sobre el que conviene un serio 
examen, ya que debemos evitar que el desaliento incida negativamente en 
nuestra eficiencia"76 

así mismo, señala que "otros servicios exteriores en el mundo han logrado 

establecer porcentajes máximos para nombramientos de jefes de misión no de 

carrera y que en la mayoría de tales casos se prohiben totalmente los 

nombramientos en rangos intermedios"n 

Otra de las funciones de la Cancillería, aunada también al SEM, es la de 

vigilar y mantener las representaciones de México en el exterior. Durante el 

periodo de 1991-1992 reporta vínculos con 172 países, a través de 66 embajadas 

76 Daniel de la Pedraja, "Modernización de México en un mundo de transformaciones: el Servicio 
Exterior Mexicano", en Memon"as del Foro de Consulta sobre los 1-'Cutores Externos y el Contexto Internacional, 
México, SRE-IMREO, 1989, pp. 13. 
77 Thidem, p. 15. 
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permanentes y 69 concurrentes, 57 consulados, 122 consulados honorarios y 9 

delegaciones en organismos internacionales. 76 

De acuerdo con los datos actuales de la página en interne! de la SRE, 

contamos con 69 embajadas, siete misiones permanentes ante organismos 

internacionales, 34 consulados generales, 22 consulados de carrera, cuatro 

agencias consulares, dos secciones consulares, 2 oficinas de enlace consular y 

seis consulados honorarios. 

Un aspecto que es importante destacar en las relaciones con el exterior es 

que la SRE ha establecido institutos y centros en el extranjero para difundir la 

lengua y la cultura mexicanas, los cuales se convierten para la Cancillería en un 

vehículo para mantener y estrechar relaciones con los gobiernos extranjeros. 

Estos se localizan principalmente en Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 

Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Paraguay, Austria, Dinamarca, 

España, Francia, Corea, Japón, Irán, y en algunas importantes ciudades de 

Estados Unidos: Washington, Nueva York, San Antonio, además de 19 

dependencias que la SRE. apoya a través del Programa para las Comunidades 

Mexicanas en el exterior. 79 

Establecer este tipo de instituciones en otros países para ampliar y 

fortalecer más la presencia de México en el exterior podría ser benéfico. No limitar 

nuestros vínculos internacionales a un sólo Estado o región, sino llevar a cabo la 

planeación y diseño de una política nacional y exterior adaptable, que permita 

atender y entender los cambios mundiales. 

Podríamos preguntarnos si la multiplicación de estos centros puede 

ocasionar serias implicaciones para el gasto público, y crear alguno que otro 

7M Ornar Guerrero, op. dt. 
1') Jaime Nualan, "La cooperación educativa y culrural", en !...LJ nueva polilica me~'<icana de cooperaátin 
inlemaáonal, México, SRE, !999, p. 91. 
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"elefante blanco", que lejos de contribuir a reforzar la presencia de México en los 

otros países, proporcionarían una imagen de ineficiencia y "despilfarro". Entonces 

porque no más que crear una de estas instituciones culturales en cada país, 

consideramos su estructuración por bloques regionales. 

Se tienen testimonios de que varios de estos centros culturales no cumplen 

con su misión de propaganda de la multiplicidad cultural de México, ya que 

constantemente repiten exposiciones de los mismos artistas vivos o muertos, 

conferencias. de Jos mismos escritores y académicos, por lo que su 

funcionamiento puede convertirse en un gasto oneroso para el erario público, y 

podrían más bien -si se convierten en centros regionales y las subsedes son los 

mismos espacios de las embajadas o consulados mexicanos-, hacer circuitos 

culturales en donde las muestras de pintura, escultura, fotografía, las 

conferencias, presentaciones de libros, las asesorías, sean itinerantes, Jo que 

abarataría los costos y permitiría cumplir cabalmente con sus objetivos originales. 

Para poder conservar a estos centros vale preguntarnos ¿funcionan óptima 

y eficazmente estas instituciones culturales mexicanas, o sólo son para otorgar 

prestigio a los funcionarios que las dirigen, o bien para promover actividades 

artísticas e intelectuales que no siempre responden a un programa bien diseñado, 

ni son Jo más representativo de nuestra cultura? ¿Acaso no podría combinarse la 

labor de estos centros tanto con nuestras embajadas, como con las universidades 

y las instituciones culturales del país sede, por medio de Jos agregados culturales 

mexicanos? 

Jaime Nualart en su artículo "La cooperación educativa y cultural" anota 

que de enero de 1998 a julio de 1999 se realizaron un total de 1,390 actividades 

culturales y las desglosa de la forma siguiente: artes plásticas 416, artes 

escénicas y música 416, audiovisual y cinematografía 423, literatura y 

cooperación editoria1407. 

Además de estas actividades señaladas, la SRE ha implementado una 

variedad de mecanismos para impulsar la cooperación educativo-cultural 

internacional, entre los que destacan las Reuniones Bilaterales de Comisión Mixta 
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en el área educativo cultural, bajo la tutela de la Dirección General de 

Cooperación Educativa y Cultural. En la publicación de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores La nueva política mexicana de cooperación internacional , 

Jaime Nualart, señala que esta Dirección General fue creada en 1961, sin 

embargo de la revisión de documentos oficiales e informativos se desprende que 

los antecedentes de esta Dirección datan desde 1959 cuando es creada la 

Organización de Promoción Internacional de Cultura. El 4 de enero de 1960 se 

creó la Dirección General de Relaciones Culturales y en 1970 se realizó la fusión 

de estas dependencias, conformando la Dirección General de Asuntos Culturales 

encargada de cubrir las funciones de ambas áreas. 

Es conveniente anotar que también se llevan a cabo Reuniones de 

Comisión Mixta en el área Técnica y Científica, que son coordinadas por la actual 

Dirección de Cooperación Técnica y Científica, creada en 1971 con el nombre de 

Dirección General de Cooperación Técnica Internacional, y la cual en 1990 

cambió su denominación. 

Estas Reuniones de Comisión Mixta están contempladas en los convenios 

de intercambio suscritos por el gobierno de México con sus homólogos del 

extranjero. Su realización se tiene prevista cada dos o tres años de manera 

alternada en cada uno de los países; se llevan a cabo con el fin de evaluar la 

cooperación que se ha venido realizando en diversos campos, así como para 

evaluar, preparar y aprobar los programas ejecutivos y se emiten también 

documentos firmados por las partes celebrantes, siendo su característica principal 

el desarrollo y la ejecución de proyectos de investigación científica y cultural. 

Cabe añadir que realizar un estudio sobre la cooperación técnica y científica, es 

también un tema muy amplio para estudiar, por lo que decidimos circunscribir esta 

investigación al área educativo-cultural. 

Por medio de estos programas de la SRE se pretende lograr una 

coherencia, correspondencia y coordinación entre las necesidades nacionales y 

nuestra política exterior frente a los acontecimientos internacionales. Pero es 

largo aún el camino por recorrer, ya que existe casi un nulo entrelazamiento y 
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coordinación entre las oficinas de relaciones internacionales de las otras 

dependencias y las instituciones de educación superior, lo que dificulta la 

elaboración y desarrollo de propuestas concretas. Un claro ejemplo es cuando se 

convoca a presentar propuestas para las Reuniones de Comisión Mixta, en donde 

la SRE y la SEP emiten las convocatorias cada una por su cuenta y con sus 

propios requisitos. 

"Estas consideraciones nos hacen pensar en la conveniencia de superar la etapa 
tradicional, y en cierta medida la actual, de una diplomacia -entendida ésta como 
un método para aplicar la política exterior- basada en el esfuerzo y talento 
personales, por otra etapa que se caracterice por una organización más eficiente, 
una mejor coordinación entre las diferentes dependencias que tienen intereses 
directos con el exterior, y un mayor apoyo a las instituciones encargadas 
específicamente de las relaciones internacionales". 80 

La reflexión que surge después de esta cita es que el trabajo diplomático 

no puede continuar realizándose dentro de una esfera reducida (es decir, por 

cada individuo o institución}, sino que debe procurar sumar esfuerzos y 

voluntades para efectuarlo organizada, óptima y colectivamente, y de esta manera 

lograr que las actividades de intercambio académico de las instituciones de 

educación superior sean de gran importancia para el país. Para ello es importante 

conocer cuál es el trabajo que en el intercambio académico internacional han 

desarrollado ambas instituciones oficiales, y observar si efectivamente se 

duplican funciones entre la SEP y la SRE. 

80 Ornar Guerrero, !bidem. 
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2.1.2 

Secretaría de Educación Pública 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Secretaría de Educación Pública es la instancia administrativa encargada de los 

asuntos relacionados con el sistema educativo nacional, que comprende desde la 

enseñanza preescolar a la superior, así como de la educación deportiva, militar, 

física en general y artística. En el plano internacional es la responsable de 

establecer y estrechar las relaciones culturales con los demás países, 

apoyándose para ello en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otra de sus 

tareas es la de otorgar becas a nacionales para que puedan realizar 

investigaciones o completar ciclos de estudio en el extranjero. 

Dentro de su organigrama, la SEP cuenta con una oficina de asuntos 

internacionales, cuyo antecedente inmediato fue la Dirección General de 

Relaciones Internacionales e Intercambios Educativos y Culturales, que durante 

los años setenta pasó a depender directamente del titular del ramo, con el fin de 

coordinar los diversos programas de la dependencia en esa área. Después de 

algunas reestructuraciones, se convirtió en la actual Dirección General de 

Relaciones Internacionales, la cual para desarrollar sus objetivos y funciones está 

dividida en dos subdirecciones, a saber: la de Cooperación Multilateral y la de 

Cooperación Bilateral. En la página siguiente se proporciona el organigrama 

vigente de la SEP, tomado de su página web. 

Con base en el Reglamento Interno de la SEP, la DGRI tiene como 

objetivos fundamentales promover e incrementar las actividades de cooperación e 

intercambio científico, educativo, cultural, técnico y artístico con otros paises u 

organizaciones internacionales, estableciendo en los casos que corresponda, la 

coordinación necesaria con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, se 
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Organigrama vigente de la SEP, tomado de su página web 

io wys i wyg ://9/h ttp://www. sep. gob. m x/ organ i grama2/Secretario/ secretario. h tm 1 
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especifica que le corresponde impulsar y fomentar, 81 con el concurso de otras 

instituciones gubernamentales y de educación superior, el intercambio de 

investigadores, especialistas, profesores y alumnos. 

En este contexto de definición, la participación de la Secretaría de 

Educación Pública en las actividades que realiza la SRE y en particular la 

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural es presentando en las 

Reuniones de Comisión Mixta. las propuestas de intercambio académico que las 

instituciones de educación superior estatales desean realizar con instituciones 

extranjeras en el marco de los programas de gobierno a gobierno. Asimismo 

asiste como encargado en el país de los asuntos relacionados con el 

reconocimiento de títulos y estudios realizados en el extranjero. 

Independientemente, la SEP realiza por sus propios medios y recursos una 

intensa colaboración académica internacional al estar apoyando propuestas de 

las lES estatales y otorgando becas para que estudiantes y maestros nacionales 

realicen estudios en el extranjero. 

Esto nos lleva a pensar que existe una clara conciencia de que se debe 

considerar a la educación como el principal instrumento transformador del 

contexto socioeconómico y político del país, y por lo tanto debe responder a las 

necesidades que plantea la dinámica de nuestra sociedad. En el exterior. debe 

ser el factor que permita el entendimiento entre las naciones, ya que 

"contemplar el fenómeno educativo fuera del contexto socioeconómico, podria 
conducimos a una sobreestimación de sus alcances como poder transformador 
de la realidad. El sistema educativo... debe servir también de apoyo y 
complemento a las medidas politice económicas que incrementen el bienestar 
nacional. La lucha que se observa en el nivel internacional por el control de zonas 
de influencia y la expansión de formas alienadas de cultura, plantea a la 

81 Subrayamos la palabra, ya que el fomentar las relaciones de tipo cultural con el extranjero, también le 
corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía la Dirección General de Cooperación 
Educativa y Cultural. Además indica la equivocación de señalar que la SE!' contará con la colaboración 
de la SRE y no al revés, que la SE!' colaborará con la SRE, en la coordinación de las acciones de su 
competencia. 
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educación nacional dos metas complementarias: la afirmación de nuestra 
identidad y el fortalecimiento de los lazos de amistad con todos los pueblos". 82 

Otra actividad que realiza la SEP y coadyuva en la práctica del intercambio 

académico, es la de participar en la Comisión Nacional de los Estados Unidos 

Mexicanos para la UNESCO. De acuerdo con el decreto que crea a esta comisión 

en su artículo 6 se establece que el presidente de esta Comisión es el secretario 

de Educación Pública. A través de esta Comisión se mantiene una oficina de 

enlace con ese organismo cultural internacional, permitiendo así que México 

realice consultas, difusión, ejecución y evaluación de los programas del 

organismo internacional. 

En suma, podemos observar una coincidencia en las actividades que 

realiza tanto una como otra secretaría de Estado, sobre todo en lo relativo a 

impulsar y mantener un intercambio académico internacional, y éstas son dos de 

las más importantes instancias en México que están apoyando la 

internacionalización de las lES. La coordinación y el trabajo entre las áreas de 

ambas Secretarías son constantes, como se hace notar en la participación de la 

SEP en las Reuniones de Comisión Mixta, que organiza la SRE. 

Junto con estas dos secretarías de Estado, también el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, posee un papel importante en la cooperación 

internacional principalmente en el aspecto artístico y cultural, debido a todos los 

organismos que lo integran. El Consejo Nacional realiza actividades importantes 

en cuanto a la promoción al exterior de la cultura y del arte de México, por lo que 

también es necesario tener un panorama de cuál es su lugar y el papel que 

desempeña en el intercambio académico internacional. 

82 Exposición de motivos de la Lg J-<ederal de Edut<Jción Pública, enviada por el Ejecutivo al H. Congreso 
de la Unión, el!8 de septiembre de !973. 
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2.1.3 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

A partir de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el gobierno 

mexicano se plantea la necesidad de una nueva organización en la administración 

cultural del país, buscando satisfacer: 

a) la protección y difusión del patrimonio arqueológico histórico y artístico 

b) estimular la creatividad artística y 

e) difundir el arte y la cultura. 

Bajo estas premisas, en diciembre de 1988 se crea el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (antes CONACUL TA, ahora CNCA), como un "órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que ejerce 

las atribuciones que en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes 

corresponden a la citada Secretaría". 83 Este Consejo funciona bajo la 

responsabilidad de un presidente nombrado por el titular del Ejecutivo Federal. 

De acuerdo con los objetivos planteados por el gobierno, el CNCA es la 

instancia administrativa encargada de planear y coordinar las actividades 

culturales y artísticas del país y que son efectuadas por unidades administrativas, 

instituciones públicas, privadas o paraestatales, y universidades, así como de 

fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con el extranjero, en estrecha 

colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la página siguiente 

se encontrará el organigrama actual del CNCA. 

Para cumplir con sus tareas el CNCA se integró con algunas dependencias 

de la entonces Subsecretaría de Cultura de la SEP, ahora suprimida del 

organigrama de ésta: los Institutos Nacionales de Bellas Artes (INBA) y de 

Antropología e Historia (INAH), el Fondo de Cultura Económica (FCE), el Fondo 

83 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, diciembre de 1988. 
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Organigrama actual del Consejo Nacional para la Cultura y las 

ado de su página web • 
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Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), el Festival Internacional 

Cervantino (FIC), Educa! S.A. de C.V., el Centro Cultural de Tijuana, Radio 

Educación, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Canal 22, la Biblioteca de 

México, la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de 

Publicaciones, la Dirección General de Culturas Populares, la Dirección General 

de Promoción Cultural y la Unidad del Programa Cultural de las Fronteras. 

En marzo de 1989 se crea el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA), con el principal objetivo de apoyar las líneas de acción del CNCA y 

proporcionar financiamiento -en el que participan el gobierno y el sector privado-, 

para la promoción cultural y artística que se produce en México. 

A través del FONCA se obtienen inversiones para el rescate de zonas 

arqueológicas, la restauración y la adquisición de bienes culturales, y la 

preservación del patrimonio cultural, vía organismos privados como el fideicomiso 

Fondo Palenque, el Patronato Pro México, el Fideicomiso Fondo Teotihuacán, el 

Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos (Bancomer-Rockefeller 

Foundation), entre otros. 

Además el FONCA cuenta con el Sistema Nacional de Becas para la 

Creación, mediante el cual se otorgan apoyos económicos para estimular a 

artistas e intelectuales, con el fin de desarrollar o continuar con su producción 

artística, tales han sido los casos de Octavio Paz, Sergio Pito!, José Luis Cuevas, 

Juan García Ponce. Cabe añadir que la asignación de becas ha sido severamente 

cuestionada, puesto que los jóvenes creadores argumentan que ellos no se 

benefician de estos premios, pues se les conceden a las personalidades ya 

consagradas del arte y la cultura de nuestro país, y que se continúa apoyando a 

los "amigos" y no a los talentos. Desde luego no significa que los creadores 

reconocidos no las obtengan por su probado talento 

De esta manera el Consejo Nacional busca mantener una promoción y 

difusión de nuestra cultura al interior del país y sentar las bases que permitan una 

apertura al eX1erior. Lamentablemente el CNCA no ha logrado contribuir a 

modificar las relaciones internacionales que México ha desarrollado en años 
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anteriores, como lo afirmó su entonces presidente Rafael Tovar y de Teresa, al 

destacar que: 

"La evaluación de la distribución geográfica de la presencia cultural de México en 
el extranjero, indica que las actividades se han concentrado en regiones en las 
que tradicionalmente se producían intercambios más o menos intensos, ya fuera 
por la presencia de comunidades de origen mexicano, o por la existencia de 
interrelaciones geográficas, históricas, idiomáticas o culturales. Así, éstas 
actividades han significado 41% en Europa, 17.5% en Sudamérica, 9.2% en 
Centroamérica y 23.45 en Estados Unidos". 64 

Las importantes instituciones que conforman el CNCA y las actividades que 

éstas realizan hacia el extranjero, no pueden estar fuera de una marco de política 

nacional, por lo que ha sido determinante la participación del Consejo Nacional en 

las reuniones de Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural de la SRE. 

Esta intervención ha sido de gran relevancia, ya que permite a México iniciar la 

tan anhelada diversificación de vínculos con instituciones extranjeras abocadas a 

la promoción cultural, y a la vez, colabora con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en el fortalecimiento de la labor de difusión de la cultura mexicana a 

través de nuestras representaciones diplomáticas y los institutos o centros 

culturales en el extranjero. 

El CNCA cuenta con una oficina de enlace con la SRE, que además se 

encarga de los asuntos con el exterior. Esta es la Coordinación de Asuntos 

Internacionales, dividida en dos direcciones: la de Cooperación Internacional y la 

de Difusión Cultural Internacional. 

Como podemos observar, la SEP y el CNCA son instancias 

gubernamentales que retoman la importancia de la cooperación internacional, 

para asignarla a una oficina administrativa encargada concretamente de éste 

mecanismo de entendimiento internacional, ya que la mayoría se designa como 

oficina de asuntos internacionales, en las que se trata una variedad de tópicos, 

entre los cuales se encuentra la educación y muy en particular, el intercambio 

114 Rafael Tovar y de Teresa, Modernización y polzíica cultural,. Una visión de la modernización de Mixico, 
México FCE, 1994. 
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académico internacional. Además, muchas de las veces no se considera a este 

último como una actividad de apoyo. 

Pero es indispensable señalar que por la naturaleza de su misión 

institucional, el CNCA se ha centrado en la organización, promoción e intercambio 

de actividades netamente artísticas como son exposiciones, presentaciones de 

danza, puestas en escena de obras de teatro, muestras cinematográficas, 

conciertos, etcétera, ocupándose menormente del intercambio académico como 

una manifestación más de la cultura, o como medio para conocer otras culturas. 

(Gráfica 1 ). 

Aunque, cabe anotar que algunos centros de investigación del INBA, como 

el dedicado al estudio de las artes plásticas (el CENIDIAP), ha comenzado a 

organizar cursos, seminarios, diplomados, jornadas, sobre la base del 

aprovechamiento del intercambio académico internacional, como ejemplo de esto 

están las Primeras Jornadas de Investigación Artísticas, efectuadas el 5 y 6 de 

agosto de 1999, con el tema Arte e interdisciplina. Seducción, sistema y cambio, 

cuyo programa incluye la participación de especialistas de España y Francia. 

Por estos motivos, estamos ciertos que estos dos organismos mexicanos 

realizan una importante labor de cooperación internacional y de apoyo para 

difundir y fortalecer la presencia de México en el exterior, sin embargo, 

corresponde a las universidades e instituciones de educación superior el diseño, 

fomento y ejecución del intercambio académico internacional. 

En este punto la Universidad Nacionai Autónoma de México -por ser la 

universidad pública más grande no sólo de México, sino de América Latina debido 

a su población estudiantil, académica y administrativa, porque en ella tiene lugar 

casi el 80% de la investigación científica y humanística del país, así como por la 

extensión de su campus y por la formación de los cuadros profesionales que 

asimila el sector productivo mexicano, a pesar de la hoy tan dañina campaña de 

desprestigio que emprendieron las "fuerzas oscuras" en contra de la UNAM 

durante el conflicto estudiantil de 1999 y que repercutió en la consigna de varias 

empresas de no contratar egresados de la UNAM como por ejemplo el consorcio 
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Gráfica 1 
Actividades culturales realizadas con el extranjero 1989-1993 

Distribución por tipo 
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Tomada del libro de Rafael Tovar y de Teresa, Modernización y politú-a tulturaL Una vúión de la 
modernización de México, México, FCE, 1994, p 284. 
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Procter and Gamble-, debe tener un mayor peso en las pautas a seguir por las 

demás instancias del nivel superior, que son las que a través del conocimiento 

inyectarán de nuevos ímpetus la colaboración internacional entre las naciones; 

ante las acentuadas y abismales desigualdades que existen entre los países 

desarrollados y subdesarrollados, sólo la cooperación contribuirá a solventar 

estas disparidades que incluyen todos los renglones que inciden e impulsan el 

progreso de cualquier país. 

El intercambio académico que se efectúa en México, lleva necesariamente 

a proporcionar un esquema de la estrategia que se sigue, con el fin de conocer el 

lugar de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, involucradas 

en la cooperación cultural y académica internacional. En las siguientes páginas 

presentamos dos diagramas de flujo, los cuales registran la mecánica de 

desarrollo y participación para la gestión y la administración del intercambio 

académico, al igual que la participación de las partes durante la celebración de 

una Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

103 



2.2 

Diagrama de flujo para la gestión y administración del intercambio 

académico 

El proceso que sigue el intercambio académico es de características muy 

particulares y es necesario conocerlo de manera clara para poder entender los 

caminos que se siguen, los cuales se establecen de manera práctica entre las 

partes involucradas. Por ello se ha elaborado el esquema siguiente que nos 

muestra suscinta y gráficamente el proceso para la gestión y administración del 

intercambio académico en México; proceso en el que intervienen organismos 

gubernamentales (SRE, SEP, CNCA), instituciones de educación superior y 

organismos no gubernamentales. 

Estas entidades son las responsables de emitir y recibir las medidas de 

cooperación académica internacional, concretamente las actividades de 

intercambio académico, bajo el siguiente procedimiento: 

La propuesta es presentada de acuerdo con su naturaleza, a organismos 

internacionales, a gobiernos extranjeros y a universidades extranjeras. 

La propuesta puede contemplar entre otras muchas modalidades, la formación 

de redes de colaboración, la celebración de convenios y acuerdos generales y 

específicos, el desarrollo de proyectos conjuntos y la movilidad académica, 

administrativa y estudiantil. 

Existen programas que se rigen por convocatoria y que por lo general son los 

relativos al ofrecimiento de becas. 

La respuesta se da a conocer a través de un comunicado oficial a la institución 

solicitante, en el que se indica el tipo de apoyo concedido. 

Otro punto a considerar son las Reuniones de Comisión Mixta. Tratar lo 

relacionado con las Reuniones de Comisión Mixta puede parecer rutinario en el 
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desarrollo del intercambio académico, sin embargo, no es asi y cada una de esas 

sesiones posee sus propias características, metodologías y particularidades, que 

deben considerarse, por lo que hemos desarrollado también un diagrama que 

creemos servirá para clarificar este proceso. 
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2.2.1 

Diagrama de flujo para la participación en reuniones de Comisión 

Mixta 

Cada convenio de cooperación educativa y cultural que suscribe el gobierno 

mexicano con su contraparte homóloga extranjera contempla el establecimiento 

de una Comisión Mixta en la materia, integrada por los representantes de los dos 

países y coordinada por sus respectivas secretarías de relaciones exteriores. 

Su funcionamiento particular delinea como objetivo principal de este 

esquema, ofrecer con claridad la información al interesado en este punto acerca 

de la forma en que tiene lugar una Reunión de Comisión Mixta, más que buscar 

una definición en sí, debido a que por el número de instituciones que participan 

en ella y las vías diversas por las que se presentan propuestas, se dificulta la 

comprensión de la mecánica de dicha reunión. 

Es necesario añadir que durante la revisión de la bibliografía y los 

documentos sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores, no encontramos ningún 

manual, o por lo menos un instructivo que sirviese de guia de orientación que 

permita conocer los procedimientos para el desarrollo de una reunión de 

Comisión Mixta. 
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Diagrama para la participación en las Reuniones de Comisión Mixta (RCM) 
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111 

Las instituciones de educación superior como actores 

principales en el intercambio académico internacional 

La educación superior es uno de los pilares del progreso económico y social de 

cualquier país, por estar estrechamente vinculada al desarrollo de la nación; 

razón por la cual se deben promover los cambios necesarios que permitan a los 

sistemas educativos nacionales, afrontar los desafíos que se presentan en la 

actual globalización del mundo, con miras a lograr un mayor desarrollo 

económico. 

El sistema educativo superior mexicano está integrado por instituciones 

públicas y privadas, de las cuales las últimas, son mayoría. Estas instituciones 

están agrupadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, organización civil creada en 1950, para brindar apoyo a las 

instituciones afiliadas, promover el intercambio académico y el desarrollo de 

investigaciones conjuntas entre instancias mexicanas y sus homólogas del 

extranjero, a través de instrumentos que ofrecen organismos internacionales 

como el Programa de Intercambio de Estudiantes para la Conferencia de Rectores 

de las Universidades de Quebec (CREPUQ) y el Programa de Formación y 

Capacitación para la Investigación Científica y Tecnológica SEP-CONACYT

ANUlES-Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Francesa (ECOS), por 

citar algunos ejemplos. 

En este sentido, las tareas fundamentales de las instituciones de 

educación superior (docencia, investigación y difusión de la cultura), deben estar 

vinculadas al desarrollo económico de México. Lamentablemente existe una 

discordancia entre las actividades de las lES y los requerimientos económico

sociales del país; es decir no existe un entendimiento o correspondencia entre las 
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labores de las lES y las necesidades de la nación, lo que conduce a las 

autoridades gubernamentales y a las empresas a brindar poca importancia para 

impulsar estas actividades, y por lo tanto, a no invertir decidida y cuantiosamente 

en los proyectos de las lES. 

Esta situación está provocando un círculo vicioso: sin recursos las lES no 

pueden efectuar investigaciones que impacten el desarrollo económico del pais e 

influyan en la toma de decisiones. No se invierte en educación al no ser 

redituable. 

En su análisis, Leticia Robles de la Rosa, con referencia a esta situación 

señala que "a pesar de que se cuenta con un número aceptable de egresados en 

formación científica y tecnológica, después de Alemania, Finlandia, República 

Checa y Hungría, su peso es modesto para el nivel de desarrollo económico del 

país"85 

Las lES para cumplir con su misión deben -de acuerdo con la situación 

nacional e internacional existente-, empezar por redefinirla, para que se 

constituya en la fuerza motriz que permita enfrentar la problemática que presenta 

la resistencia o la compatibilidad con la globalización, tomando en cuenta las 

particularidades de cada país y comprometiéndose al desarrollo de México. 

Es acertado el señalamiento de Graciela Arroyo Pichardo al indicar que la 

cultura juega un papel muy importante en el progreso de cualquier país porque el 

desarrollo científico y tecnológico forman parte de ella, lo que hace definirla como 

el recurso del hombre para mantener la vida y la sobrevivencia. Por lo tanto, "si el 

poder de la ciencia y de la técnica radica en la investigación como generación de 

nuevo conocimiento, hagamos entonces investigación, pues en el desarrollo de la 

ciencia y de la técnica se encuentra el progreso de toda la humanidad".66 

liS Leticia Robles de la Rosa, "Frágil sistema de educación superior en México: OCDE", en Uno má.r 
Uno, 15 de abril de !996 
86 Gracieia Arroyo Pichardo, "Globalismo y totalidad: el poder tecnológico", en Investigaáón hqy, núm. 
69, marzo-abril, 1996, Instituto Politécnico Nacional. 
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Las lES: protagonistas de la cooperación internacional 

Las lES como protagonistas del cambio y la construcción del futuro del país, no 

pueden estar desligadas de las necesidades nacionales, por lo que deben 

plantearse metas institucionales, nacionales, regionales, y llevar a cabo una 

cooperación académica internacional basada en proyectos de enriquecimiento e 

intercambio culturales que permitan el acercamiento con sus homólogas del 

extranjero, con expertos e intelectuales de todo el mundo. En este punto es donde 

el intercambio académico se presenta como una de las vías más importantes de 

la cooperación internacional, para promover la universalidad del conocimiento a 

pesar de los obstáculos que presenta la situación mundial. 

Este proceso para intensificar las relaciones internacionales ha tenido en 

los últimos años un gran impulso, ya se ha visto que permite tanto mejorar la 

calidad de las actividades educativas y de investigación, como ampliar los 

vínculos que permiten fortalecer la presencia de las lES nacionales en el 

extranjero. Como afirmamos, en la actualidad el intercambio académico ya no es 

posible sin la multimencionada internacionalización de las universidades. 

"Entre los beneficios directos atribuibles al intercambio, los funcionarios 
mencionaron el enriquecimiento cultural y la internacionalización o dimensión 
multicultural de sus programas de estudio. Otros resultados positivos han sido el 
desarrollo conjunto de proyectos de investigación, publicaciones y conferencias, 
la capacitación lingüística, el desarrollo profesional y el creciente apoyo a las 
actividades docentes". 87 

Pero no hay que olvidar que la cooperación y el intercambio académico 

están condicionados por los ámbitos en que tienen lugar, esto es, que dependen 

de la capacidad y los recursos disponibles, los objetivos institucionales y el 

conocimiento de las oportunidades que ofrecen los instrumentos de cooperación 

existentes, de entre los cuales los más comunes son los que podemos denominar 

87 Carlos Pallán Figueroa, el. al., El inten'ambio académim internadonal de j\1.éxico, núm. 12, México, 
ANUlES, 1996. (remas de hoy en la educación superior). 
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formales: !os tratados, convenios, acuerdos, cartas de intención, etcétera, asi 

como los más flexibles que se concertan con el desarrollo de proyectos conjuntos 

de inves.tigación, o los contactos personales que establecen académicos e 

investigadores, y que funcionan excelentemente sin la elaboración de un 

documento formal. 

Cualquiera que sea el caso, sólo hay que tomar en cuenta el papel que 

desempeña la cooperación académica universitaria, que puede tener dos 

vertientes, una en la que la universidad es objeto de la cooperación, y otra en la 

que la universidad es el agente de la cooperación. En este último caso las !ES 

deben tener una gran capacidad de gestión y conocer las demandas de 

cooperacién existentes. 

En México, las lES del centro del país, o de otras regiones pero que 

cuentan con más recursos económicos, desarrollan medidas de colaboración e 

intercambio internacional con mayor intensidad que las lES pequeñas, o las 

ubicadas en los estados del interior de la república mexicana. 

La ANUlES, en el marco de la Reunión Trilateral sobre Educación, 

realizada en Wingspread, EE.UU., acordó llevar a cabo un inventario sobre los 

convenios de cooperación académica internacional, destacándose las regiones 

en donde están ubicadas las universidades con mayores recursos como la UNAM, 

ia Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, ya que cuentan con un mayor número de instrumentos de 

colaboración suscritos. (Gráfica 2). 

Del total de convenios reportados por las lES del país, se observa una 

concentración de ellos con instituciones norteamericanas, seguidas por 

instituciones latinoamericanas (aquí se destaca la República de Cuba), y en tercer 

lugar con paises europeos, principalmente con España, Francia, Reino Unido y 

Alemania. 

En tanto que en la firma de instrumentos de colaboración con 

Celltroamér·ica, Asia y África, se constata una actividad mínima. (Gráfica 3). 
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Existe una concentración geográfica tanto nacional como internacional, por 

lo que es indispensable realizar esfuerzos para implementar programas o 

mecanismos que apoyen a las lES que inician o cuentan con un incipiente 

programa de intercambio académico, y de esta manera evitar las concentraciones 

de esta actividad académica por parte de unas cuantas universidades. 

En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede ser la 

instancia que sirva de apoyo, a través de las Reuniones de Comisión Mixta, para 

facilitar información, que permita iniciar los contactos necesarios -conocidos 

como recursos semilla-, es decir ser el vehículo de enlace para establecer 

contactos institucionales para el desarrollo de proyectos conjuntos de 

investigación, la movilidad de estudiantes y de académicos, la implementación de 

programas de coediciones, etcétera, medidas inherentes al intercambio 

académico internacional y que ayudan a las lES a alcanzar una mayor dimensión 

internacional. La Cancillería cuenta con programas de becas tanto para 

nacionales como para extranjeros; existe una diversidad de ellos para llevar a 

cabo acciones de intercambio académico, a través por ejemplo de acuerdos con 

organismos internacionales y programas entre gobiernos para impulsar y realizar 

medidas de cooperación internacional. 

Lo que consideramos un factor de importancia es la valiosa asistencia que 

puede otorgar la Secretaría, a través del fortalecimiento de la labor de nuestras 

representaciones diplomáticas y consulares, para erigirse como promotoras del 

trabajo académico y cultural que desarrollan las instituciones de educación 

superior del país, pero conociendo las posibilidades y limitaciones que nuestras 

lES tienen para sostener una colaboración académica constante. 
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3.1 

La práctica mexicana en la cooperación académica internacional a 

través del intercambio bilateral y multilateral 

La cooperación que en el ámbito cultural-educativo se ha venido desarrollando en 

México, refleja que ésta se ha centrado principalmente en el área cultural por 

medio de actividades artísticas (danza, teatro, literatura, exposiciones, conciertos, 

etcétera), relegando a un segundo plano el aspecto educativo. Esto se puede 

constatar en los informes de labores de la Cancillería, en donde se aprecia el 

trabajo desempeñado en dichas áreas.88 

De igual modo, podemos observar que en el Programa de Cultura 1995-

2000, del Poder Ejecutivo Federal, en el que el intercambio académico se define 

como un conjunto de programas de intercambio cultural que "incluye las áreas de 

cooperación en materia cultural, para educación artística y formación de recursos 

humanos; actividades artísticas y culturales; radio, cine, televisión y medios 

audiovisuales; así como proyectos especiales".a9 

¿Esto quiere decir que la educación no es un área prioritaria y sólo las 

actividades artísticas merecen apoyos financieros? Más bien es la falta de una 

coordinación entre el Ejecutivo y la parte operadora de los programas; ya que la 

Cancillería en los Programas de Cooperación Educativa y Cultural 

lntergubernamental, además de remarcar la importancia de las becas, contempla 

un apartado en el que se constata que es prioritaria la promoción de actividades 

académicas que contribuyan al entendimiento entre las naciones y dedica un 

" Después de revisar los informes de labores de la SRE correspondientes al periodo 1988-1994, 
observamos que sólo en los que corresponden al bienio 1988-1990 y al año 1994-1995, se mencionan 
actividades de intercambio académico. 
"Programa de CJ(/fl(ra 1995-2000, México, Poder Ejecutivo Federal, 1995. 
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capítulo de dichos programas a los proyectos de cooperación en materia de 

educación. 

El apartado dedicado a la educación superior se conforma con todas 

aquellas medidas o proyectos que desean desarrollar instituciones de educación 

superior con sus similares extranjeras, para dar a conocer al exterior la labor de 

docencia e investigación que efectúan las lES de nuestro país, en busca de la 

realización de trabajos conjuntos de investigación para beneficio de las partes 

involucradas. 

Estas propuestas o proyectos de cooperación bilateral buscan: a) una 

colaboración académica, con el objetivo común de fomentar el conocimiento y el 

entendimiento entre los países firmantes por medio del intercambio de docentes, 

investigadores y estudiantes, b) un mecanismo de colaboración para establecer y/o 

fortalecer relaciones con la comunidad cultural, educativa y científica de los países 

involucrados, con el fin de reducir la brecha entre países desarrollados y en desarrollo, 

e) una colaboración para procurar la asistencia, transferencia de conocimientos y la 

integración con los países en desarrollo, sin abandonar los países de la región. o las 

superpotencias. 

La calidad de investigación que realiza nuestro país, así como los vínculos de 

cooperación académica establecidos con instituciones del extranjero permiten sostener 

que "en el ámbito de la cooperación internacional México detenta un estatus dual al 

considerarse de modo simultáneo como receptor y proveedor de dicha cooperación".90 

Debido a que estos programas bilaterales tíenen sus particularidades, 

principalmente de carácter financiero, lamentablemente no permiten tener un panorama 

global de la colaboración educativa-cultural que el país desarrolla con el exterior. Esto 

nos lleva a revisar de manera obligada la cooperación bilateral de México a analizarla 

por región geográfica y así poder identificar las características de la cooperación que 

nuestro país realiza con universidades e instituciones de cada región. 

90 "Política mexicana de cooperación 1995", en Caudal, núm. 20, nueva época, México, SRE, 
noviembre-<iiciembre de 1995. 
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3.1.1 

Sudamérica, Centroamérica y el Caribe 

Con Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, nos unen lazos históricos y 

culturales. Con los países de esta zona se han establecido programas 

principalmente de apoyo y solidaridad para desarrollar proyectos que acarreen 

beneficios sociales y económicos principalmente. Hasta el momento, se han 

firmado con casi todas las naciones de la región convenios de cooperación 

cultural intergubernamental. 

Existen fuertes vínculos culturales, académicos y de investigación entre 

instituciones de educación superior mexicanas y sus similares de Cuba, Argentina 

y Brasil, para el desarrollo de proyectos conjuntos; en tanto que con Guatemala, 

El Salvador, Nicaragua. Costa Rica, Honduras y Panamá, se ha reforzado la 

colaboración en materia de asesorías en distintas áreas, sobre todo para la 

búsqueda de soluciones a problemas como contaminación, crecimiento y 

desarrollo económicos de la región. 

Estas dos formas de cooperación muestran la existencia de un complejo 

mosaico cultural, político y social, que dificulta la integración de esta zona bajo un 

mismo esquema de colaboración; por ello se debe adoptar una postura flexible 

que permita explorar modalidades más dinámicas para fortalecer los vínculos 

regionales. Aunque en teoría el trato entre los países debería ser de igual a igual, 

lamentablemente esto no se aplica a los países centroamericanos, ya que hasta 

en las naciones pobres también hay desigualdades en su desarrollo. 

La tarea de México ha sido caracterizada mediante el trabajo que ha 

efectuado la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, creada 

en 1990. 
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"Sin duda, son varios los elementos que conforman el universo sociocultural; sin 
embargo, la educación y la cultura tienen una especial connotación debido a que 
de alguna manera se constituyen en la base de la interacción tanto al interior 
como al exterior de los pueblos. 
No se trata ya de fomentar la creación de nuevos mecanismos, porque de esta 
manera sólo se cambia la forma y no el fondo del problema. 
La educación, la cultura, como elementos de los aspectos socioculturales, deben 
ser considerados más objetivamente y, por lo tanto, tender a plasmarse en 
resultados reales dentro de la planificación de los diferentes grupos 
subregionales ya existentes. No como apéndices o anexos que ocupan unas 
cuantas hojas en los estudios sobre el tema, sino como proyectos que 
representan la conciencia de la necesidad de incorporarse al grueso de la 
sociedad en este camino tan difícil"91 

Con esta región, México ha desplegado una gran labor de acercamiento 

hacia cada uno de los países de la zona. Sin menospreciar eventos y medidas, se 

destaca la labor del Grupo Contadora que independientemente de los fines que 

perseguía, permitió al país ampliar programas de cooperación educativa y cultural 

en Centroamérica; el establecimiento en 1988 del Centro Cultural de México en 

San José, Costa Rica, y tal vez lo más representativo de la política exterior del 

gobierno mexicano en la zona, las reuniones de Tuxtla Gutiérrez, a través de las 

cuales dio una nueva dinámica a la relación de México con la región. 

Impulso a la educación: las reuniones de Tuxtla Gutiérrez 

En enero de 1991, los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y México, se reunieron en la capital del estado mexicano de 

Chiapas, para firmar la Declaración de Tuxtla Gutiérrez, que buscaba, a través de 

diversos programas de cooperación, recuperar el desarrollo económico de la 

región, así como encontrar la paz definitiva, tal es el caso de la educación y la 

cultura, que se señala en su punto 23, que a la letra dice: 

91 Mónica Ayala Solís, "América Latina y el reto de la integración: incorporación de factores 
socioculturales", en revista Relacionei Internacionales, núm. 59, México, UNAM-FCPyS, julio-septiembre 
de 1993, pp. 58. 
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"Los mandatarios externaron su beneplácito por el amplio y satisfactorio 
desempeño que en la actualidad ha alcanzado la cooperación educativa y 
cultural. En el caso de la cooperación educativa, se comprometieron a apoyar 
proyectos de modernización de sus respectivos sistemas a través, del 
mejoramiento de sus sistemas educativos y magisteriales. En el ámbito cultural, 
convencidos los presidentes de la importancia de su herencia común, ratificaron 
la decisión de sus gobiernos de estrechar los vínculos culturales entre sus países, 
fortalecer la identidad re~ional y propiciar la profundización del conocimiento 
mutuo entre sus pueblos". 2 

Los compromisos derivados de estas reuniones y el interés por continuar 

apoyando e incrementar los programas previstos en dicha reunión, convocó 

posteriormente, en febrero de 1996, la Cumbre Tuxtla Gutiérrez 11, que enmarcó el 

compromiso de los mandatarios para: 

"consolidar una asociación privilegiada entre los ocho países del área que 
permita, en lo político adoptar consensos regionales sobre asuntos de interés 
común y fortalecer la posición del área ante la comunidad de naciones; en lo 
económico, establecer y reforzar una relación de socios en los terrenos del 
comercio de bienes, servicios e inversiones y, en la esfera del desarrollo, 
promover su financiamiento e impulsar una intensa cooperación técnica, 
científica, educativa y cultural". 93 

Esta Reunión mantuvo la importancia de la educación y la cultura, y la 

decisión de avanzar hacia un destino común, tomando en cuenta las afinidades 

que se desprenden de una herencia cultural e histórica común. 

Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica 

La estructura ideológico-política que el gobierno mexicano construyó a través de 

estas dos reuniones cumbres, estuvo reforzada con la creación en 1990, de la 

92 Dommentos Básicos l, Cooperación Mé.'<ico-CenlroaménáJ, Comisión Mexicana para la Cooperación con 
Centroamérica, México, 1991, p. 41. 
:n Revista Caudal. núm. 21, nueva época, México, SRE, enero---.-febrero de 1996. 
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Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, cuyo propósito 

primordial es el de coordinar y proponer medidas que impulsen la cooperación en 

busca de la integración de la región, y mantener una evaluación cuatrimestral de 

las medidas de cooperación de México con Centroamérica. La Comisión está 

integrada por representantes de las secretarías de Estado y presidida por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, y participan además el Banco Nacional de 

Comercio Exterior, Petróleos Mexicanos y el Banco de México. 

El primer inventario de las medidas de cooperación registradas por la 

Comisión (años 1989- 1991) contabilizó 1043 medidas, de las cuales 459 se 

refieren al ámbito educativo, 382 al técnico y científico y 202 al económico. 94 El 25 

de octubre de 2000, la Comisión celebró sus diez años de creación y dio a 

conocer los resultados obtenidos durante este decenio. (Gráfica 4 y Cuadro 1). 

De manera particular, pero que repercute en todo este proceso de 

acercamiento, y motivadas por las Reuniones de Tuxtla, las instituciones de 

educación superior de la región llevaron a cabo en mayo de 1996 la reunión de 

Rectores de México y Centroamérica, en la cual se reconoció al intercambio y a la 

cooperación como los medios más adecuados para la integración de los países, 

de ahí la necesidad de buscar mecanismos para subsanar las dificultades de 

financiamiento y heterogeneidad de las lES. 

Esta reunión fue auspiciada por la CMCC y organizada por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la ANUlES, con el apoyo de las embajadas mexicanas y 

centroamericanas, y el Consejo Superior Universitario Centroamericano. 

Participaron cuatro representantes de ministros de educación de Centroamérica, 

19 rectores y vicerrectores centroamericanos, y 50 rectores y funcionarios de alto 

nivel de lES de México. 

Entre los temas que se trataron se encontraba el problema de la 

acreditación de programas para la continuación de estudios, el apoyo al 

94 Inventario de acciones de cooperación México-Centroamérica, 1 Comisión Mexicana para la Cooperación con 
Centroamérica, México, 1991. 
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1!1 Belice 

O Honduras 

Gráfica 4 
Diez años de cooperación 

Actividades realizadas con Centroamérica y el Caribe 
durante 1991-2000 

S H 

• Regional Centro América 

•costa Rica 

•Nicaragua 

O Caribe 

D El Salvador 

ID Panamá 

•Guatemala 
-------

Los cuadros estadísticos y las gráficas que se incluyen en este trabajo, con excepción de aquellos en los 
que se especifica la fuente de la cual proceden, fueron tomados de diversos Informes Anuales de la 
Dirección General de Intercambio Académico de la UNAM, pero decidimos no repetir los datos de la fuente 
de donde se tomaron cada vez c¡ue aparecen, para aligerar la lectura general del texto. 
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CARICOM 

Cuadro 1 

Desarrollo del Centro de Entrenamiento 
para el Trabajo 
Belize 

Puesta en marcha de la Unidad de 
Trasplante de Médula Ósea 
Costa Rica 

Sistema continuo y estable de 
generación de energía electrica 
El Salvador 

Mejoramiento de producción, manejo 
poscosecha y comercialización 
hortofruticola 
Guatemala 

Asesoría en museografía para la 
nueva Galería Nacional de Arte 
Honduras 

Producción y comercialización de 
camarón y desarrollo acuicola 
Nicaragua 

Cultivo y procesamiento de 
rana toro 
Panamá 

Introducción de la enseñanza del 
español como segunda lengua 
S t. Kitts y Nevis 

Desarrollo agroindustrial, del comercio 
y los servicios en el Caribe Oriental 
Comunidad de Estados del Caribe 
(CARICOM) 
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posgrado, la vinculación de la universidad con el sector productivo, las redes 

universitarias, entre otros. 

Al respecto, José Sarukhán señaló: 

El Caribe 

"Ciertamente, todo lo anterior implica trabajo y esfuerzo sostenidos, en 
especial por las condiciones económicas de nuestros países. Sin 
embargo, estoy seguro de que todos ustedes comparten conmigo el 
sentimiento de que nuestras sociedades dependen, en gran medida, para 
lograr en el futuro condiciones mejores de equidad, justicia y desarrollo, de 
que haya un mayor número de jóvenes que tengan la oportunidad de 
prepararse en el nivel superior, de que exista mayor diversidad en las 
opciones y de que la formación que se ofrezca en este nivel de estudios 
sea de la mayor calidad. Ésta, precisamente, es la tarea de las 
instituciones, aquí reunidas" 95 

Con los países que se localizan en el Caribe, México mantiene una escasa 

vinculación, excepto con Cuba, en donde se logra una fructífera colaboración en 

el ámbito académico. 

Al respecto, Alfonso de María y Campos señala que nada o casi nada, se 

hace para fortalecer los lazos entre el Caribe y México, y argumenta que: 

"de las razones por las que el intercambio y la cooperación educativa y 
cultural entre México y los países del Caribe no ha tenido frutos, mucho es 
lo que se ha dicho al respecto desde el punto de vista político, económico 
y cultural: falta de continuidad en las políticas; alto costo de las medidas 
por la distancia y dispersión geográfica, relativas barreras lingüísticas y 
diferencias culturales, etcétera". 96 

95 José Sarukhán Kennez, "Mecanismos para el intercambio académico a través de la conformación de 
redes universitarias y el establecimiento de programas de posgrado conjuntos", en Memorias de la 
Reunión de Reclom de Méxiro.y Centroamérica, J\NUTES-CSUCJ\. 

'Jf> Alfonso de Maria y Campos, "La experiencia mex.icana: un balance", en Caribe: nuestra tercera frontera. 
Memoria del Primer Seminan·o sobl7! el Caribe, México, SRE, 1991, pp. 123. 
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Conformada por un gran número de pequeños países insulares, 

heterogéneos, con sistemas de gobierno muy distintos, con una diversidad de 

idiomas (español, francés y holandés, más un conjunto de lenguas mixtas), cultos 

religiosos, etcétera. 

El Caribe es una región en la que México mantiene un número muy 

reducido de representaciones diplomáticas y las relaciones con los países del 

área no es muy significativa. 

Mediante organismos multilaterales o regionales como el CARICOM,97 la 

OEA, el SELA, la ALADI, se están buscando alternativas para intensificar las 

relaciones entre países del Caribe y de América Latina principalmente, a través 

de acuerdos comerciales que promuevan un comercio interregional, que podría 

ser aprovechado para impulsar el intercambio académico y unirlo a esfuerzos que 

se han desarrollado como el Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación 

y Educación en Ingeniería y Ciencia Aplicada (COHEMIS), que cuenta con el 

apoyo de la National Science Foundation, cuyo objetivo es facilitar y conducir 

investigación conjunta aplicada entre las instituciones firmantes del convenio, 

tales como: la Universidad Simón Bolívar, Venezuela; los Laboratorios Nacionales 

de Estados Unidos, de Sandía, de Oak Ridge, de Los Alamas; la Universidad 

Tecnológica de Georgia y la Universidad Estatal de Colorado ambas de Estados 

Unidos, la Universidad Nacional de Río Cuarto, Brasil, y la Universidad de Puerto 

Rico en Mayagüez. 

"' Comunidad del Caribe que agrupa a países de habla inglesa: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal, Nenis San 
Vicente, las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. 
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3.1.2 

Asia-Pacífico 

La Cuenca del Pacífico es una región que representa para México un gran 

mercado para el intercambio cultural-educativo. "La llamada Cuenca del Pacífico 

está integrada por 47 países: 24 ribereños y 23 estados isleños dispersos en una 

superficie marítima de 70 millones de metros cuadrados y juntos contienen más 

de la mitad de la población mundial (unos 2,400 millones de personas) y producen 

casi la mitad de la riqueza total del mundo".98 Fue denominada así porque en la 

década de los setenta, las naciones de la región conocida entonces como Asia

Pacífico, y otros países como Estados Unidos, intensificaron sus relaciones 

económicas (comerciales, financieras y tecnológicas), las que redundaron en 

grandes avances y beneficios para la zona en su conjunto y para cada país en 

particular, permitiendo a los Estados miembro una mayor penetración al mercado 

mundial, un aumento de las exportaciones, un crecimiento interno sostenido 

gracias a la inversión extranjera, mayores ingresos, etcétera. 

Es una región con grandes perspectivas de cooperación, por lo que 

debemos plantear mecanismos de acercamiento aprovechando los lazos de 

colaboración que se han desarrollado con países del área, como es el caso de 

Japón, nación con la que mantenemos relaciones diplomáticas desde hace 

muchas décadas y se despliega una gran actividad en lo relativo a la cooperación 

cultural-educativa a través de la Fundación Japón (institución que ha realizado 

importantes donaciones a diversas instancias culturales y educativas mexicanas), 

así como por medio de laAgencia Japonesa de Cooperación, establecida en 1974 

y reconocida oficialmente por el gobierno mexicano el 2 de diciembre de 1986, 

'18 Dolores Jiménez Hemández, "Cuenca del Pacífico: cooperación, reconciliación y confrontación", en 
Cuadernos IMRED, núm. 29, México, SRE, abril de !998, p. 8. 
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que cuenta con importantes programas de becas y apoyos a nacionales 

mexicanos. 

En este sentido, resulta muy acertada la afirmación de Javier Barros Valero 

acerca de que "el arte y la cultura son, entre todas las manifestaciones humanas, 

las que quizá de un modo más inmediato y tangible contribuyen a la comprensión 

y al acercamiento entre los pueblos". 99 

En este marco, se crearon algunos mecanismos internacionales, como el 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, fundado en 1989, con la tarea 

principal de crear las condiciones para una integración regional, basada en el 

consensuado o concertado acuerdo de sus miembros, en la toma de decisiones, 

el apoyo a la Organización Mundial de Comercio, el impulso al libre mercado y a 

las inversiones, y el estímulo a la cooperación. 

El gobierno mexicano creó por decreto presidencial, el15 de abril de 1988, 

una comisión especial para despachar los asuntos relacionados con la Cuenca 

del Pacífico, bajo el esquema del Consejo de Cooperación Económica del 

Pacífico, lo que permitió un trabajo conjunto y novedoso tanto para el gobierno, 

los empresarios y los académicos mexicanos. 

Cabe añadir que para potenciar a la educación dentro de un esquema 

económico eficiente que coadyuvara al desarrollo de la región, se creó en 1994-

promovida por la parte estadounidense-, la Iniciativa de Educación de los Líderes 

de la APEC, con el objetivo fundamental de crear Centros de Estudio APEC y un 

programa de movilidad universitaria, para el análisis de los problemas 

económicos y la elaboración de políticas para enfrentarlos y resolverlos, contando 

con la colaboración de los académicos y los estudiantes de posgrado, así como 

promoviendo la cooperación entre instituciones educativas de diferentes países. 

•}l) Javier Barros V alero, "Perspectivas de la cooperación cientÍfica, técnica y cultural con la Cuenca del 
Pacífico". en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 27, México, verano de !990, pp. 36. En este 
articulo Barros V alero señala cuál ha sido la cooperación que se ha desarrollado con cada uno de los 
países de la región, mencionando áreas y programas, y la labor de la SRE para apoyar dichas acciones. 
Además menciona una serie de propuestas que considera permitirían un conocimiento mutuo, a través 
por ejemplo del intercambio de estudiantes y profesores destacados. 
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Creación de una red académica para la región 

Para facilitar la cooperación entre los académicos de los países miembro, se 

formó la Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico, el 3 de 

mayo de 1990, la cual está integrada por un Consejo Consultivo, la Secretaría 

Técnica, y Grupos Especializados de Trabajo (que incluyen diversas áreas de 

estudio). 

El primero se encarga de aprobar el programa de trabajo, la aceptación o 

no de nuevos miembros. En el caso de México lo forman los titulares del Centro 

de Estudios de Asia y África de El Colegio de México, el Instituto Matias Romero, 

la Dirección de Estudios Regionales del Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo A.C., de Hermosillo, Sonora, la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

Las universidades autónomas de Sinaloa, Baja California, Oaxaca, y las 

universidades de Chapingo y Colima, son las sedes de sendos grupos de trabajo 

en distintas disciplinas, mientras que en la última recae la sede de la Secretaria 

Técnica. 

Significativos han sido los logros que hasta el momento ha obtenido la 

RNICP, aunque todavía insuficientes para el prometedor campo que implica la 

cooperación entre los Estados miembro. Algunas de las metas alcanzadas son la 

producción de un disco compacto, dos revistas con varios números (Aportes y 

Mexican Outlook on the Pacific Basin), diversas coediciones de libros, un centro 

de documentación, distintos encuentros nacionales e internacionales de 

investigadores, teleconferencias, etcétera. Otro logro fue la creación en 1994, de 

la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales, en el área de la Cuenca 

del Pacífico, y del Doctorado en Relaciones Internacionales Transpacíficas en la 

modalidad de educación a distancia, en 1998; además de múltiples medidas de 

intercambio académico. 
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Después de la fiebre que significó ingresar a este bloque regional, que 

además originó la proliferación de nuevos centros de estudio sobre la región, 

tanto en instituciones públicas como privadas, observamos que el TLC atrapó la 

atención de los actores mexicanos involucrados, concediéndole menos 

importancia a las medidas y programas con las naciones de la Cuenca del 

Pacífico, lo que ha obligado a una revisión de la organización y el desempeño de 

las actividades más recientes de la RNICP, sobre todo en lo que concierne a la 

forma de trabajo de los académicos, la condición de contar con arbitraje 

internacional en las ediciones, etcétera. 

El desafio consiste en ampliar y fortalecer el trabajo de la red por parte de 

la academia, la iniciativa privada y el gobierno, con el fin de garantizar un mayor 

éxito en las medidas. En el mismo sentido, la Comisión Mexicana para la Cuenca 

del Pacífico debe impulsar mecanismos y reformas para que desempeñe un papel 

más fuerte y útil que beneficie a la RNICP, y logre también conseguir mayores 

financiamientos y la diversificación de éstos, para que la APEC se consolide como 

bloque regional. 

En resumen, estamos convencidos que las relaciones tradicionales entre 

México y los países de la Cuenca del Pacífico, además de los nexos bilaterales 

existentes con cada uno de ellos, pueden ayudar a continuar y profundizar los 

vínculos entre las naciones que la integran, con miras a lograr una mayor 

presencia mundial de la región. 

Un claro ejemplo es el Lectorado de Lengua y Cultura China establecido en 

la UNAM que ha permitido una intensa colaboración en este rubro desde hace 

muchos años y el cual es apoyado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 

Embajada de la República Popular de China. 
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3.1.3 

América del Norte 

En la zona de América del Norte, con la celebración del Tratado de Libre 

Comercio, el gobierno mexicano se ha empeñado en asegurar que existe una 

mayor colaboración académica, pero en realidad y en la práctica, el Tratado no ha 

impulsado en mucho la colaboración entre las lES de los países miembro, por el 

contrario, ésta ha disminuido por la permanente crisis económica en la que se 

encuentra México, la cual no garantiza a corto, mediano o largo plazo, el contar 

con un presupuesto que mantenga el intercambio académico, principalmente en el 

rubro de pago de viajes de nuestros especialistas, y manutención en el extranjero. 

Reuniones interuniversitarias trilaterales 

Al margen de la negociación y de la puesta en vigor del TLC, se llevaron a cabo 

·reuniones entre funcionarios y representantes de universidades de educación 

superior de los tres países con el fin de establecer una "efectiva y responsable 

colaboración trilateral en el campo de la educación superior". 

En estas reuniones primeramente se acordó establecer un Comité 

Coordinador (Steering Committee) integrado por funcionarios de cada país, para 

explorar de manera conjunta, los beneficios que trae consigo la cooperación. Este 

Comité convocó a la primera reunión en Racine, Wisconsin, EE.UU., en 

septiembre de 1992. En dicha reunión, Mario Ojeda, entonces presidente de El 

Colegio de México, señaló que existían diferencias básicas entre los tres países 

como eran el tamaño del territorio, la población y la economía; sin embargo, un 

programa de intercambio y cooperación académica podrían llevar al 
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entendimiento mutuo entre ellos, en beneficio de las relaciones de las partes 

involucradas. 100 

Declaración de Wingspread 

Al finalizar, los asistentes a la reunión, consensualmente, emitieron la Declaración 

de Wingspread, en la que se establecieron los objetivos en materia de 

cooperación en educación superior y se acordó la necesidad de integrar un grupo 

de trabajo (Task Force), cuyas medidas estuvieran orientadas a elaborar un plan 

estratégico y presentar medidas específicas para fortalecer la colaboración, así 

como de organizar una segunda reunión en Vancouver, Canadá, con objeto de 

dar a conocer los avances obtenidos hasta entonces. 

Por parte de México, participaron funcionarios del CONACYT, la ANUlES, 

la UNAM, el ITESM y El Colegio de la Frontera Norte; 

"... el grupo de trabajo se concentró en medios para redoblar Jos esfuerzos 
nacionales en apoyo de la innovación y del desarrollo de recursos humanos, 
identificando cinco temas interrelacionados de interés común: 
• movilidad de Jos alumnos y del personal docente; 
• establecimiento de redes e impacto de las tecnologías de la información en el 

desarrollo de recursos humanos; 
• alianzas estratégicas; 
• desarrollo institucional y del personal docente; y 
• afianzamiento de recursos". 101 

En la reunión de Wingspread, los representantes del Instituto de Educación 

Internacional (IIE, EUA), la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá, 

(Canadá) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (México), acordaron levantar un inventario sobre los convenios de 

cooperación académica existentes en su país. La ANUlES distribuyó la encuesta 

"" Mario Ojeda, "Nacional Identity and Mutual Understanding in the North American Region: The 
Promotion of Academic Exchange and Cooperation among Unegual Partners". (Documento de trabajo) 
llll Report qf the lnternationai ~fymposium on Higher Educa/ion and Strategic Partnerships, Vancouver, Canadá, 
septiembre 10-1:1, 1993. 

131 



en 1993 entre 77 lES, a la que respondieron únicamente 34. Por su parte, la 

AUCC indicó que de 89 instituciones afiliadas, sólo respondió un 20%, en tanto 

que el IIE señaló que el 35% de las lES atendieron la encuesta. 

Del análisis de este trabajo se observó que los principales problemas que 

aquejan a las lES en México son de carácter financiero, de acreditación y de 

idioma, así como la falta de apoyo para el establecimiento de contactos en el 

extranjero. 

A pesar de la respuesta poco entusiasta de las lES a los encuentros, los 

participantes destacaron que "entre los beneficios directos atribuibles al 

intercambio", se cuentan el enriquecimiento cultural y la internacionalización o 

dimensión multicultural de sus programas de estudios, al igual que el desarrollo 

de proyectos conjuntos de investigación, publicaciones y conferencias, la 

capacitación lingüística, el desarrollo profesional y el creciente apoyo a las 

actividades docentes. 102 

H
12 Carlos Pallán Figueroa, el. al., "El intercambio académico ... ", op. d!. 
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Reunión de Vancouver 

La segunda reunión en Vancouver, realizada en septiembre de 1993 tuvo como 

fin aprobar el plan estratégico del grupo de trabajo. En ella participaron 

nuevamente representantes gubernamentales, de instituciones de educación 

superior, de organizaciones no gubernamentales, de la industria y del comercio. 

Asimismo, y sólo como espectadores, representantes de Europa y Asia. A un año 

de Wisconsin, en esta reunión se establecieron líneas de acción más concretas al 

aprobar las iniciativas que buscaban una mayor colaboración académica. Dichas 

iniciativas están contenidas en el Comunicado de Vancouver, de entre las que 

destacan: 

• El establecimiento de una Red Norteamericana de Educación a Distancia e 

Investigación. 

• La consolidación de un programa de intercambio tri lateral intensivo, tanto para 

la investigación como para la formación y capacitación. 

• El establecimiento de programas que permitan a los docentes y 

administradores de los tres países reunirse con colegas, con el fin de explorar 

y promover actividades de cooperación trilateral en materia de educación 

superior. 

Con compromisos bien definidos y con el ánimo de fortalecer la 

colaboración trilateral, se realizó en abril de 1996, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, la tercera reunión general sobre colaboración en América del Norte, con 

el principal objetivo de fortalecer la vinculación universidad-empresa, resaltar los 

beneficios económicos, sociales y culturales del intercambio y, nuevamente, el 

reforzamiento, mejoramiento e incremento de la colaboración en la región. 
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Reunión de Guadalajara 

Esta reunión es definida mordazmente por lvonne Melgar, al afirmar que dejo la 

impresión de que significó "un buen espacio para el intercambio de agendas (y no 

digamos temáticas, sino de direcciones, correo electrónico y contactos 

financieros) entre los mexicanos, estadounidenses y canadienses. Sus resultados 

son, pues una fotografía más -en lo académico y en lo educativo- de cómo el 

globo del TLC se ha venido desinflando". '03 

Pero, creemos que esto sucede en todas las reuniones y lo sustancial es 

que también, la Reunión de Guadalajara permitió a las lES del país actualizar sus 

experiencias de cooperación con sus similares de América del Norte, y por otro 

lado, acentuar la necesidad de la internacionalización de la educación, tema que 

desde ese entonces vino a inquietar a las lES del país, ya que aún no se contaba 

con un plan de internacionalización de la educación, aunque muchas de ellas ya 

estuviesen llevando a cabo este proceso. 

La posición de la UNAM 

En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México, constituye un 

caso ejemplar de lo que "individualmente" realizan las lES mexicanas para 

insertarse en el proceso de internacionalización. La física Dorotea Barnés de 

Castro, entonces directora General de Intercambio Académico de la UNAM, 

sostuvo en la ponencia que presentó durante la tercera reunión que: 

"el establecimiento de acuerdos bilaterales para la movilidad de estudiantes de 
licenciatura y posgrado con 22 universidades de Estados Unidos y Canadá, así 
como la participación de la UNAM en los programas Trilaterales para la Movilidad 
en la Educación Superior en América del Norte, iniciados el año pasado; el 
programa Regional de Movilidad Académica (RAMP) en las áreas de ingeniería y 

103 lvonne Melgar, "lLC universitario, otro globo desinflado .. , sección "Desde el campus", en Uno más 
Uno, 1 S de mayo de 1996. 
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medio ambiente, así como el establecido en el acuerdo de la ANUlES y las 
universidades de la provincia de Quebec (CREPUQ), son clara muestra del firme 
avance de la colaboración trilateral". 104 

Es claro que estos programas han facilitado a las lES del país llevar a cabo 

un intenso intercambio de estudiantes dentro de sus planes de desarrollo 

institucional, programas que buscan elevar el nivel de formación, promover el 

mutuo conocimiento así como la interacción académica, y en forma paralela, 

desarrollar proyectos conjuntos. (Cuadros 2 y 3) 

Debemos estar conscientes de que existen importantes obstáculos para 

llevar a cabo una intensa cooperación académica en la región, principalmente de 

carácter financiero, por ello se debe mantener una decidida participación en estos 

programas que ofrecen recursos económicos a las lES participantes para realizar 

intercambios en sus más variadas modalidades. Aprovechar los intercambios 

permitirá a cualquier lES alcanzar su proyección al exterior y con ello ser 

receptora de recursos financieros internacionales para el desarrollo del 

intercambio académico. 

'"' Boletín informativo Intercambio Académico, núm. 75, UNAM-DGIA, junio de 1996, p. 4. 
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Cuadro 2 

Total de becas nacionales e internacionales 

Resumen 

BECAS DE INTERCAMBIO 1996 1997 
NACIONAL 

De la UNAM en las lES 19 23 
De las lES en la UNAM 236 163 

255 186 

BECAS DE INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL 

Becas de Posgrado por 
Convenio 
lnteruniversitario 
De la UNAM en el extranjero 49 54 
Extranjeros en la UNAM 58 63 

Programa de Movilidad Internacional 
de Estudiantes 
Mexicanos en el Extranjero 99 133 
Extranjeros en la UNAM 103 113 

Becas por Convenios Gubernamentales 
y Organismos Internacionales 
Mexicanos en el extranjero 73 64 

Becarios del Gobierno de 
México 
Extranjeros en la UNAM 138 184 

1998 

25 
179 

204 

55 
63 

131 
86 

71 

191 
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Cuadro 3 

Programa de movilidad internacional de estudiantes 

Becarios de la UNAM en el extranjero 

Por facultad o escuela de procedencia 

Deperldencia UNAM 1994 1995 1996 Totnl 
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3.1.4 

Europa 

Con Europa se presenta una importante alternativa de cooperación bilateral. 

debido en gran parte a las transformaciones socioeconómico-políticas que han 

tenido lugar en esa región. México sostiene relaciones académicas y culturales 

con la mayoría de los países europeos. España, quizá por lazos culturales, es el 

país que encabeza la lista de naciones con las que se mantienen programas de 

colaboración, y un ejemplo de ello es el número de becas y apoyos económicos 

que el gobierno español ofrece, a través de sus diversos programas, 105 a 

nacionales mexicanos para que realicen estancias, ya sea para llevar a cabo 

estudios de posgrado como para desarrollar investigaciones en sus 

universidades. 

Asimismo, ambos gobiernos acordaron establecer el Fondo Mixto para la 

Cooperación México-España, 106 por medio del cual se busca el fortalecimiento 

institucional y ampliar la cooperación entre ambas naciones en las áreas de 

medio ambiente, recursos naturales y educación. 

Con Austria, en el plano gubernamental, está vigente un programa de 

Lectorados que permite dar a conocer recíp_rocamente la lengua y la cultura de 

ambos países, en sus instituciones de educación superior. Estos lectorados han 

significado la base para realizar importantes actividades académicas, 

principalmente en el campo de la enseñanza-aprendizaje de la lengua, como lo 

muestra el encuentro germano-mexicano realizado en la década de los noventa. 

Por su parte, universidades como la de Boku y Graz cuentan con un programa de 

111s El gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, sus ministerios 
de Educación, de Asuntos Exteriores y de Cultura, entre otros, ha establecido programas de becas 
como la convocatoria general de becas, el programa para realizar estancias sabáticas, el de hispanistas 
extranjeros, etcétera. 
ln6 El Fondo es un fideicomiso en el 9ue ambos gobiernos aportan recursos de manera equitativa. 
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enseñanza de la lengua que ha permitido una excelente colaboración 

institucional. La UNAM desde 1999 ocupa ambos lectorados con un profesor de la 

Facultad de Psicología y otro del Centro de Lenguas Extranjeras respectivamente. 

Alemania se caracteriza por efectuar las medidas de intercambio 

académico a través de un organismo coordinador de la cooperación académica, 

como es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, cuyas siglas en alemán 

son DAAD. 

Con apoyo del DAAD y la Embajada de Alemania en México, se ha 

establecido un importante lectorado en instituciones mexicanas, como el de la 

UNAM, que tiene su sede en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y 

para el cual se ha establecido un convenio, firmado en 1978. 

Además cuenta con el Instituto Goethe que es la oficina del gobierno 

alemán encargada de mantener las relaciones culturales y eductivas con México. 

Ambos gobiernos establecieron la Comisión México-Alemania 2000, con el 

fin de analizar la cooperación que hasta ahora han desarrollado ambos países, y 

buscar aprovechar al máximo los mecanismos de cooperación que permitan 

fortalecer estos vínculos en vísperas del nuevo milenio. 

En diciembre de 1993, la Comisión elaboró el informe final, el cual en una 

de sus recomendaciones establece: "Intensificar el intercambio cultural y dar un 

impulso al intercambio educativo, académico, científico y tecnológico, capítulos 

desaprovechados de la relación". 107 

Un papel importante en la colaboración lo desempeñan también 

fundaciones como la Ebert y la Alexander von Humboldt, que apoyan el desarrollo 

de proyectos de investigación, la formación de recursos humanos y la enseñanza 

de la lengua. 

Por su parte, Gran Bretaña ha llevado a cabo una reestructuración de sus 

políticas de apoyo, que lamentablemente ha traído como consecuencia una baja 

en lo que se refiere a los intercambios académicos, en tanto que a lo relativo a los 

107 México y Alemania. Pmpectivas para el año 2000. Informe final de la Comisión México-Alemania 2000. 
p. 144. 
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proyectos conjuntos prácticamente han quedado bajo la responsabilidad del 

CONACyT. Mención aparte merecen las becas de formación de recursos 

humanos que han permitido a diversos estudiantes mexicanos llevar a cabo sus 

estudios de posgrado en instituciones británicas de prestigio. Cabe añadir que el 

Consejo Británico es la principal oficina de enlace entre las lES mexicanas e 

inglesas. 

Con Francia e Italia, la difusión del idioma ha sido el vínculo básico para el 

desarrollo de importantes programas de colaboración académica. Estos países 

cuentan en México, como en muchas otras naciones, con institutos responsables 

de la enseñanza de sus idiomas, Francia tiene al Instituto Francés de América 

Latina (IFAL), la Alianza Francesa y ahora la Casa de Francia, e Italia cuenta con 

el Instituto !talo-Mexicano Dante Aligheri, el Instituto Italiano de Cultura, así como 

con otras instancias o representaciones para la vinculación académica. 

Esto es sólo una muestra de la centralización de nuestros vínculos de 

colaboración, por lo que es urgente buscar un mayor acercamiento con las demás 

naciones, desarrolladas o subdesarrolladas, con objeto de fortalecer nuestra 

presencia en el mundo. Un gran espacio de relaciones falta de explorar o 

profundizar: Holanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, y, para ello, 

es indispensable que la Secretaria de Relaciones Exteriores desempeñe con 

mayor eficiencia y creatividad, el papel de promotora y difusora de la cultura y del 

quehacer académico que se realiza en México y viceversa, lo que permitirá en un 

futuro, la movilidad de expertos y estudiantes, además del establecimiento de 

relaciones fluidas y permanentes. 
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3.1.5 

Organismos internacionales 

Como hemos visto anteriormente en este trabajo, la cooperación multilateral 

desempeña un papel importante en el desarrollo y el establecimiento de 

relaciones culturales entre las naciones, principalmente a través de organismos 

internacionales especializadas como la UNESCO. 

La rivalidad bipolar predominante desde la Segunda Guerra Mundial hasta 

los años 90, con la caída del socialismo en la Unión Soviética y los países que 

formaban el bloque socialista, ha desaparecido, cediendo su lugar a un equilibrio 

multipolar que aún no ha podido solucionar o frenar uno de los problemas más 

peligrosos para la sociedad internacional: el armamentismo y el equilibrio del 

terror, y además no logra diseñar y aplicar programas efectivos para lograr el 

crecimiento económico, combatir la pobreza y evitar las guerras regionales 

intestinas. 

En este marco, la postura de México es la de participar en la conformación 

de espacios para la expresión democrática y de cooperación. Desde los orígenes 

de la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas, nuestro 

país ha insistido en la necesidad de contar con una organización internacional 

como foro para garantizar la paz y la seguridad mundiales. 

Los debates en los foros de los organismos internacionales siempre han 

significado un "aliciente" para la formulación y el ejercicio de la política exterior de 

México. En ellos, el gobierno de México sostiene la defensa inquebrantable de los 

principios que norman sus relaciones con la comunidad internacional. 

El espacio multilateral permite a nuestro país dar universalidad a principios 

como la no intervención, la autodeterminación y la solución pacífica de 

controversias, los cuales hoy forman parte integral de la doctrina del Derecho 
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Internacional. De esta forma México ha fortalecido la vigencia de estos preceptos, 

apuntalando así su soberanía e independencia. 
108 

A cincuenta y cuatro años de su creación, la ONU, y en general la sociedad 

internacional, enfrenta un nuevo esquema, en el que la desigualdad económica es 

cada vez más aguda, pero contrastantemente la interrelación entre los países es 

más estrecha. 

Desempeño de la UNESCO 

Las medidas y desempeño de la ONU y de los organismos especializados y 

regionales, están en tela de juicio, ya que no se han obtenido logros concretos en 

las áreas que atienden. Tal es el caso de la UNESCO, cuya eficacia y tareas 

estuvieron severamente cuestionadas durante varios años, y que en los ochenta 

enfrentó una seria crisis institucional y financiera por la renuncia -y la suspensión 

del pago de significativas cuotas-, de dos de su principales miembros: Estados 

Unidos y Gran Bretaña. Naciones que argumentaron que los principios del citado 

organismo se habían politizado y servían únicamente de apoyo para los países en 

desarrollo los que sólo criticaban y atacaban a los Estados desarrollados. 

En este contexto, México tradicionalmente ha mantenido la postura 

manifestada desde el 19 de diciembre de 1948, cuando Jaime Torres Bodet, 

asumió el cargo de Director General de la UNESCO, quien en su discurso de 

toma de posición señaló que: 

"si los más prestigiados sabios y educadores han de aunar sus esfuerzos dentro 
de la UNESCO, no ha de ser para constituir un centro de cooperación intelectual 
en provecho de una minoría selecta, sino para elevar la condición intelectual y 
moral de los grandes grupos humanos", y en párrafos más adelante de su texto 
indica que "el segundo obstáculo que me interesa señalar es el que emana de la 
falsa idea de que la U NESGO se ha convertido en un mecanismo de propaganda 

108 Federico Salas L., "Participación de México en los organismos internacionales", en Memoria del f-Oro 
de Consulta sobre /os Factores Exti!T'11os y el Contexto lntemaáonal, México, SRE-IMRED, 1989, p. 75. 
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al servicio de una sola opinión y en favor de un determinado sistema político de 
cultura ... llego a si a las criticas dirigidas a la Organización. ¿A quiénes alcanza 
sino a los propios Estados miembros? Porque la UNESCO, lo hemos reconocido 
todos, no es la Secretaria. Es el conjunto de 59 Estados, unidos en una 
cooperación organizada".109 

México ha participado activamente en la promoción de la cooperación 

internacional multilateral por considerarla uno de los recursos indispensables 

para mantener la paz, y en esta vía de entendimiento, la educación y la cultura 

son elementos primordiales. Por ello, a pesar de la reestructura y redefinición de 

sus objetivos y programas a los que deberán someterse la mayoría de las 

instancias supranacionales, es fundamental continuar apoyando a estos 

organismos y foros multilaterales. 

Es evidente que a cincuenta y cuatro años de su creación, la ONU ha 

buscado a través de la cooperación internacional enfrentar los nuevos retos, 

lamentablemente los mecanismos vigentes no son suficientes o adecuados para 

lograrlo, ya que los problemas o conflictos rebasan con mucho su capacidad 

gestora. Pero no por ello debemos buscar su sustitución por otro organismo 

mundial, sino mas bien impulsar una revisión profunda de la misión del organismo 

multilateral, así como un análisis de la voluntad política de cada uno de sus 

miembros, los cuales forman parte de la nueva estructura de la sociedad 

internacional, que da por terminado el esquema bipolar y con ello la Guerra Fría, 

el desmoronamiento y desaparición de algunos Estados, una participación más 

activa de los países en desarrollo y nuevos temas en las agendas de negociación 

(democracia, narcotráfico, nacionalismo y medio ambiente, entre otros). 

"'9 Jaime Torres Bode~ "Discursos en la UNESCO", México, SEP-Comisión Nacional de los Estados 
Unidos Mexicanos para la UNESCO, 1987, pp. 30. 
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El papel de la OEA en la región 

En el continente americano, la Organización de Estados Americanos, es el foro 

multilateral que ha permitido un intercambio cultural constante en la región. A 

pesar de sus limitaciones el organismo busca, por medio de la cooperación y el 

intercambio educativo, científico y cultural, promover el entendimiento entre los 

países del área, así como impulsar su desarrollo económico, social y cultural. 

"( ... ) la finalidad política de las organizaciones internacionales y la OEA no es una 
excepción sino una precursora; es armonizar y conciliar las aspiraciones 
individuales de los países que, por voluntad soberana, se han adherido a un 
sistema institucionalizado de diálogo colectivo. Es hora que la aceptación de esta 
premisa elimine la práctica de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales. La diplomacia multilateral sirve para que los países participen en 
la creación del orden jurídico y en el proceso decisorio (sic) internacional. La 
preservación y el fortalecimiento de foros intergubernamentales para dialogar, 
acordar o disentir, debe erradicar definitivamente el sofisma según el cual sólo la 
fuerza disuelve las discrepancias". 110 

La OEA ha implementado distintos programas de becas para impulsar la 

cooperación educativa-cultural en la región, la cual México ha impulsado 

activamente. Entre los principales se menciona: el Programa Regular de 

Adiestramiento (PRA), el Programa de Adiestramiento entre Países en Desarrollo 

(ADPD) y el Programa Especial de Capacitación (PEC). Estas opciones de 

colaboración ofrecen becas para formación y adiestramiento de recursos 

humanos en otros países, sobre todo en aquellos que forman parte de la OEA. Un 

caso especial es el PEC que permite estancias a nacionales de países no 

miembros de la organización regional americana. 

En el campo científico-técnico, el gobierno mexicano desarrolla una intensa 

colaboración con los países americanos. La OEA coordina y mantiene el enlace y 

110 "Palabras del Secretario General", citado por Félix Palma en Cuatro décadas de la Carta de la 01:?./l 
México, 1989, p. 68. ' ' 
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las relaciones con los organismos que designa el gobierno mexicano para tal 

efecto, como la Secretaría de Relaciones Exteriores (a través de las direcciones 

generales de las áreas científico-técnica y cultural educativa), la Secretaría de 

Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

"México ha sido y es un activo país participante en las actividades de cooperación 
técnica de la OEA. En su participación, en general, México ha asumido con gran 
responsabilidad su situación del país de mayor desarrollo relativo en el contexto 
latinoamericano y del Caribe, y muchos de sus proyectos, no obstante ser 
formulados y ejecutados con fondos que corresponden a la cifra indicativa 
nacional, contienen importantes medidas en servicio de otros países de la 
región". 111 

Un caso semejante en el que México tiene una presencia destacada, es el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que ha 

proporcionado grandes recursos para el desarrollo de importantes proyectos de 

investigación, y que se coordinan a través de la Cancillería. 

Cabe destacar que paralelamente a las medidas de colaboración 

multilateral que realiza el gobierno mexicano. las instituciones de educación 

superior de México despliegan una intensa relación con organismos que apoyan 

el entendimiento y la cooperación académica y de investigación entre 

universidades e institutos de diversos países. 

Formación de redes académicas 

Durante la década de los 90, se ha recurrido a la formación de redes como otra 

de las alternativas para impulsar la colaboración multilateral, con el fin de 

desarrollar proyectos conjuntos en las áreas de enseñanza, docencia, 

investigación, publicaciones, información, etcétera. 

, 1 José Félix Palma, op. dt. p. 68. 
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Una red académica es un grupo de lES con fines comunes para el 

desarrollo de actividades de cooperación que contemplen la formación de 

recursos humanos, así como para la realización de investigaciones en las 

diversas áreas del conocimiento, que sirvan para reducir y hasta eliminar, las 

desigualdades educativas entre los paises participantes. 

Algunos ejemplos significativos de redes son: el programa Redes 

Temáticas lntercampus, que ofrece el gobierno español; el Programa ALFA 

(acrónimo correspondiente al América Latina Formación Académica), el Programa 

Específico de Investigación con Terceros Países y Organismos Internacionales, 

ambos de la Unión Europea; y el Programa para la Movilidad en la Educación 

Superior de América del Norte, establecido entre los gobiernos de Canadá, 

Estados Unidos y México. 

Los resultados o beneficios que nuestras lES han obtenido por participar 

en este tipo de redes aún no es representativo, en ocasiones porque los 

organismos convocantes están ajustando las mismas convocatorias, buscando 

una mayor eficacia (como fue el caso del ALFA), o porque los resultados que se 

obtienen son a largo plazo. 

Podemos afirmar que la cooperación bilateral y multilateral posee un papel 

determinante dentro de las relaciones educativas-culturales de México, pero es 

requisito indispensable que exista una coherencia en la actividad desarrollada en 

ambas modalidades, con el fin de obtener beneficios que realmente repercutan en 

los rubros económico, político y social del país, y en el plano académico y de 

investigación que desarrollan las lES. 

Los programas que se inicien deben prever claramente los resultados que 

se esperan y definir los medios necesarios para lograrlos. Su incidencia podrá 

constatarse en la sociedad internacional, cada vez más interrelacionada, pero 

también debe comprobarse al interior de cada uno de los países participantes, los 

que a su vez serán el propio motor de su desarrollo nacional. Por ello, el 

multilateralismo cultural, ya sea a través de organismos de carácter internacional 
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o por medio de redes académicas, juega un papel cada vez más importante; es 

sin duda, el campo propicio de negociación y encuentro de objetivos e intereses 

comunes para la búsqueda de la estabilidad en este nuevo orden multipolar. 

En este marco podemos retomar las palabras de Roberta Lajous, durante 

su participación en la Comisión de Asuntos Internacionales: 112 "La política 

multilateral de México ha sido brillante y útil para defender principios jurídicos que 

responden a los intereses de los países débiles. No obstante, es conveniente 

revisarla y ajustarla periódicamente para definir prioridades de acuerdo al estricto 

interés nacional". 113 

112 El 26 de marzo de 1982 se instaló la Comisión de Asuntos Internacionales como un órgano de 
apoyo del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y en ella participaron 
diversos especialistas. 

l!J Roberta Lajous de Solana, "Hacia una reformulación de la política multilateral", en Grandes Temas de 
la Política Exterior, México, Comisión de Asuntos Intemacionales-FCE, 1983, p. 96. 
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3.2 

El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Es claro que la cooperación académica internacional que realiza México no 

necesariamente se canaliza en su totalidad a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, ya que la autonomía inherente de esta actividad permite a 

cada instancia interesada llevar a cabo medidas de cooperación académica 

internacional empleando sus propios mecanismos y recursos. Tal es el caso de la 

cooperación educativa que coordina y dirige la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, pero que sin embargo, de manera directa realizan instituciones de 

educación superior (lES), sin que ésta se negocie o se gestione por medio de los 

programas intergubernamentales de cooperación que firma el gobierno mexicano 

por conducto de la Cancillería. 

El mecanismo más utilizado para llevar a cabo el intercambio académico 

internacional son, por un lado, los convenios bilaterales de cooperación que las 

lES suscriben con sus homólogas del extranjero, y por otro, la participación en 

programas de colaboración académica que emiten instituciones extranjeras u 

organismos internacionales, y en los cuales en muchos de ellos, no interviene el 

gobierno mexicano como tal. 

En el ámbito de las lES, el caso de la UNAM es un ejemplo destacado de 

la necesidad propia por aprovechar al máximo los recursos financieros 

provenientes de la cooperación bilateral, y más aún cuando las vías 

gubernamentales ya no son suficientes para atender los requerimientos 

académicos y de formación de recursos necesarios para la internacionalización 

de la Universidad Nacional. Este comportamiento también es un reflejo del 

reacomodo de políticas y de líneas de acción que se presenta en todo el mundo, y 

es una actitud que se debe tomar para procurar que un mayor número de 
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integrantes de una comunidad académica cualquiera que ésta sea, adquiera la 

experiencia que ofrece el intercambio internacional. 

La UNAM, fundada en 1551 como Universidad, es la institución de 

educación superior más antigua del país, y podemos decir de las del continente 

americano. Con el nombre de Real y Pontificia Universidad de México se da a 

conocer como una brillante institución cultural y educativa hasta la Guerra de 

Independencia, cuando es cerrada por primera vez. Después atraviesa por un 

periodo en el cual se reabre y se cierra en varias ocasiones, y es con el 

emperador Maximiliano cuando se clausura definitivamente. Para 191 O, y 

tomando en cuenta la propuesta de Justo Sierra, se acepta la iniciativa de Ley 

Constitutiva de la Universidad de México. Es el año de 1929 cuando logra su 

autonomía, después del triunfo de un desgastante movimiento estudiantil y 

académico, obteniendo su actual nombre: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Hoy la UNAM es la institución de educación superior de México de mayor 

liderazgo, ya que es la lES en donde se realiza más del 80% de la investigación 

total del país, y su planta docente y de investigadores constituye el 30% de los 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

A través de la Dirección General de Intercambio Académico, en el plano 

nacional, la UNAM sostiene relaciones académicas con lES del país basados con 

un poco más de 60 convenios de cooperación, por medio de los cuales promueve 

y participa en la organización de cursos, talleres, seminarios de actualización 

académica, investigaciones conjuntas, otorgamiento de becas para apoyar la 

formación y actualización del personal académico de esas lES y programas de 

posgrado, como una modalidad peculiar para complementar las capacidades 

institucionales que permitan a la educación superior dar respuesta a los retos de 

la creciente demanda de posgraduados que requiere el país. 

En este último programa busca dotar de mecanismos de cooperación 

académica que repercutan en .los programas de docencia e investigación de las 

lES participantes, tales como: 
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• 

• 

Profesores visitantes: participación del personal académico de la UNAM en los 

programas de posgrado de las universidades. 

Doctorados mixtos: formación de doctores a través del intercambio de 

estudiantes. 

• Cursos en temas avanzados: organización de cursos de alto nivel con valor 

curricular en temas de frontera. 

Asimismo, como una función adicional y que también sirve de apoyo a 

estos posgrados, al desarrollo de proyectos de investigación conjunta. (Cuadro 4 

y Gráfica 5). 

La colaboración académica nacional que efectúa la DGIA se basa en los 

programas anuales de trabajo, los cuales incluyen las actividades antes 

señaladas, que conforman el Programa de Colaboración Académica Nacional. 114 

En el plano educativo, es la única institución mexicana que ofrece 68 

carreras profesionales, 9 técnicas, 62 especializaciones, 68 maestrías y 45 

doctorados. Cuenta con un Sistema de Educación Abierta (SUA), por medio del 

cual se pueden cursar 17 licenciaturas, tres especializaciones y una carrera 

técnica. 

Su infraestructura se integra por 15 facultades y siete escuelas, tanto en 

ciudad universitaria como en el área metropolitana, en donde se imparten 

estudios de licenciatura y posgrado; para el desarrollo de la investigación cuenta 

con 25 institutos, 16 centros, y 7 programas universitarios que se ubican también 

en diferentes estados de la República Mexicana. Esta infraestructura se 

complementa con 164 bibliotecas y un acervo bibliográfico de 5 millones de libros 

y documentos diversos. 115 

114 "Formulación de Programas Anuales de Colaboración Académica". ponencia presentada por Joel 
Bravo, subdirector de Intercambio Nacional de la Dirección General de Intercambio Académico de la 
UNAM, en la I Reunión de Directores de Intercambio Académico, noviembre de 1996. 

115 Datos y números, triptico bilingüe elaborado en 1998 por la Dirección General de Intercambio 
Académico de la UNAM. 
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Cuadro 4 

Programas de intercambio académico nacional1989-1996 

ACTIVIDADES DE COLABORACION 1989· 1990 1991 1992: 1993 19941 1995. 1996 
PROGRAMAS DE POSGRADO 
Programas de Posgrado 5 18 1 5 31 30 36 27 51 
Cursos de posgrado 33 45 47 46 40 55 38 60 
Profesores·estudiantes participantes en los cursos 495 675 705· 690' 600· 210' 506' 598 
de cosarado 
PROYECTOS DE INVESTIGACION ' 
Proyectos de investigación conjunta 17 38 65 52' 74: 55 62 
Asesorías del personal académico de la UNAM a 22 53 47 74 47' 47' 43 70 
proyectos de investigación 

Investigadores de las lES que realizaron proyectos 50 111 : 56 77 54 72 92 105 
en la UNAM 

Estancias Sabáticas de académicos de la UNAM 4 4, 4 1 1 1 2 5 2 2 
en las lES 
ACTUALIZACION DEL PERSONAL ACADEMICO 
Cursos de actualiz<lción académica realizados en 140 1 92 203 199 172 203 193 289 
las lES 

' Profesores asistentes a los cursos de actualización 2100 2880• 3045 2985 2580 32491 3532 4250 
Cursos avanzados 3 6' 1 o' ' 4 9 9 10 9 
Profesores asistentes a cursos avanzados 80 135 78: 143 210 3221 280 138 
Profesores de las lES que asistieron a cursos 101; 142: 72' 75 41 251 14: 23 
intersemestrales de la UNAM 
CONVENIOS ! 
Convenios Generales 10 4 5. 1 1 3: 4 7 5 
Convenios específicos 1 2 14 1 13 43 18i 1 2' 1 2 1 7 
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En el plano internacional, la UNAM ha desarrollado una intensa actividad, 

con objeto de establecer y fortalecer los vinculas académicos con universidades 

extranjeras para favorecer a la comunidad universitaria mediante el contacto con 

el exterior. Su personal académico y de investigación ha conseguido un 

importante prestigio y un gran reconocimiento de la comunidad académica 

internacional, permitiéndole a la UNAM consolidarse como una de las más 

importantes instituciones de educación superior de América Latina y del mundo. 

Contribuyen a ello su imponente infraestructura, sus aportaciones al desarrollo 

cientifico, cultural y educativo nacional y mundial, al igual que su activa 

cooperación académica internacional que incluye desde brindar asesorías, el 

establecimiento de programas académicos y el desarrollo de proyectos conjuntos. 

Esta posición se ha beneficiado por la intensa actividad de intercambio 

académico internacional que efectúa a través de diversas vías y mecanismos, 

tales como: apoyos de organismos internacionales, concursos en la infinidad de 

ofertas de cooperación, colaboración con instituciones internacionales, 

cooperación directa con universidades extranjeras, etcétera; sin embargo, es por 

medio de los convenios bilaterales, que se sustenta su mayor movilidad 

académica y estudiantil. 

La UNAM, a través de la Dirección General de Intercambio Académico 

(DGIA), ha suscrito un centenar de convenios con instituciones extranjeras, con el 

fin de permitir la movilidad de expertos nacionales y extranjeros para el desarrollo 

de investigaciones conjuntas, actividades de docencia y eventos cientificos y 

académicos de carácter multilateral. 116 Claro sin olvidar que dentro de su 

estructura académica y administrativa, también apoyan o intervienen instancias 

como la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, las 

Coordinaciones de la Investigación Científica y de Humanidades, y las mismas 

116 Los resultados de la segunda encuesta realizada por la ANUlES durante los últimos meses de 1994 
y principios de 1995, ubican a la UNAM con un total de 159 convenios firmados con instituciones 
extranjeras, por consiguiente como la universidad con mayor número de convenios en todo el país, 
Carlos Pallán Figueroa, el al., "El intercambio académico ... ". lbidem. 
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facultades, escuelas e institutos en donde inclusive los investigadores Y 

académicos llevan a cabo de manera directa una cooperación académica intensa. 

Esta diversidad de opciones para llevar a cabo el intercambio académico 

también se presentaba en la suscripción de instrumentos de cooperación, por lo 

que para regularizar esta situación, en 1998, la Rectoría establece que en la 

celebración de convenios y acuerdos de carácter académico, le corresponde a la 

DGIA asesorar, concertar, registrar y sistematizar la información relacionada con 

los mismos. 117 

En los últimos años, la globalización ha obligado a las lES no sólo a 

responder a la demanda de la población por una educación para acceder a un 

mercado laboral, sino que también ha sido necesario que delineen medidas que 

les permitan asumir un papel determinante frente a la exitosa conclusión de las 

carreras tradicionales, así como tener una apertura a las nuevas tecnologías, 

informática, telecomunicaciones, etcétera, que la actual era de globalización 

demanda. 

La UNAM ya enfrenta estos requerimientos. Es un panorama muy difícil, ya 

que el depender de un presupuesto federal, que es cada vez menor -a pesar de 

que va en contra de las sugerencias de la UNESCO, la cual recomienda invertir 

un 8% de PIB del país a la educación, pero únicamente se concede un 1.5%, y de 

ahí un porcentaje se destina a la educación superior -ha tenido que buscar 

financiamiento externo para no postergar proyectos ni acumular un importante 

rezago en investigación, infraestructura, formación de recursos humanos-. 

Por otra parte, la proliferación de instituciones privadas con presupuestos 

incalculables, y que son mucho más atractivos para los organismos extranjeros, la 

obligan a redefinir los conceptos de calidad y excelencia, que le permitan asumir 

nuevamente el lugar importante que ha tenido en el escenario internacional del 

intercambio académico. 

117 El acuerdo 9ue establece el procedimjento de validación y depósito de los convenios, contratos y 
demás instrumentos consensuales de los que la Universidad Nacional forme parte, fue publicado en la 
Gacela UNAMdel2i de mayo de 1998. 
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En el proceso de mantener imagen y presencia en el extranjero, la UNAM 

como toda lES pública enfrenta un sinnúmero de obstáculos. El más significativo 

es el económico, que impide las más de las veces, sostener de manera estable el 

proceso de internacionalización de la Universidad Nacional, recurriendo por ello a 

esquemas compartidos, la participación en redes internacionales de educación, o 

a un acercamiento aun mayor con instituciones u organismos internacionales que 

apoyan las actividades de intercambio académico como la Unión Europea. 

La política sostenida por la DGIA se caracteriza por procurar aprovechar al 

máximo las oportunidades de financiamiento que ofrecen los programas de apoyo 

a la cooperación internacional, mediante la presentación de proyectos que 

repercutan en las actividades docentes y de investigación de la UNAM, una mayor 

participación en redes internacionales de educación, mantener y buscar ampliar 

vínculos en áreas afines con universidades del mismo continente y de fuera de él, 

mediante el intercambio de docentes e investigadores, mantener la asistencia a 

universidades de Centroamérica y a algunas sudamericanas, apoyar la formación 

de recursos humanos, estimulando los doctorados compartidos con universidades 

extranjeras (cotutela), entre otras. 

Lo anterior tiene un objetivo preciso y claro, mediante el intercambio 

académico internacional se puede obtener una mayor apertura al exterior para 

ofrecer cada vez más y mejores opciones de formación a la comunidad 

académica. 

Llevar a cabo este proceso de internacionalización es un reto arduo y 

dificil, por todas las aristas que se presentan, por lo que es indispensable contar 

con los medios más eficaces que nos permitan enfrentar el reto. Es inobjetable 

que los requerimientos de hace 10 años no son los mismos que ahora (en ese 

entonces apenas se hablaba de la internacionalización de las universidades) y no 

sabemos cuáles serán dentro de 1 O años, por lo que si no logramos atender por 

lo menos nuestras necesidades actuales, no podremos enfrentarnos a ese futuro 

cada vez más exigente y competitivo. 
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3.3 

La participación de la Dirección General de Intercambio 

Académico en la cooperación académica internacional de la UNAM 

durante las dos últimas décadas. Efectividad de su ejercicio 

La estructura administrativa 

Entre las medidas iniciales que la UNAM toma para coordinar las actividades de 

intercambio académico está la creación de los Departamentos de Intercambio 

Universitario y Extensión Universitaria. Posteriormente, en los años cincuenta, se 

crean el Departamento de Información al Extranjero, la Oficina de Intercambio 

Cultural y Becas, y la Asesoría de Relaciones, oficinas que en 1966, son 

absorbidas por la Dirección General de Relaciones e Intercambio Cultural. Un año 

después esta oficina se transforma en la Dirección General de Intercambio 

Académico y Cultural. 

Para 1975 la UNAM, consecuente con su carácter nacional y dado su 

indiscutible liderazgo institucional dentro del sistema educativo mexicano, 

establece el Programa de Colaboración Académica lnteruniversitaria, conocido 

por sus siglas PCAI, el cual tenía como principal propósito apoyar la 

infraestructura de los centros educativos del interior del país. Es un periodo en 

que las actividades de intercambio académico de la UNAM están dirigidas 

principalmente hacia las universidades estatales, como lo mostró María de los 

Angeles Knochenhahuer, entonces Directora General del área, al señalar que la 

UNAM tiene plena conciencia de lograr un mejor desarrollo de las universidades 

estatales, por lo que ha intervenido de manera decidida en la creación de centros 

de investigación mediante convenios tanto con el CONACyT, como con los 
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gobiernos y universidades estatales. 118 Asi, en un panorama en el que se 

concentra la cooperación académica nacional, se parte del hecho de que las 

relaciones establecidas por la UNAM, podían ser aglutinadas en una sola 

instancia permitiendo ser visualizadas en forma integral a través de la perspectiva 

ofrecida por el intercambio. En 1977 se establece la Dirección General de 

Intercambio Académico, que proporcionó a la UNAM, la estructura para afrontar 

las necesidades de una cooperación académica. Esta Dirección General se 

encuentra en pleno proceso de desconcentración de sus funciones, ya que el 

rector Juan Ramón de la Fuente expidió el acuerdo de desconcentración de esta 

entidad universitaria, publicado en la Gaceta UNAM del 30 de noviembre de 2000. 

"Conjuntando de esta manera los esfuerzos que se habían venido 

realizando en torno a la transferencia reciproca, bilateral o multilateral de los 

valores académicos generados, orientados y administrados, tanto por las 

instituciones de educación superior, como por los organismos públicos y privados, 

nacionales y extranjeros, que realicen actividades de docencia, investigación y 

extensión cultural". 119 

Relaciones internacionales 

Con un programa de cooperación académica como el PCAI, que de alguna forma 

reforzaba su presencia en el país, la siguiente tarea de la UNAM fue la de ganar 

terreno en el plano internacional. Pero para las relaciones con el exterior, la tarea 

de la DGIA no era tan fácil, ya que no contaba con un programa sólido como el 

PCAI. Así al definir sus objetivos y funciones se destaca su responsabilidad en el 

11 ' Maria de los Angeles Knochenhauer, el. aL, "El papel de la UNAM en el reforzamiento de las 
universidades de los estados de la República", en Cuadernos de 1 nlertambio Académzl:o 1, UN AM-DG lA. 
1" Manual de OTY,anización de la Dirección General de Intercambio Académico, México, UNAM. 1986. 
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intercambio académico nacional e internacional y la importancia que posee dentro 

de la estructura administrativa de la UNAM, .al ser la encargada de asesorar al 

Rector, al Secretario General y al Secretario de Rectoría en las materias de su 

competencia. 

Durante los años setenta. la DGIA contó con un programa que trabajó 

básicamente en dos vertientes. Por un lado, el acercamiento con los distintos 

organismos nacionales que apoyan el intercambio académico internacional, como 

la Secretaría de Relaciones Exteriores y paralelamente, la colaboración 

académica con instituciones de educación superior del extranjero, a través de la 

firma de convenios directos de colaboración. Estas dos vías fueron la punta de 

lanza de la DGIA durante muchos años hasta que la dinámica de la cooperación 

académica y los cambios geopolíticos en el mundo llevaron a delinear otros 

mecanismos de cooperación pero siempre apoyándose en los convenios 

interuniversitarios, como lo reportaba en 1987, la misma DGIA: "Durante las 

décadas 70 y 80 el número de convenios internacionales se incrementó 

notablemente, incluyéndose a naciones con las que tradicionalmente no se 

mantienen fuertes lazos de comunicación". 120 

La colaboración intergubernamental 

Un resultado de estos cambios, y que la práctica mostró es que se esperaba 

demasiado de la colaboración intergubernamental, la cual se consideraba el 

marco adecuado para llevar a cabo la colaboración académica en todos sus 

planos (intercambio de expertos, de publicaciones, formación de recursos 

humanos, participación en eventos de carácter internacional), por la intensa labor 

120 Revista de Intercambio Académico. núm. 16, vol. 4, México, UNAM, enero-marzo 1987. 
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que realizaba la Cancillería, principalmente de difusión y coordinación de las 

actividades de cooperación entre las diversas universidades públicas del pais. 

Pero, característico en este tipo de instrumentos de colaboración, al ser 

compromiso económico por parte de las instituciones involucradas, siendo simple 

gestor la Secretaría de Relaciones Exteriores, 121 la situación económica tendiente 

a aplicar fuertes restricciones para las lES, vino a complicar la participación de las 

instituciones mexicanas. 

De las funciones de la DGIA que han servido, hasta la fecha, para llevar a 

cabo la colaboración académica internacional, destacan: 

• Responsable de orientar a la comunidad académica en el establecimiento de 

convenios de colaboración con instituciones de educación superior 

extranjeras,así como encargada del cumplimiento y efectividad de los mismos. 

• Encargada del seguimiento y cumplimiento de los Programas de Trabajo 

establecidos con instituciones extranjeras. 

• · Representante de la UNAM en las reuniones de carácter cultural-educativo y 

cientifico técnico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Acuerdo de 1989 del Rector de la UNAM 

En el rectorado de José Sarukhán, y después de un proceso de análisis y revisión 

del trabajo desarrollado por la Dirección General de Intercambio Académico, la 

Rectoría modifica sus funciones a través del acuerdo publicado en la Gaceta 

UNAM del 6 de abril de 1989. De esta revisión se observó que existía un bajo 

grado de planeación para las actividades de cooperación académica 

internacional por parte del personal académico de las dependencias de la UNAM, 

lo que dificultaba establecer líneas de cooperación con instituciones de educación 

superior del extranjero o, en contraste, se reportaba un sinnúmero de medidas, 

'" Boletín informativo de la Dirección General de Intm-ambio AcadémiCo, VII, UNAM. 
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que se mantenían de manera directa sin que fuera necesario la participación de la 

DGIA. 

Asimismo, la práctica demostraba que la cooperación vía el gobierno 

mexicano, la cual se daba principalmente por medio de las Reuniones de 

Comisión Mixta (en las que participaba activamente la UNAM), se emitían 

programas de intercambio que contemplaban una variedad de propuestas, pero 

tanto la lentitud con la que se obtenía una respuesta por parte de la cancillería, 

así como el escaso o casi nulo apoyo económico que ésta brindaba, llevaba a 

modificar constantemente los periodos de programación y realización de las 

actividades, y en ocasiones, hasta cancelar su realización. 

A partir de este análisis, se modificaron sus funciones, puntualizando el 

fomento y apoyo al intercambio académico entre la UNAM y las universidades e 

instituciones científicas y culturales del país y del extranjero, mediante la 

concertación de acuerdos y convenios de carácter académico, pero sin dejar de 

representar a la UNAM en las comisiones mixtas de cooperación cultural y 

educativa, científica y técnica que coordina la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Como una actividad nueva, se buscó una participación más activa en 

los diversos programas que ofrecen los organismos internacionales. 

Programa de Cooperación Internacional 

Para el desarrollo de estas medidas la DGIA se basó principalmente en el 

Programa de Cooperación Internacional por medio del cual buscaba incrementar 

las oportunidades de cooperación académica internacional procurando 

aprovechar al máximo los recursos financieros procedentes de la cooperación 

internacional, bilateral o multilateral y de los convenios directos con otras 

universidades. Este Programa incluía las experiencias adquiridas durante los 

años anteriores, experiencias que se sintetizaron en las siguientes líneas de 

acción: 
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Promoción de la cooperación 

Gestión de convenios 

Cooperación en proyectos de investigación 

Cooperación en el área de docencia 

Durante el periodo de este rectorado ( 1990-1998), el intercambio académico 

enfrentó una serie de cambios en el ámbito internacional los cuales marcarían 

significativamente las pautas a seguir por la DGIA, destacándose la importancia que 

retoma la creación o establecimiento de redes interuniversitarias para la búsqueda de 

soluciones a problemas como el medio ambiente, la pobreza; a iniciativa, principalmente 

de universidades de países desarrollados, la nueva cultura de la internacionalización de 

la educación o de las lES, con todos los cambios que representa a las universidades, y 

el uso de medios de comunicación como el Internet y las teleconferencias 

A pesar de los vaivenes de la economía mexicana y por lo tanto de las 

restricciones económicas que durante este periodo enfrentó la UNAM, el resultado 

obtenido por la DGIA se puede considerar significativo, si tomamos en cuenta los 

siguientes números del informe de actividades del periodo 1989-1996 que, aunque no 

representan toda la cooperación académica que desarrolla esta Máxima Casa de 

Estudios, muestran una diversidad de solicitudes que son atendidas para su apoyo: 

800 proyectos de colaboración apoyados 

545 académicos extranjeros en la UNAM 

350 académicos de la UNAM en el extranjero 

66 convenios de colaboración, generales o especificas, negociados 

Participación en 63 reuniones de comisión mixta 

Funcionarios visitantes de 75 instituciones extranjeras 

506 difusiones de ofertas de colaboración internacional 

60 investigadores de la UNAM becados por organismos internacionales de cooperación 

(Gráficas 6 y 7, cuadros 5-8) 

Para el periodo 1996-1998 se ilustran con los cuadros estadísticos de las 

siguientes páginas. 
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Cuadro 5 

Proyectos de intercambio académico internacional1996-1998 
l Pals l 1996l 1997l 1998l TOTALl 

América del Norte 
Canadá 8 8 6 22 
Estados Unidos 21 13 18 52 

Subtotal 29 21 24 74 
Aménca latma 
Argentina 14 8 15 37 
Bolivia 1 1 2 4 
Brasil 4 9 3 16 
Chile 3 6 9 
Colombia 1 4 5 10 
Costa Rica 1 2 3 
Cuba 40 43 29 112 
Ecuador 1 1 2 
El Salvador 1 4 3 8 
Guatemala 8 13 10 31 
Nicaragua 1 1 
Perú 1 2 3 
Puerto Rico 1 1 l.\ ,2 
República Dominicana 1 1 
Uruguay 3 5 4 ·.·'' 12 
Venezuela 3 3 20 :·· . 26 
. \ 

·' •··., Stibtótal ., ... ,, 
•••••• •• 79 . ·. n FY 101 1'' .277 

Europa 
Alemania 9 12 8 29 
Austria 3 4 5¡ .. 12' 
Bélgica 1 1 1 3 
España 60 72 94 226 
Federación Rusa 1 1. 
Finlandia 1 1 
Francia 7 11 16 34 
Hungrla 2 2 4 
Italia 1 2 5 8 
Marruecos 1 1 
Paises Bajos 1 1 3 5 
Polonia 1 2 1 4 
Portugal 1 1 
Reino. Unido 9 9 10 28 
República Checa 6 2 2 10 
República Eslovaca 1 1 
Rusia 4 2 6 
Suecia 1 1 
Suiza 1 1· 

Subtotal 104 121 151 376 
Otros 
Australia 1 1 
China 1 1 
India 2 2 
Israel 1 3 4 
Suazilandia 1 1 

Subtotal 2 4 3 9 

TOTAL 164 



Cuadro 6 

Principales logros 1997-1998 

Principales logros en los primeros dos años 

1997 

• Proyectos conjuntos de docencia e investigación apoyados 169 

• Académicos de la UNAM en el extranjero 108 

• Académicos del extranjero en la UNAM 119 

• Convenios de colaboración suscritos · 15 

• Actividades de difusión e intercambio de información 377 

• Candidaturas presentadas en los distintos programas 
de apoyo a la cooperación internacional 167 

• Programa de Profesores Visitantes 

• Actividades realizadas (cursos) 

• De¡Jendencias de la UNAM participantes en el Programa 
de Profesores Visitantes 

• Cátedras Extraordinarias apoyadas 

• Participación en Redes Universitarias (proyectos) 

1998 

85 

74 

36 

3 

42 

• Proyectos conjuntos de docencia e investigación apoyados 219 

• Académicos de la UNAM en el extranjero 157 

• Académicos del extranjero en la UNAM 118 

• Convenios de colaboración suscritos 32 

• Actividades de difusión e intercambio de información 260 

• Candidaturas presentadas en los distintos programas 
de apoyo a la cooperación internacional 46 

• Programa de Profesores Visitantes 66 

• Actividades realizadas (cursos) 60 

• Dependencias de la UNAM participantes 29 

• Cátedras Extraordinarias apoyadas 2 

• Participación en Redes Universitarias (proyectos) 23 
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Cuadro 7 

Programa de trabajo 1998 

a) Cumplimiento del Programa de Trabajo 1998. 

Realizado 

Difusión de 260 actividades 

Atención de la visita de 107 académicos 

Acuerdo de la Coordinación de la Investigación Científica para sistematizar el 
intercambio de información sobre los ofrecimientos de colaboración internacional 
en el área. 

Acuerdo con el Abogado General sobre lineamientos para la elaboración de 
convenios. 

En el marco del Programa de Profesores Visitantes, 66 profesores participaron en 
60 cursos. 

Apoyo a 89 proyectos de docencia y vinculación con universidades del extranjero: 
68 viajes de académicos extranjeros en la UNAM. 

Se suscribieron los convenios para dos Cátedras Extraordinarias. 

Apoyo a 130 proyectos de investigación conjunta: 89 viajes al extranjero de 
personal de la UNAM y 76 estancias de extranjeros. 

Gestión para el establecimiento de convenios que regulen los posgrados 
compartidos con Francia: uno con el Institutto Politécnico de Toulousse y otro con 
la Universidad de París XII. 

Participación en 23 proyectos para integración de redes con España, Francia y 
Centroamérica. 

Suscripción de 32 convenios de colaboración. 

b) Cumplimiento de metas 1998 del Plan de Desarrollo 

En 1998 se estableció la normatividad para la realización de doctorados 
compartidos con instituciones del extranjero. 

En 1999 se llevarán a cabo dos doctorados en cotutela, entre universidades 
francesas y la Facultad de Química de la UNAM. 

Se apoyaron 130 proyectos de investigación conjunta, lo que supuso 89 viajes de 
profesores e investigadores de la UNAM al extranjero, y 164 estancias de 
académicos extranjeros en la UNAM. 
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Proyectos conjuntos de docencia e 
investigación apoyados 

219 

Académicos de la UNAM en el 
extranjero 

157 

Académicos del extranjero en la 
UNAM 

<>._, 

118 

Convenios de 
colaboración suscritos 

32 

Actividades de difusión 
e intercambio de 

información 

260 

Candidaturas 
Presentadas en los 

distintos programas de apoyo 
a la cooperación internacional 

46 

Programa de Profesores Visitantes 
(PPVI 
66 

Actividades realizadas (cursos) 
60 

Dependencias de la UNAM 
participantes en el PPV (") 29 o 

o , 
C1) ... 
111 
n 
O• 

(") ::::1 
Cátedras Extraordinarias r::: 

apoyadas ::::1 111 ... Q, 
C1) ... ... o 2 ::::1 
111 00 
n a· 
::::1 
111 

.... 
<O 
<O 

Participación en Redes Universitarias 00 

(proyectos) 
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En 1995 la DGIA inició el Programa de Profesores Visitantes 

(denominación que causa muchas confusiones, en virtud de que de esta manera 

se define a los investigadores extranjeros que visitan la UNAM, 

independientemente del programa en el que se enmarca el intercambio bilateral o 

multilateral), el cual busca apoyar la docencia como complemento al trabajo de 

investigación mediante la formación de recursos humanos y el otorgamiento de 

ayudas para la labor docente que se desarrolla en la UNAM, por medio de la 

gestión y ayudas financieras parciales para recibir a docentes extranjeros de 

reconocido prestigio, con el fin de que impartan básicamente cursos curriculares y 

desarrollen de manera complementaria investigaciones sobre diversos temas 

avanzados. Este Programa ha permitido la estadía de expertos extranjeros de 

diversas universidades, principalmente de Europa. Hay que anotar que este 

programa no es una resurrección de Centro Universitario de Profesores Visitantes 

y Cátedras Extraordinarias, que apoyaban directamente a las Cátedras 

Extraordinarias establecidas en la UNAM. Ambas oficinas desaparecieron y sus 

funciones no fueron sustituidas por el nuevo Programa de Profesores Visitantes 

creado por la DGIA. 122 (Cuadros 9 y 1 O) 

Otra actividad significativa es la atención a visitantes extranjeros 

(entendiendo a éstos como funcionarios universitarios, representantes 

diplomáticos o autoridades académicas), que año con año se incrementa, 

obligando a la DGIA, a llevar un control y seguimiento de todas y cada una de las 

visitas que se efectúan. Las visitas organizadas han permitido establecer nuevos 

contactos, consolidar relaciones y detectar áreas en las que trabaja la UNAM y 

son atractivas para el extranjero. "En 1999, pese al cierre de las instalaciones 

universitarias, la DGIA recibió tanto en las sedes externas de la UNAM como en 

sus instalaciones, la visita de más de 105 académicos, funcionarios y directivos 

122 Boletín informativo Intercambio Amdémico, núm. 66, UNAM, DGIJ\, septiembre de 1995. 
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Cuadro 9 
Programa de profesores visitantes 1995-1998 

PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES 1995 1996 Total 

AM.ERICA DEL NORTE 
Esta~os Unidos ·- _, 

¡~~i44HtiMtEM1@ffi@EHiliK&Jl01Kftillfi:E1 
A_M!CRICA LATINA Y ~k~~B!~~. _____ . 

1 Argentina 
~rasil • 1 
Chile 

_ é¡~;uay ----- -~---~--- --1 

EUROPA 
Aleman1a 
Armenia 
Bulgana 
España 
Francia 
Paises Bajos 
Polon1a 

. Re1no Unido 
República Checa 

ASIA 
Ch1na 

Centro de Cien_c_ia~ de la Atmósfera 
Centro d~ Estudi_os sobre la Universidad 

Centro de N~u.!QLogía 
Centr_9 P.é!!~.J-ª_Jnnqvación !_!!cnqlógjca 
~NEP-Iz!_B.f-ª.!_i! __ 

. faultad de Ci~ncia_s 
_F_acultad _de De~ect)g_ 
. F!..cultad de Filos_pJí~ y l!'l'tras 
Facultad 9~ t-.:_1_ed;clna 
Facultad de P~_ic_o!qgia 
FacultaQ_de_ Q_L!i~if~-- _ 
!n~tituto de Ci_~fl_Cias Nucleares 
Instituto de Físi_<;:_<!. 

.!nst!.HJto_de G~_ofísic~ 
_1 nsti!~t_Q_Qf!.Q~g@!.(a_ 

.. Ln_s_t!!J.JtQ_d_e JLegJQg@_ -·-
~!n~ tituJ..Q _Q_e_l!}genierf!!.._ __ 
.[l]s!l!y~~~temáticas_ -·--·- --~ 
-~n_s_ti.tL!!O_ ~~ lf"!y~s-~ntrop..Q!9gif<!S ··- _ 
_Lns ti t l!!O_fl.-ª....!iwes t . _E .f_Q_nó mi eª-~-------
-'D§tl!_u!o. 9S: J~_v.J!§tig!fl9_Qes _F~Q.§Qfl.cas _ 
. LnstLtuto de lnves_tjg~c;_ion~i? _.,JuríQic;;as 
Instituto de lnvestigacion.e_s en Materiales 

iMl®l@T:Uii'~I~ii KBi:ffii@:Tli'J~!l\WtilJ ft!1\1!i.íi#!iml!l:E4l.i 

1 1 

1 
2 

1' 
.L 

1' 1 

10 

1' 
i i 
1¡ 
2' 

1 r. 
•• 1 .. 

1-
·-+J 

2(--
1' 
1' 

1 
1' 
11 

"' --:u 
1_' 
1 
2 

1¡ 
15 

1' 
1 

1' 
1 
1 
2 

_1 

.. __ \.1 
_Jj 

2) 

9. ---¡ 

1 
2 
2 

1 
' 

-1 ~-

1 

1 ' 
1 

3' 
11 

4 
1 

2 

' 2¡ 
_]_ 

.li 
_?J. 

~--- - ;[
' . . . ,- i-

--- !§l 
i 

1 
2 
2 

----11 - -- --~ ' 
: .. __ lL _ _1: 
f- .. - _1!l.i ____ n 

-- JL_ !. 

' ¡--

' 

..... Ji ___ 1, 
1 1 1 

3i'- 3 
í_: 2 

3.: 3 

il -- '"!~ 
.. , 

1 

1 
1 

_3: 
.?. 
B' 
], 

2 
4 

2 

.t.: _2, 
---~1 

2_! 
!! 

1 , . , 

;;g¡¡¡¡g¡;@¡~¡p¡IT)¡¡;;¡¡;::~¡ 

tB'!lWI1L$1J@'Wií!lli.t4: 

1 
1 
1_, 
2J 
ª; 

-~L 
14! 

1_¡_ 

1! 
1, 
2 
_2_, __ 
1' 
1 

1 
1 

~· 
_3, 

~-· 
23 

2 
5 
1 

4: '!. 
L _1_!_ ____ ··- __ 1 

1 _1 
_2_¡ __ --- ;! 
61 6 3T____ _3~ 

,_ -:ji=-' + 
1 . _1 
2 2 



PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES 
1997 

1-----------~~----------,-·--~-----
PAIS 1 Prof. i Cursos ; 

p..MERICA DEL NORTE. 
Estados Unidos l 11 i Si 
Canadá 1 4 ! 4 ' 
-"""=''"-e---------------------+-··~'---:-:'-. 
Subtotal 1 15' 12j 
f\~mLc;:t.l,~TINA Y -~L CARil!.S.. ___ --· ---·--- __ _ 
¡>,rg_e_r1tina __ --·------------·-- ______ --~l..:. __ 1~· 
_E!_olivi~--------· __________ 1 1 __ , 
Brasil 2 · 2 , 
-·---- ·--
Colombia 1 1 1 1 : 

~~-~---------------------rl~1~1+---~11~1 
Subtotal 1 16 : 16 : 

~-!JRQ_t:'~--~-------·-~--------- ~--~ 
t\l~r12an_ia ______________ ·--·----~------2-
Austrw _____________________ -:c':-1-"i --·-'-1 

Espan""-a=-----~--- , 25 19 · Francia ·------------..., --5-~-~-5 
e=:::.:;:.----------- ----·----·--·-

_i:-lul1_g,,_,rí,a ____________ ~-----+---::1 _____ 1 
Italia , 2 2! 
Marruecos 1 1 i 1 1 

~qlo~~~------~-------~'--=2~'--~2~~ 
Reino Unido 1 5 i 4 i 

~Re,~ública Checa i 3 1 2l = --·------'---"'-~·--
R . 1 l 1 : 
1-:::~s1a -----------,,--:::-'-~--1 
Subtotal 51 · 43 · 

~?A --,-,--, 
Australia · 1 1 1 J 

TOTAL asl-~ 
--------'=.L. 

1 DEPENDENCIAS 
··---~,..-·----, 

. Prof. i Cursos 1 

Centro de Ciencias de la Atmósfera 1 1 1 1 
C. C. y Difusor de Est. Latinoamericanos 2 1 2 1 

Centro de Investigación en Energía 1 ~ 1 1 

_-º.c.l,!.niv _Ee lnvest. Btbltotecológicas 1 . 1 · 
' Coordinación de Vinculación 1 1 
, Dir. Gral. de Actividades Cinemato-gr-áfica,;-·--,------- 1 
Ts;;ela"NaciüñaicieMúsica _________ T____ 2 

i Escuela Nacional de Trabajo Social 1 . 1 
1 ENEP - lztacala 3 ; 2 , 
~acuitad de Arquitectura 2¡ 1 1 

1 Facultad de Ciencias 16 13: 
1 F acuitad de Ciencias Políticas ~ Sociales 2 : 2 . 
,-Facultad de Derecho ----- ---3-. ---2~ 
lf acuitad _sl_~-~~osofía_y:1itc~-==--: .. _ _]_~· ~·· _5_ 
_é?ELJ.i.tad .E!!J!l_g_e_ni"_fÍa _____ ·---- _ ~- _____ ! ~ ______ 1 __ 
·.Facultad de Medicina 3. 2 
~Fac~ de Med. Veterinaria y Zootecnia _____ -...,-. --·--¡' 
, F acuitad de Psicologia 4 _____ _:¡~ 
j Facultad de Química 4 · 3 
¡FES - Cuautitlán 2: 2 
i FES - Zaragoza 1 1 1 , 
ilñShluto de Biología 1 i .11 
~sJ~"-to de Eco!Qg@ _______ 1_! ____ _1_ 
llnstituto de Física _____ 1_: ____ _L 
1 Instituto de Geofísica 1 1 1 
i Instituto de Geografía 3 · 3 
!Instituto de Geología 2 1 2; 
Gnstituto de Matemáticas 6 ' 6 · 
1 Instituto de Química 2 1 2 ; 
i Instituto de lnvestig. Antropológicas ' 1 ; -,; 
' Instituto .de lnve~aciones Económic,:;:s----1 :--1-i 
', lnsf1tuto de Investigaciones Estéticas - 3 3-. 
J.nstituto d~fl'.'estiga_cion~_il()lóqica~:==-==- 1 --=-_::,:~ 
J.rl.stit~to de Investigaciones _Filo0fic"!_~- ______ 1 ____ 1_: 
Instituto de lnvest. en Materiales ________ _1_ ___ _1_; 
Instituto de lnvest. Mat. Aplicadas~"-'---1 _____ _1_ _ 
________ T O_T A L 8~ _ _]_4_ 
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Programa de Profesores Visitantes 
Proyectos por país 1998 

País 

América del Norte 
Canadá 2 

Estados Unidos 5 
Subtotal 7 

América Latina 
Chile 1 

Colombia 1 

Cuba 17 

Subtotal 19 

Europa 
Alemania 2 
Auslria 2 
España 20 
Federación Rusa 1 

Francia 4 

Hungria 2 
Paises Bajos 1 

Polonia 1 

Reino Unido 5 
Subtotal 38 

Asia 

lincHa 
Subtotal ; 1 

A frica 
1 Suazilandia 

Subtotal 1 ; 1 

[ TOTAL 
1 

661 

2 
5 
7 

1 
1 

17 

19 

2 
1 

16 
1 

4 

1 
1 
1 

5 
32 

; 1 

1 ; 1 

1 
601 
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Cuadro 10 

Programa de profesores visitantes 1999 

Cursos por país 1 999 

1 
Pafs 

América del Norte 
Canadá 
Estados Unidos 

Subtotal 

América Latina 

1 Cuba 

Subtotal 

Europa 
Alemania 

Austria 
Bélgica 

España 
Francia 
Italia 

República Checa 

Rusia 

Sub total 

Asia 
¡India 

J<Jpón 

Subtotal 

TOTAL 

Profesores Visitantes 
Académicos 1 
Ex1ranieros 

3 
7 

10 

ll 
8 
1 

1 

9 
2 

1 

1 
2 

25 

il 
421 

Cursos 

3 
6 
g, 

7 
1 

1 
4 
2 

1 

1 

2 

19 

il 
351 
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de 63 universidades, organismos de educación superior y representantes 

. d 20 . "123 gubernamentales provenientes e pa1ses . 

En lo relativo a la movilidad estudiantil y de académicos, se nota un mayor 

acercamiento con universidades extranjeras, debido a que, al amparo de los 

convenios se busca impulsar un mayor intercambio de estudiantes, académicos y 

egresados de la UNAM. El Programa de Intercambio de Estudiantes de la DGIA 

se ejerce fundamentalmente a través de las siguientes líneas de acción: 

• Becas por convenios interinstitucionales 

• Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes 

• Becas por Convenios Gubernamentales y Organismos Internacionales 

La obtención de recursos adicionales vía los programas 

intergubernamentales y los que provienen de organismos internacionales, fue el 

otro punto que cubrió la DGIA. 

La movilidad estudiantil 

De esta práctica, se han logrado firmar convenios de intercambio de estudiantes 

principalmente con universidades de América del Norte y acuerdos con 

universidades españolas, paralelos a los convenios generales ya firmados. Sin 

embargo, la firma de instrumentos de este tipo debe ser bajo políticas bien claras 

y precisas, en virtud de que significa la puerta de entrada para un sinnúmero de 

estudiantes extranjeros, procedentes principalmente de universidades de 

Centroamérica. 

12·1 !'!forme de Libores 1999 de la Din:cción General de lnlerrambio Académico, UNAM. 
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Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estableció el 

Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes, por medio del cual, sobre la 

base de la reciprocidad, se logró la exención de inscripción y colegiatura para que 

estudiantes de licenciatura y posgrado realicen cursos regulares o estancias de 

investigación en universidades del extranjero. 

En este aspecto, la Fundación UNAM prestó un significativo apoyo para la 

movilidad estudiantil a través de un Programa de Becas de Reconocimiento a 

Estudiantes Distinguidos para Estancias de Estudio en el Extranjero. 

Lamentablemente, debido a reducciones financieras, cambios de gobierno y 

titulares, ha peligrado la existencia de este programa y ha estado a punto de su 

cancelación, no sin afectar de manera significativa a la movilidad estudiantil. 

(Cuadros 11-17) 

Revisión de actividades 

Con el fin de poder analizar y valorar el papel que desempeña la DGIA en las 

actividades de intercambio académico de la UNAM, hemos tomado como 

referencia el periodo de rectorado de José Sarukhán y parte del rectorado de 

Francisco Barnés; en este último se presentan una serie de eventos tanto 

nacionales como internacionales, que obligan a esta Dirección General a 

replantear sus funciones de apoyo a la rectoria-de la Universidad. 

Durante los años del rectorado de Sarukhán (1989-1996), la DGIA se 

constituye como una oficina, cuyo titular acuerda directamente con el rector, en 

todo lo relativo a la cooperación académica internacional, posición que - de 

acuerdo con la experiencia observada por otras universidades principalmente del 

extranjero -, es idónea para el desarrollo de un intenso intercambio académico 

internacional. La DGIA se refuerza mediante el acuerdo publicado en la Gaceta 

UNAM, del 6 de abril de 1989, en donde se puntualizan las funciones que le 

competen. 
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Cuadro 11 

Becas otorgadas a estudiantes extranjeros por el gobierno de 

México (posgrado) 1996-1998 

(Nuevas y renovaciones) 
Procedencia 1996 1997 1998 
Latinoamérica . \ . <· .:.;.: . ·····<•>::' .. • < ''' 

. ·: .· 

Argentina 3 4 3 

Barbados 1 

Belice 2 4 1 

Bolivia 1 2 

Brasil 4 7 6 
Chile 3 6 6 ! 
Colombia 13 14 7 1 

1 

Costa Rica 2 .S 4 ¡ 
Cuba 8 6 4 ! 
Ecuador 2 1 

' 

El Salvador 2 3 2 
Guyana 2 
Haití 1 
Honduras 3 2 2 
Nicaragua 2 1 1 
Panamá 3 2 1 
Perú 4 6 6 
Puerto Rico 5 9 5 
República Dominicene .., 2 4 1 ~ 

Uruguay 3 4 2 
Venezuela 3 

---:·-o··:···. .-.·· .. · 
_,_. 

.-;, . 
:·;>.·>.•·.- ::::=-·:=:,:::·:=~-=:;:: __ ,_/').'"!:-':.: ~.. . ., ,·-:: :· ~---. ·. ' -.: /-.... -·-' ,, Norteaménca .... ;, . jcanadá ...... ····· 

6 8 8 
.--.--.. -:--·-:-·--.... ::,:·:·--:::::::··:;:·::?:::·:·::-::-·-.·-·-·-···· 

Alemania 1 2 3 
Austria 5 8 7 
Bélgica 1 3 
Bulgaria 1 
España 7 12 10 
Federación Rusa 2 3 
Finlandia 2 1 
Francia 2 4 5 
Gran Bretaña 1 2 1 
Grecia 1 1 
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Hun,¡ríél_ 4 3 4 

Italia 2 2 4 

¡Noruega 1 1 1 

!Países ¡:¡,;,.," 1 1 2 

Poloniél_ 5 5 3 

Portugal 1 1 

!República Checa 1 1 1 
IReoública Eslovaca 1 2 

!Suecia 1 

¡suiza 1 2 3 

!Yugoslavia 1 1 2 
-~--- ~ : -· . 

. ··- ·.- . . . _···- .· >.>• \>i\ {; ::_ ; .. _· \. 'i : : ·' ___ . __ -· .•. ·-····· . 
. 

China 6 5 7 
Corea 4 ~4 5 
Indonesia 1 2 

. 
1 

India 1 4 2 
!Irán 4 3 3 

ll~l 2 1 1 

l "-"!'u 1 1_ 6 Ef 7 
Líbano 1 8 
Malasia 1 2 1 

1 VI'.JII;; VIl_ e 2 2 
Pan11ic:t_án 1 2 3 
Rep. Soc. de Vietnam 2 2 
Tailandia 2 2 
Turquía 

.,,._,,.;;¡ • 
-1 

:J>,J(~tif::•:··:::-.: ~ ';?H-:• 'c;;:••>:;c, · .. · 
Q_él_bo _11' erdf:! 3 3 
,Congo 1 
Eritrea 2 
¡Etiopía 3 
'Gh,ana 2 
Kenia 2 3 3 
Marru~>rns _ 2 2 

~c;;_c1 1 
•Siria 4 4 1 
Sudáfrica 1 

1 

2 

Total 138 184 191 
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Cuadro 12 

Becas otorgadas a estudiantes extranjeros por convenio interinstitucional 

(Posgrado) 1996-1998, (nuevas y renovaciones) 

PAIS 1 UNIVERSIDAD 

Latinoamérica 

U. de Buenos Aires 
U. Nacional de Córdoba 
U. Nacional del Cuyo 
U. de la Plata 
U. Nal. de la Patagonia Sn. Juan Sosco 

1996 

2 

1 

1 

1997 1998 

1 

1 

U. Mayor de San Andrés 1 1 1 ··· 

~~11iJ2.1B~Iili~~~~~~f~J1i11flltl~I~Ji!~f~11i~1II111JIJI811f~~~~!&ll1.l.~if.~fltlfJ.W11ili~W:rt~ 
U. de Antofagasta 1 1 ··· 

U. de Católica de Valparaiso 1 1 

U. Industrial de Santander 
Universidad Nacional de Colombia 
U. de Nariño 

3 
1 

1 
3 
1 

U. de Costa Rica 1 

3 
2 
2 

U. de Cienfuegos 1 1 1 
U. de la Habana 10 8 8 
C. lnvest. en Energía Solar 2 2 5 
l. de Cibernética Matemática y Física 5 5 3 
l. Su p. Politécnico "José A Echeverria" 1 1 2 
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U. Central de Ecuador 2 

U. de San Carlos 2 1 2 

U. Nacional de Altiplano-Puno 2 2 

U. de la República 1 

U. de los Andes 1 

Europa 

BOKU 3 4 

U. de Barcelona 2 4 3 
U. Complutense de Madrid 9 11 15 
U. de Salamanca 3 7 4 
U. de Santiago de Compostela 2 2 2 
U. de Sevilla 2 

Asia 

U. del Pueblo de China 1 

África 

República de Guinea 1 1 
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Cuadro 13 

Becas otorgadas a estudiantes de la UNAM por convenio 

interinstitucional, eiiCI y el Consejo Británico 1989-1996 

(Nuevas y renovaciones) 

PAIS 1 UNIVERSIDAD 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Latinoamérica 

3 3 2 4 4 6 

Universidad de Washington 2 4 3 4 

2 2 

lnst. de Cooperación Iberoamericana (ICJ) 
Universidad Autónoma de Barcelona 3 3 
Universidad de Barcelona 1 1 2 
Universidad Complutense de Madrid 12 12 16 14 15 8 
Universidad de Córdoba 1 1 
Universidad Politécnica de Cataluña 5 7 8 11 
Universidad Politécnica de Valencia 1 1 
Universidad de Salamanca 3 3 4 4 4 5 
Universidad de Santiago de Compostela 1 1 1 3 
Universidad de Sevilla 

Consejo • 3 9 7 5 

• Beca de Colegiatura 
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Cuadro 14 

Becas otorgadas a estudiantes extranjeros por el Gobierno de 

México 1989-1996 

Austria 
Belgica 
Esparia 
F1nlandia 
Francia 
Gran Bretaña 
Grecia 

·Hungría 
ltali<.~ 

Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
Rcpt.iblica Checa 
Rusia 

3 

(Nuevas y renovaciones) 

4 

1 

1. 

,. 
2 

3 
2 ,. 
1 ,. 
4 

1 
4 

5 
2 
1 
1 
2 
1 

5 

1 
4 

5 
1 
7 
1 
2; 

1 
1 
1 
2 

1 

4 •' 3: 3 
8; 13 
4! 2 

22 8· 

2 2 
1 
2: 3: 
2' 2' 
3: 3 

4 
5 
2 

9 7 
1 2 
8 2 
1 1 

2i 4 
1 2 
1' i 
21 1 
6 5 
1 1 

Suiza 1· 
Yugoslavia · ' 1 

~$m~~fiHdf::I:XEE@t@Et~t&IIfdffi@If~L~Ii?E~~;j;ffJ~tFT::/H~WJMHi i:::;:;:;{:;:~::~=~~t::~ A~/8::::it~~:¡:::::::::::;:;::::r:á1T:3:;g~g~::::::::::::I~t~=!:~8:t:ML:t:t::::::::~:1: 
~iTI~~~as : ~- -t _1¡ ~~- ·- ·-~l = ~ .:;:/:. .3L . -~: 
¡;:~~esia ~- ··-· - ---~--~-·~~1r:-··:r;:--·~-i/ Israel 2! 2

- , .. 1 _4¡ 
Japón ' 2¡ .11 .. 5!1! . 21 
Malasia 1! 6' ,. 
P?guist_án 
Tailandia 1 ¡ 1 i 

Afii&=::::::;:;~:;:::;;;~~:;:;:::~;:;:~;:;:; -, -....... -.=:~::;:::-;;::~:::::~::::H :=::;:;:-:;:-:-:-:-:¡-:-:-:-:-:-:-:-:.:.-,:-:- ..•• ;:;:;:;:::$:~:::;-:,:·:·:·:·:-: :·::~ ;:;: :·:·:;:,:;::::~~::::::::::::::::::~::::: •• """""" ··w····· ~ ! 2! 
••.•••• : •••••• :::::::::::;:::: ::=:=:=:=: =:::::::: :=:=:=:=: ;:;~ ;:;:;:;:;:;:;::.;: ;:;~:;:;:;:;:;:;:::;:; • :::::::: :.,.;.: :::::::::: ;:;:; ·::; ·::;:;:;:;:::¡=: ,:;:; ··::::·:::::: =:=:=:=:=~:=::::::;: :=: :=:=: :::::::::::: :·:·:·:·:·r •. ·:·:·.·.· :-:·:·:· :-:~=:=::::;.::: ·. ::::~===~:::::~=·=·=·=·:.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:-:-:·:·:· =·=·=· =·:·=·~=·=-····· 

j!i~baawe ' - ~- · · ~ j ,,,~:,~~.r·~··:·~~:.:.::-~·1=·::1¡-:~.-- ~":'i''t':''•.•.•.•. '1! 
--.L.. _¡ .. L. __ 

Total 39 14 36 64 100 105 139 138 
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Cuadro 15 

Programa de movilidad internacional de estudiantes 

Becarios extranjeros en la UNAM, 1996-1998 
Latinoamérica 

1996 1997 1998 
U. República 1 

Norteamérica 

U. British Columbia 4 4 
U. Calgary 1 1 
U. Carleton 2 1 
U. Laval 2 2 
U. McGill 2 5 4 
U. Ottawa 2 
U. Quebec en Montreal 1 3 2 
U. Toronto 2 2 1 
U. Victoria 2 
U. Waterloo 1 

U. California 65 69 58 
U. Massachusetts- Amherst 1 1 
U. Missouri, Columbia 1 1 2 
U. Nueva York 1 1 
U. Nuevo México 1 2 
U. Oklahoma 1 3 1 
U. Texas en Austin 2 4 
U. Texas en San Antonio 5 4 
U. Washington 3 4 
Europa 

U. Alcalá 1 
U. Cádiz 1 
U. Carlos 111 de Madrid 2 
U. Complutense de Madrid 1 1 
U. Coruña 1 
U. Granada 1 1 
U. Navarra 1 
U. Oviedo 2 1 
U. Politécnica de Cataluña 2 
U. Politécnica de Valencia 1 
U. Santiago de Compostela 2 
U. Valencia 1 1 
U. Valladolid 3 
U. 
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País 

Alemania 
Argentina 
Austria 
Be !ice 
Canadá 
China 
Costa Rica 
Escocia 
Estados 
Unidos 
España 
Federación 
Rusa 
Finlandia 
Francia 

Cuadro 16 

Becarios de la UNAM en el extranjero 1999 

por país donde realizan estudios 

Por Programa de Por convenio 
Convenios Movilidad del Gobierno 

interinstitucio Internacional de México 
nales 

3 
4 

4 3 
1 

24 9 
1 

1 
2 

5 62 2 

39 3 9 
1 

1 
1 3 

Gran Bretaña 2 1 
Holanda 1 
Italia 2 
Japón 7 
Noruega 1 
Nueva 2 
Zelanda 
Suiza 1 
Venezuela 1 
TOTALES 49 95 52 

Total 

3 
4 
7 
1 

33 
1 
1 
2 

69 

51 
1 

1 
4 
3 
1 
2 
7 
1 
2 

1 
1 

196 
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Cuadro 17 

Becarios de intercambio internacional 

Cifras globales 1999 

Región Becarios de la Becarios Extranjeros Total 
UNAM en el en la UNAM 
Extranjero 

América Latina 7 78 85 
América del Norte 102 45 147 
Europa 77 86 163 
Asia 8 41 49 
otras 2 37 39 

1 otak.~ J'J(¡ ~~7 4x:; _1 ···-

Por tipo de programa 

Programa Intercambio Internacional 
Estancias de Investigación 144 

Doctorado 51 
Maestría 88 

Especialización 11 
Tesis de Licenciatura 

1 Cursos 189 
1 Tu tal -ll-U 
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En el mundo acontecen numerosas transformaciones que i'nciden en la 

cooperación académica internacional. Uno de estos factores preponderantes, es 

la desintegración del llamado bloque socialista y las guerras intestinas que dicha 

desintegración produjo en los países de la región; situación que conduce a que 

los expertos de estos países presten sus servicios en otros países de Europa 

Occidental o en los Estados Unidos, por ser muy atractivos económicamente. 

Competencia internacional 

Esta competencia internacional obliga a esquemas de integración regional 

(económica, política y educativa), como una nueva forma de cooperación 

académica e impacta a las instituciones de educación por las desigualdades, que 

existen en la sociedad internacional. También ha influido para que las lES 

busquen una mayor colaboración en la formación de redes de cooperación, 

mecanismo que consideramos a lo largo de los últimos años tomará una mayor 

importancia. (Cuadro 18) 

Al respecto, Jesús Sebastián señala que: 

"las redes constituyen actualmente uno de los instrumentos más exitosos para el 
fomento y desarrollo de la cooperación científica internacional. La extensión y 
multiplicación de redes se basa en que su estructura responde y se adapta con 
mayor facilidad a los cambios que se están produciendo, tanto como en los 
modos de producción del conocimiento y las tecnologías, como en los modelos 
de la cooperación internacional". 124 

Estos dos eventos marcan principalmente el cambio de políticas y 

mecanismos de cooperación por parte de la DGIA, para poder mantener una 

colaboración internacional que la comunidad académica demandaba. 

124 
Jesús Sebastián, La experiencia europea en redes de investigación y de cooperación, documento 

mimeografiado. 
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Cuadro 18 Participación en redes interuniversitarias 
Proyectos activos 1996 - 1999 

Programa Total de proyectos 
por programa 

ECOS 11 

ALFA 3 

INCO 1 DC 

REDES TEMATICAS DE DOCENCIA 2 

MOVILIDAD TRILATERAL 3 

ANUlES - CSUCA 4 

j TOTAl 24 1 

Proyectos vigentes por año 

7996 1997 7998 1999 

1 14 30 33 24 -] 
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• EUROPA 

Francia 

Dependencia 

Instituto de Geologra 

Instituto de Ingeniería 

Instituto de lnvest. 
Biomédicas 

Nombre del Proyecto 

Monitoreo Edafológico de 
México. 

Efectos del parque inmobiliario 
en el movimiento sísmico en 
zonas urbanas: Enfoque teórico 
y experimental; aplicaciones a 
la ciudad de México. 

Herramientas de 
reconfiguración supervisión 
para operadores de procesos 
industriales. 

Heterogeneidad genética de 
trypanosoma cruzi en Norte 
América, implicaciones 
biológicas, médicas y 
epidemiológicas. 

Relevancia de factores 
nutricionales y genéticos en la 
etiologra y patología de la 
neurocisticercosis humana. 

FioyeLlOS acuvus 1 :::J::ru---=- -'VOU 

Programa ECOS 

Universidades Socias 

U. Parls IV 
BRGM (Oficina de 
Investigaciones 
Geológicas y Mineras) 
CNRS (Centro Nacional 
de la Investigación 
Cientffica) 

U. Joseph Fournier 

Laboratorio de 
Automática de Grenoble 

Instituto Francés de 
Investigación Cientrfica 
para el l'Jesarrollo en 
Cooperación (ORSTOM) 

lnstitut d' Epidémiologie 
Neurologique et de 
Neurologie Tropicale 
(IENT) 

1996 

Vigente 

1997 7998 1999 Total 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente 
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Dependencia 

Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras 

Instituto de Astronomía 

Facultad de Ciencias 

Facultad de Medicina 

Instituto de Ciencias 
Nucleares 

Nombre del Proyecto 

Discurso y sociedad. 

Evaluación de la calidad de 
imagen en San Pedro Mártir, 
Baja California. 

El pensamiento matemático 
entre geometría y análisis: 
Historia y Filosoffa. 

Papel de los carbohidratos en la 
alimentación de los camarones 
tropicales: aspectos fisiológicos 
y metabólicos. 

Aplicación de lecitinas al 
estudio de la función de 
estructuras 0-Giosiladas de 
linfocitos humanos en anergia 
celular en diferentes y en 
estados de maduración. 

Simulación experimental de 
sfntesis orgánica en las fases 
grasa y sólida de ambientes 
extraterrestres: Aplicación titán 
y cometa. 

Universidades Socias 

U. Paris XIII 

Universidad Nince-Sophia 
Antípolis 

U. de Nantes 
Centro Francois Viéte 

laboratorio de Biología 
Marina del Colegio de 
Francia y Museo de 
Historia Natural 

Universidad de Lille 

Universidad París XII 

7996 7997 1998 7999 Toia7 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 
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Dependencia 

Instituto de Biotecnología 

Instituto de Ecologra 

Total de Proyectos 

Nombre del Proyecto 

"Análisis estructural y funcional 
de las toxinas insecticidas de 
bacillus thupingiensis". 

Historia de la vegetación y el 
clima del holoceno en noroeste 
de México: recolección de 
datos y modernización. 

Universidades Socias 

Instituto Pasteur 
Estación de la Lucha 

Biológica de la Miniere, 
INRA 

Universidad de Aix· 
Marseille 111 

1996 1997 1998 1999 Total 

Vigente Vigente 

Vigente Vigente 

13 
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-- ... ~•u•••u·~ 

Dependencia Nombre del Proyecto Universidades Socias 1996 1997 1998 1999 Total de 
proyectos 

CCyDEL MESTIZO U. de Murcia, España Vigente Vigente Vigente Terminado 
U. de Minho, Portugal 
U. de Lisboa, Portugal 
U. de París·Sorbona IV, 
Francia 
U. de Santiago de Chile, 
Chile 

C. para la Innovación Flujos de conocimiento. Ese. Sup. de Estudios Vigente Vigente Vigente Terminado 
Tecnológica Perfeccionamiento de S. 

Anna, Pisa, Italia 
U. de Sao Paulo, Brasil 
U. de Edimburgo, 
Reino Unido 
U. Politécnica de 
Cataluña, España 
U. Carlos 111 de Madrid, 
España 
U. Autónoma de Madrid, 
España 
U. de Ouebec, Canadá 

Facultad de Ciencias Ecosistemas montanos U. N al. de Colombia, Vigente Vigente Terminado 
neotropicales. Colombia 

U. Nal. de Los Andes, 
Venezuela 
U. de Amsterdam, Países 
Bajos 
U. de Toulousse, Francia 
U. Plymounth, Reino 
Unido 

ALFA-MEZQUITAL U. de Lérida, España Vigente Vigente Vigente Terminado 
U. Politécnica de 
Cataluña, España 
U. Técnica de Lisboa, 
Portugal 
U. de Gante, Bélgica 
Superior Minero 
Metalúrgico de Moa, 
Cuba 
U. Autónoma de Hidalgo, 
México 
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Dependencia 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

Facultad de Economía 

Facultad de Ingeniería 

Nombre del Proyecto 

RUDESDYD 

RED-CAPA 

MED-REA 

Universidades Socias 

U. Complutense de 
Madrid, España 
U. Libre de Bruselas, 
Bélgica 
U. Goethe, Alemania 
U. de Brasilia, Brasil 
U. del Estado de Río de 
Janeiro, Brasil 
C. de Estudios sobre 
América de la Habana, 
Cuba 
U. de Chile, Chile 

U. de Londres, Reino 
Unido 
FLACSO, Ecuador 
Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia 
U. Federal Rural de Río 
de Janeiro, Brasil 
U. Calabria, Italia 
U. de Roma "La 
Sapienza ", Italia 

U. de Concepción, Chile 
Corporación Universidad 
Autónoma de Occidente, 
Colombia 
U. N al. de Cuyo, 
Argentina 
U. de la Rep. de Uruguay 
U. de Santa Cecilia, 
Unisanta, Brasil 
U. do Porto, Portugal 
U. Católica de lovaina, 
Bélgica 
U. de Granada, España 

1996 1997 1998 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente 

1999 

Vigente 

Terminado 

Terminado 

Total de 
proyectos 
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o •uUtOIIId. ~ 

Dependencia Nombre del Proyecto 

Facultad de lngenierfa Fray Pedro de Gante 

HEVEA 

Facultad de Psicologfa FANAL·SUP 

l. lnvestig. Económicas INTEGRACION 

Universidades Socias 

U. de Gante, Bélgica 
ISPJAE, Cuba 
U. de la Rep. de Uruguay 
U. Nal. de Ingeniería, 
Perú 
U. Mayor de San Simón, 
Bolivia 
U. Austral de Chile 
U. Politécnica de Madrid, 
España 
U. do Porto, Portugal 
Superior Industrial de 
Huy-Gembloux-Verviers, 
Bélgica 

U. Politécnica de 
Madrid, España 

U. do Porto, Portugal 
Conservatorio Nal. de 
Artes y Oficios, Francia 
U. Libre de Bruselas, 
Bélgica 
U. de Brasilia, Brasil 

U. Nal. de Costa Rica 
U. de Barcelona, España 
U. de Lieja, Bélgica 
U. de lyon-Lumiere, 
Francia 
U. de GOttingen. 
Alemania 

1996 1997 

Vigente Vigente 

Vigente Vigente 

Vigente 

Vigente 

1998 

Vigente 

Vigente 

Vigente 

Vigente 

1999 

Terminado 

Vigente 

Terminado 

Terminado 

Total de 
pro••ectos 
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Programa: ALFA 

Dependencia Nombre del Proyecto 

l. lnvestig. Filosóficas RED CUCO 

Facultad de Arquitectura PREAMERICA 

Total de Proyectos 

Universidades Socias 

U. de Salamanca, España 
U. del Valle, Colombia 
U. Nacional de Ouilmes, 
Argentina 
U. Edimburgo, Escocia 
U. de Poitiers, Francia 
Escuela Internacional 
Superior de Estudios 
Avanzados, Italia 

U. Autónoma 
Metropolitana, México 
U. Central, Reino Unido 
U. de Colonia, Alemania 
U. País Vasco. España 
U. Bio-Bio de 
Concepción, Chile 
(Coordinadora) 

1996 

Vigente 

1997 1998 

Vigente Vigente 

Vigente Vigente 

7999 

Vigente 

Terminado 

Total de 
proyectos 

3 
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Dependencia 

Instituto de Biotecnología 

Total de Proyectos 

Nombre del Proyecto 

Development of a new 
biopesticide for environmentally 
friendly insect control. 

Universidades Socias 

Plant Genetic Systems 
N. V. Gante, Bélgica 
U. Na/. de Colombia 
DLO·Centre for Plant 
Breeding and 
Reproduction Research, 
Wageningen Holanda 

1996 1997 1998 

Vigente Vigente 

7999 

Vigente 

193 

Total de 
proyectos 

1 



Programa: Redes Temáticas de f!ocencia 

Dependencia 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Facultad de Ciencias 
Polfticas y Sociales 

Total de Proyectos 

Nombre del Proyecto 

Red Temática Espaiiola
Latinoamericana de docencia 
en experimentación animal 
(RETELDEAI. 

Los Derechos Humanos entre 
dos mundos, retórica y realidad 
de los derechos humanos en 
América Latina. 

Universidades Socias 

U. Na!. de la Plata, 
Argentina 
U. de Campinas, Brasil 
U. de Granada, España 
U. Autónoma de 
Barcelona, U. de las Islas 
Baleares, España (lnst. 
Coordinadora) 

U. de Buenos Aires, 
Argentina 
U. Na!. de Colombia 
U. de la Rioja, U. de 
Valencia, U. de 
Zaragoza, España 

7996 7997 7998 

Vigente Vigente 

Vigente 

7999 

Vigente 

Vigente 

Total de 
proyectos 

2 
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Programa: Movilidad en/a Educación Superior de América del Norte 

Dependencia 

Facultad de Química 

Facultad de Derecho 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo de recursos 
humanos: 
Propuesta trilateral. • 

La cooperación entre las 
escuelas de Derecho y la 
cooperación norteamericana. 

Universidades Socias 

Canadá 
Mount Royal College 
(Líder) 
Douglas College 

Estados Unidos 
Paradise Valley 
Community College 
(líder) 
Miramar Community 
College 

México 
ITESM, Tampico 
UNAM (Líder) 

Canadá 
Universidad de Montreal 
!Líder) 
Universidad de Ottawa 
Universidad de Western, 
Ontario 

Estados Unidos 
The American University, 
Washington, D.C. (Líder) 
Universidad de 
Cleveland, Oh. 
Case Western Reserve 
Universidad de Nuevo 
México, Albuquerque 

México 
Universidad de Baja 
California, Tijuana 
Universidad de 
Guanajuato. 
UNAM (Líder! 

1996 7997 1998 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

7999 

Terminado 

Vigente 

Total de 
proyectos 

195 



Jv1ex1co 1 tstados Un1dos 1 Canadá 

Programa: Movilidad en la Educación Superior de América del Norte 

Dependencia 

Facultad de Arquitectura 

Instituto de Geología 

Nombre del Proyecto 

Consorcio trinacional para la 
educación arquitectónica. 

Intercambio libre en el pasado 
geológico: 
Una antigua herencia común. 

Universidades Socias 

Canadá 
Universidad de Calgary 
!Líder) 
Universidad de British 
Columbia 

Estados Unidos 
Universidad de Texas, 
San Antonio {Líder) 
Ball State University 

México 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León 
UNAM !Líder) 

Canadá 
ST. Marry's University 
(Líder) 
ST. F.X. University 
University of Windsor 

Estados Unidos 
Ohio University (Líder) 
University uf Arizona 

México 
Universidad de Sonora 
UNAM !Líder) 

7996 1997 1998 

Vigente Vigente Vigente 

Vigente Vigente Vigente 

1999 

Terminado 

Vigente 

Total de 
proyectos 

196 



Programa: Movilidad en la Educación Superior de América del Norte 

Dependencia 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia 

Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 

Total de Proyectos 

Nombre del Proyecto 

Seguridad animal, seguridad de 
alimentos y vida silvestre. 

Community healt nursing in the 
context of the Program for 
North American Mobility in 
Higher Education. 

Consorcio de Educación 
Jurídica de América del Norte 

Universidades Socias 

Canadá 
Universidad Prince 
Edward lsland 
(líder) 
Universidad Guelph, 
Ontario 

Estados Unidos 
Universidad de Texas 
A&M llider) 
Universidad de 
Washington State 

México 
Universidad Autónoma 
del Estado de México 
UNAM IUder) 

Canadá 
Université de Montréal 
llider) 
Université d' Ottawa 

Estados Unidos 
University of New 
Mexico 
(líder) 

México 
Universidad Autónoma 
del Estcido de Morelos 
(líder) 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1996 1997 1998 1999 

Vigente Vigente Vigente 

2000 

Vigente 

Vigente 

Total de 
proyectos 

5 
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Programa: ANUlES- CSUCA 

Dependencia 

Centro de Estudios Sobre 
la Universidad 

Facultad de lngenierra 
(División de Estudios de 
Posgrado, Campus 
Morelos, DEPFI) 

Facultad de Medicina 
Veterinaria v Zootecnia 

Instituto de Geografía 

Total de Proyectos 

Nombre del Proyecto 

Conservación y restauración. 

Limnología y saneamiento de 
corrientes. 

Vínculos tecnológicos 
sustentalbes. 

Datos meteorológicos en 
Centroamérica y México 

Universidades Socias 

U. Nal. Autónoma de 
Nicaragua 
UNAM 

U. de San Carlos de 
Guatemala 
UNAM 

U. Nal. de Costa Rica 
(Heredia) 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 
UNAM 

U. de Costa Rica 
UNAM 

1996 1997 1998 1999 

Vigente Vigente 

Vigente Vigente 

Vigente 

Vigente 

Total de 
proyectos 

4 

1 TOTAL 14 30 33 24 24 1 

• Presentado y aprobado en 1995 . 19R 



Durante los años de este rectorado, resaltó la necesidad de buscar otras 

vías alternas, tanto de financiamiento como de gestión, a las que representaba la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que aún en estos tiempos 

mantiene una apertura para la colaboración académica pero cuyos fondos y 

modalidades lamentablemente no son muy variados, y la respuesta de gestión es 

muy tardada. 

Los convenios interuniversitarios fueron el mecanismo para obtener 

recursos compartidos para la realización de actividades de cooperación 

académica, así mismo se observa un mayor acercamiento con embajadas y 

organismos internacionales para dar a conocer las tareas de docencia, 

investigación y difusión cultural que realiza la UNAM, y apoyar el desarrollo de 

proyectos conjuntos de investigación, y cubriendo aquellos pequeños espacios 

que se originaban por el cambio de políticas de los países con los que se 

mantenía una intensa colaboración como Inglaterra y España, cuyos organismos 

encargados del intercambio académico, canalizaron un mayor presupuesto a la 

región del ex bloque socialista de Europa Oriental. 

"Destacan las visitas de las delegaciones de expertos académicos y funcionarios 
del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), para reforzar la 
colaboración con la UNAM; la del Polo Universitario y Científico Europeo de 
Grenoble, Francia, con el fin de establecer la colaboración en las áreas de 
tecnologías de educación abierta, a distancia y en línea, intercambio académico, 
biblioteconomía y difusión cultural; la de la Fundación Nacional de Ciencias 
Naturales de China; y la de funcionarios y directivos académicos de 
universidades británicas, los que visitaron México dentro de la Feria 
EDUBRITANIA, y para quienes se organizó una sesión de trabajo con 
funcionarios universitarios en la Unidad de Seminarios. 
"A su vez, la directora general de Intercambio Académico realizó visitas a 
universidades suecas y británicas, con el fin de explorar posibilidades de 
colaboración". 125 

Por otra parte, la difusión intensa de los diversos programas de las redes 

125 !~forme de L.abom de la Direcáón General ... , op. át. 
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educativas y de investigación al interior de la UNAM, sirve de apoyo para impulsar 

una mayor participación de la comunicación universitaria, que en este periodo 

despiertan grandes expectativas entre la comunidad universitaria, la cual en la 

mayoría de las ocasiones desconoce los procedimientos de organización y 

administrativos que permiten el funcionamiento de una red. 

Al término del rectorado de Sarukhán, la UNAM estableció 164 convenios 

de cooperación académica con universidades de 74 países: de América Latina, 46 

de América del Norte, 41 de Europa y tres de Asia, instrumentos jurídicos que 

sirvieron de marco para la realización de diversas actciones de intercambio 

académico: investigaciones conjuntas, actividades de docencia, vinculación y 

estancias de profesores visitantes. (Cuadro 19) 

Las crisis económicas, y por lo tanto, los fuertes recortes presupuestales a 

la Universidad Nacional, originaron la suspensión de algunas actividades de 

intercambio y con ello limitaron la movilidad académica, principalmente la que se 

llevaba a cabo con instituciones de educación superior de América del Norte. Esto 

provocó también que disminuyera la suscripción de convenios y en ocasiones se 

llegó hasta la cancelación de los mismos, como fue el caso del convenio suscrito 

entre la Comisión México-Estados Unidos. Se anexa copia del oficio de 

cancelación. 

La internacionalización 

En el siguiente rectorado, cobra un mayor auge la internacionalización de la 

educación, y con ello la búsqueda de la proyección mundial de la UNAM. Las 

autoridades universitarias, por medio de la Secretaría General, realizan consultas 

y reuniones de trabajo con y entre diversas instancias académicas y 

administrativas para establecer las líneas de acción, que consideraban más 

acordes. La UNAM colaboró en un estudio piloto, en el que participaron varias 
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Cuadro 19 

Convenios de colaboración académica suscritos entre 1989 y 1996 por país 

(generales, específicos, renovaciones e intercambio de estudiantes) 

~!~~:Jt;~ATINA ----~--r--¡¡~ -r-¡2¡ 31 -~ -2 --~~--~I 
-Chile 1 1 1 4' 4 1 1 1 O 
!Colombia 1 1 1j 1 11 2

1 

1, 7 
·Costa Rica ' 1 , 1 11 1 1 1 1 1 4 
Cuba j 1 ' 1 1 1 1 1 1 2, 1 1 6

5 Ecuador ! ! 1 l 2. 2-
El Salvador i ! 1 1 1 l 1 1 1¡ 
Guatemala ! 

1 1 r 1 2, 1 3, 

'Honduras : 1 : 1 i j 1 1 i 
:Nicaragua 1 1 ¡ 1 · 

; Panamá 1 1 ¡' 1 

1

1 1 1 

Paraguay 1 1
1 

.Perú 21 21 11· 11 6 
Puerto Rico 

1 1 1 
República Dominicana 1 : 1 ! ! 1 2 
Uruguay . 1 1 ¡ 1 

~üih'iiill;mm;;m;m;mmmt m; ei·mTE~ixnr~§lm; 'BÚ;It:lli~l,;m;;m¡¡-lmna~Jm kHtlnnnrlNi'ttmt# 
AMERICA DEL NORTE 
fESt~-d~-s- Unido-~-- - . r. 
iCanadá ¡' 
f$Gj~§IHlHf#IHHI:fiJHijf@Jf~1;1LtMtttH It:Wm~¡ 

EUROPA 
:A-~~~~¡·;---·-- 1 1 ·-r -- -···-·r-- 1 ---, r- ---··r -------- -r----r-· ------,-
:Austria 1 ' 1 1 
; Bélgica 1 ' 1 1 1 j 
,España 5 1 5 6· 5~ 3• 1 • 25 
:Francia 2 1 1! 1 21 21 7 
Holanda 1 , : 1 1 

¡Italia [ 1 1 [ 1 1 ! 1 1 1 j 2 

¡~;~:::~~;~IIt'it MIE• t'E'HWI~i!if@!~&1!Wg_l.m ;nt~IW ,~1::fi%~~~;¡¡¡n:¡¡:[j\lEt!líLillt~t, am~li 
~S.l~-- ---~ ····-·-. -------- ----- ,- ··-· - ,---- --r··- r·-- -- -1 --------,- -- ·- -1- ---- ···r·---

i~ii~wtt!ITiilibH@•t'it•ttdfiEtiiii~ilm~;m¡]gjg;;m;~m¡¡@l[§fj[)Jj]¡@Iff~¡J¡¡g;¡¡¡gbnHl~r~:~¡:~~¡ 
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universidades, llamado Proyecto Piloto del Proceso de Revisión de la Calidad de 

la lnternacionalización para las Instituciones de Educación Superior. 

Se realizaron dos reuniones-seminarios, en donde participó un grupo de 

pares a cargo de la revisión (denominado Peer Review Team, integrado por 

cuatro miembros externos e independientes de la UNAM, como resultado se 

emitió el documento The lntemational and lntercultural Dimension of the 

Universidad Nacional Autónoma de México: Current Realities and Future 

Perspectivas. De los puntos que en las observaciones presentadas por dicho 

grupo, se mencionan está el referente a que la preservación de la cultura nacional 

es una importante motivación para las actividades internacionales de la UNAM 

(33), en tanto que los objetivos económicos y políticos son menos claros (35). 

La dimensión intercultural e internacional de la UNAM está fragmentada y 

no existe una coherencia estratégica (42). El papel de la DGIA y de la DGAPA 

está limitado y marginado (42.1 ). Muchos otros puntos se emitieron en este 

documento. 

Se realizó en la estructura administrativa, la modificación del sitio en el 

organigrama de la UNAM, de la Dirección General de Intercambio Académico, la 

cual se convierte en una instancia dependiente de la Coordinación de Programas 

Académicos de la Secretaría General. Es decir, deja de depender y asesorar al 

rector de manera directa. 

Asimismo, las lineas de acción del la DGIA, buscan el acercamiento con 

instituciones del extranjero, principalmente de Europa, y modificando los 

esquemas de cooperación con América del Norte, reportándose para el periodo 

1998-1999 la cooperación con 214 instituciones de educación superior del 

extranjero, distribuida de la siguiente manera: 

• 31 América del Norte 

• 59 América Latina 

• 116 Europa 

• 6 Asia 

• 2 África 
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Con la nueva estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores se 

mantiene una estrecha colaboración con las áreas de cooperación educativa y la 

CMCC, para lograr una mayor participación en aquellos programas que cuentan 

con fondos económicos propios como son el Programa de Cátedras Especiales y 

Conferencias Magistrales, así como los recursos para el desarrollo de proyectos 

con Centroamérica, mediante los cuales la Cancillería apoya tanto la participación 

de expertos extranjeros en instituciones de educación superior del país para 

realizar estancias académicas, como para brindar asesoría y apoyo académico de 

la UNAM respectivamente. 

Del análisis de la información que hemos efectuado, podemos afirmar que 

la Dirección General de Intercambio Académico, sin duda ha desempeñado un 

papel fundamental en el desarrollo histórico de la cooperación internacional y en 

la proyección al exterior de la UNAM, por contar con una visión general de la 

cooperación académica que realiza la Universidad Nacional, aspecto que no es 

cubierto por las Coordinaciones de Humanidades o de la Investigación Científica, 

la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, ni las propias 

instancias académicas que se abocan principalmente a sus áreas del 

conocimiento o mecanismos propios de cooperación, de ahí el lugar que ocupa 

dentro de la estructura administrativa de la Universidad. Lamentablemente los 

recursos que le han sido asignados para la cooperación internacional no son 

suficientes para atender la demanda de la comunidad académica y estudiantil, 

obligando a manejar muchas veces una política de austeridad. 

En este punto es importante que la administración central de la UNAM se 

plantee la necesidad de redefinir sus políticas y estrategias para la 

internacionalización de la Universidad Nacional y fortalecer su presencia en el 

exterior. Impulsar las actividades diferentes pero que van de la mano: elevar la 

calidad de sus programas y planes de estudio, mantener una constante 

actualización de su personal docente, apoyos al posgrado y desarrollo de 

programas de posgrado bajo el esquema de cotutela, reconocimiento y 

transferencia de créditos, establecimiento de proyectos conjuntos y redes 
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interuniversitarias; todo esto acompañado de la búsqueda de vías de cooperación 

internacional, mediante patrones ya establecidos o nuevos como las redes 

interuniversitarias y el desarrollo de proyectos con participación tripartita. 

Esta labor dual debe ser bajo el esquema de una política institucional, no 

trabajar como unidades separadas, sino como un todo en el que las actividades 

docentes se deben complementar con las actividades de las áreas encargadas de 

la cooperación internacional. La DGIA no puede seguir considerándose, en 

muchos de los casos, como la oficina a la que se recurre únicamente para que se 

pueda cubrir algún faltante económico en el proyecto. Ni la oficina que durante 

una administración forma parte de la organización directa de la rectoría, y a partir 

de la siguiente gestión burocrática se modifica y pasa a depender de otra área de 

la administración central, ni mucho menos que sea la oficina de "relaciones 

públicas" que es ocupada por personal allegado a las autoridades, que 

desconoce hasta lo más mínimo lo que es la cooperación académica 

internacional. 

Por lo tanto, no es acertado que la DGIA como oficina encargada de 

mantener y buscar las relaciones con el exterior, y por consiguiente, por ser la 

oficina que representa la imagen institucional externa de la UNAM, deje de 

desempañar este papel, ya que por el contrario se cuestionaría su permanencia 

dentro del organigrama de la Universidad Nacional. 

El documento que emitió el PRT claramente señala que la "dimensión 

intercultural e internacional de la UNAM puede ser descrita como implícita y 

fragmetnada" (44), y recomienda que la dimensión internacional e intercultural de 

la UNAM sea una de las metas estratégicas de la institución y forme parte de un 

plan integral. 

Por último, conviene mencionar que las actividades de cooperación 

académica internacional que hasta ahora eran responsabilidad de la DGIA, serán 

desconcentradas como ya se mencionó anteriormente, a partir de los tres 

primeros meses del año 2001, en donde al término de este periodo, los 

subsistemas de Humanidades, de la Investigación Científica y de Difusión 
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Cultural, además de las Direcciones Generales de Estudios de Posgrado y de 

Estadística y Desarrollo Institucional, y la Secretaría General, absorberán las 

funciones de intercambio académico. A la par se ha creado la Oficina de 

Colaboración lnterinstitucional, cuyas atribuciones serán las mismas que venía 

desempeñando la DGIA. Se anexa el acuerdo de desconcentración. 

205 



Conclusiones 

El intercambio académico internacional, entendido como el flujo de expertos, de 

estudiantes, y de conocimientos a través de la multiplicidad de medios de 

comunicación que en la actualidad prevalecen como las videoconferencias y 

teleconferencias, así como el intercambio constante de información y 

documentación, se presenta como un elemento estratégico para el desarrollo del 

país. 

Las instituciones de educación superior mexicanas han realizado 

constantemente la práctica del intercambio académico, algunas contando con 

incipientes planes y otras con programas bien definidos, cuyos logros dependen 

directamente de las medidas exitosas o no, de colaboración académica que se 

haya trazado cada lES. 

Por ello, es indispensable sumar esfuerzos para implementar una 

estrategia consensada entre las instancias (académicas y gubernamentales) 

involucradas, con el fin de asegurar el mayor aprovechamiento de las relaciones 

de cooperación académica internacional, y a su vez lograr no sólo competir en el 

exterior, sino obtener un cada vez mayor reconocimiento sobre su desempeño y 

contribución al desarrollo institucional y del país. 

Para apoyar estas tareas se debe implementar una mejor campaña de 

difusión de las estrategias y medidas que existen en torno a este asunto, lo que 

permitirá el cruce de información para aprovechar al máximo el gran cúmulo de 

alternativas y mecanismos que existen en torno al intercambio académico. 

Un elemento importante para alcanzar la internacionalización de las lES lo 

representa la conveniencia de promover la firma de convenios paraguas tanto 

gubernamentales como institucionales que brinden, por un lado, un marco 

adecuado a los convenios específicos de colaboración académica junto con el 

apoyo de las gestiones institucionales que se requieren y por otro, agilizar y 

optimar los recursos indispensables para su implementación. 
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Aunado a esto, es tarea prioritaria realizar la implementación de procesos 

evaluatorios que revisen la pertinencia y la correspondencia de los programas de 

intercambio académico con la realidad de la institución de educación superior, del 

país, de la región y del mundo. 

Ha quedado bien establecido que las tareas de la administración, gestión y 

promoción del intercambio académico, las deben desempeñar profesionales en la 

materia, o que al menos hayan sido capacitados para estos asuntos, con el 

propósito de asegurar el conocimiento, el ejercicio, la eficacia y la permanencia 

de los programas de cooperación internacional a través del intercambio 

académico, con miras a coadyuvar al desarrollo de nuestro país y en este punto la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales juega un papel importante como 

generador de recursos humanos. 

Podemos afirmar que la labor que han desarrollado en los últimos 20 años 

las instancias del gobierno mexicano responsables de la política exterior, respecto 

a la cooperación internacional y el intercambio académico, aunque no ha sido tan 

articulada, tampoco ha minimizado los esfuerzos que han desplegado en torno a 

esta actividad. 

Por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Cooperación Educativa 

y Cultural, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la dualidad que caracteriza 

su ejercicio al respecto, que por un lado promueve el intercambio de expertos en 

proyectos conjuntos de investigación, y por el otro, la movilidad de estudiantes 

para apoyar la formación de recursos humanos de las lES del país, no permite 

emitir un juicio a favor o en contra de la labor que efectúa, ya que la tarea que 

representa tanto una como otra actividad, así como la falta de apoyo económico a 

las medidas de intercambio académico, no pueden considerarse un factor 

determinante para evaluar positiva o negativamente la labor de la DGCE. 

Pensamos que con la creación de un Comité Técnico Nacional que exprese 

y pugne por los intereses de las lES del país representadas en él, conformado por 

un miembro de cada institución participante, facilitará tener un mayor control del 

área, al igual que optimar, coordinar y divulgar las medidas de intercambio 
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académico, y a no duplicar funciones. Se trata de optimar los presupuestos, los 

recursos humanos y físicos, para que dejen de formar parte de las estadísticas 

oficiales, que al final no expresan la problemática que se desprende del 

intercambio académico y de la cooperación internacional. 

Por ejemplo, en el informe de 1998, que se consultó en la página de 

Internet del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional -órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo rango en la 

estructura administrativa de la Cancillería es una subsecretaría-, se reportaban 

832 proyectos de colaboración vigentes, de los cuales 566 son bilaterales, lo que 

significa menos del 1% del número de investigadores adscritos a las lES de 

México. 

La educación superior en el sentido más estricto, forma parte del interés 

público, es decir que el Estado es responsable de promover, apoyar y asegurar, a 

través de las instancias jurídicas oficiales en este campo, la impartición y 

adquisición de la educación superior, porque recordemos que ésta es un 

elemento fundamental que coadyuvará al desarrollo del país. Finalmente, la 

inversión financiera, humana, física y de tiempo en la educación superior, está 

dirigida a la compra y consumo de los servicios educativos, los cuales potencian 

el aumento de la productividad del consumidor de estos servicios, los cuales 

cumpliendo con el mínimo de las condiciones establecidas internacionalmente 

para este fin -no sólo ni principalmente establecidas por las lES que ofrecen estos 

servicios, sino por los organismos financieros supranacionales que conducen la 

globalización económica del mundo-, aseguran en la actualidad y en el futuro 

próximo el rendimiento · en la productividad colectiva del trabajo, y por 

consiguiente, el incremento del nivel productivo de la sociedad en general. 

Lamentablemente la aplicación de la ley de la oferta y la demanda no 

garantiza por si misma, la cantidad y calidad de los servicios educativos, ya que 

no siempre están en correspondencia directa con las necesidades de la nación; 

además de que cuando entra en juego el factor de la competencia, provoca serias 

desigualdades entre las lES no sólo nacionales, sino extranjeras. 
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Pensamos que debemos considerar en toda su amplitud la importancia que 

posee la educación superior para el progreso de cualquier país, pero sobre todo 

para México, ya que recordemos que entre más cuantitativa pero sobre todo 

cualitativamente este capacitada la fuerza de trabajo de nuestra nación, más 

posibilidad de desarrollarse tendrán el Estado, la empresa, las lES, las 

organizaciones políticas y la sociedad mexicana. 

Por lo anterior, no deja de crear expectativas y preocupación las más 

recientes declaraciones de Vicente Fox, en cuanto a la creación del Fondo 

Nacional de Becas (FONABECA}, que consistirá en el establecimiento de un 

programa de becas para que los jóvenes puedan acceder a la educación media 

superior y superior, y nadie se quede sin estudiar por razones económicas. La 

meta es contar con un presupuesto inicial de mil quinientos millones de pesos, 

reunidos con donaciones de las empresas principalmente, y operado por un 

fideicomiso a cargo de la iniciativa privada, para asegurar el "buen" 

funcionamiento del programa, así como para "evitar" la fuga de capitales debida 

a la administración burocrática, la corrupción y la distribución mal planeada. 

Una vez asignados los financiamientos a los jóvenes, se espera obtener un 

fondo revolvente, es decir funcionarán como becas-crédito, se financiará a 

jóvenes que cubran los requisitos y el perfil establecidos por el programa, y ya 

que concluyan sus estudios y empiecen a trabajar, iniciarán el "reembolso" del 

financiamiento de su educación. Esto sin duda, insistimos, opera bien en los 

paises desarrollados donde los estándares de vida son muy altos y hay una 

menor desigualdad en la distribución de la riqueza, pero en México se vislumbra 

muy difícil la adecuada aplicación del FONABECA, ya sea por la burocracia 

federal o por los empresarios, por los profundos desequilibrios sociales, 

económicos y culturales que existen entre los distintos grupos que integran 

nuestra sociedad. 

Pero aún más desesperanzadora es la promesa (incumplida) de campaña 

de Fox, referente a que su gobierno destinaría el 8% del PIB al gasto educativo, 

pero en septiembre de 2000, en la más reciente reunión con funcionarios de la 
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ANUlES declaró que él tratará de cumplir con este "compromiso" y que 

seguramente al final de su sexenio se podrá contar con ese porcentaje en 

educación, pero no antes de ese plazo. Parece que no podremos esperar grandes 

cambios en general para México con el nuevo gobierno, pero menos aún se harán 

importantes transformaciones para la educación y la cultura de nuestro país. Sin 

duda, el modelo empresarial-gerencialista se aplicará estrictamente para 

gobernar el país, en todos los aspectos. 

Además, de los retos nacionales que enfrentarán las lES mexicanas, 

también estarán sujetas a los vaivenes políticos y económicos internacionales, 

como el paulatino debilitamiento de la paridad de la moneda regional europea (el 

euro) frente al dólar americano, y la inesperada muestra de "fragmentación" 

polarizada de la sociedad estadounidense durante las recientes elecciones 

presidenciales. 

El caso de la UNAM, la Máxima Casa de Estudios en México, es una 

muestra del peligro que corre la educación superior en nuestro país, ya que 

atraviesa por una situación que por más que se busque alcanzar la 

internacionalización y los estándares de calidad establecidos por la sociedad 

globalizada, si no se logra contar cabalmente con el apoyo de la sociedad 

mexicana y del Estado, el recorrido será doblemente difícil, puesto que enfrentar 

la campaña de "desprestigio" de la que ha sido objeto después de la terminación 

de la más larga huelga estudiantil, implica desarrollar una estrategia basada en 

actos y programas que brinden confianza sobre el papel que juega la UNAM en el 

desarrollo integral del país, y que lejos de cuestionarle la asignación de 

presupuestos o reducir su gasto presupuesta!, habría que asignarle partidas más 

generosas para mejorar su oferta educativa y con ello continuar siendo la 

Universidad Nacional, lo que significa que posee este estatus no sólo por ser la 

institución educativa superior más grande del país, sino por su histórica 

contribución a la solución en todos los ámbitos de los problemas nacionales. 

La actividad académica internacional que la UNAM ha venido 

desarrollando ha tenido resultados fructíferos, una sostenida movilidad estudiantil 
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y académica, la firma de convenios de cooperación con diversas universidades 

extranjeras y el apoyo de diversos organismos nacionales e internacionales para 

el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, sin embargo, carece de una 

coordinación de funciones entre sus diversas instancias administrativas, lo que 

implica que exista una duplicación de apoyos y gestiones, ocasionando un 

descontento en la comunidad universitaria. 

Las funciones asignadas a la Dirección General de Intercambio Académico 

han permitido a la UNAM mantener una intensa actividad de cooperación 

internacional y han logrado proporcionar a estudiantes y académicos información 

sobre diversos mecanismos de cooperación, así como de apoyo financiero para 

un sinnúmero de actividades internacionales, sin embargo es indispensable 

reestructurar las funciones y servicios que la DGIA ha venido ofreciendo, acorde 

con las necesidades de esta era de globalización, pero no únicamente con una 

política de cambios hacia una oficina administrativa, sino hacia toda la estructura 

de la UNAM, en donde se pueda aglutinar o conjuntar toda la cooperación 

internacional que cada una de las áreas del conocimiento desarrolla, una política 

basada en la experiencia que se tiene y de acuerdo con las necesidades e 

idiosincrasia de la Máxima Casa de Estudios, del contexto de país, de las 

condiciones de gobernabilidad, de los retos de financiamiento y de la calidad de 

la educación superior. 

El estudio realizado por la Secretaría General en 1997-1998 de la UNAM, 

acerca de su internacionalización, puede ser un punto de partida para llevar a 

cabo una estrategia eficiente y que alcance buenos resultados. Las sugerencias 

obtenidas por los analistas asignados por la OCDE deben tomarse como eso, sólo 

sugerencias que deberán adaptarse y responder a las propias necesidades 

internas de la UNAM y del país, ya que la decisión de llevar a cabo cualquier 

reestructuración administrativa y académica debe partir de la misma comunidad 

universitaria, pues es a ella a la que de manera directa afecta cualquier reforma 

organizativa. 
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La UNAM tiene una imagen de institución líder y de gran prestigio ganado 

en el exterior, el reto es mantenerla en un momento en el que se les exige 

enormemente a las lES, en el que son cuestionadas sus funciones explícitas y 

tradicionales, en el que se renueva y predomina su compromiso con la sociedad, 

en el que la incertidumbre de políticas por parte del gobierno federal augura una 

falta de continuidad de los proyectos y los compromisos debido al cambio de 

autoridades, práctica que posee una larga tradición al respecto pero que en estos 

momentos se acentúa aún más, puesto que existen quienes se preocupan por 

imponer el "sello" de su administración sin importarles el deterioro que ha ido 

padeciendo México. 

Sin duda que en nuestra Universidad Nacional se debe trabajar en 

conjunto, evitando la división que existe entre las funciones administrativas, las 

académicas y las académico-administrativas, entre investigadores y técnicos 

académicos, entre estudiantes y maestros, ya que todo este conjunto constituye la 

comunidad universitaria. 
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:$ EDUCACION 
SUPE'RIOR: 
APRENDER 
DELA 8 
EXPERIENCIA~ 

lntroducdón 

Las universidades preparan a los futuros lideres 
y construyen las aptitudes técnicas de alto ni

vel que sustentan el credmiento económico. Los 
países en desarrollo han invertido mucho en sus 
universidades e instituciones de educación supe
rior. Durante los últimos veinte años se ha dado 
un incremento de matricula promedio de 6.2% 
anual en los países de ingreso bajo y medio-bajo, 
y de 7.3 en países de ingreso medio-alto. Los re
cursos de financiamiento externo como los del 
Banco Mundial han respaldado esta expansión. 

Sin embargo. puede que en muchos 
países el crecimiento rápido en la matrícula haya 
provocado cierto deterioro en la calidad. Las fuer
tes presiones sobre los recursos públicos han he
cho que se descuiden insumas clave para la edu
cación y la investigación. Además, los subsidios 
públicos, como proporción de los costos unitarios 
de educación superior, a menudo exceden con 
mucho los que reciben la primaria y secundaria. 
Como los estudiantes de educación superior 
suelen provenir de grupos de ingreso alto, que 
dicho sistema sea financiado por el sector públi
co, tiende a producir efectos adversos sobre la 
distribución del ingreso. Es ampliamente recono
cida la necesidad de instrumentar reformas gene
ralizadas. 
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Este documento está basado en la ex
periencia operativa y de análisis político del Ban
co Mundial, en un examen de las publicaciones 
existentes así como en estudios originales. Se en
tablaron amplias consultas con los encargados de 
políticas de educación superior en paises en de
sarrollo, representantes de instituciones de finan
ciamiento externo y reconocidos expertos del 
mundo académico. El objetivo de este estudio es 
aprender de las experiencias recientes para infor
mar y delimitar la discusión de las políticas, tanto 
dentro del Banco como con nuestros prestatarios. 

Este documento forma parte de una 
investigación de mayor alcance para encontrar 
formas de mejorar la efectividad del apoyo del 
Banco Mundial para la educación. El programa de 
trabajo se inició con dos documentos de política. 
Prirnary Education (Banco Mundial 1990) y voca
cional and Technica/ Education and Training (Ban
co Mundial 1991); éste es el tercer informe de la 
serie. Actualmente se está elaborando un docu
mento general sobre política de educación que 
resumirá las cuestiones y recomendaciones de 
políticas para el sector educación en general. 

Este informe analiza las dimensiones 
principales de la crisis de la educación superior 
en países en desarrollo y estima las posibilidades 
para instrumentar reformas con éxito. Para explo
rar las estrategias y opciones para el mejor de-
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sempeño de los sistemas de educación superior. 
se centra en cuatro direcciones principales, ma
yor diferenciación en instituciones de educación 
superior. además del establecimiento de institu
ciones privadas; diversificación de las fuentes de 
financiamiento para la educación superior publi
ca; redefinición del papel del Estado en la educa
ción superior, haciendo hincapié en la autonomia 
y la exigibilidad institucionales; e importancia de 
politicas explicitamente concebidas para dar prio
ridad a los objetivos de calidad y equidad. 

Generar el cambio es una labor dificil, 
pero ya se han efeauado reformas significativas 
en muchos paises. Este informe se nutre de lo 
aprendido en experiencias internacionales sobre 
reformas, y ofrece un menu de opciones pol~icas 
para los paises que están buscando la manera de 
optimizar la aportación de la educación superior 
al desarrollo económico y social. 

Armeane M. Chok.si 
Vicepresidente 

Human Resources Development and Operations Poliq¡ 
The World Bonk 

Prefacio 

El objetivo de este estudio es destacar y divulgar 
las enseñanzas de la experiencia que muchos 
paises han tenido con la educación superior. Reú
ne los resultados de un gran numero de informes 
temáticos y estudios de caso regionales en edu
cación superior, sea encargados especificamente 
para este estudio. sea preparados como parte de 
las actividades ordinarias de los departamentos 
operativos del Banco Mundial. 

En la preparación del estudio se dio un 
lugar preponderante a la asesoria externa. El pro
grama de trabajo recibió orientaciones de una se
rie de reuniones regionales e internacionales que 
congregaron a lideres en educación superior de 
paises industrializados y en desarrollo, repre
sentantes de organismos crediticios y de ayuda 
asi como miembros de las asociaciones de educa
ción superior. Este proceso de consultoría resultó 
ser un valioso canal para compartir inFormación y 
recibir retroalimentación constructiva para guiar 
el estudio, que fue discutido por los Direaores 
Ejecutivos del Banco Mundial, el 1 S de oaubre de 
1993. 

Dada la creciente complejidad y diver
sidad de los modernos sistemas de educación su
perior. en este estudio se emplea una definición 
genérica de educación superior que abarca todas 
las instituciones oficiales de post-secundaria que 
atienden a personal profesional de nivel medio y 
superior en programas que otorgan grados, diplo
mas y certificados. Las expresiones educación su
perior. educación terciaria y educación post-se
cundaria se usan indistintamente en este 
documento. Si bien se centra en los países en de
sarrollo de Africa, Asia y Latinoamérica, también 
se tratarán, cuando proceda, las circunstancias 
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especificas de las repúblicas ex-socialistas de Eu
ropa y Asia central, que se encuentran en proce
so de rápida transición económica. 

Este estudio fue preparado por un 
equipo dirigido por )ami! 5almi, y compuesto por 
Douglas Albrecht, Robin DePietro-jurand, Tom Ei
semon, Moussa Kourouma. Omporn Regel, Viswa
nathan Selvaratnam, Erik Thulstrup, Kin Bing wu 
y Adrian Ziderman. Los documentos de antece
dentes y el anteproyeao del estudio fueron ela
borados bajo la dirección general de Ann O. Ha
milton y la supervisión inmediata de Adrian M. 
Verspoor en el Population and Human Resources 
Deportmenc del Banco Mundial. El estudio conclu
yó bajo la dirección general de K. Y. Amoako y la 
supervisión inmediata de Peter R. Mook en el 
Education and Social Policy Department, del 
Banco. Margareta J. Verbeeck lo preparó para su 
publicación. 

Resumen ejecutivo 

Retos y limitaciones 

La educación superior es de vital importancia 
para el desarrollo económico y social. La respon
sabilidad fundamental de toda institución de 
educación superior es dotar a los individuos de 
los conocimientos y habilidades especializadas 
que se requieren en los puestos de responsabili
dad en el gobierno. los negocios y las diferentes 
profesiones. Estas instituciones generan conoci
mientos nuevos mediante la investigación; sirven 
como conducto para la transferencia. adaptación 
y divulgación del conocimiento originado en otras 
partes del mundo y apoyan a gobiernos y nego
cios prestándoles servicios de orientación y ase
seria. En la mayoria de los paises. las instituciones 
de educación superior desempeñan también un 
papel social importante pues forjan la identidad 
nacional y ofrecen un foro para el debate plural. 
El desarrollo de la educación superior se correla
ciona con el desarrollo económico, los porcenta
jes de matrícula en la educación superior son, en 
promedio, de 51% en los paises que pertenecen a 
la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económico (OCDE), mientras que son de 21% 
en los de ingreso medio y de 6% en los de ingre
so bajo. La tasa de rendimiento social estimado 
de 1 O% o más en muchos paises en desarrollo es 
también señal de que las inversiones en educa
ción superior contribuyen a incrementar la pro
duaividad laboral y a reforzar el crecimiento eco
nómico a largo plazo, faaores esenciales para 
mitigar la pobreza. 

Crisis en la educación superior 

Pese a la clara importancia de la inversión en 
educación superior para el crecimiento económi
co y el desarrollo social, se trata de un seaor que 
se encuentra en crisis a nivel mundial. En todos 
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los países la educación superior depende en gran 
medida del financiamiento gubernamental. En 
una época de restricciones fiscales generalizadas, 
tanto los paises industrializados como los en de
sarrollo se están enfrentando al reto de preservar 
o mejorar la calidad de la educación superior a 
medida que se reducen los presupuestos de 
educación y, particularmente, el gasto por es
tudiante. 

La crisis es agudísima en los países en 
desarrollo, tanto por los ajustes fiscales -que se 
han vuelto más enérgicos- como porque ha sido 
más dificil para estos países frenar las presiones 
de la expansión de la matricula, pues estos coefi
cientes eran relativamente bajos. Como resulta
do, ha habido un recorte drástico en el gasto por 
estudiante desde finales de los setenta, por 
ejemplo, en Africa Sub-sahariana se redujo de un 
promedio de 6 mil 300 dólares en 1980 a mil soo 
en 1988. En la medida en que sea resultado de 
un uso más eficiente de recursos, es conveniente 
disminuir el gasto por estudiante, pero la calidad 
de la enseñanza y la investigación se han deterio
rado precipitadamente en muchos países. En és
tos, las instituciones de educación superior ope
ran en condiciones adversas, superpob\ación, 
instalaciones deterioradas y falta de recursos 
para cubrir gastos no salariales, como libros de 
texto, materiales para enseñanza, produCTos para 
laboratorio y mantenimiento. como reflejo del 
lento crecimiento de la demanda global de mano 
de obra muy especializada, el desempleo de gra
duados en los países en desarrollo se disparó en 
los ochenta y continúa en aumento. 

En la mayor¡¡¡ de los países en desarro
llo, en los últimos 20 años la educación superior 
ha sido el seCTor que más rápidamente ha cre
cido en el sistema educativo: la matricula ha 
crecido en promedio 6.2% anual en los países de 
ingreso bajo y medio-bajo, y 7.3% en los de ingre
so alto y medio. Este rápido crecimiento se debe 
a los fuertes subsidios y, en algunos casos, a la 
contratación garantizada de los graduados por 
parte del gobierno. El produCTo de estas políticas 
ha sido, en la mayoria de los casos, un crecimien
to fiscalmente insostenible en la matricula y un 
desplome en la calidad. La disminución en los es
tándares académicos en la educación primaria y 
secundaria también ha incidido en el funciona
miento de los sistemas de educación superior. Si 
bien el rápido incremento en la matricula ha con
tribuido a que los seCTores tradicionalmente me
nos privilegiados, léase el de mujeres y estudian
tes de origen rural, tengan mayor acceso a la 
educación superior, ésta continúa siendo elitista 
y la mayoría de sus estudiantes provienen de fa
milias acomodadas. 

Pese a que en la matricula el porcen
taje de mujeres ha aumentado más rápidamente 
que el de hombres, éstas siguen estando, lamen
tablemente, sub-representadas en la educación 
superior en la mayoria de los países. Aunque los 
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porcentajes de hombres y mujeres en la matricu
la son relativamente equitativos en los paises ex 
socialistas de Europa oriental y central y en algu
nos latinoamericanos (Brasil, por ejemplo), en 
1989 la mujer representaba únicamente el 25% 
de la matricula en Africa, 35% en Asia, 36% en 
Oriente Medio y Africa del Norte y 47% en Latino
américa y el caribe. 

Además de que los recursos por estu
diante son cada vez menos, está el problema del 
uso ineficiente de los mismos. La educación su
perior en muchos paises en desarrollo se caraCTe
riza por la baja proporción de académicos por es
tudiante, instalaciones subutilizadas, duplicación 
en los programas de estudio, altos indices de de
serción y repetición, y una enorme porción del 
presupuesto dedicado a gastos no educacionales. 
como subsidios para alojamiento, alimentación y 
otros servicios para los estudiantes. En un pais la
tinoamericano, por ejemplo, el costo por gradua
do en las universidades públicas es siete veces 
mayor que el de las privadas, debido a los altos 
índices de deserción y repetición. En muchos pai
ses francófonos más del 50% del presupuesto to
tal para la educación superior se emplea en sub
sidios no educacionales. Estos altos subsidios a 
estudiantes de universidades públicas no sólo 
son una inversión ineficiente en la educación, 
sino que también constituyen un desembolso so
cial regresivo debido a que los estudiantes inscri
tos en las universidades pertenecen, en su in
mensa mayoria, a la capa superior de la 
distribución de ingresos. 

En el último decenio algunos paises de 
la OCDE han respondido a la crisis de financia
miento introduciendo politicas innovadoras enca
minadas a aumentar la eficiencia de la educación 
superior (como el uso de fórmulas de financia
miento de los Paises Bajos) y fomentar un mayor 
financiamiento privado (como en Australia e Ir
landa). Pese a las implacables presiones fiscales 
con las que se enfrentan la mayoria de los países 
en desarrollo, son pocos los que han realizado 
progresos importantes en el área de reformas a 
la educación superior. Sin embargo, la experiencia 
de unos cuantos países en desarrollo, como Chile, 
indican que es posible lograr un sistema de edu
cación superior en expansión, que funcione bien 
y esté diversificado, aun con reducción del gasto 
público por estudiante . 

EfeCTivamente, es discutible sostener 
que la educación superior debe tener derecho 
prioritario a los recursos públicos disponibles para 
la educación en muchos paises en desarrollo, es
pecialmente en aquellos que no han logrado aún 
el acceso, equidad y calidad adecuadas en los ni
veles de educación primaria y secundaria. Esto se 
debe a la prioridad que tiene para los países ello
gro de la alfabetización generalizada, al hecho de 
que las tasas de rendimiento social de las inver
siones en educación primaria y secundaria suelen 
exceder a las de la educación superior, y de que 
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las inversiones en educación básica también pue
den mejorar la equidad ya que tienden a reducir 
las desigualdades en el ingreso. cada país debe 
procurar cuidadosamente el balance justo en la 
distribución de los recursos entre los tres subsec
tores de la educación, considerando las tasas de 
rendimiento social relativas a cada nivel al igual 
que la complementariedad que existe entre la 
educación primaria. secundaria y terciaria. Ade
más, la abrumadora realidad fiscal en la mayoria 
de los paises en desarrollo hace que los avances 
en la calidad y la expansión de la matricula en la 
educación superior deberán lograrse con un in
cremento minimo. si no es que nulo, del gasto 
público. 

Estrategias para la reforma 

Este informe analiza las enseñanzas de la expe
riencia para mostrar cómo los pa'tSes en desarro
llo pueden alcanzar sus metas de mayor eficien
cia, calidad y equidad en la educación superior. 
Documenta, a su vez, la profundidad de la crisis 
que está afectando los sistemas de educación su
perior de todo el mundo en desarrollo, inde
pendientemente de las variaciones de tamaño. 
diversidad, reparto de ámbitos público y privado 
y niveles de financiamiento que caracterizan a 
este sector en diferentes paises. Un analisis de la 
experiencia por paises sugiere cuatro orientacio
nes clave para la reforma: 

• Fomentar una mayor diferenciación entre las 
instituciones, además del establecimiento de 
las privadas. 

• Otorgar incentivos a instituciones públicas 
para que diversifiquen las fuentes del financia
miento. entre ellas. las aportaciones de los es
tudiantes al costo. y la vinculación estricta del 
financiamiento gubernamental al rendimiento. 

• Redefinir el papel del gobierno en la educa
ción superior. 

• Instrumentar políticas explícitamente concebi
das para dar prioridad a los objetivos de cali
dad y equidad. 

Las exigencias de la reforma y las con
diciones político-económicas varian conside
rablemente de una región a otra y no existe un 
prototipo único apropiado para todos los paises. 
Aun cuando las cuatro orientaciones clave antes 
mencionadas constituyan las grandes areas de 
reforma. el ritmo de la instrumentación de refor
mas y la importancia relativa de opciones diver
sas dependerá, evidentemente, de circunstancias 
especificas de cada país, como nivel de ingreso y 
grado de desarrollo educativo (por ejemplo, co
bertura de los niveles primario y secundario, y 
existencia de instituciones privadas). Este estudio 
se inspira en una amplia gama de experiencias 
de paises para documentar el proceso del análisis 
de politicas y la elección de las mismas en el es-
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fuerzo de los paises en desarrollo por mejorar la 
equidad. eficiencia y calidad de sus sistemas de 
educación superior. 

El logro de estas reformas no será una 
labor fácil para ningún país. El patrón predomi
nante de la educación superior pública en paises 
en desarrollo beneficia principalmente a las fami
lias de mayores ingresos, que a su vez son, políti
camente hablando, también las más poderosas. 
Los hijos de los pudientes reciben grandes subsi
dios del resto de la sociedad para que asistan a 
las universidades públicas, reforzándose con ello 
sus privilegios económicos y sociales. La expe
riencia demuestra que romper este patrón es 
esencial. y que no deben subestimarse las trabas 
políticas para lograrlo. En los paises que tienen 
frágiles sistemas de gobernabilidad. los estudian
tes resentidos -y vaya que los habrá si se redu
cen subsidios y privilegios- pueden representar 
una amenaza a la estabilidad política. Los gobier
nos. por lo tanto, deben necesariamente ir con 
mucho tiento al instrumentar las reformas que 
afectan a las familias más poderosas, y las que 
tienen el potencial para desestabilizar regimenes 
políticos. 

Instituciones diferenciadas. expansión de 
participación privada 

El modelo tradicional de la universidad europea 
de investigación, con su estructura de programa 
de un nivel, ha resultado caro e inadecuado para 
el mundo en desarrollo. Una mayor diferenciación 
en educación superior. es decir el establecimien
to de instituciones no universitarias y el fomento 
de instituciones privadas, puede ayudar a aten
der la creciente exigencia social de educación su
perior y hacer que estos sistemas respondan más 
a las necesidades cambiantes del mercado labo
ral. Asia es el continente en el que los esfuerzos 
de diferenciación han sido mayores y más efecti
vos y que más puede enseñar al resto del mundo 
en desarrollo. En educación superior, los gobier
nos asiáticos gastan por estudiante menos que 
cualquier otra región. pero alcanzan una cobertu
ra mayor porque han podido reducir los costos 
promedio y movilizar el ftnanciamiento privado 
gradas a una mayor diferenciación. 

Creación de instituciones no universitarias 

En estos últimos años, las instituciones de educa
ción superior no universitarias. públicas y priva
das. han crecido más rapidamente que las uni
versidades; éstas comprenden los politécnicos, 
institutos profesionales y técnicos con carreras 
cortas. colleges comunitarios. y programas de 
educación a distancia y de enseñanza abierta. El 
bajo costo de sus programas las hace atractivas 
para los estudiantes y fáciles de establecer para 
los empresarios privados. En los casos de mas 
éxito, ofrecen una enseñanza que responde de 
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manera flexible a las exigencias del mercado la
boral y se vincula con las carreras universitarias 
mediante útiles mecanismos de transferencia 
como los sistemas de créditos y las normas de 
equivalencia. 

fomento de la participación privada en la 
educación superior 

En la actualidad, las instituciones privadas son un 
elemento importante en algunos de los sistemas 
de educación superior más fuertes que existen 
en los paises en desarrollo. Pueden responder con 
eficiencia y flexibilidad a las exigencias cambian
tes, y amplían las oportunidades de educación 
con un costo adicional mínimo, o nulo. Los go
biernos pueden fomentar el crecimiento de la 
educación superior privada para que complemen
te a las instituciones públicas como medio para 
hacer frente a los costos de expansión de la ma
tricula de educación superior, para aumentar 
la diversidad de los programas de capacitación 
y ampliar la participación social en la educa
ción superior. 

Algo fundamental que se encuentra 
en los casos exitosos es que el fomento guberna
mental de un sector privado sólido en la educa
ción superior requiere un marco reglamentario y 
de políticas que no recurra a contraincentivos 
como el control de los precios de colegiaturas, y 
que comprenda mecanismos para la acreditación, 
supervisión y evaluación de instituciones priva
das. Algunos paises también han otorgado incen
tivos financieros con el objetivo de estimular el 
establecimiento de instituciones privadas porque 
constituyen un medio de expansión de la matri
cula a menor costo público. Poner fondos públi
cos al alcance tanto de instituciones públicas 
como privadas para elevar la calidad, según los 
méritos de sus propuestas, hace que a largo pla
zo el terreno esté nivelado para todas las institu
ciones de educación superior, públicas y privadas 
por igual. En Chile, la competencia por los recur
sos públicos se ha utilizado como estimulo para 
elevar la calidad y aumentar la eficiencia: en me
nor medida. también en Brasil y en Corea, donde 
existen procesos competitivos para el financia
miento de investigaciones. 

Diversificación de fondos para las Instituciones 
públicas e Introducción de Incentivos de 
rendimiento 

Las instituciones públicas continuarán preparan
do a buena parte de los estudiantes, cuando no a 
la mayoría, aun cuando el papel del sector priva
do se fortalezca y el grueso de la nueva matricula 
se esté canalizando a instituciones. privadas. La 
experiencia demuestra que para que las institu
ciones públicas eleven su calidad y eficiencia, los 
gobiernos deben instrumentar reformas generali
zadas en el financiamiento para: 1) impulsar la 

movilización de más financiamientos privados 
para la educación superior, 2) dar apoyo econó
mico a estudiantes calificados que por el escaso 
ingreso familiar no pueden proseguir sus estu
dios, y 3) procurar la eficiencia en la asignación 
de los recursos públicos a las instituciones y en el 
uso que de ellos se hace en las mismas. 

Movilización de un mayor financiamiento 
privado 

Participación de los estudiantes en los gastos. La 
base financiera de la educación superior pública 
puede fortalecerse si se obtiene una mayor parte 
de la financiación necesaria de los estudiantes 
mismos. ya que pueden esperar ingresos profe
sionales significativamente mayores por haber 
recibido educación superior y, a menudo, provie
nen de familias con buenas posibilidades de cos
tear los gastos de su educación. Los costos com
partidos pueden lograrse con el pago de 
colegiaturas y la eliminación de los subsidios a 
los gastos que no son propiamente de enseñan
za. Los gobiernos pueden permitir a las institucio
nes públicas establecer sin interferencias sus co
legiaturas y cuotas, pero tienen la importante 
misión de dar información objetiva a los futuros 
estudiantes acerca de la calidad de las escuelas. 
Los paises también pueden reducir tajantemente, 
cuando no eliminar por completo el subsidio a los 
gastos que no son de enseñanza, como el hospe
daje y la alimentación. Por ejemplo, en Bostwana 
y Ghana, el subsidio a la alimentación estudiantil 
ha sido eliminado, los servicios. de comedor se 
han privatizado y con ello se ha logrado un aho
rro significativo·en los costos. 

Financiamiento de ex-alumnos, ayuda 
externa e instituciones crediticias. Una segunda 
fuente de recursos privados la constituyen las do
naciones y contribuciones de ex-alumnos y de la 
industria privada. En algunos paises, sobre todo 
en Estados Unidos y Reino Unido, las contribucio
nes de los ex-alumnos representan una fuente 
importante de ingresos discrecionales para insti
tuciones de educación superior. Este estilo de fi
lantropía puede fomentarse si los regímenes fis
cales son favorables. El establecimiento de 
fideicomisos con apoyo inicial de instituciones de 
ayuda externa y crediticias también puede ser 
una manera útil de captar donacione_s, especial
mente en estados pequeños con una base eco
nómica limitada. 

Actividades generadoras de ingresos. 
Los gobiernos pueden alentar a las instituciones 
públicas de educación superior a que realicen ac
tividades que generen ingresos. como cursos cor
tos. contratos de investigación para la industria, y 
servicios de asesoría. EJ·prirner paso es eliminar el 
contraincentivo que muchos paises generan 
cuando reducen las asignaciones del presupuesto 
gubernamental para las instituciones públicas en 
previsión de los posibles recursos adicionales que 
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reúnan de fuentes externas. Los gobiernos pue
den crear incentivos positivos igualando con sus 
fondos provenientes de ingreso externos. 

En resumen, con un mayor apoyo fi
nanciero privado para la educación superior mo
vilizado por medio de la eliminación de subsidios 
no educativos, la fijación de cuotils, la captilción 
de donaciones y la realización de aaividades que 
generen ingresos se puede dar a las instituciones 
una base de financiamiento más diversificada y 
probablemente más estilble. Una metil sugerida 
podría ser que de estils fuentes no gubernamen
tilles las instituciones públicas pudieran generar 
ingresos que cubrieran el 30% de los gastos recu
rrentes. varios paises ya han logrado alcanzar 
este porcentilje sólo con las colegiaturas. Sin em
bargo, el tiempo necesario para alcanzar estil 
meta variará de acuerdo con las circunstancias 
de cada pais, y otros como Chile, jordania y Corea, 
que ya han logrado este grado de movilización 
aaiva de fondos del seaor privado, bien podrían 
querer ir mas lejos. Además de reducir su depen
dencia del financiamiento público y su vulnerabi
lidad ante las ftuauaciones del presupuesto, los 
costos compartidos hacen a las instituciones pú
blicas más sensibles a las indicaciones de merca
do. Compartir los costos con los estudiantes tam
bién crea incentivos importantes para que éstos 
seleccionen sus programas de estudio con más 
cuidado y terminen más pronto sus carreras. 

una caraaeristica Fundamentill de 
cualquier política que quiera alentilr la diversifica
ción del financiamiento en la educación superior 
es que permita que los recursos adicionales es
tén en gran medida a disposición de las institu
ciones que los movilizan. Las políticas que tien
den a expropiar los recursos obtenidos por el 
esfuerzo de las instituciones para que los emplee 
una autoridad central son contraproducentes ya 
que destruyen los estímulos de las instituciones 
para ahorrar o generar ingresos. 

Apoyo financiero a estudiantes sin recursos 

Los costos compartidos no pueden instrumentilr
se equitativamente sin un adecuado programa 
de préstilmos para los estudiantes que los re
quieren, y sin programas de becas que garanticen 
el necesario apoyo financiero para aquellos con 
altas calificaciones académicas pero sin recursos. 
que no pueden absorber los costos díreaos e in
directos (se prescinde de ingresos) de la educa
ción superior. 

Los gobiernos pueden mejorar la efi
ciencia de los programas de préstilmos existentes 
y ampliar su cobertura. Hastil el momento, la ex
periencia con este tipo de programas en unos 50 
paises industrializados y en desarrollo ha sido de
salentildora. Debido a las tilsas de interés fuerte
mente subsidiadas, al elevado indice de reproba
ción y a los altos costos administrativos, el 
rendimiento financiero de los programas de prés-
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tilma no ha sido satisfaaorio, aunque las expe
riencias de Colombia y la provincia canadiense de 
Quebec, por ejemplo, demuestran que es posible 
elaborar y administrar programas financieramen
te sostenibles. 

Los programas de préstilmo depen
dientes del ingreso, que cada vez se están adop
tando en más paises, pueden ser más eficientes y 
equitiltivos que los programas de préstilmo tradi
cionales si las autoridades del impuesto sobre la 
renta nacional y de la seguridad social tienen la 
capacidad administrativa para manejar el cobro 
de los préstamos de manera eficiente. 

Puede tilmbién lograrse una mayor 
equidad con programas de becas para los estu
diantes de ingresos más bajos y con programas 
de trabajo-estudio. Los programas de ayuda fi
nanciera que son administrados por una institu~ 
ción central (como en Estildos Unidos y Reino 
Unido), y que permiten al estudiante ir con su PG: 
quete de ayuda a la institución de su preferencia, 
tienen una gran ventilja sobre los programas ad
ministrados por las instituciones. Dicha asistencia 
por estudiante o portátil permite a los estudian
tes sin recursos tener las mismas opciones que 
los demás y estimula la competencia entre insti
tuciones educativas para ofrecer programas que 
atiendan la demanda de los estudiantes. De estil 
manera, los gobiernos pueden emplear las fuer
zas de mercado para promover la calidad y la efi
ciencia de la educación superior. 

Incentivos para hacer eficaces la asignación y el 
empleo de recursos 

como en la mayor'lil de los países la distribución 
de los recursos públicos a las instituciones tercia
rias se basa en presupuestos negociados, no se 
crean incentivos para que la operación sea más 
eficiente y haya mejoras en la calidad, y se hace 
dificil el ajuste de la distribución de recursos fi
nancieros a las circunstancias cambiantes. cada 
vez se están empleando más algunos mecanis
mos alternativos que vinculan el financiamiento 
con los criterios de rendimiento en paises de la 
OCDE, y deberían considerarse también en los pai
ses en desarrollo. En Chile, un programa innova
dor que canaliza Fondos a instituciones públicas y 
privadas según el número de estudiantes sobre
salientes que capten, estimula a las instituciones 
a mejorar su calidad. Estos mecanismos de fi
nanciamiento crean incentivos poderosos para 
lograr mayor calidad y uso más eficiente de los 
recursos. 

Redefinición del papel del gobierno 

• Los tipos de reformas que acabamos de discu
tir conllevan proFundos cambios en la relación 
entre el gobierno y el cuerpo de instituciones 
de educación superior en muchos paises. Para 
la mayorlil de ellos también implica una consi-



DEBATE 

derable expansión del sector privado en la 
educación superior. Sin embargo, existen justi
ficaciones económicas daras para continuar 
con el apoyo financiero del Estado a la educa
ción superior. 

• las inversiones en la educación superior gene
ran importantes ·beneficios externos para el 
desarrollo económico, como los rendimientos 
a largo plazo en investigación básica y en tras
ferencia y desarrollo de tecnologias: como es
tos beneficios no se pueden captar a nivel 
individual, las inversiones privadas en la 
educación superior son socialmente sub
óptimas. 

• Las imperfecciones en los mercados de capital 
reducen la capacidad de los individuos para 
solicitar préstamos adecuados para su educa
ción, lo que obstaculiza sobre todo la partici
pación de grupos dignos de mérito pero que. 
en términos económicos. se encuentran en 
desventaja. 

~ "P" En la mayoría de los paises en desarro
llo. sin embargo, la participación del gobierno en 
la educación superior ha sobrepasado con mucho 
el nivel de eficiencia económica. la crisis de la 
educación superior, especialmente en el sector 
público, está provocando cambios en cuanto al 
grado, objetivos y modalidades de la intervención 
del gobierno en la educación superior con el fin 
de garantizar un uso más eficiente de los recur
sos públicos. ASí, pues: en lugar del control direc
to. la responsabilidad gubernamental ahora· resi
de en ofrecer un clima de políticas habilitadoras 
para las instituciones de educación superior, tan
to públicas como privadas. y en usar el poder de 
los fondos públicos para alentar a estas institu
ciones a que atiendan las necesidades de capaci
tación e investigadón nacionales de manera efi
ciente. Está demostrado que el éxito en la 
instrumentación de las reformas de educación 
superior depende de: 1) el establecimiento de un 
marco político coherente: 2) un mayor uso de los 
incentivos e instrumentos con orientadón de 
mercado para instrumentar políticas y 3) una ma
yor autonomia administrativa para las institucio
nes públicas. 

Morco de políticas coherente 

Tener unos sistemas de educación superior más 
diferenciados requiere un marco legal bien defini
do y políticas congruentes. Requiere que los en
cargados de las políticas tengan una visión del 
sector en su conjunto y del papel de cada tipo de 
institución dentro de ese conjunto, incluidas las 
privadas. Pueden ser entidades de vigilancia inde
pendientes. pequeñas pero competentes. las que 
formulen y supervisen las políticas de educación 
superior. determinen el destino de las asig
naciones y evalúen y divulguen el desempeño 
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de las instituciones para informar a los futuros 
estudiantes. 

Mayor uso de los instrumentos de incentivos poro 
lo educación de políticos 

cuando las circunstancias requieren la corrección 
de distorsiones en el mercado laboral y en la ma
tricula, conviene que los gobiernos recurran a in
centivos para estudiantes -como becas y crédi
tos- y a procesos de asignación de recursos en 
vez de expedir instrucciones a las instituciones 
respecto a la admisión. Sin embargo, para que los 
estudiantes tomen decisiones racionales, necesi
tan información detallada sobre costos y calidad 
de las carreras en las diferentes instituciones y 
sobre las oportunidades del mercado laboral para 
los egresados de dichas carreras. Los gobiernos 
pueden contribuir a elevar la calidad en la educa
ción garantizando un amplio acceso a esta infor
mación (por ejemplo, sobre costos de institucio
nes. desempeño relativo. y salarios en el 
mercado laboral), y certificando la calidad me
diante créditos. Esta acreditación la pueden dar 
los gobiernos mismos a las instituciones de 
educación superior, aunque esto puede resultar 
muy costoso. o dejar que lo hagan las institucio
nes privadas de acreditación y las asociaciones 
profesionales. 

Mayor autonomía o los instituciones públicos 

La descentralización de todas las funciones admi
nistrativas principales (facultad de fijar cuotas, 
contratación y reducción de personal, así como 
uso flexible de asignaciones entre categorias de 
gasto) en favor de las mismas instituciones de 
educación superior es condición sine qua non 
para el éxito de la reforma. especialmente en lo 
que se refiere a la diversificación del financia
miento y en la eficiencia en el uso de los recur
sos. Las instituciones no pueden corresponder a 
los incentivos para elevar su calidad y eficiencia 
si no tienen control sobre sus recursos y proce
sos. Sin embargo, además de una mayor autono
mia, las instituciones de educación superior de
ben poder responder por su desempeño 
académico y administrativo. Esto requiere unos 
criterios de evaluación más elaborados y una ma
yor capacidad de supervisión que la que tienen 
actualmente los gobiernos. 

calidad, capacidad de respuesta y equidad 

Los objetivos prioritarios para la reforma de la 
educación superior, sobre los cuales se puede 
medir el progreso logrado son: 1) aumento en la 
calidad de la enseñanza y la investigación: 2) ma
yor capacidad de respuesta de la. educación su
perior a las exigencias del mercado laboral: y 3) 
mayor equidad. 
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Refo17or la calidad en la enseñanza y la 
investigación 

Una enseñanza e investigación de alto nivel re
quieren estudiantes bien preparados. Esta prepa
ración, a su vez, está determinada por la calidad 
de su educación académica primaria y secundaria 
y por el proceso de selección para la educación 
superior. son esenciales un personal académico 
de gran calidad y bien motivado y una cultura 
profesional de apoyo. Las universidades también 
precisan insumas pedagógicos suficientes, entre 
ellos un acceso barato a información aaualizada 
mediante redes elearónicas y sistemas CD-Rom. 
Por último, un factor importante del desempeño 
académico es la capacidad de evaluar y vigilar la 
calidad de los produaos de la enseñanza y la in
vestigación. Los mecanismos de evaluación más 
efeaivos subrayan la necesidad de la autoeva
luación de los objetivos y del desempeño de la 
institución en combinación con la evaluación ex
terna, ya sea de asociaciones profesionales o de 
una institución gubernamental supeiVisora. 

Los países pequeños y los de ingresos 
reducidos (debido a sus limitados recursos huma
nos y financieros, a la dificultad de aprovechar las 
economías de escala y a su mercado laboral de 
modesta envergadura) encaran restricciones es
pecificas en cuanto al tamaño de los sistemas de 
educación superior que pueden permitirse. Estos 
países necesitan encontrar el justo balance entre 
las instituciones que puedan sostener a nivel lo
cal y regional y la educación en el extranjero. En 
muchas ocasiones, la única manera rentable de 
establecer o mantener programas de educación e 
investigación para egresados es organizarlos re
gionalmente. Cada pais participante puede 
apoyar unos cuantos programas nacionales fuer
tes que funcionen como centros regionales de 
especialización dentro del marco de una ins
titución multiestatal, como es el caso de la Uni
versity of the South Pacific y la University of the 
West lndies. 

Capacidad de respuesto once los cnmbionces 
exigencias económicos 

En el contexto de las estrategias de crecimiento 
basadas en la innovación tecnológica es de enor
me importancia que las instituciones responsa
bles de los programas de educación avanzada y 
de investigación reciban orientación de repre
sentantes del seaor produaivo: la participación 
del seaor privado en las juntas de gobierno de 
las instituciones de educación superior públicas y 
privadas puede contribuir a generalizar la perti
nencia de los programas académicos. Los incenti
vos financieros para los programas mixtos de in
vestigación corporativa universidad-industria, 
internados para estudiantes patrocinados por 
empresas y contrataciones académicas de medio 
tiempo para profesionales del seaor produaivo 
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podrian ayudar a fortalecer los vinculas y la co
municación entre el sistema de educación supe
rior y otros seaores de la economía. En las nue
vas economías industrializadas de Asia oriental, 
por ejemplo, el financiamiento gubernamental 
para la investigación empresarial fue un fuerte in
centivo para que se establecieran vinculas entre 
empresas y universidades. Los programas de 
educación continua son también un canal efeai
vo para responder a las cambiantes necesidades 
educativas. 

En busco de lo equidad 

El logro de una mayor equidad en la participación 
en la educación superior es importante para la 
eficiencia económica asi como para la justicia y la 
estabilidad sociales. Las politicas de admisión pre
ferencial que aumentan la participación de mino
rias étnicas de bajos ingresos y estudiantes muje
res no perjudicarán la calidad de la educación 
superior si la seleaividad general es estriaa, si se 
dispone de ayuda correaiva y si se llevan a cabo 
esfuerzos conjuntos para incrementar el nivel de 
calidad en educación secundaria. Al fin y al cabo, 
no se logrará la equidad en la educación superior 
a menos que las mujeres, la juventud carente de 
ingresos y otros subgrupos en desventaja de la 
población tengan, a nivel preescolar, primaria y 
secundaria, acceso a una educación pública de 
alta calidad. 

consecuencias para el Banco Mundial 

Los préstamos del Banco Mundial para la educa
ción superior tienen un historial heterogéneo. En 
muchos países, especialmente en los primeros 
años del financiamiento para educación, el Banco 
apoyó inversiones que se basaban en estriaas 
justificaciones de fuel7a laboral. Los proyeaos se 
dirigian principalmente hacia instituciones indivi
duales, y no se centraban lo suficiente en cues
tiones de política sectorial. Como resultado, algu
nas inversiones financiadas por el Banco se han 
hecho insostenibles. El Banco ha tenido sus ma
yores éxitos cuando ha ayudado a dar forma a 
programas de desarrollo subseaorial coherentes 
y ha apoyado la instrumentación de reformas de 
política e inversiones mediante una serie de ope
raciones de préstamos, como sucedió en China. 
Las tres décadas de préstamos del Banco Mundial 
a la educación en Corea son otro ejemplo de un 
enfoque logrado, que implicaba un apoyo bien 
integrado a la inversión para desarrollar la in
fraestruaura nacional de educación e investiga
ción cientifica a la par que la capacidad industrial. 

Las inversiones en educación superior 
son importantes para el crecimiento económico. 
Aumentan la produaividad y los ingresos perso
nales. como señala el análisis de tasas de rendi
miento, y también producen importantes benefi
cios externos no consignados en este análisis. 
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tales como los rendimientos a largo plazo de la 
investigación básica y del desarrollo y la transfe
rencia de tecnologia. En los paises en desarrollo, 
el crecimiento económico es un requisito ineludi
ble para la reducción sostenida de la pobreza, 
que es el objetivo global del Banco Mundial. 

Sin embargo, dentro del sector educa
ción, hay indicios de que las inversiones en edu
cación superior tienen tasas de rendimiento so
cial inferiores a las de la educación primaria y 
secundaria y que las inversiones en la educación 
básica pueden tener también un impacto más di
recto en la reducción de la pobreza, ya que tien
den a hacer más equitativos los ingresos. Reco
nociendo esta realidad, los paises en desarrollo 
de todo el mundo están haciendo fuertes inver
siones en estos niveles, y especialmente en edu
cación primaria: entre 1970 y 1990 los porcenta
jes brutos de matricula de primaria pasaron de 79 
a 104%. Este progreso ha estado apoyado por los 
préstamos del Banco Mundial, y la educación pri
maria y secundaria seguirá siendo uno de los 
subsectores prioritarios en los préstamos a la 
educación por parte del Banco para aquellos pai
ses que aún no han alcanzado la alfabetización 
universal y el acceso, la equidad y calidad ade
cuados en los niveles de primaria y secundaria. 
En estos paises, nuestra participación en la edu
cación superior seguirá centrándose principal
mente en hacer más equitativo y rentable su fi
nanciamiento, de tal manera que la educación 
primaria y secundaria reciban indirectamente 
una atención cada vez mayor. 

La reforma de la educación superior y 
en especial las estrategias para movilizar un ma
yor financiamiento privado a través del costo 
compartido y de la promoción de instituciones 
privadas pueden ayudar a los paises a liberar al
gunos de los recursos públicos adicionales reque
ridos para mejorar la calidad y el acceso a los ni
veles de primaria y secundaria. Por lo tanto los 
préstamos del Banco Mundial para la educación 
superior tienen otra fuerte justificación, apoyar 
los esfuerzos de los paises para adoptar las refor
mas de política que permitirán al subsector ope
rar de una manera más eficiente y a un menor 
costo público. Los paises que estén dispuestos a 

adoptar un marco de políticas de educación su
perior en los que destaque una estructura institu
cional diferenciada y una base de recursos diver
sificados, vinculados principalmente con 
proveedores y financiamiento privados, continua
rán teniendo prioridad. En estos paises los présta
mos del Banco para la educación superior están 
apoyando las reformas de política del sector, el 
desarrollo institucional y el aumento de calidad. 

Reformas de politica del sector 

En muchos paises son necesarias reformas en el 
financiamiento y la administración de la educa
ción superior para establecer sistemas más equi
tativos, eficientes y de mayor calidad. Por lo ge
neral, el apoyo del Banco para la educación 
superior se lleva a cabo en un marco de politicas 
convenido con criterios susceptibles de segui
miento. Aunque el paquete de reformas de politi
ca variará según la región y el nivel de ingreso, 
reflejando con ello las circunstancias politicas y 
socioeconómicas especificas de cada pais, en la 
mayoria de los casos comprenderá alguna combi
nación de medidas para, f) controlar el acceso a 
la educación superior con base en criterios de se
lección eficientes y equitativos: 2) alentar el esta
blecimiento de instituciones con diferentes pro
gramas y objetivos: 3) establecer un clima 
positivo para las instituciones privadas: 4) intro
ducir o fomentar los costos compartidos y otras 
medidas de diversificación financiera; 5) ofrecer 
programas de préstamos, becas y ayudas traba
jo-estudio para garantizar que todos los estudian
tes calificados puedan proseguir su educación su
perior: 6) asignar recursos públicos para las 
instituciones de educación superior en forma 
transparente y que fortalezca la calidad y au
mente la eficiencia: y 7) otorgar autonomia a las 
instituciones públicas en cuanto a la obtención y 
uso de recursos, y a la admisión de estudiantes. 
UF 
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Tomado de: The world BanK, Higher 
eduootion: Lessons from experience, 
Washington, oc, 1994. 
Traducción de Gertrudis Payás. 
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DOCUMENTO DE 
POLITICA PARA EL 
CAMBIO 
YEL 
DESARROLLO 
ENLA 
EDUCACION 
SUPERIOR 

Resumen ejecutivo 

l. El análisis que se presenta en este documento 
de política sobre los fundamentos del cambio y el 
desarrollo de la educación superior en el sistema 
y en las instituciones tiene su origen en la rene
xión efeauada por la UNESCO en Jos últimos años. 
Esa renexión en torno al cometido de la educa
ción superior, sus tendencias principales y los de
safios a que debe responder. forma parte de un 
amplio proceso destinado a consolidar el papel 
de la UNESCO en las esferas de su competencia 
en función de Jos nuevos datos políticos, sociales, 
económicos y culturales y su posible evolución 
en el futuro. 

11. Teniendo en cuenta la índole de las 
actividades y funciones de la educación superior 
y la variedad de su marco institucional, el presen
te documento se dirige a personas que desempe
ñan funciones muy diversas, desde los miembros 
de la comunidad universitaria. pasando por Jos 
encargados de tomar decisiones y fijar políticas, 
hasta las organizaciones internacionales, com
prendida la propia UNESCO. Está destinado, sobre 
todo, a los aaores principales responsables de 
determinar y aplicar las políticas de educación su
perior en los planos nacional e institucional y a 
cuantos ejercen una influencia en la cooperación 
universitaria internacional. 
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Tendencias de la educación superior 

111. En los últimos tiempos. la educación superior 
ha experimentado cambios numerosos y específi
cos en los contextos regional, nacional y local. 
Más allá de sus diferencias, cabe definir tres ten
dencias principales que se observan en los siste
mas de educación superior y las instituciones de 
todo el mundo, la expansión cuantitativa (aunque 
dentro de un pais o de una región se sigan obser
vando desigualdades de accesol, la diversificación 
de las estructuras institucionales. los programas y 
las formas de estudio y las restricciones financie
ros. Es particularmente inquietante la distancia 
cada vez mayor entre paises desarrollados y en 
desarrollo por lo que respeaa a las condiciones 
de la educación superior y la investigación. 

Desafios con que tropiezo la educación superior 
en un mundo que se transforma 

IV. Aunque se observan progresos en muchas es
feras de las actividades humanas. los problemas 
del mundo de hoy son gravisimos. se observan 
una serie de procesos simultáneos y a veces con
tradiaorios de democratización. mundiolizoción, 
regionalizoción, polarización, marginación y frag
mentación. Todos ellos inciden en el desarrollo de 
la educación superior y exigen de ésta respuestas 
adecuadas. Los imperativos aauales del desarro-
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llo económico y técnico tienen tanta importancia 
como las modificaciones de las estrategias de de· 
sarrollo que -según estima también la UNESCO
deben estar destinadas a lograr un desarrollo hu· 
mano sostenible, en el que el crecimiento econó· 
mico esté al servicio del desarrollo social y garan· 
tice una sostenibilidad ambiental. La búsqueda 
de soluciones a los problemas derivados de estos 
procesos depende de la educación. comprendida 
la educación superior. 

Una visión nueva de las respuestas de la 
educación superior 

V. Las respuestas de la educación superior en un 
mundo que se transforma deben guiarse por tres 
criterios que determinen su jerarquía y funciona
miento local. nacional e internacionah pertinencia, 
calidad e internacionalización. En relación con es
tos criterios. se formulan el cometido y la contri
bución que la UNESCO puede hacer para facilitar 
el proceso de cambio y desarrollo. 

VI. La pertinencia de la educación su· 
perior se considera primordialmente en función 
de su cometido y su puesto en la sociedad, de 
sus funciones con respecto a la enseñanza. la in· 
vestigación y los servicios conexos y de sus nexos 
con el mundo del trabajo en sentido amplio, con 
el Estado y la financiación pública y sus interac· 
cienes con otros niveles y formas de educación. 

VII. La necesidad de pertinencia ha 
adquirido nuevas dimensiones y una mayor ur· 
gencia a medida que las aaividades económicas 
de la sociedad requieran graduados capaces de 
actualizar constantemente sus conocimientos y 
adquirir conocimientos nuevos que les permitan 
no sólo encontrar trabajo, sino también crear em
pleos en un mercado en constante cambio. La 
educación superior debe replantearse su misión y 
redefinir muchas de sus funciones, en especial 
teniendo en cuenta las necesidades de la socie· 
dad en materia de aprendizaje y capacitación 
permanentes. 

VIII. Uno de los requisitos previos para 
una gestión y un funcionamiento sacisfactorios 
de la educación superior es el mantenimiento de 
buenas relaciones con el Estado y la sociedad en 
su conjunto. Estas relaciones deben basarse en 
los principios de libertad académica y autonomía 
institucional, indispensables para la preservación 
de toda institución de enseñanza superior como 
comunidad de libre investigación capaz de llevar 
a cabo sus funciones de creación, reflexión y criti· 
ca en la sociedad. El Estado puede y debe asumir 
una función catalítica y de regulación, pero debe 
predominar el autogobierne de la educación su· 
perior. Al mismo tiempo todo el medio socioeco· 
nómico obliga a las instituciones de educación 
superior a establecer vínculos con el Estado y con 
Jos demás seaores de la sociedad y a aceptar 
que tienen una responsabilidad para con la socie
dad en general. 
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IX. Una financiación publica limitada 
es una de las restricciones principales que se 
oponen al proceso de cambio y desarrollo de la 
educación superior. Esa limitación de fondos es 
también la causa de la crisis aaual y de las ten· 
sienes entre el Estado y la comunidad universita· 
ria. Las instituciones de educación superior deben 
mejorar su gestión y utilizar de manera más efi· 
caz los recursos humanos y materiales de que 
disponen, lo que es una manera de rendir cuen· 
tas a la sociedad. 

X. El apoyo público a la educación su· 
perior sigue siendo indispensable, pero las insti· 
tuciones de educación superior deben tratar de 
encontrar nuevas fuentes de financiamiento. To· 
dos los participantes deben intervenir en esta ta
rea, los estudiantes. los padres, el seaor público. 
el seaor privado, las comunidades y las autorida· 
des nacionales y locales. Pero a juzgar por las 
condiciones específicas dominantes en cada país. 
no cabe esperar que otras fuentes de financia· 
miento permitan eliminar la crisis que padece la 
educación superior ni frenar el proceso de dete· 
rioro que afeaa en este momento a muchas ins· 
tituciones. en especial en los paises en desarrollo. 

XI. La introducción de derechos de 
matricula constituye un aspeao delicado de la 
educación superior. pues incide en muchos as· 
peaos de la justicia social y la movilidad, la equi· 
dad de la educación y las políticas educativas, so· 
ciales y fiscales del Estado en general. Debe pues 
ser considerada también en el contexto de la 
afluencia de estudiantes a la universidad. que se 
ve a su vez afeaada por la existencia de dere· 
chos de matricula en los niveles inferiores del sis· 
tema educativo. También se debe considerar la 
posibilidad de recurrir a otras formas de financiar 
la educación superior. 

XII. Si el Estado se distanciara de la fi· 
nanciación de la educación superior. ello podría 
imponer una tensión excesiva a las universidades 
e incitarlas a recuperar costos, a encontrar otros 
fondos y a interpretar con estrechez la necesidad 
de autonomía. Para que la educación superior 
pueda efectuar una contribución imPortante al 
progreso de la sociedad, el Estado y la sociedad 
en general deben comprender que financiar la 
educación superior no es una carga para los fon· 
dos públicos. sino una inversión nacional a largo 
plazo para acrecentar la competitividad económi· 
ca, el desarrollo cultural y la cohesión social. En 
este marco debe abordarse también el problema 
de compartir los costos de la educación superior. 

XIII. La renovación de la enseñanza y 
el aprendizaje en la educación superior resulta in· 
dispensable para mejorar su pertinencia y su cali· 
dad. Para ello es necesario establecer programas 
que fomenten la capacidad inteleaual de los es· 
tudiantes, mejorar el contenido interdisciplinario 
y multidisciplinario de los estudios y aplicar meto· 
dos pedagógicos que aumenten la eficiencia de la 
experiencia de aprendizaje, en especial teniendo 
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en cuenta los rápidos avances de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

XIV. La investigación no es sólo una 
de las principales funciones de la educación su
perior, sino también un requisito previo de su im
portancia social y su calidad científica. No siem
pre se estiman en todo su valor las ventajas 
educativas de las actividades vinculadas con la 
investigación. se las debería tener en cuenta al 
tomar decisiones sobre la financiación de las in
vestigaciones científicas. en especial en momen
tos en que nos aproximamos a una etapa de de
sarrollo en la que se incrementa rápidamente el 
número.de temas de interés común que las cien
cias, la tecnología y la cultura deben investigar 
conjuntamente. La educación superior debe ser 
considerada como un asociado indispensable en 
el fomento de estos vínculos. 

XV. La calidad se ha convertido en 
una preocupación fundamental en el ámbito de 
la educación superior. Y ello porque la satisfac
ción de las necesidades de la sociedad y las ex
pectativas que suscita la educación superior de
penden en última instancia de la calidad del 
personal docente, de los programas y de los estu
diantes tanto como de las infraestructuras y del 
medio universitario. La búsqueda de la "calidad" 
tiene aspectos múltiples: las medidas para acre
centar la calidad de la educación superior deben 
estar destinadas a alcanzar objetivos instituciona
les y de mejoramiento del propio sistema. 

XVI. La evaluación y el incremento de 
la calidad deberían iniciarse con el personal de 
enseñanza e investigación, logrando su participa
ción activa en atención a su cometido central en 
las actividades de las instituciones de educación 
superior. Las políticas de desarrollo de los re
cursos humanos, en especial las relativas a la 
contratación y los ascensos, deberían basarse en 
principios claros y objetivos bien definidos, ha
ciendo hincapié en la capacitación inicial y en el 
empleo del personal universitario y en la instau
ración de mecanismos más rigurosos de selección 
y capacitación del personal encargado de 
funciones administrativas y de gestión en la edu
cación superior. 

XVII. La calidad de los estudiantes 
plantea un problema inmenso, sobre todo te
niendo en cuenta el elevaáiSimo número de ma
trículas, la diversificación de los programas de es
tudio y los actuales niveles de financiamiento de 
la enseñanza superior. En estas condiciones, los 
gobiernos y las instituciones de educación supe
rior adoptan diversas soluciones. Se acepta, en 
general, que la calidad de los estudiantes de la 
educación superior depende en gran medida de 
las aptitudes y la motivación de los alumnos que 
egresan de la enseñanza secundaria por lo que es 
necesario volver a examinar la articulación de la 
enseñanza secundaria y la educacjón superior, el 
asesoramiento y la orientación de los estudiantes 
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y la conveniencia de hacer comprender a los es
tudiantes (en especial a los que reciben fondos 
estatales) su responsabilidad con respecto a la 
sociedad. 

XVIII. La colidad de las infraestructu
ras materiales y académicas de la educación su
perior tiene importancia para la enseñanza, la in
vestigación y las funciones de servicios, así como 
para la cultura institucional, imprescindible para 
dar coherencia a las instituciones de educación 
superior, sumamente diversificadas y a menudo 
geográficamente dispersas. Las inversiones de ca
pital en infraestruaura (desde las vías de acceso 
al compus, los laboratorios y las bibliotecas hasta 
las "autopistas de la información") deben ser con
sideradas como obras públicas que forman parte 
del esfuerzo general destinado para infraestruc
turas que dependen de la economía. 

XIX. La evaluación de la colidad es 
fundamental para buscar soluciones que aumen
ten la calidad de la educación superior. Esa eva
luación no debe efectuarse teniendo en cuenta 
tan sólo los aspectos financieros, ni se debe rela
cionar exclusivamente con el funcionamiento glo
bal de las instituciones de educación superior, 
que se prestan mejor a una medición cuantitativa 
en forma de indicadores de calidad. Se debe pres
tar la debida atención al respeto de los principios 
de libertad acodémica y autonomía institucional. 
Pero estos principios no deben invocarse para 
oponerse a los cambios necesarios ni para pro
teger estrechas actitudes corporatistas o pri
vilegios que a la larga podrían tener un efecto 
negativo sobre el funcionamiento de la educa
ción superior. 

XX. La internacionalización de la edu
cación superior obedece en primer lugar al carác
ter universal del aprendizaje y la investigación. Se 
ve fortalecida por los actuales procesos de inte
gradón económica y política y por la creciente 
necesidad de entendimiento intercultural. El nú
mero cada vez mayor de estudiantes, profesores 
e investigadores que trabajan, viven y se comuni
can en un contexto internacional demuestra cla
ramente esta tendencia. La expansión conside
rable de diversos tipos de redes y otros 
mecanismos de enlace entre instituciones, profe
sores y estudiantes se ve facilitada por el progre
so constante de las tecnolog'~as de la información 
y la comunicación. 

XXI. La cooperación internacional 
debe basarse ante todo en la asociación y la bús
queda colectiva de la calidad y pertinencia en la 
educación superior. Las condiciones adversas en 
que funcionan las instituciones de educación su
perior, en especial en algunos países en desarro
llo, deben ser corregidas gracias a la solidaridad 
internacional. En este sentido, es importante pro
mover programas e intercambios que permitan 
reducir los desequilibrios existentes y facilitar el 
acceso a los conocimientos y su transferencia. 
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cambio y desarrollo de la educación superior, el 
papel de la UNESCO 

XXII. Las tendencias que se observan en la edu
cación superior, los problemas y sus posibles so
luciones tienen una repercusión directa en la la
bor de la UNESCO y requieren, 

• que se fortalezca el papel de lo UNESCO en el 
desarrollo de la educación superior y la inves
tigación, en su calidad de organismo especiali
zado del sistema de las Naciones Unidas en
cargado de estos ámbitos; 

• que la Organización se compromew en Favor 
de los principios y valores que deben orientar 
las políticas y estrategias para el cambio y el 
desarrollo de la educación superior. en espe
cial para lograr un mayor acceso. prestando la 
debida atención a la equidad; 

• que se promueva la diversidad de la educa
ción como requisito previo de su mayor perti
nencia y calidad; 

• que se promuevan la libertad académica y la 
autonomía institucional, valores permanentes 
de la educación superior. 

• que sus actividades en el ámbito de la educa
ción superior se centren en la promoción de la 
cooperación internacional, insistiendo sobre 
todo en el fortalecimiento de la educación su
perior y de la capacidad de investigación en 
los paises en desarrollo. 

XXIII. El desarrollo de la educación, 
comprendida la educación superior, mediante la 
cooperación internadonal ha sido uno de los 
principales ámbitos de acción de la UNESCO desde 
su fundación. El logro de la educación bdsico para 
todos y el fomento de las oportunidades de edu
cación permanente constituyen la prioridad de la 
UNESCO en el ámbito de la educación. Este objeti
vo está asociado con la necesidad de renovar y 
desarrollar la educación en todos los niveles, sin 
olvidar la educación superior. La UNESCO instará a 
los gobiernos y a las instituciones nacionales e in
ternacionales a considerar que la educación su
perior es una inversión social, económica y cultu
ral y a crear las condiciones adecuadas para su 
funcionamiento. 

XXIV. la UNESCO seguirá aauando en 
favor de la ampliación de la disponibilidad y la 
participación en la educación superior. uno de los 
objetivos principales de la organización consiste 
en lograr que la educación superior ·sea accesible 
a todos .... según la capacidad de cada uno·, tal 
como se estipula en la Convención relativa a la 
Lucha contra las Discriminaciones en la esfera de 
la Enseñanza. aprobada por la UNESCO en 1960 y 
reforzada por ulteriores paaos internacionales. 

XXV. Paralelamente a las tendencias 
que confluyen en la necesidad de replantear y 
reformar los sistemas y las instituciones de edu
cación superior. la UNESCO centra sus aaividades 

en la pertinencia y la calidad, que son característi
cas esenciales de una política de educación supe
rior orientada al futuro. La Organización trata de 
promover la diversidad de las instituciones y los 
sistemas de educación superior. Además, la 
UNESCO insiste en que es necesario propiciar aún 
más la diferenciación de los programas de estu
dio, pues éstos permiten lograr una mejor adap
tación de la educación superior a las necesidades 
nacionales y locales sin perder de vista la univer
salidad del conocimiento ni el criterio primordial 
de calidad. 

XXVI. La UNESCO seguirá haciendo es
fuerzos para establecer los requisitos previos a 
una adopción de decisiones informada y la base 

. necesaria para observar y seguir los cambios y 
progresos de la educación superior, así como para 
ayudar a los Estados Miembros y sus institucio
nes correspondientes a establecer métodos y 
mecanismos que garanticen la calidad y la eva
luación. Para hacer frente a esta responsabilidad, 
la Organización seguirá descentralizando esas ac
tividades a las oficinas regionales y otros centros. 
El desarrollo de instrumentos eficaces para la de
finición de políticas exigirá también que la Organi
zación prosiga su labor en el ámbito de la educa
ción superior y que mejore, entre otras cosas, la 
amplitud, la fiabilidad, los conceptos y las defini
ciones de las estadísticas y los indicadores sobre 
las ciencias, la educación superior y la promoción 
de la investigación sobre educación superior. 
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XXVII. Se concederá especial impor
tancia al fomento de los principios de libertad 
académica y auronomía institucional, que son re
quisitos básicos para la vida universitaria y el fun
cionamiento y desarrollo de las instituciones de 
educación superior. Teniendo en cuenta la nece
sidad de establecer normas internacionalmente 
aceptadas en este sentido, la UNESCO cooperará 
con los Estados Miembros. con las organizaciones 
no gubernamentales de educación superior y con 
la comunidad universitaria para fortalecer estos 
principios y mejorar la situación de los profesores 
de la enseñanza superior. 

XXVIII. con arreglo a la misión que le 
confia su Constitución, la UNESCO seguirá ocupán
dose de ampliar la cooperación internacional. ob
jetivo preferente y modo principal de acción en la 
esfera de la educación superior. El programa de 
la UNESCO apunta a promover la cooperación en 
todo el mundo y a establecer los medios más 
eficaces para fortalecer la educación superior y 
la capacidad de investigación en los paises en 
desarrollo. 

XXIX. El programa UN/TW/N y de Cáte
dras UNESCO seguirá siendo el plan de acción 
principal de la Organización para fortalecer las re
des y otros mecanismos de enlace entre institu
ciones de educación superior en los planos inte
rregional, regional y subregional. La amplia gama 
de actividades comprendidas en este programa y 
la nexibilidad de sus planteamientos organizati-
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vos y financieros han confirmado su adecuación 
para la transferencia de conocimientos y su perti
nencia a las necesidades de las regiones, los pai
ses y las instituciones de educación superior inte
resados. En este ámbito. se efeauarán nuevos 
progresos teniendo en cuenca otras iniciativas de 
la UNESCO, por ejemplo, el programa UNISPAR 
(Asociación Universidad-Industria-Ciencias) y 
MOST (Gestión de las Transformaciones sociales). 

xxx. El objetivo final de la UNESCO en 
este proceso de cambio y desarrollo de la educa
ción superior es una renovación global y una 
nueva visión de la educación superior y la investi
gación que toman cuerpo en el concepto de una 
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"universidad pro-activa·, firmemente anclada en 
las circunstancias locales, pero plenamente com
prometida en la búsqueda universal de la verdad 
y el progreso del conocimiento. Todo ello permiti
rá establecer un nuevo "paao universitario", gra
cias al cual la educación superior pueda respon
der mejor en todos los Estados Miembros a las 
necesidades presentes y futuras de un desarrollo 
humano sostenible. UF 

Tomado de: UNESCO, Documento de políticas 
poro el cambio en la educadón superior, Paris, 
1995. 



Colegio de las Américas 

Documento aprobado por la Junta Directiva de la OUI 

Ottawa, 22 de mayo de 1997 

1- CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Definición institucional 

El Colegio de las Américas, institución creada por la OUI, es una red interamericana de redes 
temáticas, constituida con el fin de desarrollar programas interdisciplinarios de formación, 
investigación y capacitación académica. 

Meta. propósito y objetivos específicos 

Meta 

El Colegio de las Américas contribuirá a desarrollar el potencial cientifico, académico, tecnológico 
y productivo del continente. 

Propósito 

El Colegio de las Américas contribuirá al análisis de los procesos de integración, al fortalecimiento 
de la capacidad gerencial y administrativa de los sectores público y privado, y al desarrollo 
comunitario. 

Objetivos específicos 

El Colegio de las Américas fomentará la producción y difusión de conocimientos innovadores con 
una orientación interamericana a través de redes formadas por investigadores reconocidos. 

El Colegio de las Américas contribuirá a la consolidación expansión y creación de redes de 
enseñanza superior en áreas temáticas prioritarias para el desarrollo del continente americano. 

El Colegio de las Américas formará jóvenes en un marco y con un enfoque interamericanos por 
medio de la movilidad estudiantil, facilitando asi su comprensión de la diversidad cultural, social y 
económica del continente. 

El Colegio de las Américas promoverá el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información como instrumento para facilitar la interacción entre los diversos componentes de las 
redes. 
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Orientaciones fundamentales de los pro~ramas ofrecidos 

Todos los programas de enseñanza e investigación estarán diseñados de manera tal que tengan: 

• Un enfoque interdisciplinario. 

• Una perspectiva internmericana. 

• Una orientación hacia la resolución de problemas concretos. 

11- ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE LAS AMÉRICAS 

El Colegio de las Américas desarrollará actividades en cuatro áreas: 

1- Las cátedras de investigación del "Colegio de las Américas". 

2- Las redes temáticas de enseñanza. 

3- Los programas de formación "INTERAMERICA". 

4- El programa de capacitación en políticas y gestión públicas. 

1- Las cátedras de investigación del "Colegio de las Américas". 

Serán creadas cátedras del "Colegio de las Américas" que hagan investigaciones de alto nivel sobre 
temas continentales. 

El titular de cada cátedra será responsable de organizar y desrurollar el programa de investigación. 

Como parte de las actividades de investigación, habrá conferencias, seminarios y un programa de 
publicaciones. 
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2- Las redes temáticas de enseñanza 

¡Qué es una red? 

Una red es un grupo de instituciones de educación superior que ofrecen programas académicos en 
fom1a conjunta, promueven el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la infonnación y 
la movilidad estudiantil, crean equipos de investigación y realizan otras actividades que 
contribuyan al desarrollo científico, académico y tecnólogico. 

Cada red estará fonnada por al menos tres instituciones de tres países diferentes. En particular, se 
tratará que haya una mayoría de universidades latinoamericanas en las redes. 

En la medida en que el tema abordado lo pennita, se promoverá la participación del sector privado 
y instituciones públicas en las redes temáticas. 

Cada red designará una universidad responsable del acuerdo con el Colegio de las Américas. Dicha 
institución participará en la coordinación de actividades del Colegio. 

El Colegio de las Américas, según sus propios criterios, <!_ará apoyo financiero a las 'distintas re~ 
asociadas con el fin de facilitar la movilidad estudiantil y alcanzar los objetivos académicos 
propuestos. 

Las ventajas del funcionamiento en red 

• Facilitar el acceso a los mejores recursos del continente americano a los usuarios de la red. 

• Facilitar la fonnación de jóvenes y profesionales que contribuyan al desarrollo de sus países 
dentro del marco de la integración interantericana. 

• La posibilidad de obtener recursos complementarios. 

• Ofrecer programas nuevos compartiendo gastos. 

• Atraer estudiantes de los diversos paises del continente y, al mismo tiempo, enviar los propios a 
perfeccionarse al extranjero. 

• Brindar a los profesores la posibilidad de dictar cursos en otras instituciones y de recibir una 
mayor cantidad de colegas extranjeros. 

• Los profesores podrán participar en pasantías de perfeccionamiento, y en una red de nivel 
internacional. 
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• Compartir los gastos de los equipos y servicios de los programas de educación a distancia. 

• Ofrecer programas especializados capaces de atraer nuevos usuarios. 

Redes temáticas especializadas 

Las redes temat1cas estan\n concebidas y organizadas en tomo a problemáticas socialmente 
relevantes desde sus nuevas perspectivas. 

Areas de especialización propuestas 

• Gestión y comercio en el continente americano: estrategias regionales e internacionales 

• Gestión an1biental y ecoturismo 

• Derecho internacional en el contexto de la integración 

• Nuevas tccnologias de la comunicación y la información aplicadas a la educación 

• Determinantes sociales de la salud y gestión de los programas de salud. 

• Gestión de la transferencia tecnológica. 

Esta lista está basada en las propuestas y sugerencias recogidas durante la ronda de consultas 
regionales, y puede ser ampliada. 

Apoyo financiero a las redes temáticas 

Participar en las actividades del Colegio de las Américas NO tendrá costos adicionales para las 
instituciones asociadas. 

El Colegio de las Américas, en colaboración con las redes temáticas, y respetando plenamente su 
autonomía, se ocupará de: 

• Otorgar becas totales o parciales a los estudiantes. 

• Solventar los costos necesarios para asegurar la cobertura continental de las redes. 

• Ayudar a las instituciones asociadas a buscar fondos. 
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3- Los programas de formación "INTERAMERICA". 

El Colegio de las Américas organizará, en colaboración con las instituciones asociadas, actividades 
tales como: 

• Seminario interamericano anual (tres meses). 

• Programas de formación especializada 

• Cursos intensivos interdisciplinarios sobre problemas continentales 
• Conferencias 
• Seminarios de perfeccionamiento 

• Cursos intensivos de perfeccionamiento para profesores universitarios 

• Encuentros de profesores 

El seminario interamericano anual 

El seminario interamericano comprenderá una serie de cursos centrados en temas tales como la 
diversidad cultural, la integración económica y el desarrollo político. 

'El Colegio'de las Américas organizará una vez por ai\o un seminario de tres meses (13 semanas) de 
duración que sirva como introducción o complemento a los programas brindados por las redes 
temáticas. Estará abierto también a los estudiantes no inscriptos en los programas de formación. 

Durante el seminario, los estudiantes deberán mejorar el dominio de los idiomas, ya sea asistiendo 
a cursos de pefeccionamiento en una segunda lengua, o aprendiendo lo básico de una tercera. 

Areas de enseñanza. 

• Desarrollo económico e integración regional en el continente americano 

• Sistemas políticos e instituciones democráticas 

• Crecimiento y desarrollo sostenible 

• Diversidad cultural y derechos humanos 
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• Idiomas, nivel intermedio y avanzado: inglés, francés, portugués, castellano. 

Esta lista está basada en las propuestas y sugerencias recogidas durante la ronda de consultas 
regionales, y puede ser ampliada. 

4- El programa de capacitación en políticas y gestión públicas. 

Tiene como propósito aproximar las necesidades del sector público-gobierno y la sociedad a los 
recursos y respuestas de las universidades. 

La dinámica de interacción será coordinada por el Colegio de las Américas con la participación de 
las universidades en cuanto a la determinación de recursos, modos de inserción y coordinación 
locales. 

III- ADMISION Y CERTIFICACION DE ESTUDIOS 

Reclutamiento y admisión de los estudiantes 

Los programas del Colegio de las Américas estarán dirigidos a graduados universitarios, 
profesionales y personas con una experiencia laboral reconocida. 

Los estudiruttes serán seleccionados conjuntamente por el Colegio de las Américas y las 
universidades asociadas a las redes temáticas. 

El Colegio de las Américas procurará que los estudiantes provengrut de todos los países o regiones 
del continente americano. 

Diplomas y grados 

El Colegio de las Américas no será una institución que otorgue grados académicos. 

Los grados académicos serán otorgados por las universidades responsables de los programas 
especializados, según criterios que hayan definido en forma conjunta con las otras instituciones 
participantes, mencionándose en cada caso que se trata de un programa asociado al Colegio de las 
Américas. 

Por su parte, el Colegio de las Américas otorgará certificados de participación. 
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IV- ESTRUCTURA DEL COLEGIO DE LAS AMÉRICAS 

Organigrama 

OUI 

Consejo Superior 
del Colegio de las Américas 

Director~ Secretariado 

Comité Académico 

j) j) j) 

Comités Académicos de las redes temáticas 

Estructura de los cuerpos directivo y técnico 

El Consejo Superior estará formado por nueve miembros nombrados por la Junta Directiva de la 
OUI: cinco representantes de las universidades asociadas, dos representantes del sector privado y 
dos del sector público. El Director del Consejo Superior será nombrado por la Junta Directiva entre 
los académicos, en base a una tema propuesta por el mismo Consejo Superior. 

No podrá haber dos representantes universitarios de la misma región. 

El Director del Colegio de las Américas, nombrado por el Consejo Superior, participará sin derecho 
a voto en las reuniones del citado organismo. 

El Comité Académico estará conformado por los coordinadores de las redes temáticas y presidido 
por el Director del Colegio de las Américas. 

Los coordinadores de las redes serán elegidos por el Comité Académico de cada una, que estará 
conformado por cuatro representantes de universidades, uno del sector público y uno del sector 
privado. 

Para supervisar la formación de las primeras redes, se reunirá el Comité Académico del proyecto, 
que es provisorio. 



FORMATO DE CONVENIO DE COLABORACION INTERNACIONAL 

CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, EN LO SUCESIVO "LA 
UNAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR... , CON LA 
ASISTENCIA DE ... , Y POR LA OTRA LA .. . , EN 
ADELANTE"... ",REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ... 
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "LA UNAM" 

l. Que de conformidad con el artículo 1° de su Ley Orgánica es una corporación pública, 
organismo descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica, que tiene por 
fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 
amplitud los beneficios de la cultura 

2. Que su representación legal recae en su Rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, 
según lo dispuesto en los artículos 9° de su Ley Orgánica y 30 del Estatuto General, 
teniendo conforme a la fracción 1 del artículo 34 del propio Estatuto, facultades para 
delegarla. 

3. Que el.. .(Secretario General,ó Coordinador de Humanidades, ó de la Investigación 
Científica ó de Difusión Cultural), se encuentra facultado para suscribir el presente 
Convenio en su representación. 

4. Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra ... (dependencia) , la 
cual cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del 
presente documento. 

5. Que señala como su domicilio legal el ubicado en el 9° piso de la Torre de Rectoría, en 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, México, Distrito Federal, C.P. 04510. 

11. DECLARA"... " 

l. Que es una institución de educación superior ... 

2. Que su representación legal recae en .. 



3. Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en ... 

111. DECLARAN AMBAS PARTES 

Que expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y 

condiciones insertos en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre las partes, a fin de llevar a cabo 
actividades conjuntas en el área de ... 

SEGUNDA: ALCANCE 

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, las partes llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 

a) 

b) 

e) ... , etc. 

TERCERA: PROGRAMAS DE TRABAJO 

Para el desarrollo de las actividades señaladas en la cláusula anterior, las partes elaborarán 
programas de trabajo a efecto de delimitar el alcance de los compromisos que tendrá cada 
una. 

Los programas de trabajo y su desarrollo se sujetarán a lo previsto por el presente 
instrumento. 

Asimismo, las partes acuerdan que con el objeto de agilizar la realización de los programas 
de trabajo, éstos serán aprobados por las mismas a través del simple intercambio de 
correspondencia. 
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CUARTA: RESPONSABLES 

Para la realización de este Convenio, "LA UNAM" designa como responsable a ... 
; mientras que "... " designa a ... 

QUINTA: DERECHOS DE AUTOR 

La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial, corresponde a la parte 
cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dándole el debido 
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. 

Las partes convienen que las publicaciones de diversas categorías (artículos, folletos, etc.) 
así como las coproducciones y difusión objeto del presente instrumento, se realizarán de 
común acuerdo. 

Las partes guardarán confidencialidad respecto de las actividades materia de este 
Convenio, en los casos en que se considere necesario. 

SEXTA: RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y 
perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, 
particularmente por paro de labores académicas o administrativas. 

SEPTIMA: RELACION LABORAL 

Las partes convienen en que el pers.onal aportado por cada una para la realización del 
presente Convenio se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por 
ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso 
serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

OCTAVA: VIGENCIA 

El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años, contados a partir de la fecha de su 
firma y podrá ser prorrogado previa evaluación de los resultados obtenidos, mediante 
notificación escrita, a menos que una de ellas comunique a la otra por escrito y con seis 
meses de antelación su intención de darlo por terminado. 
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Para el caso de terminación, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar 
perjuicios, tanto ellas como a terceros, en el entendido de que deberán continuar hasta su 
conclusión las acciones ya iniciadas. 

NOVENA: MODIFICACIONES 

Este instrumento podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las partes; las 
modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. 

DECIMA: CONTROVERSIAS E INTERPRET ACION 

Las partes convienen en que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto a su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta por ambas partes. 

Leído que fue el presente instrumento, y enteradas las partes de su contenido y alcances lo firman 
por duplicado. 

POR "LA UNAM" POR "... " 

Fecha: Fecha: 
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COMEXUS 
Fulbright-García Robles 

14 de abril de 1997. 

Fis. Doro1ea Bamés 
Directora General de Intercambio Académico 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Torre de Rectoría 9~ Piso 
Ciudad Universitaria 
Coyoacán 
México. D.F. 0451 O 

Estimada Mtra. Barnés : 

Por medio de la presente me permito informarle nuestra intención de dar por terminado el 
convenio de colaboración firmado el día 19 de marzo de 1996 entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 
Cultural, de acuerdo a la Cláusula Octava del mismo. 

Lo anterior se debe a que los términos y condiciones para llevar a cabo éste programa han sido 
modificados. 

Posteriormente informaremos a ustedes sobre las modificaciones en el programa a partir del año 
académico 1998-1999. Los becarios que actualmente están cursando sus estudios o que inician 
en el año académico 1997-1998, seguirán siendo apoyados bajo tos términos y condiciones del 
convenio anteriormente citado. 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo~· Cultural 

Londres No. 16 P. B .. Col. Juárez, C.P. 06600 México D.F. Tel. (525) 592 2861. Fax 208 89-U E-Mail: fu!ma@usia.gov 



ACUERDO POR EL QUE SE DESCONCENTRAN LAS FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, con fundamento en los articu
las 1 o y go de la Ley Orgánica, así como en el 34. fracciones 
IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional requiere renovarse y contar 
con una estructura orgánica y funcional que facilite el 
desarrollo de sus metas, con mejores programas de educa
ción, desarrollo de la investigación, asf como amplios es
quemas de difusión cultural y de intercambio académico; 

Que a través del intercambio y la cooperación, tanto al nivel 
nacional como internacional, se incide de manera impor
tante en el logro de la excelencia de las actividades a cargo 
de la UNAM, y en el enriquecimiento académico de sus 
entidades; 

Que la Dirección General de Intercambio Académico, hasta 
ahora dependencia de la Secretaria General, ha encamina
do el desarrollo de sus actividades a establecer relaciones 
académicas formales con entidades, asociaciones u orga
nismos de educación superior del pais y extranjeras y de 
promoción de proyectos académicos interinstitucionales; 

Que las funciones que desarrolla actualmente la Dirección 
Ger'8rJ.! de Intercambio Académico resultan ser comple
mente:rias ca las que sobre la materia realizan las entidades 
académicas de manera interna, ya que al nivel operativo el 
intercambio es tan intenso como lo propicien y desarrollen 
dichas entidades, de acuerdo con sus políticas, intereses y 
limites presupuestales; 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Desaparece de la estructura de la Secretaría 
General la Dirección General de Intercambio Académico, 
cuyas funciones se desconcentran en los términos de este 
Acuerdo a la Secretaría General, a las coordinaciones de la 
Investigación Científica, de Humanidades y de Difusión 
Cul~ural, así como a las direcciones generales de Estudios 
de Posgrado y de Estadística y Desarrollo Institucional. 

SEGUNDO.· En materia de intercambio académico, corres
ponderá a la Secretaria General y a las coordinaciones de 
la Investigación Científica y de Humanidades: 
L Contribuir al fortalecimiento de las relaciones de coopera
ción académica entre la UNAM y las instituciones de educa
ción superior, científicas y culturales del país y el extranjero, 
con el fin de apoyar la formación y actualización del personal 
académico y la realización conjunta bilateral y multilateral de 
proyectos de investigación en todas las áreas. 
11. Propiciar la participación en los programas de coopera
ción convocados por organizaciones e instituciones inter-

6 :1 30 de nov1embre de 2000 

nacionales de las facultades y escuelas. en el caso de la 
Secretaría General, y de los institutos. centros de investiga
ción, programas y proyectos, según corresponda a las 
coordinaciones. 
111. Gestionar la asignación de recursos necesarios para la 
realización de actividades de intercambio nacionales e 
internacionales: 
IV. Informar, a través de los mecanismos que la Oficina de 
Colaboración lnterinstitucional establezca, de las actividades 
de intercambio que se realicen en sus respectivas áreas; y 
V. Las demás que siendo afines a las anteriores. sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

TERCERO.· En materia de intercambio cultural, le corres
ponderá a la Coordinación de Difusión Cultural: 

l. Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo 
para la realización de actividades culturales tanto en insti
tuciones de educación superior nacionales, así como las 
pertinentes dentro de los marcos de cooperación interna
cional establecidos por la UNAM; 
11. Difundir las actividades culturales que se lleven a cabo en 
la Universidad, a través de las redes de intercambio nacio
nales e internacionales; 
111. Informar, a través de los mecanismos que la Oficina de 
Colaboración lnterinstitucional establezca, de las activida
des de intercambio cultural que se realicen en su área: y 
IV. Las demás que siendo afines a las anteriores, sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

CUARTO. En materia de intercambio académico, le corres
ponderá a la Dirección General de Estudios de Posgrado: 

l. Asignar y administrar las becas que la UNAM otorgue 
dentro del marco de los convenios o acuerdos suscritos con 
instituciones, organismos y fundaciones nacionales y del 
extranjero; 
11. Gestionar y otorgar las becas de intercambio nacional e 
internacional; 
111. Gestionar y otorgar las becas que deriven de convenios 
gubernamentales y de organismos internacionales; 
IV. Apoyar y coordinar la movilidad nacional e internacional 
de estudiantes; 
V. Incrementar, integrar, adquirir, procesar y mantener actua
lizado el acervo documental del Centro de Información espe
cializado en las instituciones de educación superior nacio
nales e internacionales: particularmente con las que la 
UNAM mantiene convenios de colaboración académica: y 
VI. Las demás que siendo afines a las anteriores. sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

QUINTO.- En materia de intercambio académico, correspon· · 
derá a la Dirección General de Estadistica y Desarrollo 
Institucional: 

l. Administrar el Sistema de Información U Acervo de Recur-
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sos de Instituciones de Educación Superior" ARIES, el cual· 
incluirá la base de datos que contendrá información sobre 
proyectos de investigación y de recursos humanos que 
participan en los proyectos de entidades de la UNAM y de 
instituciones de educación superior con las que se tienen 
celebrados convenios de colaboración académica: y 
11. Las demás que siendo afines a la anterior, sean necesa
rias para el cumplimiento de sus funciones. 

SEXTO. Los instrumentos consensuales con entidades aca
démicas nacionales y extranjeras que contemplen el ínter· 
cambio de personal académico y/o estudiantes. apoyados 
o no mediante recursos universitarios o de otros organis
mos, nacionales o internacionales, deberán en todos los 
casos ser suscritos por el Secretario General, quien se 
coordinará para su análisis y seguimiento con la Oficina de 
Colaboración lnterinstitucional. 

SÉPTIMO.- Se crea la Oficina de Colaboración lnlerins
titucional dependiente de Rectoría, cuyas atribuciones se
rán las siguientes. 

l. Fomentar y apoyar el intercambio académico y cultural 
entre la UNAM y las universidades e instituciones científicas 
y cullurales del pais y del extranjero; 
11. Concertar y coordinar el cumplimiento de los acuerdos y 
convenios de carácter académico a celebrar entre la UNAM 
y otras universidades e instituciones científicas y culturales 
del pais y del extranjero; 
111. Representar a la UNAM cuando la intervención de ésla sea 
requerida, en las comisiones mixtas de cooperación cultural 
y educativa, científica y técnica que coordine la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, con base en los convenios que el 
gobierno de México haya suscrito con otros países; 
IV. Fungir como vínculo de coordinación en materia de intercam
bio académico, entre la UNAM y otras instituciones académicas 
o afines, nacionales o internacionales, públicas o privadas. 
V. Fomentar el intercambio de información con las univer
sidades e instituciones científicaS y culturales nacionales y 
del extranjero sobre los programas docentes y de investiga
ción y las actividades culturales de la UNAM; 
VI. Asesorar a las entidades y dependencias de la UNAM en 
la elaboración de convenios y acuerdos interinstitucionales 
de intercambio académico: 
VIl. Proporcionar a las entidades y dependencias de la 
UNAM información sobre becas. cursos. seminarios. y otros 
apoyos que ofrecen organismos internacionales, gobier
nos extranjeros y otras instituciones y fundaciones naciona
les y extranjeras: 
VIII. Integrar información sobre aspectos académicos de las 
instituciones de educación superior nacionales con las que 
se hayan suscrito convenios o acuerdos: 
IX. Registrar y sistematizar la información relativa a los 
convenios y acuerdos de colaboración académica que esta
blezca la UNAM con universidades e inslituciones científi
cas y culturales del país y del extranjero y difundir sus alean-

ces entre las entidades y dependencias universitarias: 
X. Difundir y promover internacionalmente las actividades 
académicas universitarias: y 
XI. Las demás que siendo afines a las anteriores. sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en la Gaceta UNAM. 

Segundo. El personal y los recursos materiales y financieros 
de la extinta Dirección General de Intercambio Académico. 
se adscribirá y asignarán, de acuerdo a las funciones que 
mediante este acuerdo se han atribuido a las dependencias 
universitarias correspondientes, conforme al programa que 
al efecto se establezca. 

Tercero.- Las obligaciones contraídas a través de la extinta 
Dirección General de Intercambio Académico que se en
cuentren en proceso de ejecución, serán asumidas por la 
Oficina de Colaboración lnterinstitucional: la Secretaria 
General: la Coordinación de la Investigación Científica: la 
Coordinación de Humanidades: la Coordinación de Difu
sión Cultural y la Dirección General de Posgrado, conforme 
les corresponda. de acuerdo con las funciones que a través 
de este acuerdo les han sido asignadas. 

Cuarto.- Los procesos de adscripción materia de este acuer
do deberán concluirse en un plazo no mayor a sesenta días 
hábiles. 

Quinto.· Los aspectos laborales de las adscripciones mate
ria de este acuerdo, serán atendidos con estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Sexto.- La Contraloria intervendrá en los procesos de ads
cripción dentro del ámbito de sus facultades. 

Séptimo.- El presente Acuerdo deja sin efecto, en lo condu
cente, los siguientes acuerdos rectorales: 

• Acuerdo que Reorganiza la Estructura Administrativa de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado 
en Gaceta UNAM, el 6 de febrero de 1997. Específicamente 
en sus numerales Quinto y Vigésimo Primero fracción IX. 
• Acuerdo que Reorganiza la Secretaría General de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado en 
Gaceta UNAM, el6 de febrero de 1997. Especificamente en 
sus numerales Segundo fracción Vlll, Cuarto Fracción V, y 
Décimo Tercero. 
• Acuerdo que Delega y Distribuye Competencias para 
Efectos de la Suscripción de Convenios, Contratos y Demás 
Instrumentos Consensuales en que la Universidad sea 
Parte. Publicado en Gaceta UNAM, el 5 de junio de 2000. 
Específicamente en su numeral Tercero. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPiRITU" 
Ciudad Universitaria, OF, a 30 de noviembre de 2000 

EL RECTOR 
DR. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 
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