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 Todavia hasta 1950, la educacion superior era en Am6rica Latina una
 empresa relativamente tradicional, simple y ligada a los valores formativos
 de las elites. En su conjunto, a lo ancho de la regi6n, los estudiantes uni-
 versitarios sumaban ese ano 266 000; en tanto que los egresados de las
 universidades eran alrededor de 25 000 cada afio, la mayoria de los cuales
 pasaban a formar parte de los grupos dirigentes, de los establecimientos
 profesionales y, en general, del reducido estamento de los mas educados
 dentro de su sociedad.

 Habia en esa 6poca un nuimero reducido de instituciones de educaci6n
 superior y estas eran, en su mayoria, universidades. Los jovenes que llega-
 ban a este nivel de la ensenanza superior eran, efectivamente, privilegia-
 dos. De hecho, en 13 de 20 paises, la tasa bruta de escolarizacion univer-
 sitaria (TBEU) no alcanzaba al 2 por ciento. Es decir, solamente dos o
 menos de dos jovenes de cada 100 del grupo de edad de 20 a 24 afios se
 encontraban matriculados en una institucion de educacion postsecundaria
 en esos 13 paises. Entre ellos se ubicaban Brasil, Colombia, Chile, Mexico
 y Venezuela. En los paises mas avanzados segun este concepto -Uruguay,
 Argentina y Cuba-- los j6venes que cursaban la enseinanza superior en
 1950 no eran mas de 6 por cada 100 dentro del respectivo grupo de edad.
 En una parte significativa, esos pocos alumnos, los privilegiados, provenian
 de familias con ingresos medios o altos; eran "herederos" de capital cul-
 tural y habian cursado estudios en escuelas secundarias de calidad. Casi
 todos eran varones, especialmente los que cursaban las carreras mas presti-
 giosas. Solo en dos paises (Cuba y Panama), la matricula femenina repre-
 sentaba mas del 40 por ciento dentro del total de la ensenianza superior
 hacia 1950; en cuatro paises fluctuaba entre 20 y 30 por ciento (Brasil,
 Chile, Paraguay y Peril) mientras que el ec rcsto se situaba por debajo
 del 20 por ciento.

 * Version corregida del docurento presentado al Taller de Diseiio de Progra-
 mas de Formacion de Formadores en Planeaniento y Administraci6n de la Educa-
 ci6n realizado en Madrid, en abril de 1988.
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 Las universidades y dem's instituciones de ensefianza superior se en-
 contraban dedicadas casi integramente a la docencia. Existian para formar
 profesionales y, por eso, la enseinanza se reducia al nivel de las carreras de
 pregrado. Si la universidad crecia, lo hacia mas bien incentivando la crea-
 cion de carreras medias y cortas, de caracter tecnico y subtecnico. El
 concepto de formaci6n de posgrado se encontraba reservado, casi exclu-
 sivamente, para ciertas especializaciones dentro de carreras tradicionales,
 como medicina, ingenieria o derecho. S6oo en contadas instituciones, dentro
 de determinadas carreras, existian programas conducentes a grados aca-
 demicos superiores. La investigaci6n se habia instalado en unas pocas de
 ellas; por lo general, en una u otra facultad, instituto o laboratorio, las
 mas de las veces pertenecientes a las areas de medicina y biologia.

 De alli, por lo mismo, que el cuerpo docente estuviese integrado en su
 gran mayoria por un personal que se dedicaba en forma parcial a la uni-
 versidad y cuya fuente principal de ingresos se encontraba habitualmente
 fuera de los claustros, en el ejercicio de la profesi6n. Los docentes suma-
 ban, en toda la region, alrededor de 50000 en 1950. No se trataba de
 academicos, en el sentido profesional del termino, sino de profesores uni-
 versitarios, miembros de profesiones prestigiosas cuyo status aumentaba
 por el ejercicio de una catedra y quienes entendian su propia vocacion
 al servi,io de la formacion de nuevas generaciones de profesionales.

 En mias de la mitad de los paises (10 sobre 19), la mayor proporcion
 de la matricula se concentraba en ciencias m6dicas y carreras de la salud,
 en tanto que en otros tres, esa concentraci6n se producia en la carrera
 de derecho. Primaba pues una orientaci6n netamente tradicional dentro de
 la oferta de matriculas, consonante con el modelo de una universidad que
 estaba encargada de producir y reproducir las "grandes profesiones" dentro
 de la sociedad.

 En cuanto a su manejo, las universidades se encontraban, todavia hace
 tres decadas, en una fase relativamente incipiente de complejidad. Su ta-
 maiio no era exagerado; su cuerpo docente estable era pequenio y el resto
 se encontraba siempre de "paso"; las tareas administrativas eran simples
 y la burocracia reducida; el presupuesto institucional provenia casi siem-
 pre de las arcas fiscales y no necesitaba "negociarse" de ano en aio. S61o
 los estudiantes podian (y lograban) interrumpir de vez en cuando la apa-
 cible vida de los claustros. Asi habia ocurrido en Cordoba alrededor de

 1920 con el movimiento estudiantil inspirado en los valores y, peri6dica-
 mente, volvian a producirse confrontaciones dentro de la universidad, ya
 bien porque los estudiantes reclamaban por asuntos po!iticos de inter6s
 nacional o bien porque exigian modificaciones y reformas dentro del propio
 funcionamiento de la universidad tradicional.

 En terminos generales, y a pesar de los ocasionales movimientos de pro-
 testa estudiantil, puede decirse que la universidad se hallaba por esos anos
 comodamente integrada en su sociedad. Su mision era altamente valorada;
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 su funcion formadora de las elites era indisputada; su clima de privilegio
 era aceptado socialmente. La universidad era percibida como un foco de
 irradiaci6n cultural; una parte sustancial de la naci6n -tan importante
 como el Estado, la bandera patria y el ejercito nacional-; un simbolo
 de la tradicion que ligaba a America Latina con Europa y sus Luces y,
 a la vez, un anticipo del futuro, del ingreso de nuestra America al mundo
 de los conocimientos, de la ciencia, de las profesiones bien establecidas
 y forjadoras de la modernidad.

 TREINTA ANOS DE TRANSFORMACIONES

 La historia de estas iltimas tres d&cadas produjo un desarrollo muy
 diferente del esperado para la enseiianza superior en la regi6n. Con el
 desigual, contradictorio pero a la vez significativo desarrollo experimentado
 por America Latina entre 1950 y 1980, la ensenianza superior cambi6, en
 cfecto, de maneras que pocos habian previsto.

 Primero que todo, la educaci6n superior se transform6 en una empresa
 masiva. Alrededor de 1986, la matricula regional de la ensenanza post-
 secundaria alcanzaba a 6 millones de alumnos. La tasa bruta de escola-

 rizaci6n superior supera ya el 20 por ciento en varios paises, entre ellos
 Argentina, Ecuador, Costa Rica y Venezuela. En otros, como Perui, Uru-
 guay y Chile, se ubica entre 15 y 20 por ciento. Es superior a 10 por
 ciento e inferior a 15 por ciento en Bolivia, Brasil, Colombia y Mexico.
 De cualquier modo, ya hace mas de una decada, las mas bajas tasas de
 escolarizaci6n universitaria se ubicaban entonces (1975) por encima de
 las mas altas de 1950. Para el conjunto de la regi6n, la tasa bruta de
 escolarizaci6n universitaria, que en 1960 era de 3 por ciento, se situia en
 1985 en 15 por ciento, habiendose reducido igualmente la distancia entre
 matricula masculina y matricula femenina. En efecto, este ultimo anio, la
 TBEU masculina regional era de 16.3 por ciento, mientras que la femenina
 alcanzaba a 13.6 por ciento.

 Los egresados de instituciones universitarias y demas instituciones de
 ensenanza superior bordean ahora, anualmente, el medio millon de per-
 sonas, que es el doble del total de alumnos de tercer grado que existia
 hace 35 anfos.

 El crecimiento de Ia empresa educacional de tercer grado ha sido posi-
 ble, en gran medida, por la explosiva y creciente diferenciacion lue han
 experimentado los sistemas nacionales de educaci6n superior, proceso que
 ha llevado a multiplicar aceleradamentc las instituciones que ofrecen cur-
 sos y diplomas, tanto universitarios como postsecundarios en general. Junto
 a las antiguas universidades puiblicas y privadas (confesionales y laicas),
 han surgido durante este periodo decenas de nuevas instituciones con las
 mis variadas denominaciones: universidades, institutos tecnol6gicos, facul-
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 tades, centros de formaci6n tecnica, universidades pedag6gicas, institutos
 profesionales, academias, etcetera. En Argentina, por ejemplo, existian en
 1980 cerca de 50 universidades y mnas de 700 establecimientos de educaci6n
 superior no-universitaria; en Brasil, 75 universidades y 800 establecimientos
 no-universitarios, federados o aislados; en Colombia y Mexico, en cada
 caso, alrededor de 400 instituciones universitarias y no-universitarias; 200
 en Chile; 100 en Venezuela.

 En general, se calcula que existen actualmente en America Latina al-
 rededor de 420 universidades. Ifstas absorben cerca del 65 por ciento del
 total de la matricula de tercer grado, mientras que la restante se halla
 distribuida entre centenares de instituciones de enseinanza superior no-uni-
 versitaria.

 Ademas de haberse masificado y diferenciado, el servicio de la educa-
 cion superior se ha vuelto, durante este periodo, el objeto de una nueva
 profesi6n, la profesion academica. En 1984, los academicos que laboraban
 en el nivel de la educacion superior sumaban cerca de 500 000 en la
 region, habiendose incorporado 101 000 nuevos docentes e investigadores
 solamente entre 1980 y 1984, que corresponde a 25 000 nuevas incorpora-
 ciones por aino. Durante la decada de 1970, el ritmo de crecimiento anual
 del cuerpo academico en America Latina fue ain mas alto, alcanzando
 una tasa promedio anual de 9.5 por ciento, que en los uiltimos anfos ha
 caido a una tasa promedio de 5.8 por ciento. Del total de los academicos,
 mais de la mitad se encuentra en Brasil (123000), MAxico (109000) y
 Argentina (65 000).

 La masificaci6n de la empresa educativa de nivel postsecundario ha
 traido consigo varios efectos combinados: mesocratizacion de la matricula,
 con creciente participaci6n de los sectores medios bajos en carreras cortas,
 nedias y semiprofesionales; femni7nizacion de la matricula, que ha Ilevado
 a una distribuci6n mas equitativa de la misma entre los sexos, aunque se
 mantienen las diferencias en carreras tradicionales de prestigio, las que si-
 guen siendo predominantemente masculinas; reaionalizacion de la matricula,
 con creciente participaci6n de instituciones ubicadas fuera de la capital
 v de las dos o tres mas grandes ciudades de cada pais; terciarizacion de la
 matricula, que ahora -en la mayoria de los paises- tiende a concentrarse
 en las carreras pertenecientes al area de ciencias sociales, educaci6n, co-
 mercio y adrinistracion de empresas; y, finalmente, privatizacion de la
 matricula, en la medida que una proporci6n creciente de ella, hasta alcan-
 zar alrededor de un tercio del total en 1984, se encuentra ahora en insti-
 tuciones privadas de ensefianza superior.

 La diferenciaci6n del sistema de educaci6n superior no ha ocurrido
 solamente en el nivel horizontal y entre instituciones, fen6meno al que
 nos referimos mzs arriba. Ademas, han ocurrido procesos de diferenciacion
 horizontal dentro de cada instituci6n, dando lugar a una multiplicacion
 de disciplinas, especialidades y carreras, con sus correspondientes sopor-
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 tes institucionales; y procesos de diferenciacion vertical, tanto dentro de
 como entre las instituciones. En su interior han generado varios niveles
 de actividad de ensenanza; sobre todo, la diferenciaci6n creciente entre el
 nivel de pregrado y el nivel de postgrado que, auin cuando reducido en
 cuanto a la cobertura de la matricula, sin embargo adquiere progresiva
 importancia como receptor de recursos; formador de cuadros para la inves-
 tigaci6n y profesionales en especialidades de punta; y como lugar de
 concentracion del personal academico dedicado a la investigaci6n. Paralela-
 mente, la enorme diversificacion institucional experimentada por la edu-
 caci6n superior ha traido consigo, corno puede observarse en la actualidad
 en casi todos nuestros paises, una creciente pugna por identificar niveles
 y jerarquias entre los diversos tipos de instituciones de ensenianza supe-
 rior y dentro de cllos. Este proceso de difercnciacion vertical (interinstitu-
 cional) tiene lugar en torno a los prestigios relativos de las diversas insti-
 tuciones y pone en juego, por lo mismo, nociones tales como: tradici6n
 institucional. calidad del cuerpo docente, prestigio de los diplomas y titulos
 concedidos, capacidad institucional de investigaci6n, "clima cultural" in-
 terno, demanda de parte de los mejores alumnos egresados de la enseianza
 secundaria, facilidades y beneficios que proporciona el establecimiento, es-
 quemas de beca que posee la institucion, reconocimiento internacional
 de la misma, conexiones sociales que permite o facilita entre sus alumnos,
 acceso que ofrece a sus egresados al mundo laboral, etcetera.

 TENDENCIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR

 Dentro de este nuevo cuadro que ha ido emergiendo en la educacion
 superior latinoamericana a partir de los cambios experimentados por los
 paises de la regi6n durante las ailtimas dtcadas, es posible identificar algu-
 nas tendencias de su desarrollo actual y senalar los problemas que necesa-
 riamente deberan ser enfrentados en el proximo futuro.

 Entre las tendencias que aqui nos interesa comentar estan, principal-
 mente, aquellas que tienen que ver con los fen6menos de masificaci6n y
 diferenciaci6n que antes hemos analizado.

 a) MAasificacion de la matricula. Se piensa a veces que el proceso de
 expansi6n de la matricula superior habria alcanzado ya "techo" en Ame-
 rica Latina y que, de cualquier modo, seria artificial y peligrosamente
 generador de expectativas entre los j6venes. De hecho, s6lo el ritmo de
 crecimiento regional de la matricula ha experimentado una disminuci6n
 a partir de 1980, o sea, desde que se inicio el ciclo de la crisis econ6mica.
 Con todo, como dijimos anteriormente. la matricula de tercer grado con-
 tinu6 creciendo a una tasa anual promedio de 5.1 por ciento entre 1980
 y 1984, con una matricula de 4.5 a 5.9 millones durante ese periodo. En
 seguida, debe recordarse que la TrBEr es. para la regi6n en su conjunto,
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 de 15 por ciento, nivel apenas satisfactorio en comparaci6n no solo con
 los paises desarrollados sine, asimismo, con algunos de los mas reciente-
 mente industrializados del Asia, y que debera aumentar en el futuro si se
 considera que paises como Brasil, Mexico y Colombia se situaban todavia
 por debajo del promedio regional en 1985. Otra manera de expresar este
 argumento es imaginar que, para que en 1985 la TBEIJ regional hubiese
 sido de 20 por ciento sobre el grupo de edad de 20 a 24 ainos, la matricula
 en la ensenfanza superior tendria que haber alcanzado 7.8 millones. En
 suma, no debe esperarse un estancamiento en el crecimiento de la matricula
 de ensenianza superior. Puede ser que el ritmo se haya desacelerado a lo
 largo de esta decada y que esta situaci6n se mantenga aun hasta entrados
 los anios noventa, pero nada hace suponer que la matricula de tercer grado
 pueda estancarse o incluso, como suefan alsunos, disminuir en el futuro.
 Seguir, creciendo gradualmente y necesita hacerlo, sin perjuicio de que
 las orientaciones de dicho crecimiento puedan variar y que la calidad
 de la ensenianza impartida necesite mejorar en casi todos estos paises.

 b) Retorno al pregrado. Durante anos Ia moda intelectual ha sido
 desentenderse de la ensenianza de pregrado, fijandose la atencion, en cam-
 bio, en los niveles que la educacion superior iba creando: la ensefianza
 de posgrado "por arriba" y las carreras tecnicas "por abajo". Lentamente
 el sentido comrnn vuelve a imperar sin embargo, y puede observarse por
 todas partes el inicio de un cierto "retorno" hacia la ensenianza de pre-
 grado. Solo que hoy dia las preguntas que nos hacemos ya no son las
 mismas de hace 20 o siquiera 10 anfos. Pues es precisamente en este nivel,
 el del pregrado, que la educaci6n superior se ha vuelto una empresa edu-
 cacional masiva. Entonces, oel relacion debe existir entre el nivel terciario
 y el secundario de la educaci6n a nivel nacional? -,C6mo asegurar ahora
 la calidad de la enseiianza superior para grandes numeros de alumnos?
 eEs posible todavia mantener la temprana diferenciaci6n entre carreras,
 cada una con un curriculum completo, sin que existan unos "ciclos basi-
 cos" de introducci6n a grandes familias de carreras? Y en caso de mar-
 charse en tal direcci6n, de donde obtener los docentes capaces de ensefiar
 esas materias relativamente "generales", en un periodo de acelerada espe-
 cializaci6n de nuestros academicos? Luego cabe preguntarse por la natu-
 raleza "bisica" de esos ciclos. Se trata acaso de restituir una noci6n de
 "integridad cultural" en torno de una cosmovisi6n unitaria, como a veces
 propugnan algunos elementos conservadores en nuestras sociedades? 0 O bien
 se trata, en cambio, de introducir a los j6venes a una tradici6n cultural
 determinada, por ejemplo mediante la lectura de los "grandes libros" de
 occidente, como ha vuelto a propugnar recientemente un educacionalista
 estadunidense en un libro muy discutido? iO se trataria, mas bien, de
 familiarizar a los jovenes con ciertos lenguajes "basicos" de nuestra cultura
 moderna '(y su diversidad), como son por ejemplo el lenguaje de la cien-
 cia, el ingl6s, el lenguaje de las computadoras y el de la historia?
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 La atenci6n en el pregrado significa, asimismo, enfrentar la cuestion
 de la terciarizaci6n y, mas ampliamente, de la distribucion por areas de
 la matricula, pues no se ve claro que su futuro crecimiento pueda ser
 absorbido por las pedagogias, las carreras comerciales y de administraci6n
 de empresas y de las ciencias sociales, como ha venido ocurriendo en los
 anos de la pasada decada y auin hasta hace poco. Mas esto significa hacerse
 cargo, desde ahora, de la nueva realidad surgida de la diferenciaci6n de los
 sistemas nacionales de educacion superior.

 c) Los efectos intrainstitucionales de la diferenciacion. Los pr6ximos
 atios, hasta finales del siglo, los viviremos bajo el impacto de la diferen-
 ciacion experimentada por nuestros sistemas de educaci6n superior. La ten-
 dencia hacia la diferenciaci6n no se detendra, pero es posible prever reaco-
 modos en sus dinamicas. De partida, en vez de disminuir, aumentara la
 diferenciaci6n horizontal y vertical intrainstitucional; esto es, aquella que
 Ileva a la desagregaci6n de especialidades y papeles en el interior de las
 instituciones y aquella que Ileva a distinguir nuevos niveles de actividad
 en un sentido de jerarquias funcionales. El primer fen6meno esta impulsado
 por la forma como las propias disciplinas y profesiones crecen, esto es, por
 su irresistible tendencia a generar nuevas especialidades y subespecialida-
 des, fragmentando "unidades" de conocimiento en parcelas que se vuelven
 mas manejables a medida que grupos humanos se especializan en su trata-
 miento y ensenianza. Incluso cuando surgen esfuerzos de "interdisciplina-
 riedad", por lo general estos se "agregan" a esfuerzos previos y simultfneos
 de fragmentaci6n disciplinaria, dando asi redoblado impulso al mismo pro-
 ceso de diferenciacion. Por su lado, el proceso de diferenciaci6n vertical
 seguira avanzando en nuestras instituciones universitarias, las que busca-
 ran, justamente, acomodar mejor a grandes nemeros de alumnos, dando
 a diversos grupos niveles distintos de formaci6n, desde una ensenianza basica
 hasta varios grados: tecnico, profesional, de maestria y doctorado, y de
 alta especializaci6n. En suma, las universidades y demas instituciones de en-
 senanza superior, en vez de simplificarse y volverse mas nitidas organizacio-
 nalmente en el futuro, tenderan a volverse mis y mas complejas, provocando
 desequilibrios administrativos, "sobrelapamiento" de actividades, ensayos
 y errores en materia de creaci6n de nuevos organismos, etcetera. La disci-
 plina de la administraci6n de sistemas (cada vez mas complejos) de edu-
 cacion superior tendera a florecer como consecuencia, produciendo teorias
 y procedimientos que tal vez resulten mais ajustados a la naturaleza de esos
 sistemas que aquellos empleados en la actualidad.

 d) Efectos interinstitucionates de la diferenciaci6n: el mercado. El sur-
 gimiento de un sinnuimero de unidades que ofrecen este servicio frente a
 publ~icos cada vez mas diversificados que lo demandan y estan dispuestos
 a pagar por el en ausencia de su provisi6n gratuita, ha ido dando lugar a
 un proceso de estructuraci6n de un mercado de la educacion superior, el
 que a la vez ha ido sustituyendo progresivamente la nocion de la ense-
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 nanza superior como un bien publico y un derecho social. Es evidente
 que en la actualidad, y en el futuro, ambas realidades interactuaran com-
 plejamente, al igual como lo harain las ideologias que las expresan. Lo no-
 vedoso sera, en el caso de America Latina, la aceptacion gradual de que
 la educacion superior constituye, ademas de otras cosas (bien puiblico, de-
 recho social, responsabilidad del Estado, etcetera); un mercado donde
 unidades privadas pueden competir por ofrecer este servicio y cobrar, por
 su provision, incluso cantidades apreciables. Una vez que esta realidad
 termine por aceptarse, y que se entienda sus dinamicas de operaci6n e
 incluso su legitimidad social, vendra la fase mas compleja de regular ese
 mercado, introduciendole una mayor transparencia, controles de calidad
 rigurosos y estimulos para que en lo posible se desarrolle de acuerdo con
 ciertas metas nacionales y objetivos pablicamente acordados.

 e) Efectos interinstitucionales de la diferenciacion: segrmntacion. En la
 medida que la educacion superior va adquiriendo un caracter masivo y
 que opera crecientemente de acuerdo con dinamicas de mercado que se
 sobreponen a las dinamicas seculares de seleccion social a traves de la
 educaci6n, se produce una fuerte tendencia hacia la segmentacion de las
 oportunidades educativas disponibles, las cuales quedan delimitadas, en cada
 caso, por la naturaleza de la instituci6n educacional que las ofrece y, dentro
 de ella, por las carreras de que se trata. Por su lado, los que buscan
 aprovechar esas oportunidades se ven condicionados, a veces hasta deter-
 minados, por una combinaci6n de factores entre los cuales los mas deci-
 sivos parecen ser el origen familiar (capital cultural), el tipo de escuela
 cursada (capital escolar) y las conexiones dentro de redes sociales diversas
 (capital' social). La segmentacion de oportunidades resulta por tanto en
 una institucionalizaci6n de circuitos diferenciales que Ilevan al acoplamiento
 de las personas que tienen determinado capital, con una ensefianza de
 tercer grado de tal nivel y calidad, coinbinacin- que a su vez limita bas-
 tante rigurosamente los accesos posibles al mundo del trabajo cue se hallan
 disponibles para cada individuo. Esta tendencia en curso en la regi6n no
 podra ser contrarrestada mientras no se enfrente al problema de una
 mayor integraci6n de los varios niveles que actualmente componen la ense-
 nanza superior en cada uno de nuestros paises.

 f) Efectos interinstitucionales de la diferenciacion: integracion. Mien-
 tras subsista la desnuda tendencia hacia una polarizaci6n entre educaci6n
 universitaria de excelencia y educacion de masas postsecundaria comprada
 en un mercado "salvaje' o completamente desregulado, no podr5 evitarse
 que la educaci6n superior, como sistema, se fragmente cada vez mas y sea
 incapaz de articular sus niveles institucionales mas altos con los mas bajos,
 dejando sueltos al medio los demas niveles institucionales que vayan for-
 mandose. Por ahora existe la presi6n de esos dos modelos -el de la edu-
 cacion y las instituciones de elite y excelencia por un lado y, por el otro,
 el de la educaci6n y las instituciones de consumo educacional masivo--
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 que tienden a polarizar al sistema, con lo que se crea en la cuspide un
 grupo reducido de universidades de excelencia (habitualmente las que po-
 seen investigaci6n, postgrados, buenas instalaciones, acadnmicos reconocidos
 por sus comnunidades disciplinarias, etcetera) y en la base una coleccio6
 de institutos, centros, academias y facultades que "venden" su servicio a
 un publico desprotegido, necesitado y dispuesto a entregarse sin demasiadas
 exigencias a este "negocio educacional". Entre ambos niveles no hay co-
 municacion, como no lo hay a veces tarnpoco entre las universidades de
 excelencia y aquellas otras que no gozan de prestigio o reconocimiento; ni
 entre estas o aquellas y el estadio inmediatamente inferior de institutos
 tecnico-profesionales, o entre este nivel y el inferior, compuesto por cen-
 tros de capacitacion en carreras tecnicas y subtecnicas de 1 a 3 anios de
 duracion. Bajo esas tendencias hacia la desarticulaci6n, bien podria ocurrir
 que la educacion superior estuviera lenta e imperceptiblemente reprodu-
 ciendo un nivel propio de educacion secundaria, en vez de volcar su
 esfuerzo para modernizar y mejorar el que ya existe; o que estuviese sen-
 cillamente segmentando mercados -poniendoles el r6tulo de academicos,
 profesionales, tecnicos, etcetera a los varies circuitos de formacion- cuando
 en realidad lo que hace es diferenciar oportunidades de acceso y de salida
 de acuerdo con el origen social y el recorrido escolar previo de los j6venes.

 PROBLEMAS PARA INA AGENDA DE DISCUSION

 A partir de lo que, segun prevemos, sera el desarrollo de estas varias
 tendencias, podemos ahora situar en su contexto futuro algunos de los
 problemas que mas seriamente deberin preocupar a los academicos y a
 los politicos y administradores que intervienen en los sistemas de educa-
 cion superior.

 a) El papel del Estado. Han pensado algunos, y algunos propuesto. que
 en vista del papel creciente que desempefia el sector privado y el mercado en
 el desarrollo de la educacion superior, lo mejor seria dejar entregado el
 futuro desenvolvimiento de aquella a dicho sector y a los incentivos del
 mercado. Lo anterior desconoce por completo la experiencia no s6lo hist6-
 rica sino contemporanea de desarrollo de los sistemas de educacion supe-
 rior, especialmente de aquellas partes dentro de ellos mas ligadas a la in-
 vestigaci6n cientifica y tecnologica. En efecto, en dicho desarrollo, el Estado
 ha desempenado en todas partes un papel fundamental, con muy pocas
 y especiales excepciones. En todas partes han sido los rccursos piiblicos
 los que han ayudado a las universidades modernas a formarse y desenvol-
 verse, a profesionalizar a su personal academico y a instalar en su seno
 la investigacion. S6lo en virtud del esfuerzo del sector publico pudo ex-
 tenderse la ensenianza superior mis alla de un restringido circulo de privi-
 legiados "herederos" y solo mediante aportes estatales se logra hoy mantener
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 o incrementar la equidad en la distribuci6n de este servicio. Por iltimo, no
 puede discutirse el hecho de que casi todo lo avanzado por nuestros paises
 en materia de investigaci6n y desarrollo (R & D) -entre otras cosas, el
 incremento notable del gasto en este rubro, que entre 1970 y 1980 pas6
 de 500 a 3500 millones de d6lares (moneda de cada afio) en el con-
 junto de la region- ha sido posible merced al esfuerzo colectivo canaliza-
 do por medio de los Estados.

 Por otro lado, es evidente que en las actuales circunstancias de restric-
 ci6n del- gasto publico y de incrementadas demandas sobre el gasto social.
 la educaci6n superior se vera desfavorecida, por lo que debera hacer frente
 a menores ingresos publicos mediante la venta de sus servicios (de educa-
 ci6n y ensefanza) y apoyarse aun mas, si cabe, en la cooperaci6n inter-
 nacional. Mas esto no significa que el papel del Estado vaya a perder
 gravitaci6n en este ambito; por el contrario, las nuevas tendencias y desafios
 dentro de los sistemas de educaci6n superior Ilevan a pensar que el Estado
 necesitara mantener un papel activo y que debera encontrar la forma y
 los procedimientos para actuar mas eficientemente, incluso con menos recur-
 sos. En efecto, el Estado necesitara evaluar, mejorar la calidad de la ense-
 nanza de pregrado y controlar la proliferacion de los programas de post-
 grado; crear nuevos programas de investigaci6n. especialmente en aquellas
 Areas ligadas al potencial economico y exportador de nuestros paises; esta-
 blecer mecanismos de integraci6n de los varios subsistemas educacionales
 de nivel postsecundario; favorecer la distribuci6n equitativa de este servicio
 y controlar el mercado privado de la ensenanza a fin de contrarrestar las
 tendencias hacia su segmentaci6n social, etcetera. Al efecto, se requiere una
 nueva generaci6n de administradores de proaramas y establecimientos de
 educaci6n superior y de investigaci6n cientifica y tecnol6gica, que den al
 sector piblico una mayor eficiencia en sus actuaciones y mayores capaci-
 dades de diagn6stico, previsi6n y acci6n.

 b) La formacion de cuadros para el desarrollo: investigadores, empte-
 sarios, adminitradores. Durante los anfos 60 se hablo frecuentemente en
 America Latina de que la universidad debia preparar y proporcionar los
 "agentes del cambio", incluso -donde Ilubiese oportunidad- los "cuadros
 revolucionarios". En su versi6n mas atenuada, esta misma escuela de pen-
 samiento propon,ia que la formaci6n universitaria proporcionara al joven,
 ademas de los conocimientos y las destrezas necesarias para el ejercicio
 de su funcion tecnica, una "conciencia" del desarrollo; un cierto sentido de
 su responsabilidad social y de los compromisos eticos envueltos en la pro-
 fesi6n. En ambas versiones, de seguro, se esperaba demasiado de la uni-
 versidad y, en cambio, no se le aprovechaba en lo que tiene de mas propio.
 Pues la universidad -que es una instituci6n complejamente articulada a
 las estructuras del poder y del conocimiento existentes- ni puede formar
 "cuadros" revolucionarios sin derrotarse a si misma y transformarse en una
 "arena" de luchas intrascendentes y esteriles, ni puede dedicarse a algo tan

 246



 EDUCACION EN AMERICA LATINA

 vago como la formacion de agentes para el "cambio social"; ni puede
 tampoco, facilmente, Ilegar a moldear la conciencia de sus alumnos, a la
 manera como se esperaba que lo hicieran las viejas universidades inglesas
 en tomo al modelo del gentleman. Como lo reconoci6 tempranamente
 Max Weber, la universidad moderna se hace cargo de la formacion del
 especialista, y ali -en ese punto- esta su fuerte y estan sus posibilidades.
 C6omo no aprovecharla, entonces, para que forme especialistas en des-
 arrollo? Pero, quienes son esos especialistas? Por un tiempo se crey6 que
 eran los cientificos sociales, en una de sus dos versiones: por un lado los
 sociologos y politologos, agentes de un desarrollo que se queria critico de
 sus propios modelos, casi una versi6n "secularizada" del "agente del cambio
 social": por el otro, los economistas, versi6n ya rutinizada del carisma
 profetico de las ciencias sociales tal y como la practicaban los soci6logos
 de los 70 en America Latina. No cabe duda de que ambos -soci6logos y
 economistas- han aportado algo, por caminos directos o torcidos, a la
 empresa del desarrollo (y a veces tambien a sus fracasos). Mas lo que hoy
 se requiere, cuando se piensa en especialistas en desarrollo, es seguramente
 una categoria completamente distinta de practicantes. Genericamente: hom-
 bres de acci6n, del estilo de los empresarios; hombres de la gesti6n, del
 estilo de los administradores y hombres del descubrimiento, del estilo
 de los investigadores. Empresarios, administradores e investigadores son pro-
 fesionales -papeles y experiencias- que necesitan cultivarse de maneras
 particularmente intensas en nuestros paises, al margen de las orientaciones
 ideologicas y politicas que conduzcan a los diversos modelos de desarrollo.
 La formaci6n de esas categorias de personal define, a la vez, toda una nueva
 serie de problemas que deberian discutirse y resolverse para hacer frente
 al futuro desenvolvimiento de los sistemas de ensenianza superior en la
 region. Lo mas importante es que, en cada caso, se trata de formar un
 profesional que se vincula y participa en tareas del desarrollo desde una
 ubicaci6n altamente especializada, tratese (por ejemplo) de administradores
 de establecimientos hospitalarios, escolares, de universidades, de organis-
 mos de Ia administraci6n local, de oficinas de la burocracia central, et-
 cetera. Insistir en la formaci6n de "administradores" a secas, o confundir
 "administraci6n" con "administraci6n de empresas" solo puede Ilevar a
 distorsionar la formacion de los recursos humanos y a desaprovechar las
 capacidades de formaci6n especializada que estan disponibles en la uni-
 versidad.

 c) La coaperacion en la region. Crecientemente se va haciendo efectiva
 una mayor cooperacion entre los paises de la regi6n en materia de desarrollo
 universitario, formacion de recursos humanos especializados y complemen-
 taci6n de esfuerzos en el campo cientifico-tecnol6gico. Pero es evidente
 que las posibilidades de cooperacion regional son mucho mias amplias y
 s6lo si se aprovechan imaginativa y activamente se podra estimular el
 desarrollo en los ambitos mencionados. Piensese en casi cualquier materia
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 relevante y se vera que es poco lo que puede hacer cada pais aislada-
 mente, y que muchas veces es precisamente en torno de esas mismas mate-
 rias que la cooperaci6n extrarregional se ha vuelto mas dificil y esquiva.
 Por ejemplo: la formacion del postgrado, en una buena cantidad de dis-
 ciplinas, podria obtenerse hoy dia dentro de la regi6n, pero la informaci6n
 es insuficiente, las becas son escasas, la tradici6n del intercambio entre los
 paises de la region es pobre, etcetera. Al mismo tiempo, cada vez resulta
 mas dificil, costoso y a veces hasta inutil perseguir la formaci6n de j6venes
 academicos de la regi6n fuera de ella. Otro ejemplo: que posibilidades
 podrian tener nuestros paises sin complementar esfuerzos y poner en comuin
 sus recursos, en el campo de los grandes proyectos de investigacion tecno-
 6lgica, cuando se ve que incluso los paises europeos emprenden ciertas
 empresas mayores unificando las capacidades y los recursos locales como
 la uinica forma de mantenerse en este juego?

 d) La construccion institucional. Los sistemas de educaci6n superior
 poseen fuertes inercias, como han podido experimentar todos aquellos que
 un dia imaginaron que podia cambiarse las universidades de "arriba a
 abajo" en unos pocos dias, meses o incluso anfos. A fin de cuentas, sus
 elementos estructurantes -un cuerpo especializado de academicos, los cu-
 rricula de enseinanza que organizan la transmision del conocimiento y el
 sistema de examenes conducentes a titulos y grados-- son tan s6lidos que
 es dificil modificarlos en 'el corto plazo, y se hallan a la vez profunda-
 mente imbricados dentro de las "relaciones de poder y de saber" que con-
 figuran "desde dentro" a cualquier sociedad. Esa misma realidad -esto es,
 la de las inercias que sostienen a estos sistemas- hacen pensar en la decisiva
 importancia que en ellos poseen las instituciones que, en diversos planos,
 los constituyen, llamense universidades o institutos, y' sus respectivas uni-
 dades internas: facultades, escuelas, carreras, departamentos, laboratorios,
 etcetera, etcetera. Pues son esas instituclones las que' simultaneamente ex-
 presan y crean esas inercias; o sea, que tienen la capacidad de reprodu-
 cirlas y, tambien, dadas las condiciones adecuadas,` de modificarlas. La
 noci6n de que las instituciones se "construyen" y que sirven instrumen-
 talmente a fines, casi como algo fisico, una casa por ejemplo, es una
 noci6rn en verdad ajena a la tradicion latinoamericana. Incluso la termi-
 nologla del institution building nos viene prestada desde el norte, del
 mundd protestante anglosaj6n. En la tradicion cultural de nuestra region, con
 su ideologia de lo "real-maravilloso" desplegada al aire como las mariposas
 de Garcia; Mirquez, las instituciores aparecen y desaparecen magicamente,
 llevadas y traidas por hombres providenciales, por patriarcas y dictadores,
 por sabios o charlatanes, por terremotos y tormentas... El caracter ins-
 trumental de las instituciones siempre aparece por detras y subordinado
 a prop6sitos relativamente ceremoniales y rituales que enviel/ven situationes
 de integraci6n moral, de status y prestigios, de luchas por la identidad per-
 sonal y colectiva. La lenta sedimentaci6n de una institucion, por ejemplo
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 de un centro de investigaci6n, que se decanta de generaci6n en generaci6n
 y va construyendose de a poco, adquiriendo a lo largo de los afios su
 identidad y desarrollando su producci6n, es algo mas bien ajeno y desco-
 nocido entre nosotros. Un centro de investigaci6n, igual que una mina
 en medio del desierto, es algo que se "tiene" por un golpe de suerte, que
 se explota intensa y rapidamente para obtener en el menor plazo posible
 todas las ventajas imaginables y que luego se deja caer, para partir a una
 nueva "picada"; es ese lugar maravilloso donde las cosas son buenas y
 baratas y, mas alla, pocos saben de el... No es extranio, por lo mismo,
 que las instituciones de la educaci6n superior lleguen y pasen en Am'rica
 Latina sin muchas veces dejar un rastro siquiera. Pues no hay paciencia,
 no hay perseverancia, no hay sentido de la "incomodidad", o sea, del
 trabajo pequefio y silencioso cue acumula ladrillo sobre ladrillo hasta poner
 de pie el muro, a partir del cual, entonces, se puede hacer la ventana para
 mirar cl lejano horizonte. Entre nosotros se quisiera desde ya escrutar el
 horizonte, antes de saber uno siquiera d6nde esta parade. Se quisiera
 sostener la ventana con hermosas palabras, como si el asunto fuera un
 problema de poemas o arrullos, sin percatarse de que las instituciones
 necesitan bases materiales hechas de rutinas, de perseverancias, de perso-
 nal que crea una tradici6n de trabajo y la transmite, etcetera.

 En Ia medida en que las universidades de Ia regi6n y las demas ins-
 tituciones de educaci6n superior se han multiplicado como lo han hecho
 durante los uiltimos veinte ainos, todas las consideraciones sobre el continuo
 construirse de las instituciones -y sobre el valor de preservarlas v modi-
 ficarlas en el tiempo- se vuelven particularmente pertinentes y abren
 uno de los desafios, posiblemente el mas complejo, para el futuro de la
 educaci6n superior en Amerrica Latina. Pues en esta regi6n se ha llegado
 al estadio donde lo que falta no es plantar nuevas y mas numerosas ins-
 tituciones, sino usar las que existen, mejorandolas, fortaleciendolas, con-
 duciendolas estrategicamente para que se desarrollen y cumplan sus fines
 instrumentales. Es por tanto la creaci6n de una cultura iustitucional lo
 que se requiere, igual en el piano politico que en lo econ6mico, en el
 legal y tambien en el educacional.
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