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Introducción

En este estudio analizo los espacios de desarrollo de la educación superior de 
Norteamérica, en relación con la producción del conocimiento como un eje 
que marca las directrices actuales para la transformación del cam po de acción 
de las instituciones educativas en la región, con base en los acuer dos del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que tra zaron una nueva 
forma de integración regional, en la que se circunscriben México, Estados Uni-
dos y Canadá. 

En el nuevo instrumento comercial (conocido como t-mec) observamos la 
integración de México en un contexto desigual en relación con Estados Unidos 
y Canadá, el cual debe analizarse, y examinar las consecuencias y los resul-
tados de la integración en materia de educación superior. 

La diversidad de proyectos en las agendas nacionales (impulsados por 
organismos internacionales como la ocde y el Banco Mundial) han centra-
do el enfoque en el desarrollo regional, a partir de la competencia y la coo-
peración de las instituciones de educación superior (ies); asimismo, éstas han 
propuesto proyectos de integración regional enfocados en la mejoría de la 
calidad de la educación en dicho nivel, mediante su gobernanza. 

La producción del conocimiento como un paradigma para el crecimien-
to económico, tras el impulso de las nuevas políticas económicas del neoli-
beralismo y la economía del conocimiento, coinciden en Norteamérica con 
la llegada y firma del tlcan en 1994, que generó nuevas políticas públicas 
de desarrollo y producción del co no cimiento, instauradas desequilibrada y de-
sigualmente en distintas latitudes de Norteamérica. 

*  Investigadora adscrita al Área de Estudios de la Integración del cisan, Unam; <caraxola@comunidad. 
unam.mx>.
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La lógica de esas políticas públicas acusó una nueva forma de interconec-
tividad, intercambio y competencia en las distintas regiones, en donde apa re-
cieron los polos de desarrollo conectados a la economía capita lis ta de Estados 
Unidos, a las cuales han respondido las economías desa rro lla da de Ca nadá y 
emergente de México, las cuales son claramente dependientes de la esta-
dunidense en el contexto del tlcan. 

Aquí se plantea la importancia de la evolución de la gobernanza del co-
nocimiento, así como las políticas educativas y públicas en los tres países, 
pues han trastocado los tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y el 
local, para replantear nuevos modelos de crecimiento enlazados con una polí-
 tica neo li beral, en correlación con las ies y los capitales trasnacionales de los 
que emergen las firmas. 

El enfoque en la política económica neoliberal ha transformado las agen  -
das de las instituciones de educación superior en cuanto a ciencia, innovación 
y desarrollo, como ejes de la cooperación y competencia que, en las dinámi-
cas regionales de la educación superior de Norteamérica, se han pues to en 
prác tica desde 1994 hasta la fecha, en el contexto de tratados y acuerdos de 
libre co  mer cio suscritos en la región, los cuales han transformado el modo 
de pro duc  ción de las universidades en una escala de cooperación e inte gra-
ción regionales. 

La economía del conocimiento como un precepto y una propuesta de 
la teoría económica transformó desde inicios de los noventa del siglo xx las 
for mas de competencia, colaboración y cooperación de la región. En este sen-
ti do, la creación de nuevos distritos de tecnología y de nuevas re giones eco-
nómicas, con base en los preceptos de la economía globalizada, modificaron 
las geo grafías y los espacios de vida cotidiana de las distintas regiones, inclu-
yendo el diario acontecer en las ies y las universidades de Mé xi co, Estados 
Unidos y Canadá. 

Entre la interdisciplina, además del recuento de lo cualitativo y lo cuan-
titativo en los estudios sobre la emergencia de nuevos fenómenos socioeconó-
micos que han cambiado la lógica de las ies, analizamos en la interdisciplina de 
la economía geográfica, las ciencias de las regiones y la sociología eco nómica 
(Aoyama et al., 2011: 2).

El espacio de innovación cultural de las instituciones educativas, no vis-
tas como empresas según la lógica del liberalismo económico, ha sentado las 
bases en el común acuerdo del multiculturalismo, en el que se observa la ca-
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pacidad de los Estados-nación y sus instituciones para vincular a las distintas 
regiones en proyectos de cultura globales. 

La gobernanza y sus prácticas en los sistemas educativos en México y 
Estados Unidos no han generado una búsqueda de la integración social y cul-
tural de manera consensuada con sus sociedades. En este trabajo analizo las 
experiencias en el contexto local de universidades y centros de investigacio-
nes de Sylicon Valley, y de los centros públicos Conacyt, así como en univer-
sidades públicas que se encuentran en la Ciudad de México. 

Nuevos espacios geográficos de la economía 
del conocimiento en Norteamérica 

La economía del conocimiento abre la brecha para entender cómo diferen-
tes ies e industrias han modificado su lógica a fin de equiparar los requeri-
mientos de ésta en el contexto de la globalización, la cual ha requerido de 
nuevos enfoques de investigación que enlacen las desigualdades estruc tu-
rales con el poder del capital móvil, la intensificación de las actividades e inac-
tividades económicas, las crisis financieras y la recesión a nivel global (May 
y Perry, 2018: 2). 

En el contexto de las ies, el influjo de la economía del conocimiento ha 
evidenciado un cambio de lógica desde principios de los noventa, con la im-
plementación de este enfoque a nivel global y regional, así como la aplicación 
de nuevos conceptos para su puesta en marcha, como la gobernanza del cono-
cimiento, la cual se trabaja diferenciada (y un poco) integralmente en las ies 
y en las industrias trasnacionales. 

Conforme transcurre el siglo xxi (cuya historia se sustenta en la industria-
lización avanzada, centrada en una economía del conocimiento), las inves ti-
gaciones más recientes sobre la ciencia y la cultura en la educación superior han 
centrado sus investigaciones en el estudio del cambio de geografía de las firmas 
e industrias, de los procesos de producción, tecnología e innovación, así como 
de la calidad y habilidades del trabajo, además del papel del Estado en la in-
ducción y promoción de la industrialización (Aoyama et al., 2011: 2).

En la bibliografía especializada más reciente se hace énfasis en las opor-
tunidades, rezagos, críticas y desafíos de las dinámicas regionales derivados 
de la globalización en materia de educación superior en Norteamérica; asi-
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mismo se expresa la importancia del tlcan desde 1994 para acelerar el pro-
ceso de integración en el marco de la educación superior. 

Sá y Gavira (2012) enuncian que “el tlcan en 1994 generó expectativas 
en los tres países para una mayor integración entre los sistemas de educa-
ción”;1 ellos enfatizan que el proyecto de liberalismo económico generó, desde 
el inicio, una serie de condicionantes para la integración de dichos siste-
mas; entre los que cabe destacar la asimetría de la región, la falta de enun-
ciación de un marco de regulación de la educación superior en el contexto del 
tlcan y la práctica de integración a los países del Norte y su liberalismo eco-
nómico, que trajo grandes consecuencias a México. 

La globalización como una retórica con gran fuerza para el desarrollo ha 
planteado un gran reto para repensar las metodologías de integración de la edu-
cación superior, en el contexto de nuevos tratados de libre comercio y acuerdos 
comerciales en regiones amplias como América del Norte. 

Las estrategias de integración según la lógica industrial y de la econo-
mía del conocimiento han influido en los modos de producción de las uni-
versidades desde los noventa, destacando que estos modelos de integración 
han tenido que ser discutidos, interpretados, evaluados, valorados, asimilados 
y consumidos en las ies, con base en procesos previos de integraciones regio-
nales que no competían con una lógica del neoliberalismo económico. 

Estas metodologías, a su vez, han generado un revisión de la esfera de la 
política pública de la educación superior en Norteamérica para reconocer los 
vacíos y apresurar la transición con miras a la cooperación regional en mate-
ria de educación superior. 

La globalización, enmarcada en los más recientes fenómenos socioeco-
nómicos, nos hace reflexionar sobre el cambio en la visión de la ciencia y de 
la tecnología en el contexto de la globalización y del neoliberalismo, inclu-
yendo sus más recientes críticas: al establecimiento de una geografía económi-
ca desigual que revira la importancia de renovar los discursos de producción 
de conocimiento y cultura en la región, con base en experiencias propias que 
no se circunscriban a la lógica de la globalización. 

A su vez, la geografía económica ha expresado la importancia de estudiar 
nuevos sucesos en torno al desarrollo de la globalización y fenómenos par-
ticulares que han surgido tras su evolución, entre los que se incluye una 

1 La traducción de las citas en inglés es propia.
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nueva geografía basada en la gobernanza del conocimiento y de la educación 
superior, así como la movilidad de los nuevos actores que han renovado los 
ideales, valores, metas y objetivos de las instituciones de educación superior 
y la relación de los espacios hegemónicos y los periféricos con base en los linea-
mientos de organismos internacionales que promueven el desarrollo de la eco-
nomía del conocimiento (Aoyama et al., 2011: 2). 

En esta nueva geografía económica, las universidades de Norteamérica 
tienen una gran experiencia desde los años noventa para el desarrollo de nuevo 
conocimiento y de capital humano; uno de los grandes retos en la era de la glo-
balización fue estrechar lazos entre las regiones que no habían estado conec-
tadas anteriormente, con el fin de lograr el desarrollo de la tecnología y de la 
ciencia. Muchas ciudades de la región asimilaron, junto con las universidades, 
los procesos de integración de educación superior e investigación, con el fin 
de generar productos e innovaciones que ayudaran a la integración económica 
y al desarrollo socioeconómico de las regiones, en una pugna por la compe-
tencia del mercado global.

En esta lógica, en las universidades se advierte un cambio evidente de 
acción para integrar y generar el conocimiento. Retoman una agencia y auto-
nomía de los Estados-nación, aunque dependientes económicamente de esta 
región y de los organismos internacionales que regulan la calidad y autono-
mía de la educación superior, con base en los marcos que estableció la incor-
poración a los tratados de libre comercio y a la ocde como Estado parte. 

Algunos de los cambios evidentes son a) la regio nalización de la produc-
ción científica; b) incremento de la cooperación a nivel regional en mate-
ria de educación superior; c) la facilitación del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, con base en el proceso de industrialización de la región; d) reduc-
ción del riesgo en la caída de la producción científi ca y tecnológica de la re-
gión y e) la generación de nuevos polos y espacios de desarrollo. 

Las universidades incentivan el cambio mediante la producción de nuevos 
valores, promotores de una cooperación regional y de la competencia regu-
lada para expandir las zonas de desarrollo en Norteamérica, así como el fo-
mento a la investigación y el aprendizaje a nivel global. Los elementos de esa 
organización han sido uno de los grandes retos de los responsables de las po-
líticas públicas y los investigadores de la educación superior, sobre lo cual se 
ha discurrido en diversos artículos, ensayos y capítulos de libros para valorar 
la gober nanza de la educación superior a nivel global, con especificidades en 
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cada uno de los países y en la inscripción de proyectos que apoyen el desa-
rrollo de las ies en el contexto de la globalización. 

Las universidades han sido reconocidas como espacios que producen cono-
 cimiento en el marco de la lógica de esa economía del saber, que son sitios 
liminales en medio de las ciudades y las regiones que impactan en el desarro-
llo sostenible de cada cual, según el entorno al que pertenecen. 

En la sociedad del conocimiento, se menciona que uno de los elemen-
tos clave es la construcción de la idea de lo global, asociada con la ciencia y 
la tecnología para otorgar un campo a proyectos educativos de largo plazo, 
que descentren el interés económico, en aras de un conocimiento mayor de 
las so ciedades, la vinculación y la cooperación (horizontal y transversalmen-
te) con las ies y sus miembros, para el desarrollo de iniciativas ciudadanas o 
proyectos de educación. Por ejemplo, proyectos de investigación binacional 
de larga duración han crecido, a la par que se desarrolla la ciencia y la tec-
nología en instituciones como la Universidad de California y la Unam, tal es 
el caso de la asociación en los programas de la Berkeley Global Science Ins-
titute (bgsi) y el Migration and Health Migration Program (pimsa). En uno 
de los principales proyectos de la Universidad de California, se menciona 
que “el éxito de la aventura de la tutoría global debe consistir, primero, en 
confiar en una abierta e incluyente cultura de investigación y aprendizaje” 
(bgsi, 2018b).

En este caso, implica ampliar la cooperación entre las ies por medio de 
la figura del mentor (que bien puede ser un profesor o un investigador), que 
guíe un proyecto de investigación, una iniciativa, un programa educativo, 
programas de las universidades y distintas modalidades de tutoría por Inter-
net.2 En el caso de Berkeley (Universidad de California), existe el Instituto 
de Ciencia Global (Berkeley Global Science Institute, bgsci) en cuyo portal 
señala que 

2  Para ampliar la información sobre la mentoría o tutoría, en Mentoring del oietm (2017), se dice 
que “el mentoring es una relación flexible que puede entenderse y realizarse de muchas maneras, 
tanto en las organizaciones empresariales, como en los sistemas educativos, donde año con año 
gana prestigio. En Estados Unidos, por ejemplo, el auge de los programas de tutoría en los últimos 
años ha sido tan notable que, en 2016, se instituyó oficialmente en ese país el mes de enero como 
el ‘mes del mentoring’. La tutoría, de hecho, está llamada a jugar un papel cada vez más relevante 
dentro del ecosistema de medios y prácticas con las que se aprende en la sociedad del conoci-
miento presente”.
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el modelo de [tutoría] global es implementado por la experiencia acumulada, el 
perfil alto de los profesores en la comunidad global de la ciencia para servir como 
directores de investigación (tutores) en centros de investigación recientes con ex-
periencia de excelencia en el extranjero. El objetivo último es la transferencia de 
conocimiento de una generación de académicos a la siguiente por medio de un 
modelo de educación incluyente y abierta, además de dar una oportunidad a las 
mujeres y a las comunidades minoritarias en Estados Unidos (bgsi, 2018b).

La economía del conocimiento es un cambio de paradigma en la forma 
de producción, en las que las ciudades y sus universidades cuentan con una 
agencia específica dentro de la globalización económica, lo cual les permite 
ser modelos para la creación de oportunidades sustentables en el futuro y 
en colaboración con sus pares en el extranjero (May y Perry, 2018: 3).

La apropiación de nuevos términos, en el contexto de la competencia y la 
cooperación a nivel regional (como innovación, emprendedurismo, tutoría y 
accesibilidad), a la par que otras (como trabajo, firma y Estado) aparecen en 
el vocabulario de las universidades que buscan ser líderes en nuevas y dis-
tintas formas de producción, que incorporen conocimientos novedosos, en 
tanto que son utilizados como prácticas, así como modelos de desarrollo.

Regiones conectadas/desconectadas 
en el marco de la educación superior 

Hablar de una crisis de regionalismo, resultante de los más recientes suce-
sos en materia de negociación de acuerdos de libre comercio, nos enuncia 
algunos de los objetivos, valores y metas que como región debemos discutir 
y reencauzar para reconocer la participación del Estado, de las ies y las in-
dustrias para dar prioridad a los asuntos de la tecnología, la ciencia y la inno-
vación, en el marco de la educación superior. 

Las ies tienen la característica de propiciar ajustes a las agendas de de-
sarrollo, con base en las nuevas formas de producción que dicta la economía 
global, para competir y cooperar en el desarrollo regional e internacional. Las 
regiones adquieren una nueva responsabilidad como promotoras del desa-
rrollo, en lo que se suscriben nuevos tratados, convenios y acuerdos para al-
canzar los intereses comunes. 

En esta generación de nueva agencia, las regiones amplían el espacio de 
producción, ajustadas a un regionalismo comercial, en el que las partes se com-
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prometen a desarrollar multilateralmente los acuerdos comerciales. Desde 
aquí se abre la perspectiva para conectar espacios de producción científica 
y de pensamiento que ayuden a combatir por espacios los rezagos en integración, 
organización y gobernanza. 

En los últimos veinticinco años, en Norteamérica se han modificado los 
procesos de política pública educativa para validar nuevos modelos de edu-
cación superior, competitivos entre sí y que logren una mayor calidad en este 
rubro. La gobernanza emerge como un proceso de política pública, en el mar-
co de la educación superior en los noventa, como respuesta a una economía 
del conocimiento, que sugirió un cambio en el énfasis en una economía de los ser -
vicios en décadas anteriores. 

La calidad es el valor y precepto fundamental que sostiene actualmente 
las políticas de la gobernanza en ese tema para validar y competir en la región, 
con base en los lineamientos de la calidad educativa, vista como una norma-
tividad. La reducción del criterio de calidad y eficiencia en las metodologías 
ha generado distintas reacciones en la sociedad civil, mercantil y el gobierno, 
todos partícipes en la escena pública. 

El concepto de gobernanza se define como un proceso de política públi-
ca de organización autorreflexiva de actores independientes, entrelazados 
en una compleja relación de recíproca interdependencia, cuya organiza-
ción se basa en el continuo diálogo y en el intercambio de recursos para al-
canzar beneficios comunes, que ayuden a la consecución de proyectos para 
solucionar las contradicciones y dilemas que inevitablemente existirán en cier-
tas situaciones. 

La gobernanza enfoca también las energías en la adaptación y creación 
de nuevos mercados, en los que se obtenga una respuesta creativa para resol-
ver las situaciones que se presenten en proyectos de iniciativa pública y privada. 
Esta respuesta, desde una visión schumpeteriana, articularía una coherente 
visión de los determinantes endógenos para la introducción de innovacio-
nes (Antonelli, 2017: 10).

Según la hipótesis de Antonelli, la introducción exitosa de la innovación 
es el resultado de la interacción entre la acción individual y las propiedades 
del espacio en que se actúa. De esta manera, la gobernanza del conocimiento 
tiene la efectividad en su calidad, con base en las externalidades que definen 
propiamente al conocimiento dentro de reactivos específicos de la evaluación 
y del cambio tecnológico (Antonelli, 2017: 10-11).
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Las propuestas de renovación de la gobernanza del conocimiento, com-
piten con las viejas propuestas y las más renovadas metodologías para volver 
vigentes las bases históricas en las que se han discutido los lineamientos y 
normas de las instituciones de educación superior. Una idea fundamental es 
comprender que todas responden a un compromiso social, al que se le ha aña-
dido uno de tipo empresarial, con base en una responsabilidad que especi fique 
las metas y objetivos de las ies (Fairweather y Blalock, 2015: 3, 10). 

La diversidad en el ámbito de la educación superior genera nuevos retos y 
discusiones para comprender los alcances de la gobernabilidad y gobernan-
za de la educación superior, reconociendo metas posibles y plausibles: desde 
paradigmas que plantean la responsabilidad que debe provenir de lo interno 
de las instituciones para guiar las prácticas, como la libertad académica en las 
que “las decisiones sobre las quejas de los estudiantes, el currículo y la con-
tratación de nuevos profesores estén vigiladas por el profesorado” (Fairwea-
ther y Blalock, 2015: 3).

Sin duda, la renovación de los discursos de la política macroeconómica 
global, elaborados por organismos internacionales como el Banco Mundial y 
el Foro Económico Mundial, han afectado en la toma de decisiones de los 
sistemas de educación superior masiva en Norteamérica. Aunado a esto, las 
sociedades de esta región presionan a las universidades e ies con miras a gene-
rar nuevas posibilidades para el desarrollo de la educación superior, en cuanto 
a alcance, acceso y diversidad, y han generado tensión y nuevas rutas de análi-
sis para crear alternativas a proyectos político-culturales de las ies, las cuales, 
en su afán de renovación, han encontrado una salida de emergencia en la go-
bernanza, más que en su propia gobernabilidad. 

La gobernanza como un proceso de política pública, en la que la evalua-
ción a posteriori de la intervención y la aparición de nuevos proyectos es una 
causa en sí misma del proceso, por lo que merece urgentemente la aten ción 
en la validación de la calidad, más que en la planeación después de la evalua-
ción a priori. En este contexto, la hipótesis que plantea el análisis hace hincapié 
en que se requiere una interacción adecuada entre los mecanismos internos 
de gobierno de la educación superior y de su gobernanza. 

Después de la aplicación de nuevos modelos educativos que coordinan 
los preceptos de la nueva gobernanza de las instituciones, éstas y las univer-
sidades deben ser cautas y asumir la responsabilidad de la toma de decisiones, 
para que los procesos de transformación de sistemas e ies sean realizados con 
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apego a la democracia, contando también con la vigilancia de actores de la 
sociedad civil y mercantil, en la que la generación de propuestas de política 
pú  blica guíen también a la toma acertada de decisiones y del dominio de la 
acción en la práctica de la política educativa. 

La pérdida de objetivos de la educación superior, con base en proyectos 
societales, parece una de las principales críticas a los procesos de transfor-
mación, en los que la gobernanza supone la restricción y reducción de acción 
de controles internos de calidad, propuestos por los gobiernos de las ies. Una 
cuestión que cabe subrayar es que la debilidad del poder de las universidades 
y de los institutos de investigación también propicia la reducción de pro-
ducción de conocimiento, el desequilibrio e inequidad en el acceso a la edu-
cación superior y la privatización de la administración de los recursos públicos 
para la educación media superior y superior, de una manera desequilibrada 
que atienda a la propia gobernanza del sector, sin generar un eficiencia, efica-
cia y valor agregado por medio del conocimiento. 

Las ies considerarán que las dinámicas externas e internas que causan efec-
to en sus tomas de decisiones deben coincidir con funciones de operación bien 
definidas, que guíen los objetivos, la planeación institucional, la evalua ción 
educativa, la currícula y el acceso a la educación superior para el mayor nú-
mero de solicitantes a sus sistemas. 

Las ies han logrado entrar en una nueva era de economía global, en la que la 
competencia genera desigualdad y medidas de presión para que la toma de 
decisiones sea menos horizontal. A su vez, los fundamentos de la gobernanza 
generan contradicciones en los modelos y proyectos de las instituciones educa-
tivas que, en la espera de los resultados, soslayan la correlación de res pon sa bi-
lidades y la interacción en la toma de decisiones de actores di versos en cuanto 
al acceso y a la calidad de la educación (Fairweather y Blalock, 2015: 4).

Las universidades estadunidenses han creado modelos que permiten la 
diversidad, generando la interacción entre actores diversos, incluyendo pri-
vados y públicos. La competencia entre las ies supone la coordinación de los 
efectos a la atención de la población que busca integrarse a sistemas pú bli-
cos y privados. 

La reducción del criterio de calidad y eficiencia en las metodologías para 
eva  luar los sistemas de la educación superior han generado distintas reaccio-
nes en la sociedad civil, la sociedad mercantil y el gobierno que participan en 
el ámbito público de la gobernanza de la educación superior. Una de las críticas 
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persistentes es que la política macroeconómica ha generado un sistema de 
desigualdad en la región, que evidencia la revisión y análisis de políticas pú-
blicas centradas en los valores de la competencia, la innovación y la coope-
ración desde la lógica del libre mercado. 

En América del Norte no hay sistemas de cooperación en términos edu-
cativos que permitan la reducción de esta desigualdad en el marco del tlcan. 
Apenas existen algunos programas, como ya lo hemos mencionado, que im-
pulsan el intercambio e internacionalización de los estu diantes dentro de la 
región. Esto hace que las distintas regiones no se encuen tren conectadas 
por redes para el desarrollo de la investigación, de la enseñanza y de la produc-
ción de nuevos conocimientos. 

Si consideramos que los países europeos diseñaron, con base en los Acuer-
dos de Bolonia, un “espacio europeo de educación superior” en 1999, con el 
fin de crear una mejor movilidad y una mayor calidad de la educación supe-
rior local, incluyendo a los países de la Unión Europea, de los que conformaron 
el Espacio Europeo de Libre Comercio, así como los del este y del norte de 
Europa (Garay, 2008: 18).

Desde una visión trilateral, los intercambios han beneficiado la interacción 
cultural y la generación de proyectos que coadyuven en la resolución de pro ble-
mas regionales, entre otros la diferencia y desigualdad (en términos económi-
cos) de la región, de productividad y de innovación tecnológica. Por ejem plo, el 
proyecto UC Mexus-Conacyt genera una relación de intercambio de conoci-
miento por medio de la formulación de proyectos que inciden en las políticas 
públicas, las ciencias y las humanidades de México y el estado de California. 

El tema de México en los acuerdos de libre comercio de América del Norte 
ha generado una amplia discusión a nivel social, para reconocer cuáles serían 
los efectos reales de su incorporación a esos mecanismos comerciales. 

Una de las demandas ha sido la inclusión de jóvenes a proyectos edu ca-
tivos binacionales, incluso trinacionales, así como el reconocimiento de co-
munidades de jóvenes migrantes no documentados mexicanos que buscan 
acceder a los sistemas educativos de Estados Unidos, en el marco de progra mas 
re cien temente suspendidos, como el Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia, mejor conocido como daca (por sus siglas en inglés). 

La ocde ha reportado en los últimos informes que los países que están in-
tegrados (o en vías de hacerlo) a la organización, como México, España, Chile, 
Colombia, Costa Rica y Portugal, presentan similitudes, a pesar de la distancia 
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geográfica. Su comportamiento en cuanto a las oportunidades y acceso a la 
educación terciaria es similar, ya que quienes ingresan a una educación supe-
rior de calidad generalmente son aquellos que tienen una mejor renta econó-
mica y pueden elegir una univer si dad de calidad, incluso estudiar fuera del 
país, con miras a encontrar pro gramas más exitosos, enfocados en el mercado 
laboral global, en un mayor ingreso y una mejor calidad de vida en el país que 
los recibe (ocde, 2017a).

Además, se infiere que la desigualdad económica de la región marca las 
de cisiones de los jóvenes y sus familias, en cuanto a qué tipo de educación es 
posible alcanzar en una reducida brecha entre el ingreso familiar y el gasto pú-
 blico que se ejerce en educación por parte de los gobiernos (ocde, 2017a).

En cuanto al gasto público, se menciona que la mayoría de los países ibe-
roamericanos adscritos a la ocde ha incrementado los servicios de educación 
terciaria, con un gran apoyo del gasto privado, y que a la vez han reducido el 
gasto público, en detrimento del acceso a los grupos sociales más vulnerables, 
lo que genera una desigualdad en el ingreso económico y social, derivado de la 
inequidad en el acceso a la educación superior de calidad (ocde, 2017a).

En América Latina contamos con una baja en relación con el porcentaje 
de los jóvenes adultos (25-34 años) que han accedido a la educación terciaria, 
que en la mayoría de los países no latinoamericanos alcanza hasta el 42 por 
ciento, mientras que en México es más bajo, llegando hasta el 21 por ciento. En 
cuanto al género, se menciona que el ingreso a la educación superior en los paí-
ses latinoamericanos presenta una diferencia de casi el doble, siendo significa-
tivos los casos de Chile y México (ocde, 2017a: 1-4).

Un rasgo del análisis de la ocde para vincular y comparar las políticas de 
los países de Iberoamérica, junto con los otros miembros, es que la rela ción 
entre los sistemas universitarios responde a que los jóvenes entre 15 y 18 años, 
a partir de 2015 han sido evaluados de manera similar por medio del Pro-
grama para la Evaluación Internacional de Alumnos (Program for the Inter-
national Student Assesment, pisa) 2015, instaurado en más de 73 países, y 
que, según indica el reporte, cuando hay un mayor gasto en educación, éste 
se encuentra asociado con un incremento en el desarrollo de la ciencia cuan-
do se implementa un gasto de cincuenta mil dólares anuales por estudiante 
(ocde, 2017b: 4).

Frente a esta perspectiva de la ocde, existen también otros criterios para 
evaluar la educación superior, urgiendo a los gobiernos a garantizar un me-
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jor sistema de cuotas que impulse la movilidad estudiantil, como lo hicieron 
en los últimos años países como Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda, redu-
ciendo las barreras de coste entre alumnos internacionales y nacionales, y la 
integración de nuevos estudiantes en movilidad para los programas de maes-
tría y doctorado, de tal manera que les ayude a ampliar a esos países su capital 
humano, construir redes con los lugares de origen y la contribución que hacen 
estos estudiantes a los de llegada, por medio de cuotas escolares y otros gastos 
personales (ocde, 2017a: 4).

En este estudio se realiza un balance de las asimetrías entre las distintas 
regiones y los alcances de la economía del conocimiento en cuatro regiones 
de América del Norte, con base en un estudio de programas, proyectos de inno-
vación y bases de datos generados localmente.

Las universidades en el contexto de la economía 
del conocimiento

Desde la lógica del libre mercado, que se refrendó en México y Estados Unidos 
con la firma de los acuerdos comerciales, se hizo énfasis en la importancia 
de colaborar en la región en materia de educación superior, aun cuando no 
hubo una sección dedicada a ésta en el tlcan. 

La percepción de los centros de investigación y de las universidades del 
país frente al fenómeno de la liberalización económica en la región fue di versa 
y generó en cada una de las universidades autónomas de los estados, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y en los centros de investigación 
del Conacyt un proceso de análisis sobre los impactos del libre mercado en la 
ciencia, la tecnología y la educación de las regiones de nuestro país.

En el contexto de la educación superior, tras la cooperación en el marco 
del tlcan, explicaré una serie de relaciones, resultantes de veinticuatro años de 
cooperación y competencia en la región, que han abier to la puerta para nue-
vas interacciones, modos de cooperación y colaboración, basados en un tipo 
de producción económica que facilitó la instalación del libre mercado en 
Norteamérica.

La Unam, a principios del siglo xxi, compitió con las universidades priva-
das y colegios de investigación nacionales en la búsqueda por capturar a los 
talentos y estudiantes que, tras la huelga de 1999, vivieron el desaliento sobre 
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el proyecto de la educación superior pública en el país. Los impactos de ese 
suceso correlacionaron nuevas fuerzas políticas para discutir el papel de la 
educación pública en nuestro país y su incidencia en el desarrollo económi-
co. La supuesta privatización de la educación pública, que se tradujo en la 
pro puesta del cobro de cuotas para estudiar en la universidad pública, provo-
có una gran movilización entre la sociedad civil para recuperar la educación 
su perior gratuita. A su vez, se impactó la forma en que, a partir de 1999, la Unam 
enfocaría su relación con la sociedad y con el proyecto de globalización, que 
recorrió el mundo.

Los centros de investigaciones del Conacyt reorganizaron también sus 
agen das en pro de un proyecto de investigación de competencia mundial, con 
amplias referencias al modelo de las universidades estadunidenses; con exi-
gencias a nivel internacional en el tipo de enseñanza y de práctica profesional 
de los investigadores formados en aquellos centros, las universidades mexi-
canas y los centros de investigación pronto encontraron aliados en sus pares 
esta dunidenses para la generación de tecnología, innovación y desarrollo.

Específicamente, el intercambio de estudiantes, así como la aplicación 
de políticas públicas que lo favorecieron lograron la inclusión de mexicanos 
en el extranjero para capacitarse en el tema de la tecnología; sin embar go, las 
universidades y centros de investigación de México no despertaron tanto 
interés en los estudiantes de Estados Unidos por los contextos de violencia, 
la falta de apoyos institucionales y el liderazgo que marcó en los años no-
venta y hasta la fecha a las universidades de Estados Unidos.

La distribución de los recursos de la educación superior en materia de 
tecnología, innovación y desarrollo fueron poco a poco categorizándose en pro-
yectos de innovación, que muchas de las veces promovían un impacto en re-
giones en vías de crecimiento, con base en proyectos económicos propugnados 
por las nuevas tendencias de la economía de libre mercado. Un ejemplo del 
impacto en las regiones es la consecuente relación de proyectos de investi-
gación colaborativa entre la Unam, el Conacyt y las universidades autónomas 
de los estados, en la búsqueda por concentrar agendas de desarrollo en regio-
nes específicas.

El aumento de capital humano calificado y especializado en áreas de la 
investigación regional fue uno de los principales ejes de estas políticas pú bli-
cas, iniciadas en 1994. Las políticas públicas en los sistemas de educación su-
perior del Conacyt y de la Unam buscaron la descentralización de la educación 
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superior, con el fomento de nuevas instituciones a lo largo del país, así como 
la apertura de centros regionales de investigación que compi tieron con las 
universidades autónomas estatales. 

Las estadunidenses ejercieron un liderazgo que se eviden ció en la forma 
de producción de innovación y tecnologías. En Sylicon Valley surgieron pro-
yectos importantes en telecomunicaciones, como resultado de un proceso de 
evolución de las industrias telecom que, finalmente, lograron cotizar en la bol-
sa y promover una educación tecnológica en la región, con grandes capitales 
pro venientes del propio mercado.

Las crisis económicas subsecuentes en Norteamérica, la primera en Mé xi  co 
en 1994; la segunda, en Estados Unidos en 2008, determinaron la manera 
como la educación superior pública se enfrentó al fenómeno de la globa-
lización. La forma en que cada una de las regiones, ciudades e instituciones de 
educación superior también lo hicieron: propició cambios importantes en la 
inserción de científicos en la región, de manera más exitosa, indudable men te, 
en Estados Unidos que en México. 

Nuestro país tuvo que lidiar con los rezagos de una década de crisis eco-
nómica, tras la instalación del modelo neoliberal, en el cual fueron pocas las 
regiones que construyeron una economía sana. La educación pública sufrió más 
embates en la calidad, en comparación con sus pares en Norteamérica. La cri-
sis agravó la posibilidad de que México formara parte de circuitos tec no lógicos 
internacionales, como los que surgieron en otros países en desarrollo, por ejem-
plo, en los asiáticos, que poco a poco se han insertado en la compe tencia global, 
con el apoyo de instituciones de Estados Unidos y de capitales transnacionales.

En México, los proyectos de deslocalización de centros productivos y de 
desarrollo de la agroindustria no dieron los resultados esperados a principios del 
siglo xxi, y junto con la irrupción del modelo neoliberal generó graves desigual-
dades en esta región, que compaginaron con la imposibilidad de los países en 
vías de crecimiento (y con una deuda histórica con el Banco Mundial) de de sa-
rrollar sus productos para entrar en la competencia del mercado global.

La perspectiva de la ciencia, las tecnologías y el desarrollo, desde una 
visión de la economía del conocimiento, apenas ha trazado las líneas para 
un desarrollo social en algunas instituciones de educación superior e inves-
tigación, por ello, ninguna ha logrado sobrepasar las necesidades de las eco-
nomías emergentes, en el caso de América Latina, para ser competitivos frente 
a las naciones más industrializadas del norte de América.
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La generación de empleo en la primera década del siglo xxi en Estados 
Unidos decreció, al grado de que el periódico The Washington Post, en 2010, 
declaró que “no existía la creación de empleo en esa década, que hubo una 
pér dida de diez millones de empleos que se pudieron haber creado, pero nun-
ca se mostraron” (Ford, 2015: xi). El enfoque de las nuevas políticas sociales 
en Estados Unidos parece estar centrado en los paradigmas que heredó de la 
cri sis del 2008, en los que el empleo y la mejora de salarios en sectores estraté-
gicos como el automotriz son esenciales. 

La educación superior sufrió descalabros debido a la forma en que el ca-
pital humano se percibe en la lógica del pensamiento neoliberal, lo que se 
traduce en un menor acceso a la educación superior, reducción de presupues-
to para las universidades y el avance de la educación informal en aulas virtua-
les, en las cuales se tiene acceso a un conocimiento de lo global, sin que haya 
un enfoque apropiado según las regiones ni se logren fijar los puntos de com-
petencia y de integración con base en acuerdos comerciales. 

A partir de que se dio a conocer la renegociación del tlcan entre México, 
Ca nadá y Estados Unidos, en julio de 2019, se abrió una nueva discusión so-
bre qué espacios estratégicos de la industria se protegerán en las econo mías de 
los tres países. A ello se suma la importancia de reconocer que la industria ha 
generado desigualdad en el empleo y en el capital económico de los trabaja-
dores y de los estudiantes, quienes no han encontrado mejores con diciones, por 
medio de los acuerdos económicos, ni se ha mejorado el acceso a empleos de 
calidad y de bienestar social. 

Sin ahondar, la consecuente renegociacion enunciada en el t-mec sigue 
funcionando en un eje de producción económica que no revitaliza las capa-
cidades de las instituciones para fortalecer los índices de desarrollo humano, 
con base en mayores libertades y no solamente en las necesidades del mercado 
global. A lo que se debe aunar la situación precaria en la que viven actual mente 
las universidades en México, con la reducción importante del gasto público 
y la búsqueda por ampliar el gasto privado en la educa ción superior, por me-
dio de bonos adjudicados a los estudiantes para que ellos decidan la escuela 
a la que quieren ingresar, ya sea pri vada o pública. 

La privatización es una de las reformas que pretenden aplicar en la edu-
cación en todos sus niveles, enfocando estrategias de control del gasto pú-
blico en las universidades públicas y privadas, por medio de la inversión en 
una administración de servicios de carácter privado. 
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En búsqueda de una reforma en el nivel de educación básica y secunda-
ria, para dar paso a una mayor inversión en administración de servicios, como 
lo prescriben organismos internacionales como la ocde y el Banco Mundial, 
aun así, en el reciente año con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
se ha detenido la promoción de este tipo de reformas educativas en México. 
Contraponiendo a esto el hecho de que en Estados Unidos tampoco existe una 
reforma específica que ayude a un análisis práctico sobre el fenómeno de la 
privatización de esos servicios.

Roberto Rodríguez, en un primer balance de la educación superior en el 
contexto del t-mec, alerta sobre la continuidad del proyecto en ma teria edu-
cativa, con una fuerte impronta de las alianzas de sistemas de educación pri-
vada para fortalecerlo, como es el caso del Grupo Apollo Global (Rodríguez, 
2018: 2).

La propuesta actual ante el cambio de gobierno en México, uno de izquier-
da que apuesta por un nuevo proyecto educativo más incluyente, nos enuncia 
también un alto grado de compromiso en relación con el t-mec, que en el sector de 
la educación superior no tiene modificaciones importan tes respecto del tlcan.

Conclusiones 

La gobernanza de la educación superior ha propiciado una relación consis-
tente en el discurso entre conocimiento y desarrollo económico, basado en los 
principios del liberalismo económico que potencian los valores de la compe-
tencia y el libre mercado; la gobernanza se presenta como una autorregulación 
de las instituciones que, en la medida en que compiten, logran dar una mayor 
autonomía y características propias a los sistemas de educación superior que 
hacen su entrada a la economía global. 

En los años noventa, la creencia de que el conocimiento abriría las puer tas 
a una nueva era de innovación, sobre todo respaldada por el desarrollo de la 
industria, más que de las sociedades, causó que los sistemas de las universida-
des adquirieran nuevas estrategias para la vincu lación entre la sociedad mer-
cantil y la civil. 

La ruptura con proyectos previos de dichas sociedades, instaurados en 
las universidades, ha desligado a los Estados-nación de su responsabilidad 
social con estas instituciones, en espera de que sean los capitales privados los 
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que subsanen y mejoren los sistemas, con base en una autorregulación eco-
nómica; sin embargo, la brecha entre la responsabilidad social empresarial y 
la de los Estados ha reducido la posibilidad de negociación en la esfera de la 
educación superior, a la cual, en México, se destina un presupuesto muy bajo 
en comparación con sus pares de Norteamérica. 

Sin duda, la promesa de una economía del conocimiento, que expresa la 
importancia de un valor agregado en este último, se vería asimilada en la me -
jo ra de salarios, empleos y habilidades, pero estas oportunidades para los 
jóve nes estudiantes se disipan cuando nos enfrentamos a realidades socioeco-
nómicas que reducen la capacidad de gasto de las familias con miras a que 
sus hijos accedan a las instituciones de educación superior de calidad y en-
cuentren las redes y el soporte académico necesarios para el fortalecimiento 
de sus habilidades en contextos desiguales. 

En cambio, lo que pasa en América Latina se asemejan más a las condi-
ciones que vive México, frente a los otros dos países de su región, que, según 
los registros de la ocde, cuentan con sistemas de educación con una mayor 
inversión en ser vicios de gasto privado. En México aún no existe un proyecto 
de privatización de servicios de las ies, que supuestamente lograría reducir 
las barreras para mejorar la calidad de la educación superior con reformas 
que privilegian la privatización de la educación. Esto está lejos de alcanzarse 
con la entrada de un nuevo gobierno, el cual promete mejorar la calidad de 
la educación superior con base en los contenidos curriculares y el acceso uni-
versal a la educación, y no con la privatización de la educación superior según 
la lógica neoliberal. 

En Estados Unidos, aun con el proyecto de creación de empleos de Donald 
Trump y la reducción de la competencia en el empleo, por medio de políti-
cas de cáracter restrictivo en la migración, no sabemos bien a bien cuál será 
el futuro de la educación superior. Con la crisis de deuda de los estudiantes, 
que ya no ven la educación superior como una oportunidad para su movili-
dad socioeconómica, el debate sobre el valor de la educación superior fren-
te a la tecnificación de ésta en el país vecino del norte está sobre la mesa. 

En México, la situación también se torna crítica frente al cambio de go-
bierno, y la apertura en el contexto de un acuerdo de libre comercio como el 
t-mec parece que reduce el margen de inversión en un sector poco privilegiado 
desde hace años. 
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