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RESUMEN 

     

    

La planificación universitaria en Colombia ha sido estratégica, orientada al desempeño 

y mejoramiento institucional a corto plazo, y concentrada en resolver problemas de 

financiamiento causados por el rápido crecimiento de la matrícula y del incremento de la 

calidad educativa. Por esto la visión universitaria de largo plazo es insuficiente o permanece 

inalcanzable.  

 

Esta tesis doctoral analiza los cambios requeridos para formular prospectivamente el 

direccionamiento a largo plazo de la Universidad de Cartagena (2027)
1
. Se fundamenta en un 

estudio de caso cualitativo e interpretativo donde analiza el proceso de formulación del futuro 

institucional, mediante el método y las técnicas prospectivas, principalmente la Matriz de 

impactos cruzados para evidenciar las visiones y valores de futuro de los actores académicos 

de las nuevas generaciones universitarias.  

 

La planificación universitaria se asume como la dinámica fundamental para una 

organización inteligente (Senge, 2009a, 2009b, 2011), y sus planes resultan de la gestión del 

conocimiento y las comunicaciones entre sus actores en el ambiente abierto, incierto y 

complejo de las redes globales (Pérez & Mazzoni, 2009). 

 

           Como resultados obtenidos de la tesis se enuncian: identificación y descripción de los 

escenarios de futuro emergentes de la Universidad de Cartagena 2027, en el contexto de la 

universidad pública colombiana; y las cambios requeridos para involucrar a los nuevos actores 

emergentes en una visión compartida del futuro institucional.  

 

Palabras clave: planeación educativa universitaria, análisis de tendencias educativas 

futuras, y sociedad del futuro. 

 

 

                                                         

 
1
  La Universidad de Cartagena es una entidad pública del orden departamental,  fundada en 1827. 
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ABSTRACT 

 

University planning in Colombia has been strategic, geared towards short term 

institutional development and betterment and focused on solving funding problems caused by 

rapid enrollment growth and a growing educational quality with insufficient national 

transferability.  Hence the long term university vision is nonexistence or remains unattainable. 

 

Then, this Doctoral Thesis examines the changes required to prospectively formulate a 

long term direction for public Colombian universities, specifically, in this case, the University 

of Cartagena (2027)
2
  This thesis is based on a qualitative and interpretative case study where 

it analyses the formulation process of the institutional future, through a forecasting method 

and techniques, mainly on Matrix of Crossed Impacts to evidence the future vision and values 

of the emerging academic players. 

 

University planning is assumed as the fundamental dynamic for an intelligent 

organization (Senge, 2009a, 2009b, 2011), and its plans result from the knowledge 

management and communication among its members in the open, uncertain and complex 

arena of the global network (Pérez & Mazzoni, 2009). 

 

The following are this thesis results: the identification and description of Colombian 

public university future settings, case in point the University of Cartagena 2027; and the 

changes to the opinion of the emerging players new vision of the institutional future and its 

settings a shared goal. 

 

Keywords: university educational planning, analysis of future educational trends and 

future society. 

 
  

                                                         

 
2
 The University of Cartagena is a public entity departmental in nature, founded in 1827. 
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INTRODUCCION  

 

Esta tesis doctoral se enmarca en los estudios de la gestión universitaria, basada 

fundamentalmente en la revisión de fuentes sobre su direccionamiento. Se orienta a examinar 

los cursos de acción a largo plazo de la universidad pública colombiana, dadas las condiciones 

de su entorno: incierto, complejo y globalizado. En este contexto, analiza retrospectiva y 

prospectivamente el direccionamiento institucional de la Universidad de Cartagena con miras 

a identificar los cambios requeridos para adaptarse al contexto como una organización 

inteligente. 

 

Asimismo el trabajo heurístico desarrollado verifica la información documental para 

encontrar la evidencia empírica de las relaciones causales y principios que explican los planes 

de desarrollo institucionales.  La relevancia científica y social de la tesis radica en aplicar 

como complemento al análisis estratégico tradicional, un método de análisis prospectivo, para 

explorar las transformaciones institucionales requeridas por las nuevas generaciones de la 

comunidad universitaria para promover la adaptación inteligente y abierta de la Universidad 

de Cartagena a las redes de innovación productiva y social y competitiva en los mercados 

internacionales. Con ese fin, se propone una apuesta metodológica que permite diseñar una 

hoja de ruta en la construcción de la visión institucional hacia el 2027; para ello, se determinan 

unas políticas y resultados de largo plazo que orienten la planificación estratégica institucional 

de los futuros períodos de gobierno universitario, donde se incorpore y reconozca la visión de 

los sectores emergentes de la comunidad universitaria. 

 

Igualmente, la utilidad social de este proyecto radica en tomar como objeto de 

investigación a la universidad pública colombiana- concretamente, a la Universidad de 

Cartagena- como caso de estudio y sus resultados puedan convertirse en insumos para la toma 

de decisiones gerenciales de cambio o transformación en algunas universidades públicas del 

Caribe colombiano, y para iniciar en el Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Cartagena -RUDECOLOMBIA,  el desarrollo de estudios prospectivos de la 



4 

 

 

 

educación superior para la construcción de bienes públicos globales, desde una perspectiva 

innovadora, proactiva y sustentable. 

 

El análisis se realiza en tres momentos temporales significativos: los escenarios de 

futuro previstos hasta el año 2050; el escenario de la universidad pública colombiana hasta el 

2034, y el escenario planeado de la Universidad de Cartagena , visionado hasta el 2027 pero 

gestionado hasta el 2018, para determinar los cambios institucionales requeridos. Después de 

este análisis de la gestión universitaria quedan en evidencia los desequilibrios en las relaciones 

entre las políticas nacionales de educación superior y el futuro de la universidad pública, 

principalmente por el rezago condicionado de su financiamiento. En este sentido, la tesis 

aporta a la comunidad científica nuevos elementos metodológicos de análisis de la 

planificación universitaria, dominado por un enfoque estratégico de implementación 

incompleta, donde solo se incluyen parcialmente  las visiones de los sectores emergentes o 

nuevas generaciones de la universidad pública colombiana. 

 

La investigación tiene como marco de referencia el direccionamiento institucional 

universitario a nivel internacional; las políticas públicas de educación superior en Colombia; 

las prácticas universitarias de planificación institucional; y el direccionamiento de la 

Universidad de Cartagena, como caso de estudio. 

 

Direccionamiento institucional universitario a nivel internacional  

 

Se toman como referencia de las prácticas internacionales de direccionamiento de la 

planificación universitaria, los Informes de la educación superior en Iberoamérica (CINDA, 

2007; Brunner&Hurtado, 2011) y, los Estudios Prospectivos de UNIVNOVA (Pulido, 2009, 

2007a, 2007b)
3
, Convenio Andrés Bello (Colciencias-SECAB, 2007), y de Fernando Chaparro 

(2010). 

 

                                                         

 
3
 Este estudio de UNIVNOVA  que sintetiza y recopila los siete estudios internacionales sobre el futuro de la 

universidad desarrollados por la Global Alliance Limited (Australia); Nacional Education Association (USA); 

International Strata ï Etan ExpertGroup (UE); Centro de Redes (Argentina); International European Research 

and Innovation Area -ERIA (UE); International Centre for Educational Research and Innovation CERI (OCDE) y 

el Center for Higher Education Policy (Holanda). 
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Los resultados de los anteriores estudios permiten identificar cinco tipologías 

institucionales para afrontar los fenómenos globales de la educación superior transfronteriza 

como son: 

 

¶ Universidad tradicional, se dedica a lo educativo en la modalidad presencial a nivel local 

y se financia predominantemente por transferencias públicas. 

¶ Universidad líder tradicional, corresponde a las instituciones que cuentan con una 

plataforma educativa y de investigación integrada a la realidad nacional, donde su 

financiación es resultado del prestigio institucional. 

¶ Universidad con liderazgo regional o continental, son una elite de instituciones 

constituida por macrouniversidades y universidades privadas con consolidado prestigio 

nacional y capacidad competitiva internacional, que les permite ejercer un rol atractivo y 

de liderazgo para proyectos de innovación con corporaciones globales. 

¶  Universidades globales: corresponden a sociedades comerciales que desarrollan una 

oferta educativa on line y se integran a redes de proveedores de servicios de educación 

superior para competir en los mercados nacionales o subnacionales consolidados. Su 

permanencia depende del reconocimiento internacional, donde la reputación de las 

instituciones asociadas y su calidad es lo que garantiza su sustentabilidad. 

¶ Universidades de clase mundial, corresponde a las instituciones de prestigio y 

referenciación internacional que se concentran en los sistemas universitarios de los 

países más desarrollados. Son las instituciones líderes en innovación y se constituyen en 

un atractivo para el talento global. 

 

En estos espacios la universidad pública colombiana, principalmente la territorial o 

periférica, tiene como oportunidades de desarrollo: la búsqueda de un liderazgo regional 

continental o consolidarse como nodo de una red global de educación transfronteriza. En estos 

casos, la transformación institucional debe ser disruptiva por las nuevas prácticas 

organizacionales y capacidades de talento requeridos. 
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Políticas públicas de educación superior colombiana: su evolución en el largo 

plazo 

 

El crecimiento del sistema de educación superior en Colombia ha sido sustancial en los 

últimos 20 años
4
 transformándolo en un sistema grande en América Latina. Este proceso ha 

estado orientado por la reglamentación del cambio institucional dado a partir de la 

Constitución Política Nacional del 1991
5
, y la Ley 30 de 1992, cuya implementación se inspira 

en los resultados de la Misión de Educación, Ciencia y Desarrollo
6
. 

 

Estos principios constitucionales y legales se implementan en los dos planes educativos 

ïtodavía- vigentes: el Plan Colombia Visión 2019 (DNP, 2005) y el Plan Decenal de 

Educación 2006-2016: Pacto Social por la Educación (MEN, 2007a). Estos documentos 

determinan los siguientes lineamientos: accesibilidad a la educación superior desde cualquier 

municipio del país; disponibilidad de programas pertinentes, flexibles y homologables 

internacionalmente en todos los niveles; debidamente articulados al sector productivo y con 

acreditación internacional; y educación centrada en valores y ligada a la innovación 

pedagógica y tecnológica para constituir a las Universidades en nodos de innovación, 

articuladas a redes internacionales de reconocida calidad. 

 

Por otra parte, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, aporta dos cambios adicionales 

importantes: el traslado del énfasis de la oferta a la demanda educativa y, la implementación 

del sistema de seguimiento estratégico a los planes institucionales7, pero advierte sobre un reto 

                                                         

 
4
El Informe CINDA 2011 (Brunner & Hurtado, 2011) lo cataloga como de mediana masificación y medio grande 

a nivel de América Latina, estando a escasos 200 mil estudiantes de ser un sistema grande (2 millones de 

estudiantes).Sin embargo, su cobertura alcanza esa cifra dos años más tarde.  
5
  Aunque la nueva Constitución, se refiere a la educación superior en un solo artículo (art. 69°),  el nuevo marco 

de derechos ha influido en el sector de manera apreciable. 
6
Conocida como la Misión de Sabios cuyos resultados fueron entregados en 1994 y publicados en el Libro 

Colombia al filo de la Oportunidad por la Presidencia de la República de Colombia y Colciencias en 1995. Su 

propuesta central ante la desarticulación de la educación superior con el sistema investigativo y educativo fue 

ñRenovar la educaci·n superiorò. (Colciencias ,1995:52).Su contribuci·n fue el planteamiento de un imaginario 

social de largo plazo sobre la educación, al tiempo que impulsó el cumplimiento del artículo 72 de la ley 115 de 

1994 (general de la educación) sobre la obligatoriedad de los Planes Decenales de Educación.6 
7
 Creando una nueva cultura organizacional que privilegia la planeación estratégica. En su evaluación afirma 

ñtodo el personal del Ministerio se acostumbr· a pensar en t®rminos de planeación estratégica, lo que fue un 

factor importante en la transformación de la cultura de trabajo de la institución y acompañó la redefinición de la 

estructura que se hizo para alinear la organización interna con los planes y proyectos. Además, la perspectiva de 
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inmediato: el financiamiento de la Educación Superior8. Así mismo con su implementación, 

las universidades públicas han adquirido compromisos institucionales con procesos de 

eficiencia interna dirigidos a mejorar su frontera de producción (el modelo de indicadores de 

gestión pública9; la exigencia del registro obligatorio de sus programas educativos (Ley 1188 

de 2008) y la certificación institucional en calidad (NTCGP1000:2009). 

 

Como resultado de estos procesos de modernización, hoy, las universidades públicas 

tienen: la transferencia condicionada de los recursos adicionales (art 87 de Ley 30 de 1992) al 

logro de buenos resultados de gestión; un déficit estructural de financiamiento (SUE, 2013); y 

un sesgo metodológico hacia el corto plazo en el direccionamiento estratégico institucional de 

la universidad colombiana
10

. 

 

Estas evidencias empíricas estructuran un escenario donde predominan las visiones de 

corto plazo de los planes institucionales dirigidos hacia el horizonte inmediato del gobierno 

rectoral; una dependencia de la financiación pública de la Nación en un juego de competencia 

de suma cero entre universidades de diversa capacidad institucional, y, una escasa reacción 

frente a los procesos globales de innovación y educación transfronteriza que comienzan a 

influir en la universidad pública colombiana. 

 

Prácticas universitarias de planificación en la universidad pública colombiana 

 

Su análisis se encuentran reflejado en dos enfoques: los procesos de planificación 

universitaria predominante y las metodologías típicas de los planes decenales universitarios.  

 

Los procesos de planificación universitaria, se encuentran descritos en tres estudios: 

ñHacia un paradigma emergente de la planeaci·n: resignificaci·n de las instituciones 

                                                                                                                                                                                 

 

planeación a largo plazo se convirtió en parte de la conversación cotidiana del Ministerio y elemento central en su 

relaci·n permanente con el sector y fue determinante en los logros del per²odo.ò (MEN 2010:47) 
8
El informe al Congreso de 2010 señala que se presentó un proyecto de Ley al Congreso, pero que no se le dio 

trámite. Es pertinente señalar que igualmente el Gobierno del presidente Santos, en el año 2011, radicó ante el 

Congreso de la República un proyecto de reforma de la ley 30 de 1992, pero ante las protestas de las 

comunidades universitarias prefirió retirar el proyecto para reiniciar su concertación.  
9
Para efectos de la distribución de recursos adicionales del artículo 87 de la Ley 30 de 1992 (MEN, 2011). 

10
 Este sesgo se aprecia en la cartilla de instrucciones de los lineamientos de desempeño del Ministerio de 

Educación a sus representantes en los Consejos Superiores Universitarios (MEN, 2007b). 
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universitariasò (S§nchez, 2010); ñDesaf²os y recomendaciones a la planeaci·n estrat®gica en 

universidadesò (Daza, 2009); y el informe 2011 sobre Colombia de la Red de Observatorios de 

Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en América Latina y Europa 

(TELESCOPI, 2011).
11.

 

 

La planeación universitaria en Colombia se caracteriza en su concepción, estructura y 

resultados, por una insuficiente postura teórica o conceptual en la formulación de sus planes; 

por ser una práctica transferida de la gestión gerencial privada sin apropiación hacia la 

universidad pública; tener un enfoque hacia el interior de las instituciones y alejado de la 

visión política del desarrollo (Sánchez, 2010). 
12

 Así mismo se reconocen tres debilidades 

estructurales en su formulación: el cumplimiento como requisito de acreditación o de 

aseguramiento de calidad y, no para construir la visión futura organizacional; una 

concentración del plan en la alta dirección con escaso despliegue estratégico a los niveles 

operativos; un ambiente o clima desfavorable hacia los planes por la escasa divulgación, 

participación y bajo compromiso de los niveles operativos y de la comunidad universitaria. 

(Daza, 2010:14). 

 

Por otra parte, las universidades ïen sus prácticas- dependen de asesores externos para 

formular sus planes (un 54%); un 70% de los documentos finales tienen su formulación 

estratégica incompleta, y, en un 39% de estas normas: los estamentos  docentes y estudiantiles 

no participan en su elaboración, ni son socializados sus resultados; el impacto de la 

planificación en la gestión solo es percibido en un 47% de las instituciones; la financiación de 

la formulación de los planes depende de donaciones, ayudas externas y, de la colaboración 

voluntaria y no remunerada del cuerpo docente (TELESCOPI,2011). 

 

                                                         

 
11

Este es un proyecto auspiciado por la Unión Europea y corresponde a una Red de Universidades 

Iberoamericanas lideradas por la Universidad Politécnica de Catalunya. 
12

 Esta fuente tiene algunas restricciones. El autor mantiene la reserva de los nombres de los planes estudiados y 

tampoco los enuncia en la bibliografía del libro, pero por el periodo de los planes (1995-2005) se convierten en 

un aporte de interés para este estudio. Todo su trabajo por lo tanto es el resultado sistematizado de citas textuales. 

El autor no determina los periodos de los casos pero la observación de los casos de estudio en profundidad 

muestran que son planes que estuvieron vigentes en ese periodo. 
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Esta revisión de literatura, igualmente, muestra que el sistema de planeación 

universitario está concentrado y dirigido por las rectorías (y su oficina asesora de planeación); 

su instancia decisoria son los Consejos Universitarios; su práctica es reciente en la universidad 

pública pero todavía no se coordina con la gestión, por eso se identifican necesidades de 

mejoras en los procesos institucionales de planificación y seguimiento gerencial. 

 

Por otra parte, desde la implementación de la acreditación institucional hace una década, 

ha sido predominante la formulación de planes decenales con enfoque estratégico
13

. Las 

primeras experiencias conocidas fueron la Universidad del Valle (2004), la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2006), la Universidad Industrial de Santander (2007). 

Sin embargo, solo desde el año 2009, las Universidades Tecnológica de Pereira y de Caldas 

comenzaron a implementar planes decenales con enfoque prospectivo, bajo la orientación 

metodológica de los expertos Javier Medina Vásquez (Univalle) y Francisco Mojica Sastoque 

(Universidad Externado de Colombia)
14

.  

 

Estas prácticas institucionales, permiten evidenciar que la planificación universitaria es 

una mezcla de enfoques entre lo estratégico (predominante) y lo prospectivo (emergente, para 

definir los escenarios). Sin embargo una vez se direcciona la institución, toda la gestión se 

focaliza en el desempeño misional y en su mejoramiento institucional; mientras que la visión y 

las metas de largo plazo permanecen inalterables como propósitos futuros que parecen no ser 

estratégicos, pues lo misional se convierte en lo estratégico para la medición de los resultados 

ya sea a nivel institucional (programas de gobierno y planes de desarrollo rectoral) o sectorial 

(programas nacionales). 

 

  

                                                         

 
13

Una restricción encontrada fue que en algunos planes de universidades que cumplen este criterio no se describía 

la metodología o práctica de planificación desarrollada como fue el caso de la Universidad de Antioquia, pionera 

en la acreditación. Sin embargo un estudio sobre la prácticas de prospectiva en Latinoamérica de Rafael Popper y 

Javier Medina disponible en el Manual de Prospectiva Tecnológica  (GEORGHIOU et al, 2011) no reconocen 

prácticas sistemáticas  en las universidades colombianas. 
14

 Esta práctica se ha extendido como una consultoría externa a universidades públicas no acreditadas como la 

Universidades del Magdalena, Atlántico, Sucre, Surcolombiana, entre otras.   
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Direccionamiento de la Universidad de Cartagena 

 

Los procesos de planificación de la Universidad de Cartagena han estado ligados a los 

períodos de su gobierno universitario, aunque la visión se orienta hacia el año 2027. Sin 

embargo, al observar cómo ha variado la visión institucional entre los dos períodos se aprecia, 

que la Universidad de Cartagena cambia de escala entre un período y otro, pues rompe con la 

tradición de ser una universidad regional
15

, para aspirar a convertirse en la universidad pública 

del Caribe colombiano
16

, referente en Colombia y en el exterior. Sin embargo, esta visión 

contrasta con las propuestas del marco estratégico de acción de los Planes, donde se evidencia 

que las metas esperadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos corresponden a 

respuestas de corto plazo.
17

 

 

Con respecto a la institucionalización de procesos de calidad y mejora en la 

Universidad de Cartagena, el Manual de Calidad determina la norma CÓDIGO: PP-DE/GE-

001 (Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional y en el subproceso: Gestión 

Estratégica) que protocoliza el procedimiento de Planeación Estratégica vigente para la 

Universidad
18

. Sin embargo, su examen indica que la formulación de la visión y apuestas de 

futuro en la Universidad dependen de la capacidad profesional de la Oficina Asesora de 

Planeación, pues el cumplimiento de la norma técnica para el diagnóstico y el proyecto 

institucional solo garantiza una visión de coyuntura de los problemas institucionales internos y 

difícilmente permite prospectar la problemática e incertidumbre predominante en los procesos 

transnacionales de educación superior.  

 

Por otra parte, cuando se analiza el tamaño económico de la Universidad de Cartagena 

como universidad pública departamental sobre su entorno, se evidencia un dilema: depende en 

                                                         

 
15

 En la presentación del Plan el Rector lo expresa como el máximo objetivo misional, pero se omite cuando se 

expresa la misión que direcciona la Universidad para el período 2010-2014. 
16

  La acreditación institucional de alta calidad fue otorgada en el año 2014. 
17

 Se prevén 12 nuevos programas técnicos y tecnológicos, 2 programas de pregrado y 12 nuevos programas de 

formación avanzada, pero solo estuvo prevista la movilidad internacional de 40 estudiantes de ciencias de la 

salud y de 50 docentes de la universidad durante el período. Así mismo,  se tienen planeados solo 20 nuevos 

convenios internacionales. Es claro entonces,  que existe una diferencia entre la concepción estratégica y su 

operacionalización en las prácticas de planificación universitaria. 
18

 Como son el Plan Educativo Institucional, el Plan de Desarrollo, los Presupuestos de Funcionamiento y los 

Planes de Inversiones anuales. Para mayor referencia véase el Manual de Calidad. 
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un 60% de las transferencias nacionales y debe competir ïen condiciones iníciales de 

desigualdad con las universidades públicas de orden nacional- por los recursos de los fondos 

nacionales adicionales; pero en cambio, fue la empresa 773 entre 295.823 empresas más 

grandes del país en el año 2010
19

 y la numero 19 a nivel local (Cartagena, su sede principal), 

tendencia que mantiene. Esto implica, que cualquier crisis financiera institucional traslada su 

impacto social al clúster de servicios que ha desarrollado en la economía local. Por esto, es 

preocupante el escenario actual de su direccionamiento como universidad pública pues se 

orienta hacia resultados misionales de corto plazo dentro de una política pública sectorial que 

la obliga a garantizar un servicio de calidad en los programas educativos ofrecidos, pero no le 

brinda un adecuado financiamiento a sus programas de modernización y de acreditación
20

. 

 

El presente panorama contrasta con la orientación que tiene esta tesis doctoral debido a 

la importancia fundamental de la dinámica de la planificación institucional en la gestión 

universitaria pública ante un escenario de restricción de recursos. Por lo anterior, se propone 

como fundamento teórico para la comprensión de la universidad pública, la concepción de 

ñOrganizaci·n Inteligenteò propuesta por Peter Senge (2009a, 2009b, 2011), y para abordar 

las relaciones organizacionales de la universidad p¼blica con el entorno, la ñteor²a de la Nueva 

Estrategiaò (PEREZ&MASSONI, 2009), que analiza las comunicaciones en el ambiente de 

incertidumbre y complejidad de los entornos globales. 

 

En este contexto, es necesario revisar el direccionamiento de la Universidad de 

Cartagena, como una estrategia de largo plazo pero prospectivamente teniendo en cuenta su 

rol institucional como generador de bienes públicos en el desarrollo futuro de la sociedad de 

su entorno. Por eso, se plantea como pregunta de investigación que orienta esta tesis doctoral: 

¿Cuáles son los cambios requeridos en la planificación de la Universidad de Cartagena para 

formular prospectivamente su direccionamiento a largo plazo (2027), como una organización 

inteligente en el contexto futuro de la universidad pública colombiana? 

Para su desarrollo, se planteó como objetivo general de esta tesis: determinar los 

cambios requeridos en el sistema de planificación institucional existente en la Universidad de 

                                                         

 
19

 Según las estadísticas de Supersociedades. Consultar www.supersociedades.gov.co 
20

 Ver informe del SUE (2012a) sobre el financiamiento de las universidades públicas. 
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Cartagena para desarrollar su direccionamiento prospectivamente como una organización 

inteligente pública hacia el largo plazo (2027). 

 

Igualmente para alcanzar ese propósito se concretaron los siguientes objetivos 

específicos:   

¶ Examinar los escenarios de futuro previstos para la educación superior y los modelos de 

desarrollo esperados para la universidad pública colombiana en 2030. 

¶ Establecer las tendencias de cambio futuro para el direccionamiento de la educación 

superior pública (2027) de la Universidad de Cartagena.  

¶ Determinar la visión alternativa de los actores emergentes de la comunidad académica 

frente al direccionamiento de la Universidad de Cartagena hacia el año 2027. 

¶ Estructurar los escenarios más deseables para el período de estudio e identificar los 

cambios requeridos en la planificación institucional para alcanzar el escenario deseado. 

 

Estos objetivos fueron desarrollados desde los siguientes principios teóricos: 

¶ Pensamiento corporativo: propone la transformación del análisis estratégico, que ha sido 

dominante e implementado parcialmente, hacia el análisis prospectivo sintagmático
21

 , que 

emerge en la universidad pública colombiana (Pérez&Massoni, 2009; Barrera, 2010). Así 

mismo se ubica a las personas de la comunidad universitaria, como centro de la 

organización y su ecosistema. Este poder relacional se expresa en el predominio de las 

comunicaciones interactivas y de sus aspiraciones personales basadas en unos valores 

comunes con la organización: el servicio público. (Yarce, 2011,2010; Cortina A. 2005; 

Piscitelli, Adaime, Binder, 2010).  

¶ Visión institucional: reconoce el impacto futuro de la educación superior global 

transfronteriza, que induce una transformación hacia una organización sustentable e 

interdependiente con otras instituciones de la sociedad. Esto permite que el 

direccionamiento organizacional se amplié desde lo educativo hacia los multiservicios 

compartidos y articulados en una nueva ecología de redes de aprendizaje individual, 

                                                         

 
21

  Se entiende como análisis sintagmático al enfoque  que articula varios paradigmas divergentes mediante la 

construcción de consensos y el  reconocimiento de disensos para el desarrollo de acciones conjuntas. 
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coaprendizaje y de servucción con instituciones del sector público y productivo nacional e 

internacional. (Chezbourg, 2008, Choo(1999) y Cobo & Moravec, 2011). 

¶ Cultura corporativa: evidencia una transformación del enfoque de planificación normativo 

y estratégico (unilateral, formal, escrito y directivo) al enfoque participativo y prospectivo 

(bilateral, formal y no formal, multimedia, y, de criterios compartidos autorregulados). Esto 

genera la disminución del predominio del énfasis en lo económico al comunicacional del 

valor que se distribuye intuitiva e interactivamente en redes multidimensionales. (UDUAL, 

2011 y Siemens, 2010). 

¶ Estrategia institucional: propone orientarla hacia el desarrollo sistemático y abierto de 

procesos de innovación sustentable del talento humano (Chezbourg, 2008). Esto representa 

la transformación de su competencia esencial, lo educativo, para incorporar el aprendizaje y 

cocreación colaborativa en redes de comunidades abiertas. (Siemens,2010; 

Fernández,2010; Cobo&Moravec,2011; Ferras,2010; Goñi,2008)  

¶ Bienestar y los beneficios institucionales: reconocen cambios esenciales hacia lo colectivo, 

pasando de la atención selectiva de los estudiantes al desarrollo sistemático del talento de 

todos los actores de la comunidad universitaria. La Universidad se transforma en una 

organización de aprendizaje integral, por lo tanto el impacto de sus beneficios llega a la 

sociedad con productos colectivos gratuitos como los programas de responsabilidad social 

(formación e innovación social) y la garantía de la educación superior como un bien 

público global (Vallaeys et al, 2009; YARCE, 2011). 

¶ Gobernanza universitaria de una red abierta de actores: tiene su efecto en las prácticas en la 

formulación de los planes educativos y de desarrollo institucional pues su gobernabilidad 

ya no depende de la autoridad o dependencia del actor sino de su voluntad, compromiso y 

pertenencia con la red institucional y con la transparencia e interacción comunicacional que 

mantiene en el tiempo. (USAID, 2004; CNA, 2014; ICONTEC, 2009; Sole & Llinás, 

2011). 

Los fundamentos metodológicos de la investigación basados en la organización 

inteligente y la aplicación de los métodos de análisis estratégicos y prospectivos, permitieron 

explicar e inferir las relaciones de causalidad en los procesos de direccionamiento de la 

Universidad de Cartagena, para lo cual se utilizaron diversas fuentes de información y se 
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procedió a la consulta de expertos internacionales como Xavier Llinás 
22

, Eduard Dalmau 
23

, 

Juan Camarillo 
24

 y a sesiones de trabajo con los profesores titulares de la Universidad de 

Sevilla (España), Emilio Diez de Castro y Rafael Castañeda Barrenas
25

. 

 

En el caso de los escenarios y tendencias futuras de la educación superior, se revisó la 

literatura de los futuristas clásicos como Kelly (2006), Toffler &Toffler (2006), Naisbitt 

(2007), Senge (2009a, 2009b, 2011), y Tapscott (2009) y se complementó con las propuestas 

de tendencias futuras de la escuela americana, Shapiro (2009), Altman (2011), Friedman 

(2010, 2011), y Rifkin (2012). Así mismo se consultaron los principales estudios mundiales de 

futuro sobre el 2050, de carácter general y sectorial, entre ellos los elaborados por Naciones 

Unidas (2011), Comunidad Europea (2011), Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (2011), la Corporación global suiza KPMG Internacional Cooperative (2012), el 

estudio IBM-IBISWorld(2012), y la Unidad de Inteligencia de The Economist (2013). Para el 

futuro en 2040 se estudiaron el del Banco Asiático para el Desarrollo (2010) y la Corporación 

Andina de Fomento (2010); y para el futuro en el año 2030, los preparados por el Centro para 

la Investigación Educacional y la Innovación (CERI, 2008), Ray Hammond (2008), Fast 

Future (2010) y del Institute for the Future (2010), Roland Berger (2011),y el Proyecto 

Milleniun (2012). Esta diversidad de enfoques institucionales, corporativos y de consultores 

internacionales fue un adecuado complemento al pensamiento futurista. 

 

Esta revisión general, fue complementada con la consulta de los estudios de futuro sobre 

la educación superior y en las universidades en América latina y Colombia, en los que se 

destacan IESALC( 2006,2008), SECAB- COLCIENCIAS (2007), los estudios del CINDA 

(CINDA,2007; Brunner&Ferrada, 2011) y CEPAL(2009) World Economic Forum (WFE, 

2009,2014a,2014b), Oficina de Cooperación Universitaria (OCU,2010), Fundación Telefónica 

(2013) y los informes Horizon del New Media Consortium y EDUCAUSE Learning Initiative 

                                                         

 
22

 Director de la Catedra Unesco de Dirección Universitaria de la Universidad Politécnica de Catalunya 

(Entrevista del 22.03.2011).  
23

 Director de Gestión del Plan Estratégico de la Universidad Oberta de Catalunya (Entrevista del 23.03.2011). 
24

 Director del programa Universidad Digital de la Universidad de Sevilla (Entrevista del 30.03.2011).  
25

 Director del Plan de Desarrollo de la Universidad de Sevilla y Codirector internacional de la investigación, 

respectivamente durante la estancia en Sevilla (España) en 2011 y durante las estancias en Cartagena de Indias 

(Colombia) en 2010,2011 y 2012.  
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para la Educación Superior (2013,2014, 2015); las propuestas de los expertos Stephan Vicente 

Lacrín (2004), Francisco López Segrera (2007), Jamil Salmi (2009), Javier Medina (2010), 

Francisco Mojica (2012); y los informes corporativos de las consultoras globales Sollah 

Interactive Llc.(2012), Oracle(2014), Gartner (2014), Ernest and Young (2012,2013), 

Advantum(2014),  y GSMA(2014),  donde se exponen los adelantos tecnológicos y de gestión 

que tienen las mejores universidades globales. 

 

Con respecto a la política institucional del entorno de la universidad pública colombiana, 

se realiz· la lectura comprensiva y an§lisis del contenido de los documentos ñVisi·n 

Colombia II Centenario: 2019ò del Departamento Nacional de Planeaci·n (2005) y la Visión 

de Competitividad de Colombia 2032 del Consejo Privado de Competitividad (2006), los 

cuales se contrastaron con los informes de competitividad global de World Economic Forum 

(2006, 2011, 2014). Así mismo se revisó la política retrospectiva sectorial de largo plazo 

expuesta en los documentos ñPlan Colombia II Centenario: 2019ò, el Plan Decenal de 

educación 2006-2016 y el intento de reforma de la Ley 30 de 1992 (2011) para el diseño de 

unas matrices de síntesis en torno a semejanzas y diferencias frente al modelo de reforma de 

segunda generación impulsado por los organismos multilaterales. 

 

Otra fuente estudiada fue el Ministerio de Educación Nacional, cuyas estadísticas 

sectoriales y del sistema de distribución de recursos adicionales de la ley 30 de 1992 

permitieron una caracterización sectorial del sistema de educación superior colombiano. Con 

respecto al entorno subnacional de la Universidad de Cartagena en el Caribe, se analizaron los 

proyectos Diamante Caribe y Santanderes de Colombia, y el Plan prospectivo y 

estratégico regional del Caribe (Percaribe), en cuyo proceso el autor participo 

activamente como una observación participante para esta investigación. 

 

Para la evaluación del futuro del sistema de educación superior y sus eventuales 

reformas, se asumió como fuentes: el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU, 2014), 

el informe de la Misión de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo 

(OECD), del Banco Mundial sobre la Educación Superior en Colombia (2012) y el estudio del 
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Dr. Jamil Salmi (2013). Otra fuente fue el Departamento Nacional de Desarrollo de 

Planeación con el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  

 

En lo referente al direccionamiento de la universidad pública colombiana, se consultaron 

los planes de desarrollo disponibles en las páginas web de las universidades públicas 

acreditadas a diciembre de 2014. Posteriormente se analizó la metodología y características de 

los planes decenales vigentes a esa fecha y se procedió a la evaluación de la metodologías y 

resultados de dos ejercicios prospectivos realizados en la Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Medellín 2032 (2011), y en el Sistema de Universidades Estatales SUE 2040 (2012b). 

 

Con respecto al direccionamiento de la Universidad de Cartagena, se realizó la lectura 

comprensiva y análisis del contenido de los Acuerdos del Consejo Superior que reglamentan 

el Estatuto General de la Universidad; sus Códigos de Ética y Buen Gobierno; el Plan 

Educativo Institucional y los Planes de Desarrollo Institucional desde el periodo  año 2002-

2007 hasta  el año 2014-2018
26

. Así mismo para la caracterización de la gestión se usó como 

fuente a la Oficina Asesora de Planeación tanto para el suministro de información básica (las 

misiones de las facultades, por ejemplo) y de las estadísticas oficiales contenidas en sus 

boletines estadísticos y en los informes de rendición de cuentas de la Rectoría. Además se 

consultaron otros acuerdos del Consejo Superior, Académico y resoluciones de la Rectoría, el 

informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional (Unicartagena,2013) , los 

Manuales de Calidad (Unicartagena,2008), el Mapa de Riesgos (2014), los informes de 

calificación de riesgo financiero de Value Risk Ratings (2009,2014) y la Resolución 2583 del 

2014 del  Ministerio Educación Nacional, donde se concede la acreditación institucional por 

cuatro años, con el propósito de generar mayor consistencia y coherencia en el análisis 

institucional. Con respecto al futuro de la acreditación institucional se examinaron los nuevos 

lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2014) y de la Southern 

Association of Colleges and Schools de Estados Unidos de America (SACS, 

2012). 

 

                                                         

 
26

 Este lapso comprende los periodos de gobierno de los rectores Sergio Hernández Gamarra, German Sierra 

Anaya y Edgar Parra Chacón, actual rector. 
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Igualmente, se desarrollaron talleres primarios de análisis estructural con metodología 

Mic Mac con dos grupos focales
27

 (profesores menores de 40 años con formación avanzada y 

estudiantes investigadores Colciencias seleccionados en diferentes facultades) y sus aportes o 

propuestas se procesaron con el Software Micmac Lipsor®, obteniendo unas visiones 

diferentes al pensamiento predominante en los planes de desarrollo. Estos resultados, unidos a 

los resultados del análisis sistemático del sistema de planificación permitieron formular las 

propuestas de cambio institucional.
28

 

 

Finalmente, esta tesis doctoral comprende cuatro capítulos más las conclusiones. En el 

primer capítulo se analiza de manera detallada la trayectoria del pensamiento futurista y su 

incidencia sobre la concepción del futuro, así mismo las tendencias que prevén los principales 

estudios prospectivos desde el horizonte en 2050 hasta la llegada del largo plazo en 2030. 

Igualmente se evalúan los eventuales impactos sobre la educación superior y sus universidades 

desde las propuestas de diversas perspectivas de los organismos multilaterales, sectoriales, 

asociaciones empresariales, corporaciones globales, consultores y expertos internacionales, 

proveedores globales de educación superior, entre otros, para inferir los cambios posibles. Este 

enfoque es uno de los aportes metodológicos del estudio. 

 

En el segundo capítulo, se determinan cuáles son las tendencias retrospectivas 

planteadas para la educación superior en Colombia y se analiza su cumplimiento; se explican 

las expectativas prospectivas del entorno subnacional sobre la universidad en general  y se 

evalúan las propuestas existentes tanto de los organismos multilaterales como del gobierno 

nacional, que pueden constituirse en potenciales factores de cambio en el panorama de la 

                                                         

 
27

 Se restringió el estudio a las grupos académicos internos por el escaso interés apreciado en los sectores sociales 

regionales por el sector universitario estatal en el proceso de planificación prospectiva del Caribe Colombiano 

adelantado por el Observatorio del Caribe y financiado por Ecopetrol; las restricciones presupuestales e 

institucionales de la investigación para convocar, gestionar y financiar talleres externos a la universidad,  y evitar 

dispersar el interés académico por apreciar las diferencias de percepción entre las generaciones al interior de la 

universidad.   
28

  Los cambios introducidos en el método de análisis estructural fueron presentados, discutidos y validados en el 

Curso Internacional sobre Prospectiva y Desarrollo de América Latina en el Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y social (ILPES) en el mes de octubre de 2013, cuya certificación se presenta 

en el Anexo 3. Entre los expertos consultados se destacan Jorge Mattar, Director ILPES; el equipo de prospectiva 

de ILPES- CEPAL conformado por Luis Mauricio Cuervo y Carlos Sandoval; y los expertos colombianos Lucio 

Henao Vélez de Proseres Prospectiva Estratégica SAS, y, Javier Medina Vázquez de la Universidad del Valle ( 

en Santiago de Chile, Octubre 2013,  y  en visita a la ciudad de Cali en Mayo 2014).   
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educación superior colombiana y se evalúan las últimas experiencias prospectivas de 

planificación desarrolladas en la universidades públicas. 

 

En el tercer capítulo, se examina el direccionamiento de la Universidad de Cartagena y 

la consistencia que tiene con los principios institucionales previstos en su reglamentación 

vigente. Así mismo se comparan las propuestas estratégicas de los planes, con los resultados 

obtenidos en las gestión reciente (2002-2013), se determinan los eventuales efectos de los 

nuevos lineamientos de la acreditación institucional (CNA, 2014), y de una eventual 

certificación internacional (SACS, 2012). 

 

El cuarto capítulo, presenta los resultados obtenidos en los talleres de análisis estructural 

desarrollados a través de grupos focales con representantes de las generaciones X y Y de la 

comunidad universitaria, se compara su visión con la formulada en los planes de desarrollo 

institucional, y a partir de allí se propone un conjunto de cambios en la estructura funcional y 

de planificación de la universidad: la adición de una exoestructura explicita a los programas 

misionales que desarrolla la universidad, para actuar como un ecosistema abierto; la 

conformación de un conjunto de planes decenales que superen los períodos de gobierno 

universitario y que faciliten la consolidación de capacidades colectivas de talento, la 

infraestructura física, de soporte académico y de desarrollo institucional. 

 

Se concluye con el panorama o tendencias de cambio futuro que impactaran a la 

Universidad de Cartagena y se proponen algunos cambios, como resultado de la evaluación de 

la planificación predominante y de las visiones emergentes de las nuevas generaciones de la 

comunidad universitaria, que conviene realizar para adaptarse de manera más fácil a la 

incertidumbre y megatendencias globales que trae el futuro. 
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1. ESCENARIOS FUTUROS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Este capítulo comprende los resultados de una revisión de literatura sobre  las visiones 

del futuro propuestas por los pensadores futuristas en los últimos diez años;  se toma como 

referencia los resultados de los principales estudios de futuro global para las décadas 

2030,2040 y 2050; los estudios emergentes a nivel prospectivo de la educación superior en 

América Latina, con base en la experiencia del Convenio Andrés Bello para la comunidad 

andina, del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), de los estudios del Instituto de 

Educación Superior para América Latina (IESALC) y de la Organización de Cooperación 

Universitaria (OCU) y de los impactos previstos en las Universidades latinoamericanas  por 

expertos internacionales como Francisco López Segrera, Stephan  Lacrin, Claudio Rama y 

José Joaquín Brunner. 

 

Finalmente, se presentan los impactos futuros sobre la universidad, previstos por 

Francisco Mojica Sastoque, los cuales se contrastan con los cambios globales expuestos por 

Ernest and Young (EY) para explorar las evaluación de Gartner® sobre las innovaciones en la 

gestión universitaria.  

 

1.1. El futuro global según los futuristas 

 

La construcción y comprensión metodológica del futuro en una organización ha sido 

polémica, pues la tendencia dominante ha sido la proyección o extrapolación del pasado para 

formular el futuro. Sin embargo, al finalizar el siglo XX se comenzaron a explorar las técnicas 

prospectivas de formular apuestas para el futuro, a partir de los deseos, imaginación, 

expectativas y esperanzas del presente. 

 

Este planteamiento, tuvo su fundamento en la incertidumbre experimentada ante la 

complejidad de la realidad y sus impactos sobre la educación de las nuevas generaciones, que 
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fue expresada en el Informe Delors (UNESCO,1996)
29

, y también estudiada por Morín (1999) 

quienes concluyeron que se requería una nueva mirada de la evolución de la sociedad para 

superar esta incertidumbre. Considerando lo anterior, Ohmae (2005) propone como opción a 

las corporaciones japonesas, que formular una visión colectiva y compartida que afronte las 

incertidumbres específicas para poder visibilizar -con una imaginación abierta- como liderar y 

adaptarse a los procesos dinámicos de cambio emergente en los mercados mundiales y seguir 

innovando y atrayendo capitales hacia estos nuevos sectores productivos o nichos de mercado. 

 

Sin embargo, desde la escuela americana aparecen las propuestas clásicas de Kelly, 

Toffler&Toffler y Naibsbitt. En principio, Kelly (2006) señala como causas del origen de esa 

incertidumbre, al conflicto entre siete tensiones dinámicas que explican las fortalezas y 

debilidades de una sociedad y que identifica como: la claridad (ensayo) y el error que 

ocasionan la información novedosa; la aceleración y el rechazo que generan las nuevas 

tecnologías; el conflicto entre lo secular y lo  sagrado que inspiran los cambios culturales; el 

poder y la vulnerabilidad que experimentan los cambios de gobierno; las disputas ocasionadas 

por la apropiación y destrucción de la naturaleza por los diversos grupos sociales; las 

diferencias de valor generadas por las características físicas e intangibles de  los innovaciones 

disruptivas (bienes y servicios) existentes en el mercado;  y las diferencias o desigualdades 

resultantes de la prosperidad y decadencia de la propiedad privada en la sociedad. Como 

puede apreciarse las tensiones involucran todas las dimensiones de la sociedad, lo cual explica 

la complejidad de la realidad que se experimenta desde lo político, lo económico, lo social, lo 

cultural, lo tecnológico, lo confesional y lo ambiental. 

 

Por otra parte, Toffler &Toffler (2006) atribuyen esta incertidumbre por el futuro a los 

cambios profundos experimentados por los factores económicos, donde se han generado unos 

nuevos momentos y espacios como son: un nuevo espacio (virtual), un nuevo tiempo (on line) 

y un nuevo factor derivado del Trabajo (el conocimiento). Esto ha incidido en el modo de 

producción capitalista, porque los factores tradicionales generadores de valor (Tierra, trabajo y 

                                                         

 
29

  Para una mayor desarrollo v®ase el cap²tulo ñla educaci·n o la utop²a necesariaò en la obra citada, donde se 

describen las tensiones que todavía prevalecen: lo mundial y lo local; lo universal y lo singular; lo tradicional y la 

modernidad; el largo y el corto plazo; la competencia y la igualdad de oportunidades; el desarrollo del 

conocimiento y su asimilación; y lo espiritual frente a lo material.   
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capital), ahora producen bienes rivales (que solo pueden ser consumidos por un solo 

consumidor), y bienes compartidos (que pueden ser consumidos por un número infinito de 

consumidores sin deterioro aparente). Esta nueva visi·n se denomin· la ñTercera Olaò, y se 

caracteriza por reconocer una nueva realidad abierta, desordenada e imperfecta donde el 

espacio se desmaterializa y sus resultados pueden diferirse en el tiempo o deslocalizarse. Esto 

genera unos nuevos flujos de riqueza o de acumulación de valor, nuevos nodos de atracción de 

talento, nuevos modelos de negocios intensivos en conocimiento y nuevos fondos de capitales 

de inversión (alto riesgo). 

 

Por otra parte, Naisbitt (2007)
30

  concluye que el origen de la dinámica mundial está en 

la nueva mentalidad resultante de múltiples aspectos como el cambio de prioridades en la 

búsqueda de información; la consolidación de lo mediato como lo políticamente importante; la 

deconstrucción de lo existente para construir la innovación tecnológica;  la visibilidad de la 

diversidad de enfoques culturales involucrados; los innumerables cambios evolutivos que 

constituyen el ambiente natural; los resultados económicos generados por el aprovechamiento 

de oportunidades del mercado;  y por la emergencia de modas e imágenes disruptivas de la 

sociedad. Esto significa que la mentalidad de adaptabilidad, es el factor clave para asimilar las 

nuevas dinámicas del futuro y el gran aporte de esta percepción es que en lugar de comprender 

que pasa en la realidad, lo importante es mirar cual es la estrategia que debe adoptar el sujeto 

que la analiza. 

 

Consistente con esta tendencia aparecen las propuestas de Peter Senge que plantea la 

necesidad de un desarrollo sistémico y sustentable, y, de Don Tapscott, que esboza la 

irrupción de una nueva concepción del mundo: la generación Net. Con respecto a la visión de 

Senge (2009b:44-54), merece resaltarse como centro de su argumento, que todo comienza en 

unos grupos de personas conscientes que aprecian de manera precoz el surgimiento de 

problemas en la realidad y observan el fracaso de las soluciones convencionales. Esta 

situación los induce a comenzar procesos de solución alternativos o novedosos a la 

                                                         

 
30

 Después de racionalizar el método que le permitió proponer con anterioridad las Megatendencias 

(Megatrends), el aporte más valioso de este  texto sobre las mentalidades  donde supera la previsión de los 

cambios emergentes más importantes como resultados de las dinámicas poblacionales, políticas, ambientales, 

económicas  y sociales, explicando su racionalidad.  
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problemática, y al interactuar con otros grupos innovadores en sus estrategias de largo plazo, 

comprenden que se encuentran operando dentro de un sistema general mucho mayor que 

interfiere en la solución de problemas aislados. Este nuevo enfoque de análisis global y local 

(glocal), ocasiona que sea necesario superar las fronteras o limites organizacionales para la 

solución de los problemas cotidianos, e implica crear unas relaciones de cooperación o 

cocreación, donde los principios de actuación son comunes, respetados y apreciados, actuando 

como garantía de confianza mutua. Seguidamente, estas nuevas asociaciones que se inician de 

manera reactiva frente a la complejidad de la realidad, se van transformando en una actitud 

proactiva donde se imagina compartida y colectivamente las características del imaginario 

deseado, y se estructuran una estrategia y unas tácticas para construirlo colectivamente. 

 

Esta estrategia prospectiva implica que una organización tenga dos ejes de gestión: la 

construcción del futuro, y el grado de apertura institucional. Durante el cruce de estos ejes se 

producen cuatro espacios generadores de valor, dos en el presente y dos en el futuro. Con 

respecto al presente, en el ámbito interno se debe ser eficiente y resilente, mientras que en el 

externo, se debe ser legítimo y transparente. Si el análisis se realiza en el futuro, la 

organización debe ser innovadora internamente; mientras que externamente debe ser 

sustentable, lo cual significa sostenible institucional y ambientalmente en el tiempo. Esta 

nueva propuesta señala que la estrategia corporativa no puede ser única, sino que requiere un 

pensamiento integral, pues el énfasis en uno de los cuadrantes genera una importante pérdida 

de oportunidades en los restantes, afectando así la competencia en el presente o en el futuro, o 

la proyección a partir de las capacidades internas, en detrimento de las relaciones o 

asociaciones externas, lo cual representa solo resultados a corto plazo y una potencial pérdida 

de competitividad futura, pues descuida los cambios y relaciones existentes entre sus 

competidores o en los innovadores disruptivos que pueden cambiar por completo las 

características del mercado hacia el futuro. Igualmente, Senge plantea que los cambios hacia el 

futuro solo pueden afectarse cuando se entiende cuáles son las fuerzas sistémicas que los 

ocasionan, y se detectan cuáles son los modelos mentales que los perpetúan. Por esto se 

requiere superar estos paradigmas (disciplinares, algunas veces) y ampliar las fronteras de 

conocimiento hacia lo inter y transdisciplinar para considerar la sostenibilidad como limite a 

las actividades humanas. 
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Con respecto a Tapscott (2009: 97-119), los resultados de una amplia investigación en la 

juventud norteamericana le permiten considerar que existe una ruptura cultural entre los Baby 

Bommers
31

 y la Generación net 
32

, que se disemina en los roles de estos individuos como 

consumidores, alumnos, miembros de familia, trabajadores y ciudadanos. Como principales 

características de esta última generación propone la inmersión en medios digitales 

convergentes, la mentalidad visual, la actuación multitarea, el conocimiento o cognición 

distribuida colectivamente, y la exploración mnemotécnica. 

 

Como puede apreciarse estas características generan unos cambios sustanciales en la 

mentalidad o concepción del futuro y lo enfocan con unos principios distintos: la libertad y la 

participación en reemplazo de la autoridad formal; la personalización en reemplazo de la 

masificación; el escrutinio y la transparencia en reemplazo de la opacidad institucional; la 

integridad y autenticidad en remplazo de la imagen; la colaboración en remplazo de la 

competencia; la velocidad o inmediatez en reemplazo de los trámites sistemáticos y las 

autorizaciones; la innovación disruptiva en reemplazo de las mejoras o reformas; el 

entretenimiento o diversión como componente primordial del cumplimiento funcional. Es 

evidente que esta mezcla de principios y características tienen y está teniendo su impacto en 

los procesos de aprendizaje, principalmente ahora que este grupo poblacional comienza a 

relevar generacionalmente a los docentes, por lo cual el autor señala la evidencia de impactos 

importantes en: la adaptación de la pedagogía a las nuevas tecnologías; la transformación de 

las clases en experiencias de aprendizaje activo; incremento del aprendizaje en equipo, y de la 

cocreación con personas por fuera de la comunidad educativa; la enseñanza basada en la 

competencia para aprender y no en el saber; y el desarrollo e implementación de programas de 

aprendizaje flexibles,  personalizados, transparentes, éticos , colaborativos, divertidos,  

veloces, e innovadores.  (Tapscott, 2009:148) 

 

En resumen, puede afirmarse que el futuro es concebido en principio como una 

turbulencia externa a la que se enfrenta las mejores intenciones y visiones, donde lo  

                                                         

 
31

 Corresponde a los nacidos entre los años  1946 y 1964.  
32

  Hace referencia a los nacidos entre el año 1977 y 1997, que también son denominados ñMilenarios o 

Generación Yò. 
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primordial es la mentalidad o modelo mental,  con que se afrontan los factores profundos de la 

organización educativa donde se examina su relación con el entorno y con el tiempo,  y sobre 

todo con los otros individuos que lo acompañan en el proceso, ya que coexisten visiones 

distintas de futuro, donde el autoridad o gobierno educativo solo logra resultados internamente 

y a corto plazo. 

 

Otro tipo de estudios encontrados hacen referencia a las tendencias esperadas, que a 

juicio de los autores prevalecerán durante el lapso de los próximos veinte años, dentro de los 

cuales se destacan Shapiro (2009), Altman (2011), Friedman (2010, 2011), y Rifkin (2011). 

 

En primer término, Robert Shapiro atribuye el futuro al resultado de unas fuerzas 

incontrolables e inamovibles de gran amplitud y profundidad, dentro de las cuales señala:  

¶ Cambios demográficos mundiales: estos se caracterizan por el envejecimiento y la baja 

natalidad de la población, como resultado de las mejores condiciones de vida en la 

mayoría de países y cuyos efectos más importantes se expresan en la disminución futura 

del consumo y el ahorro, la crisis de financiamiento de los sistemas de pensiones y sanidad 

pública y las mayores presiones de movilidad internacional. 

¶ Incremento de las actividades económicas transfronterizas y globales: este fenómeno 

conocido como globalización, ha generado cambios apreciables en la inversión extranjera 

directa, la apertura de mercados nacionales, la innovación de las capacidades 

empresariales nacionales, y la aparici·n de nuevos modelos de negocios ñblendedò o 

mixtos. 

¶ Desarrollo de una multipolaridad de poderes: como resultado de la consolidación de 

Estados Unidos como potencia mundial militar, la importancia política ha migrado hacia el 

poder económico y su influencia sobre las decisiones nacionales, por lo tanto han 

emergido nuevos actores como los gobiernos de países desarrollados (Alemania, Reino 

Unido, Japón), países emergentes (China, India, Rusia ,Brasil), Ciudades globales (New 

York , Londres , Shanghái, Tokio), Corporaciones Globales (Microsoft, Apple, JP Morgan, 

entre otros), Organizaciones no Gubernamentales (Amnistía International, Greenpeace, 

Annonimous, entre otros), y organismos Multilaterales (World Bank, United Nations 

System, Organización Mundial de Comercio, entre otros). 
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¶ Desarrollos tecnológicos de los modelos de gestión: al constituirse los servicios como el 

centro de la economía abierta, la generación de software para la digitalización de la 

industria de la servucción (producción de servicios) y su distribución ubicua con calidad y 

eficiencia se convierte en el eje del desarrollo futuro para garantizar su conexión continua 

(cloud o nube). 

¶ Redes de innovación corporativas: el proceso de desarrollo de productos o servicios de 

clase mundial, se efectúa mediante una coordinación de redes de producción y distribución 

logística entre distintos países, los cuales son adaptados a las preferencias locales y cuyos 

cambios disruptivos se diseminan rápidamente por la red global. 

¶ Disminución paulatina de conflictos mundiales y confinamiento o aislamiento de los 

escenarios bélicos: a pesar de la aparición del terrorismo fundamentalista, los conflictos se 

concentran en áreas por fuera del comercio e intereses globales y con una marginal 

intervención del potencial militar norteamericano. Las confrontaciones armadas son cada 

vez más escasas y los arsenales son operan como un poder disuasivo. 

 

Como resultado de lo anterior, Shapiro (2009) prevé los siguientes efectos: 

¶ Una desigualdad económica generalizada en la mayoría de países, debido a la estructura 

demográfica: más ancianos con ingresos fijos, y asalariados con ingresos estancados y bajo 

consumo. Y menos recursos públicos para financiar los sistemas de pensiones, sanidad 

pública y transferencias sociales para sectores en marginalidad. 

¶ La sustitución de los activos físicos por los dominios de propiedad de las ideas como 

fuentes de generación de valor, pues los ingresos por las regalías producidas por el 

licenciamiento de las patentes, registros de propiedad intelectual y marcas serán mayores a 

las utilidades por la producción de los bienes físicos. 

¶ Las nuevas ideas deconstruyen la sociedad, por lo cual la sustentabilidad de las 

organizaciones se fundamenta en la adaptabilidad y la flexibilidad organizacional a los 

cambios del entorno.  

¶ Crisis en el régimen de sanidad como resultado de los mayores costos de la atención y el 

déficit de su financiamiento: esto es ocasionado por el crecimiento en el volumen de 

demanda de los pacientes, cuyo recorte es políticamente incorrecto; por el monopolio de la 



26 

 

 

 

innovación en lo tratamientos y medicamentos; y por el retraso histórico en la atención del 

paciente que ocasiona su morbilidad crónica, cuyo costo paliativo es superior. 

¶ Energía y clima: el desarrollo de países emergentes genera mayores demandas globales de 

hidrocarburos controlados por regímenes políticamente inestables, lo cual induce mayores 

costos de la energía
33

. Así mismo el costo bajo de las energías no renovables no estimula 

la inversión en la búsqueda de energías limpias. 

¶ El terrorismo: se espera especial interés por el control de las tecnologías nucleares o 

cibernéticas, donde podrían existir verdaderos riesgos. Así mismo prevenir y evitar el 

control de un estado nuclear o un reino petrolero en manos de grupos afines al terrorismo.  

¶ La complejidad interdependiente: es indudable que la competitividad global se fundamenta 

en la productividad vía monopolio temporal de la innovación, por lo cual se debe 

garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar la 

rentabilidad de la conversión del conocimiento en productos. Esto es el futuro derrumbe 

del Estado de Bienestar, impulsado para la adaptación del Estado de la Innovación donde 

nada puede detener el avance de la capacidad de innovación de las corporaciones globales 

y sus mercados de inversión global, pero tampoco puede desconocerse la capacidad militar 

y económica global de los Estados Unidos o la influencia y riqueza regional en Asia de la 

Republica China. Este será un escenario multipolar. 

 

En contraste con lo anterior, aparece la visión de Friedman
34

 (2010,2011) que plantea 

dos pronósticos: uno para la década siguiente, y otro para el siglo futuro. Sin embargo, sus 

propuestas se fundamentan en un análisis geopolítico, determinando dos elementos claves de 

análisis: los juicios de los líderes individuales y su incidencia como determinantes del corto 

plazo, y los acontecimientos y las fuerzas impersonales (económicas y sociales) como los 

fundamentos de los modelos de política pública nacionales en el largo plazo. La diferencia 

radica en resaltar la escala de la vida humana, esto significa que el protagonismo de las 

personas se diluye en el tiempo pero conforma unas hegemonías de política que trascienden a 

lo largo de períodos, siendo afectados solo por grandes acontecimientos o acumulaciones de 

conflictos, que retrospectivamente señala como el megaterrorismo del 11 de septiembre de 

                                                         

 
33 

Es importante resaltar que no considera al Cambio Climático como un problema importante.
 

34
 Es presidente de Stratford, compañía consultora de prospectiva geoestratégica americana. 
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2001, y la crisis financiera de Wall Street que se propaga por el sistema financiero 

internacional, fenómenos de rápida ocurrencia pero formados a lo largo de una década. 

 

En síntesis, sostiene Friedman (2011: 37-55) que como resultado de la escasa evolución 

del sistema de naciones internacional, Estados Unidos de América ha quedado como la única 

superpotencia militar y tecnológica del planeta, por lo tanto tiene ahora la responsabilidad de 

velar por la seguridad de todas las naciones durante todo el siglo XXI, y por lo tanto su reto es 

lograr que los estadounidenses acepten conciliar el papel de imperio y de república, con los 

conflictos respectivos en los derechos civiles. Así mismo señala, que las otras potencias no 

podrán resolver sus conflictos internos, lo cual disminuye la importancia del rol que todos los 

analistas les asignan, como son los conflictos étnicos y de libertades de China, las diferencias 

sociales en India, el desafío demográfico de Japón o la eventual ruptura de la Unión Europea 

por el incremento del nacionalismo económico. Esta tendencia a juicio de Friedman será 

irreversible a lo largo del siglo en conformidad con sus cálculos o pronósticos económicos. 

 

Recientemente el economista Daniel Atlman (2011) ha presentado una docena de 

tendencias que ñremodelar§n la econom²a globalò y por ende las sociedades en ella inmersas, 

dentro de estas se destacan: 

¶ Desigualdad económica generalizada como resultado de la neo colonización: apertura de 

mercados comerciales y de servicios, respeto de los derechos de propiedad intelectual, 

protección y estabilidad jurídica de la inversión extranjera directa, apertura de mercados de 

capitales y papeles del tesoro. Otro factor que contribuye a la desigualdad, es la 

clientelización  del Estado por las elites que representan los intereses privados, que generan 

procesos de corrupción en la gestión pública y la apropiación de las rentas para la 

concentración del ingreso en detrimento de la prestación de los servicios públicos e incluso 

de la seguridad alimentaria. 

¶ Desarrollo de movilidad y atractividad del talento: levantamiento de barreras a la migración 

de las personas con capacidades intelectuales, profesionales o artísticas; ofrecimiento de 

empleo de calidad, altas condiciones de vida residencial y urbana al capital humano externo 

de alta calificación; y remuneración de los derechos de propiedad intelectual generados en 

los procesos de innovación. 



28 

 

 

 

¶ Inminente desaparición de la Organización Mundial de Comercio: la experiencia de las 

reglas globales de libre comercio y sus fallos adversos a los grandes países, ha ocasionado 

que exista desinterés por los grandes áreas de comercio internacional - Estados Unidos, 

China y la Unión Europea - , y se promuevan hoy más los acuerdos bilaterales entre países 

donde el peso de la negociación es más desigual. Por esto la tendencia en los países 

pequeños es procurar asociaciones regionales que puedan lograr mejores condiciones y 

sean más atractivos para los mercados mayores. 

¶ Oposición política a la globalidad capitalista: esta tendencia definida como inestabilidad 

política, puede constituir desde la guerra civil declarada hasta una democracia precaria. 

Esta situación casi siempre representa la confrontación ideológica y ocasiona oleadas de 

desarrollo, donde en los momentos de suspenso toda la actividad económica se paraliza. 

Asimismo la observación de la experiencia del cambio del socialismo al capitalismo, le 

permite a Altman (2011:120) afirmar que ñni un sistema capitalista sin restricciones ni un 

sistema econ·mico totalmente comunista son sostenibles a largo plazo.ò 

¶ Liderazgo americano global, mediante la exportación de la cultura comercial 

estadounidense que permitirá la prestación de servicios personalizados, las ventas  focales, 

el marketing y la publicidad especializada de productos americanos o de otros países 

(muchas veces de subsidiarias).  Esta tendencia se retroalimenta con el crecimiento de la 

economía interconectada. 

¶ Inestabilidad de los líderes regionales, China y la Unión europea, plantea serias dudas sobre 

la sostenibilidad de ambas potencias. En el caso de China, aparece la desigualdad territorial 

que ha promovido el rápido crecimiento económico concentrado en el Este del país (que 

puede generar crisis sociales y políticas), y una estructura demográfica resultante de la 

política oficial de tener un solo hijo que ha invertido rápidamente la pirámide poblacional y 

ha generado graves riesgos sobre la sostenibilidad de ingresos y del régimen de pensiones. 

En el caso de la Unión Europea, las restricciones aparecen por el descenso de la fuerza 

laboral futura y por las diferencias entre los países miembros para mantener una política 

económica regional para recuperase de la crisis financiera global de 2008, lo cual induce el 

riesgo de la desintegración regional de algunos países o del desmonte de la moneda única. 

Así mismo, la necesidad de resultados a corto plazo dificulta el desarrollo de procesos de 
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educación o investigación de largo plazo, agravado lo anterior con el desmonte del estado 

de bienestar requerido para resolver las crisis fiscales.  

¶ Aparición de una nueva geografía global, será el resultado de las transacciones 

transfronterizas e interconectadas y del crecimiento de la movilidad de personas con su 

talento y derechos de propiedad.  El sistema de ciudades globales no será una red de 

comercio internacional o de servicios financieros sino ñlugares meritocraticosò que est§n 

acreditados como los mejores lugares para vivir y hacer negocios, donde el requerimiento 

básico es la autonomía económica del nuevo residente
35
. Esta subcultura ñcolonizaraò 

ciudades bellas de países pacíficos, no represivos, con calidad de vida agradable y escala 

humana dentro de los cuales se destacan Vietnam, Republica Checa, Bulgaria, Malasia, 

Costa Rica, Uruguay, Singapur y Eslovenia, entre otros.  Recientemente en el Golfo 

Pérsico
36

 se ha iniciado la tendencia de construir nuevas ciudades (proyectos inmobiliarios) 

con urbanización sostenible y huella ecológica cero, por lo cual esto se convertirá en una 

opción de futuro. 

¶ Crecimiento de mercados no regulados donde fluyen los productos ilegales y grises
37

 y 

cuyos ingresos son incorporados al sistema financiero mediante el lavado de activos. Esta 

tendencia ha tenido un rápido incremento protegida por las tecnologías de comunicación e 

información, a lo cual se le han sumado las malas prácticas financieras. Todo esto ha 

generado un fenómeno denominado ñriesgo sist®micoò, cuya medici·n es imposible dada 

las condiciones de interconexión entre las diferentes bolsas de valores globales, la 

dificultad que existe para la apertura de información de todos de los sistemas bancarios, y la 

inexistencia de mecanismos de coordinación de las autoridades reguladoras nacionales. Sin 

incluir la dificultad de regular los denominados paraísos fiscales que contribuyen a 

incrementar el riesgo. 

¶ Cambio climático, se evidencia como el segundo riesgo importante para la humanidad 

después de las economías sumergidas. El rápido crecimiento  comercial y producción 

global ha sido acompañado por el crecimiento en la emisión de residuos, los cuales están 

                                                         

 
35

  Además que será muy cualificado, que vive conectado,  cuyos negocios o trabajo gira en torno a los   

productos intangibles y cuya familia le permita amplia  movilidad 
36

  Principalmente en Bahréin y Dubái. 
37

  Se hace referencia a los productos con apariencia legal pero tienen fraude o actividades criminales en su 

procesamiento o distribución, como es el caso de los artículos de contrabando o robados.    
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contribuyendo al calentamiento de la atmosfera y alterando los microclimas, creando cada 

vez mayores desastres naturales o fenómenos como la desertificación o desecación de 

micro cuencas. El gran reto está en que nadie tiene la posibilidad de resolver el problema 

aisladamente, sino que se requiere una acción colectiva, que no ha sido políticamente 

posible construir. 

¶ Bienestar de la sociedad, depende de los políticos que han orientado todos los incentivos 

posibles hacia la producción de ganancias a corto plazo y estabilidad para los 

inversionistas, dejando de lado la sostenibilidad de beneficios sociales a largo plazo. Por 

tanto, el futuro de las mayorías está en riesgo (pensiones, salarios y prestaciones, servicios 

públicos sociales, entre otros), entonces las posibilidades de cambio del sistema no serán 

posibles o probables, sin un importante impulso de los ciudadanos de base o de la calle. 

 

Por otra parte Rifkin (2011), plantea que el futuro próximo corresponde a un período de 

transición entre el modo de producción industrial capitalista y un nuevo modo colaborativo de 

vida, cuyo significado radica en dejar de vivir para trabajar, para comenzar a vivir para 

disfrutar. Esta que ha sido la aspiración de la humanidad, sigue afrontando el reto de lograr la 

superación de la pobreza del 40 % de la población mundial, pero avanza en el proceso de 

deconstruir la infraestructura productiva y urbana para hacerla más inteligente y eficiente y 

controlar de paso su impacto sobre el planeta, para disminuir el fenómeno de cambio 

climático. 

 

Este gran propósito se caracteriza por la aparición de una sociedad civil organizada en 

redes de capital social y comunitario, como mecanismo compensatorio de la disminución del 

empleo formal causado por el incremento de la productividad y el desplazamiento de la mano 

de obra por la tecnología. Este masivo fenómeno  implica la aparición de una nueva 

cosmovisión de las ciencias ïprincipalmente la economía- revalorizando a los ecosistemas de 

la biosfera y a su sustentabilidad para explicar el bienestar producido por las relaciones 

distribuidas y colaborativas, para compartir conocimientos y soluciones creativas a las 
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necesidades sociales mediante la ñfabricaci·n sustractivaò
38

 y su micro distribución a escala 

global. 

 

Así mismo, la creación de una plataforma tecnológica inteligente y convergente de 

energías renovables que renueva las instalaciones para convertirlas en edificaciones de huella 

ecológica cero; transforma el sistema de distribución eléctrica en una red de régimen abierto 

de dominio público colaborativo; convierte el parque automotor en vehículos eléctricos con 

alimentación en esa red cooperativa basada en el intercambio de excedentes energéticos.  

 

Igualmente estos cambios obligan a repensar el sistema educativo, pues los estudiantes 

tienen nuevas expectativas productivas, cuando requieren de la cosmovisión de una conciencia 

biosferica donde las personas piensen y actúen empáticamente como parte de una biosfera 

compartida con las otras criaturas que habitan la tierra. Esto implica la promoción de 

comunidades de aprendizaje distribuido y colaborativo en una vida real integrada con espacios 

virtuales (superando las aulas) mediante el aprendizaje ïservicio comunitario y lateral 

(interactivo, democrático y en red) con la biosfera lo cual es esencial para desarrollar el 

pensamiento crítico y complejo sobre sus realidades (cada vez más globales).  

 

Finalmente, la revalorización del capital social colaborativo y distribuido, financiado por 

la filantropía y la empatía con la biosfera, se convierte en el elemento compensador de los 

efectos económicos de la volatilidad de los capitales financieros, productivos y públicos, 

reduciendo los impactos sociales causados por la dinámica del desempleo, la improductividad 

individual, la informalidad, y la desconstrucción de sectores productivos por la innovación 

disruptiva. La sociedad civil organizada, no solo será un movimiento político eventual o 

temporal sino una fuerza económica y política que llega para transformar la vida postmoderna 

y sus modos de producción. 

 

 

                                                         

 
38

  El autor denomina así al proceso de integración de piezas o elementos fabricados, producidos y  

personalizados digitalmente en el entorno personal de trabajo o residencia del consumidor.  
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1.2. Estudios de futuro: tendencias emergentes desde el contexto glocal 

 

Los estudios del futuro -en su quinta generación- tienen como propósito, incrementar la 

efectividad de las políticas públicas en áreas estratégicas como las ciencias y el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas y sociales para el incremento de la productividad y el crecimiento 

económico de los países donde se implementan (Georghiou et Al, 2011).  

Este fenómeno ha generado el desarrollo de prácticas prospectivas institucionalizadas ï

en equipos y/o programas gubernamentales o mixtos- en los países desarrollados y en algunas 

regiones de los países emergentes, que dado su carácter innovador todavía son un factor 

emergente a nivel mundial
39

, donde se destaca que en los 1113 casos clasificados como 

pertinentes  a nivel mundial, América Latina cuenta con 120 estudios desarrollados , siendo la 

segunda región después de Europa que cuenta con 713 y superando por 11 a Norteamérica 

(Popper& Medina,2011). 

 

En cuanto al desarrollo de estudios en Latinoamérica, se reconocen las experiencias de 

estudios prospectivos de futuro internacionales desarrollados por el Programa de Prospectiva 

Tecnológica para Latinoamérica y el Caribe (TFLAC), de la Organización de Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI),  la Secretaria del Convenio Andrés Bello (SECAB), la 

Corporación Andina de Fomento(CAF), la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) y la Sister Euro-Latin Foresight Network (SELF-RULE) del programa ALFA de la 

Unión Europea (Popper &Medina, 2011).
40

 

 

Sin embargo, el desarrollo o formulación del Futuro, a nivel glocal, debe considerar no 

solo el contexto regional, sino incorporar una visión de fondo (2050) y las visiones del 

contexto específico de interés a un largo plazo más inmediato: 2020 - 2030. Este panorama 

favorece las decisiones inteligentes durante los juicios de expertos en los procesos 

prospectivos.  

                                                         

 
39

 Según los resultados  programa de European Foresight Monitoring Network (EFMN) y Sister Euro-Latin 

Foresight Network (SELF-RULE) desarrollado entre 2005 y 2009 que fueron dirigidos por Rafael Popper.  
40

 La metodologías aplicadas en Latinoamérica de manera predominante  son la revisión de literatura, paneles de 

expertos y análisis de escenarios , su ámbito es nacional y en el caso específico de Colombia de los 35 estudios 

analizados solo uno es referente al sector educativo: ñColciencias: National Capacities Capacities in Higher 

Education, Research and Innovationò. (Popper& Medina, 2011) 
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1.2.1. 2050
41

: Tendencias del horizonte  

 

Aun cuando el mundo, sigue mirando estratégicamente el futuro inmediato, existen 

organizaciones pensando sistémicamente a largo plazo, dentro de las cuales se destacan el 

Sistema de Naciones Unidas
42

, la Comunidad Europea
43

, el Consejo Empresarial Mundial para 

el Desarrollo Sostenible, la Corporación global suiza KPMG Internacional Cooperative, el 

estudio sobre Australia digital 2050 de IBISWorld, y la Unidad de Inteligencia de The 

Economist, cuyos planteamientos se expresan a continuación.  

 

Con respecto a las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD,2011), en su informe del 

Desarrollo Humano 2011 identifica tres motores de cambio hacia el 2050: los cambios 

demográficos y de asentamiento (envejecimiento y la neo urbanización); el cambio climático 

(incremento de los riesgos y vulnerabilidad humana y de los conflictos asociados); y los 

cambios geopolíticos causados por la globalización económica y financiera (emergencia de 

valores democráticos globales, una nueva multipolaridad política y por los nuevos actores - 

ciudades, corporaciones globales y organizaciones no gubernamentales- del desarrollo glocal). 

Basado en lo anterior proyecta hacia el 2050, una disminución en la desigualdad de la 

convergencia a nivel mundial en el Índice de Desarrollo Humano si no se presentan 

transformaciones profundas, como se aprecia en la gráfica siguiente.  

 

                                                         

 
41

 Generalmente el concepto de largo plazo , se asimila a periodos que trascienden a una generación por lo cual se 

espera un término entre 30 y 50 años , sin embargo en el programa europeo referenciado , solo América Latina no 

tiene estudios con ese periodo. 
42

 Principalmente los Programas de  Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y para el Medio Ambiente 

(UNEP) cuyos estudios se proyectan hacia los años 2050. Así mismo el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) ha desarrollado proyecciones hasta el 2100.  
43

  Existen otros estudios prospectivos a 2050 pero enfocados a áreas específicas como la energía, la logística, el 

cambio climático, los alimentos, el agua fresca y sectores de producción especifica.  Merece destacarse como 

pionero el estudio Japón Visión 2050. 
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Gráfica  1. Efectos medioambientales sobre el Desarrollo Humano hacia el 2050 

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de Desarrollo Humano 2011. 

 

 

Con respecto a la Comunidad Económica Europea (2011) es pertinente señalar  su  

estudios titulado ñHoja de ruta hacia una economía hipocarb·nica competitiva en 2050ò donde 

identifican cuatro objetivos fundamentales: la reducción drástica de gases invernaderos; 

acelerar la política de eficiencia energética; mejorar la calidad atmosférica y fortalecer la 

sanidad pública para atenuar el cambio climático y reconvertir los sectores productivos para 

transformar las  cualificaciones o competencias del talento que demandan los nuevos empleos 

y actividades económicas. Esto representa una apuesta que pesará en la competencia global 

futura. 

 

Así mismo el estudio del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(2011) sobre la ñVisión 2050ò que no pretende constituirse en un plan prospectivo, sino en una 

plataforma de diálogo empresarial que permita definir una hoja de ruta para migrar del 

paradigma de negocios eficientista actual (máximos beneficios y mínimos costos), hacia un 

paradigma sustentable a largo plazo que se fundamente en una ética pública, y en una 

reducción de riesgos de perdida financiera y ambiental. Este proceso ha sido conformado 

mediante diálogos y talleres con empresarios y expertos a lo largo de los cinco continentes 

incorporando el now how global acumulado desde sus corporaciones. Identifican dos 

instancias: la década turbulenta (2010-2020) y las décadas de transformación (2030-2040), 

siendo la primera donde se sientan las bases y en la segunda donde se madura el proceso 
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acompañado de la sinergia de los resultados obtenidos en las diversas dimensiones. En el 

Cuadro 1 se presentan las dimensiones, las tendencias y los factores de cambio propuestos. 

 

Cuadro 1. Portadores de futuro, tendencias y objetivos claves para el año 2050 

    

Dimensiones  Tendencias de largo plazo 

esperadas 

Factores de Cambio 

(2020) 

Factores de Transformación 

(2050) 

Valores de las 

personas  

Relación armónica con la 

naturaleza. 

Cooperación para el 

cambio cultural. 

Sostenibilidad como norma 

general.  

Desarrollo Humano  Cubrimiento de las 

necesidades básicas.  

Desarrollo de espíritu 

emprendedor  

Implementación de 

Ecosistemas emprendedores 

de Valor.  

Economía  Valoración a precios y 

costos reales. 

(Incluidas compensaciones 

y sin Subsidios) 

Redefinición del concepto 

de progreso. 

(Felicidad) 

Desarrollo de mercados 

inclusivos. 

Agricultura  Suficientes alimentos y 

biocombustibles. 

Agricultura inteligente 

2.0. 

Comercio transfronterizo de 

alimentos y carbono.  

Bosques  Recuperación y 

regeneración de especies 

nativas. 

Incentivos de 

regeneración. 

(Mercado de Carbono)  

Silvicultura inteligente  

Energía Fuentes de bajo carbono. Reglas explícitas de 

riesgo. 

Disminución de gases de 

invernadero. 

Edificaciones  Consumo Cero. 

(huella ecológica) 

Eficiencia Energética. Edificaciones inteligentes. 

Movilidad  Segura y de bajo carbono. Enfoque holístico y en 

red. 

Movilidad inteligente. 

Materiales  Sin partículas de residuos. Hacer más con menos. Ciclos de optimización 

continúa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de WBSCD (2011). 

 

Así mismo este informe propone acoger la reciente noción del concepto de progreso del 

Deutsche Bank Research (2006), donde se involucran no solo aspectos económicos o de 

bienestar material, sino unos umbrales relacionales y emocionales que aportan un mayor 

impacto a la felicidad personal y familiar; constituyéndose sus satisfactores en oportunidad de 

crecimiento económico para los sectores de servicios personales y sociales. Por otra parte, al 

comparar el estudio de la consultora KPMG con el estudio del WBCSD, en el Cuadro 2,   se 

identifican nuevos factores portadores de futuro y se facilita la comprensión de los cuatro 

escenarios prospectivos propuestos hacia 2050 a partir de los ejes de Schwartz
44

 donde las 

                                                         

 
44

  Para una mayor informaci·n ver ensayo titulado ñPlanificaci·n estrat®gica por escenariosò de Peter Schwartz 

publicado originalmente en Futuribles (1993) y traducida por Javier Medina y publicada en la Revista Cuadernos 

de Administración No 21 de Univalle (1995).   
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variables fundamentales son la visión empresarial, el crecimiento socioeconómico y el 

desarrollo ambiental. 

 

Cuadro 2. Listado de portadores de futuro propuestos al 2050 

   

 Portadores de futuro (WBCSD,2011) Portadores de futuro 

 (KPMG, 2012) 

 Valores de las personas  - 

Desarrollo Humano - 

- Crecimiento poblacional 

 Crecimiento Económico Riqueza multipolar  

Agricultura inteligente  Seguridad Alimentaria  

Silvicultura Eficiente  Reforestación  

Eficiencia Energética  Energías limpias  

  

Edificaciones  y  

Movilidad inteligente 

Urbanización sustentable  

Materiales limpios  Materiales Limpios  

 - Cambio Climático  

- Agua Fresca  

- Protección Ecosistemas 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores citados. 

 

Como puede apreciarse la visión del 2050, esta mediada por lo económico, por lo tanto, 

su mayor o menor alcance está en función de los juegos de poder dentro del proceso de 

adaptación del actual modelo económico de eficiencia al nuevo modelo económico de 

sustentabilidad, donde los intereses predominantes procuran capitalizar o aprovechar las 

modificaciones de regulación y la autorregulación ambiental, y los cambios disruptivos de 

tecnología. Sin embargo, se advierten como fenómenos emergentes: la revalorización del 

desarrollo humano y sustentable para afrontar los retos de las desigualdades socioeconómicas 

de una población creciente y la mitigación de los impactos del cambio climático. Esto 

representa que el futuro se encuentra en función de la capacidad de autorregulación global de 

las huellas ecológicas de las actividades humanas locales, por lo cual se proponen cuatro 

escenarios futuros hacia el año 2050 (Grafica 2):  
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Gráfica  2. Escenarios de desarrollo futuro a 2050 

Fuente: (KPMG, 2012) 

 

Según KPMG (2012) estos cuatro (4) escenarios de actuación a largo plazo se 

caracterizan por: 

¶ Escenario de crecimiento (marrón): corresponde al futuro basado en el modo de 

crecimiento económico predominante, en la liberación de mercados y en la 

complacencia con la explotación de los recursos naturales. 

¶ Escenario de sustitución tecnológica (verde): corresponde a la puesta en marcha de un 

sistema de regulación estricta de la explotación de recursos no renovables y a la 

imposición de compensaciones para la mitigación de los impactos ambientales 

adversos. 

¶ Escenario de colapso socioeconómico (rojo): corresponde al escenario de crisis 

generada por los efectos del cambio climático ocasionado por la explotación 

incontrolada de la naturaleza, el calentamiento global, la elevación del nivel del mar, 

los desastres naturales, el clima extremo y las crisis sociales y políticas  asociadas a sus 

consecuencias.    

¶ Escenario de transformación e innovación (azul): corresponde al desarrollo de 

programas y acciones visionarias innovadoras y armónicas con la naturaleza y su 

recuperación para generar mayor justicia social y comunitaria. Asimismo para el 

Sustitución 
tecnológica  

Transformación 
ecológica  

Crecimiento 
eficientista 

Colapso 
socioeconomico 
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aprovechamiento proactivo de las oportunidades de negocios y del desarrollo de 

asociaciones público-privadas en la solución de grandes problemas ambientales.  

 

La propuesta del estudio hacia el 2050, es el escenario de transformación e innovación 

(Azul) donde señala específicamente el desarrollo de una fase de asociación público-privada 

que facilite el direccionamiento de la inversión y financiamiento público de las actuaciones 

estratégicas, y, promueva la sustentabilidad y educación colectiva de los consumidores para 

que demanden bienes y servicios ñlimpiosò,  mediante unas acciones colectivas generadoras 

de bienes públicos como son una plataforma de innovación y desarrollo tecnológico 

estratégico para el territorio y su cofinanciación; la inversión en infraestructura urbana 

inteligente para articularse a las redes globales; la eficiencia de los transacciones públicas del 

gobierno, y una masiva educación financiera, cívica y ciudadana de los residentes (cultura 

global).     

 

Por otra parte, se encuentra el estudio visionario sobre el futuro digital de Australia hacia 

el 2050, desarrollado con el auspicio de IBM por el IBISWorld (2012). Este documento, 

identifica una ruptura en los modos de producción en la sociedad de la información 

reconociendo una nueva fase a partir de 2007 ïque identifica como ñHyper Digitalò- donde los 

adelantos tecnológicos están ocasionando la división del sector servicios en tres áreas
45

: El 

sector terciario que distribuye mercancías y pasajeros; el sector cuaternario que comprende la 

industria de servicios de la información, empresariales y financieros; el sector quinario, que 

comprende los servicios sociales y a las personas, los cuales son subcontratados a los 

individuos y los hogares. Esto implica el reconocimiento de una tendencia emergente, la 

desaparición de los conceptos tradicionales de empleador y empleado, generando el desafío 

empresarial de sostener una cultura organizacional de innovación con una fuerza de 

cocreación y teletrabajo en red basada en resultados, y no en el cumplimiento de horarios en 

un lugar específico. Este sería el futuro de la educación superior.  
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  La economía clásica clasifica a los sectores o actividades económicas en tres: primario o extractivos, 

secundarios o manufactureros y terciario o de servicios.  
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Así mismo este estudio plantea que esta reconversión productiva implica tres cambios 

esenciales: la incorporación de la comunidad y los clientes con acceso a la información 

completa en tiempo real a los procesos de servucción de las organizaciones; el desarrollo de 

una red de comunicación social que difumine los límites entre lo público y lo privado, lo 

tecnológico y lo humano, el negocio y el ocio; y, la formación de una fuerza de trabajo 

autónoma con poder distribuido y colectivo lo cual convierte en horizontales a las jerarquías 

empresariales. Es importante resaltar, que el estudio señala que el sector educación será el de 

menor crecimiento en la generación de empleos, por el traslado de la orientación o énfasis 

hacia el autoaprendizaje de los estudiantes y a la subcontratación de servicios 

complementarios, a pesar de representar una dinámica importante de crecimiento.  

 

Igualmente proponen unas recomendaciones a las organizaciones para facilitar su 

incorporaci·n a la fase ñHyper Digitalò, entre los cuales se señalan:  

¶ Cambios inmediatos en el modelo de servucción: en la búsqueda de ingresos sustentables, es 

necesario migrar hacia un modelo de negocios flexible que involucre tarifas por uso, 

externalizar funciones y transformar o diversificar las  misiones; implementar la 

comunicación con los clientes en todo el sistema creación de valor y demostrar con cambios 

favorables que esta relación es importante; y adquirir capacidad de análisis de evidencias del 

contexto para la toma de decisiones inteligentes y focalizadas en las expectativas de cada 

cliente, por lo tanto la cadena de suministro debe ser digitalizada y dirigida en tiempo real en 

beneficio del cliente.  

¶ Cambios futuros en el modelo de servucción: este proceso de transformación lo vislumbra a 

través de la determinación del valor estratégico de las tecnologías, procurando que sean 

creativas e incluyan todas las partes interesadas; priorizando el análisis humano y la visión 

de futuro para discriminar las decisiones importantes a partir del ñBig Dataò y atender así las 

necesidades de los clientes y ñempleadosò; fomentando la cultura organizacional que 

trascienda el lugar de trabajo y se enfoque al rendimiento basado en los resultados 

colaborativos; integrando horizontalmente consumidores y empresas dentro de los procesos 

colaborativos y distribuidos de diseño, desarrollo y entrega de productos y servicios, donde 

todas las etapas y niveles tienen igual importancia (ecosistemas).  
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Finalmente, la Unidad de Inteligencia de The Economist (2013) publica ñEl Mundo en 

2050ò, donde presenta las conclusiones de sus estudios sobre las tendencias que cambiaran al 

planeta. En su esencia el estudio identifica megacambios en cuatro áreas principales: la 

población, el planeta, la economía y el conocimiento. Con referencia al conocimiento ïnuestro 

principal interés- señalan a la biología y la vida como el área de mayor desarrollo futuro, como 

resultado de la aceleración en la secuenciación del ADN, los avances en la nano e infociencia,  

y el desarrollo en los estudios del cerebro humano y la conciencia. Así mismo identifica la 

información como factor estratégico, porque su problema no radica en la escasez sino en su 

abundancia, las fuentes ya no son solo humanas sino físicas (redes de sensores y procesadores 

autónomos inalámbricos). Entonces discriminar la relevancia de una información es más 

importante que su accesibilidad, pues la información es abierta como resultado de las normas 

de transparencia. Sin embargo, se mantiene una reflexión final como explicación del fracaso 

de las predicciones: ñCon notablemente escasas excepciones, las viejas tecnolog²as e ideas 

persistirán junto con otras novedosas. La naturaleza de la sociedad humana nos lleva a 

acumular ideas, más que a sustituirlas. (The Economist, 2013: 343). Por tanto, ya no se habla 

de ideas, sino de imágenes, experiencias y productos que tienen un impacto real en la 

sociedad, transformándola.  

 

1.2.2. 2040: Agenda para el resurgimiento 

 

Con respecto a esta década, el único estudio obtenido corresponde al informe de la 

Corporación Andina de Fomento y  Banco Interamericano para el Desarrollo (2012)
46 

donde se 

realiza un comparativo entre el desarrollo reciente de América Latina y el Sudeste Asiático, 

identificando como retos estructurales: la desigualdad estructural en la distribución de la 

riqueza; el deficiente ahorro interno e inversión productiva; un aparato productivo exportador 

de materias primas con bajo valor agregado y dependiente de la protección estatal, y una 

deficiente competitividad y productividad de sus sectores productivos en los mercados 

globales. En resumen, los pa²ses de la Regi·n han ca²do en la trampa de ñpa²ses de ingreso 

                                                         

 
46

  Es curioso señalar que el informe publicado en inglés es titulada ñAM£RICA LATINA 2040 Romper con la 

complacencia: una agenda para el resurgimiento.ò Mientras que la versi·n latinoamericana editada por la CAF es 

ñVisi·n para Am®rica Latina: Hacia una sociedad m§s incluyente y pr·spera 2040ò. 
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medioò, donde los sectores con poder permanecen en su zona de confort y las economías no 

siguen avanzando (CAF, 2012:30).  

 

Con respecto a la educación terciaria regional (CAF,2012:52-53), este estudio  plantea 

que la educación terciaria encuentra retos estructurales frente a la educación asiática: una 

creciente deserción universitaria que afecta las finanzas públicas y privadas del sistema; una 

calidad que no es globalmente competitiva 
47

; los campos de estudio tienen poca graduación 

en ciencias e ingenierías, lo cual disminuye la confianza en los sectores empresariales, y , una 

baja prioridad a la formación universitaria en inglés.  

 

Por lo cual recomienda una transformación sectorial de la financiación, donde el gasto 

público se dedique a fortalecer el nivel básico y secundario, y nuevos recursos entren a 

complementar la educación terciaria y la investigación, entre estos la inversión extranjera 

directa (IED) y cooperación empresarial. Sin embargo su mayor énfasis, es la financiación 

condicionada, dirigida directamente al estudiante (para que sea el quien escoja el oferente de 

servicios) y cuando se focalice hacia oferentes de servicios educativos, debe mediar la 

demostración previa de calidad de los servicios, desarrollo de ciencia y tecnología, y, acceso 

con igualdad. 

  

Así mismo define que la universidad pública debe cobrar matriculas a quien pueda 

pagarla. Sin embargo esta propuesta de reformas neoliberales, además de precisar 

recomendaciones para mejorar el capital humano, el desarrollo y la innovación tecnológica, la 

infraestructura, la inclusión social, la cooperación internacional, la gobernabilidad, el medio 

ambiente, la seguridad ciudadana y la calidad de vida, proponen dos cambios de la  mentalidad 

como esenciales para un futuro pr·spero: ñLas pol²ticas deben ser guiadas por el pragmatismo 

en vez de la ideología, y deben enfocarse en los resultados. Una perspectiva de largo plazo, 

con m§s ®nfasis en los resultados y la responsabilidad.ò (CAF, 2010:47) 

 

                                                         

 
47

  Incluso señala la renuencia de grandes universidades como la Universidad de Buenos aires y la UNAM de 

México a someterse a procesos de acreditación externos. 
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Estas transformaciones profundas reflejan esencialmente las diferencias entre las 

sociedades asiáticas y latinoamericanas, pero enuncian como el modelo de financiamiento de 

la educación superior, se propone de manera homogénea desde los organismos de financiación 

multilateral.  

 

1.2.3. 2030: Llegada del largo plazo  

 

Los estudios sobre la Educación Superior hacia el 2030 comienzan a publicarse en 2008, 

cuando la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), publica el 

primer tomo sobre la Educación Superior a 2030, y convoca a una conferencia Mundial sobre 

el tema (CERI, 2008), previa a la Conferencia Mundial de la Educación Superior (CMES), 

celebrada en 2009.
48

 En estos estudios identifican cuatro escenarios para los sistemas de 

educación superior, adoptando como ejes estructurantes del futuro al ámbito de actuación 

(Internacional ï nacional) y a su orientación misional (sociedad ï mercado), por lo tanto 

proponen las redes abiertas y las empresas privadas de educación superior, para el énfasis 

internacional; mientras que en el ámbito nacional proponen instituciones al servicio de la 

comunidad local y con nuevas responsabilidades públicas. En el Cuadro 3 se presenta una 

síntesis de los cuatro modelos que presenta el estudio del CERI (2008).  

 

Cuadro 3. Escenarios de los Sistemas de Educación Superior en 2030 
   

Ámbito  Sistemas Internacionales Sistemas Nacionales 

Escenarios de 

los Sistemas  

« Open 

Networking » 

« Higher Education 

Inc. » 

« Serving Local  

Communities » 

« New Public  

Responsibility » 

Características  

Educativas  
¶ Aprendizaje 

por fuera del 

sector 

educativo. 

¶ Contenidos 

controlados por 

talento 

académico. 

¶ Investigación 

colaborativa.  

¶ Aprendizaje en 

inglés y con 

servicios 

transfronterizos. 

¶ Desarrollo de 

competencias 

globales de 

educación e 

investigación.  

 

 

¶ Aprendizaje 

convergente  por ciclos 

propedéuticos. 

¶ Contenidos de los 

programas controlados 

por financiamiento 

público. 

¶ Investigación es  

Pública y menor énfasis 

en ciencias sociales.  

¶ Aprendizaje 

basado en 

mercado 

ocupacional.  

¶ Contenidos de 

los programas 

controlados por 

registro y 

calidad. 

¶ Investigación 

financiada por 

competencia. 

                                                         

 
48

  Posteriormente ha seguido emitiendo informes sobre la Tecnología, La Globalización y actualmente prepara 

un tomo sobre los escenarios. Con base en las memorias de la Conferencia OECD/France sobre ñHigher 

Education to 2030: What futures for quality access in the era of globalisationò celebrada en 2008 (Dicembre 8-9) 

en París (Francia) se extraen estas ideas centrales.  
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Cuadro 3. Escenarios de los Sistemas de Educación Superior en 2030. (Continuación)  

Ámbito  Sistemas Internacionales Sistemas Nacionales 

  Financiación 

pública de 

disciplinas no 

viables 

comercialmente 

pero estratégicas 

socialmente.    

  

Redes.  ¶ Sistemas 

Abiertos 

globalmente. 

Sistemas semi-

abiertos en función a 

la rentabilidad. 

¶ Redes nacionales o 

locales. Solo las 

instituciones elite 

buscan lo global. 

Redes de 

instituciones 

autónomas. 

Financiación.  Mixta (recursos de 

cooperación, 

transferencias y 

servicios). 

 Privada y 

transfronteriza 

Publica (combinada con 

recursos propios 

marginales). 

Mixta 

(transferencias + 

gestión recursos). 

Factores de 

cambio 

estratégico. 

Cooperación 

internacional para 

transferencia de 

tecnologías 

abiertas. 

Liberación del 

Comercio de 

servicios educativos 

y de investigación 

transfronterizos  

Actitud frente a los 

cambios ocasionados por 

la Globalización de 

servicios  

Nivel de Eficiencia del 

sistema vigente.   

Prioridad Política y 

Disponibilidad de 

recursos públicos 

para financiamiento 

del sistema.   

Fuente: Elaboración propia a partir del documento del Centro para la Investigación Educacional y la Innovación 

(2008) 

 

 

Sin embargo, en el documento no se propone la adopción de ninguno de los escenarios 

sino que se plantean interrogantes sobre la conveniencia de los mismos, los intereses y 

demandas a resolver, las estrategias de control y las probabilidades de ocurrencia y 

deseabilidad. Este documento permite inferir cuatro tipos de instituciones predominantes en 

los escenarios propuestos para los sistemas educativos a partir de la financiación de su 

orientación misional y los ámbitos territoriales del servicio. Dentro de la financiación se 

mueve desde la cofinanciación colectiva o pública, hasta la financiación como bien privado de 

su misión, y en lo referente al territorio, se desplaza desde lo local (nicho preferido de la 

universidad tradicional) hasta los servicios globales transfronterizos.      
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Gráfica  3. Elaboración propia de Escenarios de Sistemas de educación superior a 2030 
Fuente: (CERI, 2008) 

 

Simultáneamente, se presentan dos estudios de futuro publicados por el Fast Future 

(2010) orientado a identificar los cambios en las ocupaciones en 2030 y otro del Institute of 

the Future (2010) para identificar los cambios en los ecosistemas científicos y tecnológicos 

para el desarrollo económico local. Una síntesis de estos resultados se presentan categorizados 

en el Cuadro 4 y permiten señalar unas tendencias de futuro en la formación de capital 

humano y desarrollo de la investigación y desarrollo orientadas por lo socio demográfico; lo 

económico; lo científico tecnológico; lo medio ambiental; lo educativo; y lo político.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-learning  

(corporativa y  
abierta)  

University Inc.  

(transfronteriza) 

Universidad 
Tradicional Local  

Universidad 
competitiva 

nacional  
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Cuadro 4. Comparación de Tendencias que impactan el desarrollo de la Ciencia y Tecnología y el Mercado 

Ocupacional Americano en 2030 

Categorías Desarrollo de I&D Formación de talento 

Socio 

demografía  

El modelo colaborativo social, abierto y en 

línea se convierte en dominante. 

Crecimiento poblacional y de esperanza de 

vida, su diversidad y concentración urbana 

genera visibilidad de nuevos actores. 

Problemas globales requieren coordinación de 

soluciones globales y presión sobre los 

recursos públicos. 

Economía  La crisis financiera en los mercados globales 

convierte en estratégica a la financiación 

pública.  

Nuevos modelos de innovación disruptivos: 

Hacen más, más rápido y con menos recursos. 

Ecosistemas regionales de conocimiento se 

convierten en el nuevo marco estratégico y 

plataforma global para el desarrollo 

económico. 

La turbulencia económica redistribuye la 

riqueza por el planeta y la aparición de nuevas 

potencias económicas. 

 

Negocios 3.0 - Un programa de oportunidades, 

competencia global y adaptación de 

tecnologías disruptivas. 

Ciencias y 

Tecnologías  

Nuevos campos multidisciplinarios y trans-

sectoriales para abordar las realidades 

complejas. 

Nuevas tecnologías revalorizan a los nuevos y 

pequeños consumidores y empresas.  

La biología de diseño se convierte en el motor 

del cambio científico y tecnológico de los 

códigos fuente. 

La computación ubicua se convierte en el 

centro de la investigación y colaboración 

científica. 

La inteligencia artificial y la redes sociales 

inician actividades colaborativas y 

distribuidas. 

Nuevas naciones que compiten en las 

principales innovaciones de estímulo 

inversiones paquetes en C & T. 

Expansión global de la conectividad: mejor 

conexión, más dispositivos y más movilidad. 

 

Medio 

ambiente 

Se incrementan los controles sobre los 

emisiones y vertimientos y se fortalece el 

mercado de carbono.  

Energía y medio ambiente se convierten en 

preocupación global por su elevado costo y 

riesgos sobre la vida. 

Política  Nuevos líderes globales en el mapa mundial de 

la ciencia alterando la dominación en áreas. 

La sociedad está en transición para servir al 

bien. Elevadas expectativas por el 

cumplimiento de normas ante la desconfianza 

en las instituciones. 

Educación  Las Universidades comienzan a desarrollar 

misiones distintas y superando a la educación 

superior. 

Desarrollo de investigación transdisciplinaria 

de pequeños espacios de investigación genera 

la realidad aumentada. 

Conocimiento tácito aplicado a prácticas 

generacionales y culturales se convierten en 

ventajas competitivas.   

La educación es una prioridad pero el 

aprendizaje es permanente y en línea. Gestión 

multigeneracional, presenta marcadas 

diferencias de estilos laborales y culturales. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los estudios Fast Future (2010) y del Institute for the Future (2010) 
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Esta comparación permite ir identificando un conjunto de tendencias en los factores de 

cambio:  

¶ Diversidad cultural y generacional que transforma el rol de la Universidad hacia lo 

multifuncional y abierto. 

¶ Gestión multigeneracional de la educación superior basada en un aprendizaje permanente 

e interactivo de unos estudiantes cada vez más hiperconectados.   

¶ Flujos volátiles globales en la inversión y el comercio que promueven nuevos paradigmas 

de las ciencias y tecnologías y nuevos liderazgos de actores globales (como las 

corporaciones, asociaciones y las ciudades, e incluso universidades de clase mundial). 

¶ Impactos sociales y ambientales causados por el cambio climático, generan la ne3cesidad 

de aplicación de inteligencia artificial para sus soluciones y la conformación de redes 

sociales para la implementación de actividades colaborativas locales y con efectos 

distribuidos globalmente. 

¶ Autorregulación que debe imponerse Estados Unidos, como potencia hegemónica para 

conservar la imagen global en los medios masivos.  

 

Sin embargo el estudio más importante es el desarrollado por el Proyecto Milleniun 

(2012), que incluye una reflexión multidisciplinaria y global sobre las oportunidades y retos 

que presenta América Latina hacia el 2030 para desarrollar alertas tempranas sobre su 

prospectiva frente al desarrollo de las otras regiones
49

. Para el desarrollo del ejercicio se 

definieron como ejes estructurantes del Futuro el desarrollo tecno económico y el desarrollo 

socio político, por lo cual se construyen cuatro escenarios  donde solo un escenario es 

favorable ,ñma¶ana es Hoy ñ: ®xito latinoamericano; sin embargo los autores consideran este 

ejercicio como un abanico abierto de posibilidades donde será la realidad nacional, la que 

determina las políticas públicas de desarrollo, pues identifica unas tensiones o conflictos 

locales frente al rol de las instituciones sociales, los cambios o su modernización, la garantía 

de las necesidades sociales colectivas para la inclusión social de las minorías y los sectores en 

                                                         

 
49

  Este ejercicio fue desarrollado mediante metodología Delphy con 803 expertos de 701 países de  todo el 

mundo durante los años 2010 y 2011 bajo la dirección de José Luis Cordeiro, con el patrocinio de Unesco, 

Sociedad Mundial de futuro (WSF) y el Instituto Smithsonian.   
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extrema pobreza, ó de la desintegración por los países de la región como resultado de la 

polarización ideológica.  

 

Así mismo, la ausencia en los modelos de desarrollo regionales de soluciones a retos 

globales como la corrupción institucional y corporativa, las cadenas globales de crimen 

(lavado de activos y narcotráfico, entre otras), y efectos ambientales del cambio climático hace 

impredecible los desarrollos tendenciales, por lo tanto, se reconoce que estos resultados son 

elementos de juicios para comprender y anticipar los retos y oportunidades del futuro para la 

región, pero no previenen sobre la irrupción de sorpresas (favorables o desfavorables).  

 

Como resultado de lo anterior advierten sobre la necesidad de una educación abierta de 

las nuevas generaciones para comprender el poder de los flujos globales y los nuevos 

paradigmas del mundo hiperconectado, donde las relaciones sociales y las tecnologías 

cambian disruptivamente. A continuación se presenta en la Grafica 5, la matriz de escenarios 

del estudio Latinoamérica 2030. 

 

 

 

Gráfica  4. Matriz de escenarios al año 2030 

Fuente. Proyecto Millenium (2012) 
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Dentro de sus apéndices
50

 este estudio presenta los 15 retos globales que afectan a 

América Latina, donde se destacan estos factores con impacto en la educación superior:  

¶ Formular políticas con una perspectiva global a largo plazo, como resultado de una 

mayor participación regional en redes globales que valoriza la toma de decisiones con un 

enfoque futurista; sin embargo esto es ignorado por el enfoque corporativo que se 

interesa en la coyuntura y los intereses propios o en la confrontación ideológica con los 

sectores que promueven la búsqueda de la igualdad social. Es importante señalar, que 

dada la edad promedio regional de 23 años, es crucial incorporar la visión de esta nueva 

generación net (interactiva).  

¶ Incrementar la convergencia mundial de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, implica desarrollar acceso masivo y libre a Internet por su importante 

impacto en la virtualización de la sociedad, y su articulación a los flujos globales de 

conocimiento y mercados.  

¶ Reducir la brecha entre ricos y pobres, a pesar de los modelos duales de desarrollo 

existentes (neo populistas y neoliberal) requiere de un desarrollo de la ética económica 

para disminuir la desigualdad de ingresos, por lo tanto se necesita atraer inversiones de 

alta tecnología, mejorar la tenencia de los medios productivos, y fomentar la mejora de la 

productividad y su remuneración con el incremento de las competencias y capacidades de 

los trabajadores. 

¶ Mejorar la capacidad de decidir y cambiar las instituciones mediante la participación 

ciudadana y la educación pública para una conciencia democrática que incremente la 

transparencia, reduzca la corrupción y reciba cuentas sobre los resultados 

gubernamentales y la prestación de los servicios públicos.  

¶ Promover los valores ciudadanos compartidos para la convivencia pacífica con el 

propósito de reducir los conflictos étnicos, el terrorismo y el uso de armas bélicas o de 

destrucción masiva. A pesar de haber mejorado la situación de las minorías étnicas, la 

polarización política frente al desarrollo subsiste, mientras que el crimen organizado 

                                                         

 
50

  Para una mayor información véase la publicación electrónica http://www.millennium-

project.org/millennium/LatinAmerica2030-AppendixIII.html 

 

http://www.millennium-project.org/millennium/LatinAmerica2030-AppendixIII.html
http://www.millennium-project.org/millennium/LatinAmerica2030-AppendixIII.html
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incrementa la inseguridad ciudadana. Este reto requiere de un fortalecimiento de la 

sociedad civil y la profesionalización de las fuerzas armadas y de seguridad.    

¶ Garantizar la igualdad de género para mejorar la condición humana de la sociedad. A 

pesar de las garantías constitucionales, los avances en las cuotas políticas y en la 

educación terciaria de las mujeres, todavía persiste una cultura patriarcal, una actitud 

machista y una violencia institucionaliza en la familia que restringe el progreso futuro y 

de oportunidades para las mujeres.  

¶ Acelerar los avances científicos y tecnológicos para mejorar las condiciones sociales, 

esto implica el desarrollo de la ciencia con responsabilidad social, pues la mayoría de 

instituciones universitarias no producen innovaciones sociales, y cuando la desarrollan se 

encuentran vinculadas a la cofinanciación de esfuerzos de corporaciones privadas.  

¶ Incorporar las consideraciones éticas en las decisiones globales, representa garantizar la 

sustentabilidad del desarrollo de las generaciones actuales y futuras, y promover el 

crecimiento de la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad global. En este 

sentido se propuso fortalecer la iniciativa interamericana de capital social, ética y de 

desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo.
51

  

 

Estos retos globales, coinciden con los expresados en los estudios de los consultores 

corporativos Ray Hammond (2008), y Roland Berger (2011), los cuales describen a partir del 

análisis de tendencias cómo será el mundo en el 2030. A continuación en el Cuadro 5 se 

presenta una comparación de los fenómenos demográficos, económicos, ambientales y 

sociales que ambos autores describen como los motores del futuro.  

 

Estos resultados demuestran que a lo largo del período se consolidan como factores 

fundamentales de cambio futuro: la población, el planeta, la economía y el conocimiento 

(generación). Sin embargo, en la medida que avanzan los estudios, emerge la distribución y 

acumulación del conocimiento y la regulación como nuevos factores portadores de futuro. 
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 Este proceso fue suspendido desde 2005. 
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Cuadro 5. Motores de Cambio futuro propuestos para el año 2030 

Motores de 

cambio 

R Berger(2011) R. Hammond(2008) 

POBLACION  

 

Cambios demográficos: envejecimiento, 

urbanización y migración internacional.  

La explosión de la población mundial y 

los cambios en las demografías de las 

distintas sociedades. 

 El modelo de ñPrevenci·n-Extensi·nò en 

medicina (prevención de enfermedades y 

extensión del período de vida). 

ECONOMIA  

 

Globalización y mercados de futuros: 

globalización de servicios, las nuevas 

potencias y   los países emergentes.  

La creciente globalización. 

Intercambio de responsabilidad y  

Cooperación global inclusiva, creciente 

poder de las ONGs y crecimiento de la 

filantropía.  

 

PLANETA  

 

Escasez de recursos: energía, agua limpia y 

productos estratégicos como los alimentos y 

los metales (indio y galio). 

La amenazante crisis energética. 

Desafío del Cambio climático: Crecientes 

emisiones de CO2, Calentamiento Global y 

Ecosistemas en riesgo. 

El cambio climático y el medio 

ambiente. 

CONOCI 

MIENTO 

 

Dinámica de la Tecnología e Innovación: 

Difusión masiva, innovación disruptiva y 

Edad de las Ciencias de la vida.  

La aceleración del desarrollo 

exponencial  de la tecnología. 

 

Sociedad global del conocimiento: Amplia 

base de conocimientos, Inequidad de Género 

y Competencia para atraer Talento  

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los autores referenciados. (2015) 

 

1.3. Impactos del futuro sobre la educación superior  

 

En el año 2005, el Convenio Andrés Bello (SECAB) inició un estudio prospectivo sobre 

la educación superior requerida por los países de la organización para el 2020, mediante el 

cual identificó las dimensiones estratégicas que impulsaban el desarrollo de una educación 

superior transfronteriza en los países de la sub región andina latinoamericana. Estas 

dimensiones son: Las políticas públicas de los sistemas nacionales; las políticas educativas 

institucionales(IES); los cambios demográficos y migratorios; la globalización económica; la 

explosión de conocimiento; la visibilización de la diversidad cultural; los modelos de gestión 

institucional, y la calidad y pertinencia de los programas e instituciones universitarios.  



51 

 

 

 

Concluido el proceso de estudio de las variables claves, mediante aplicación de la matriz de 

impactos cruzados y bajo la modalidad de juicio de expertos, obtienen los siguientes 

resultados:  

¶ Solo tres factores tienen una incidencia real en la formación futura de educación 

superior transfronteriza en la subregión al año 2020: la globalización, la sociedad del 

conocimiento y los cambios demográficos. La explicación de las causas de cada 

variable difiere según el método de análisis aplicado: mejores cuartiles de probabilidad 

de ocurrencia del factor y promedio aritmético de ocurrencia del factor.  

¶ La globalización, cuando se analiza por cuartiles es explicada por los espacios de 

aprendizaje fuera de las aulas de clase y espacios comunes de educación superior que 

superan las fronteras territoriales como resultado de la movilidad académica.  Mientras 

que cuando es analizada por promedios  aritméticos de ocurrencia, su explicación 

corresponde al reconocimiento del sector productivo de la calidad y pertinencia de los 

programas y egresados internacionales, y por el reconocimiento mutuo de las 

competencias y conocimiento de los profesionales más allá de las fronteras 

territoriales. 

¶ La sociedad del conocimiento, cuando se analizan por cuartiles, es explicada por la 

educación más allá de las fronteras con diversas modalidades presenciales y no 

presenciales. Por otra parte cuando se analiza el promedio aritmético de ocurrencia, es 

causada por el desarrollo de redes educativas ñsupranacionalesò y por el Espacio 

común latinoamericano de educación superior para la transformación productiva. 

¶ Los cambios demográficos, cuando se analiza por cuartiles se explica por la prioridad 

en la formación de nuevos oficios de la base de la pirámide del conocimiento. Cuando 

se analiza el promedio aritmético de ocurrencia, se explica por las economías de escala 

alcanzadas por las Macrouniversidades para favorecer el desarrollo tecnológico de 

calidad y por la conversión de la capacidad laboral de la población joven en una carta 

de negociación con los países desarrollados.  

 

A partir de estos resultados, se proponen tres escenarios de futuro para la transformación 

productiva de los países y para el desarrollo científico, tecnológico y de la educación superior, 

en orden de probabilidad de ocurrencia:  
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¶ ñAvance Lentoò: en este escenario los esfuerzos se focalizan en agregar valor a los 

recursos naturales. Corresponde claramente a la tendencia de crecimiento inercial de 

las economías andinas.  

¶ ñAvance Intermedioò: en este §mbito se exploran posibilidades de cambio en los 

patrones de especialización, buscando opciones donde el valor agregado a los 

productos naturales sea superior a los tradicionales. Es una combinación de ventajas 

comparativas con ventajas competitivas aplicando la gestión y el conocimiento.  

¶ ñ Avance Aceleradoò: este corresponde a la opci·n menor, es el que propone la ruptura 

con los sectores tradicionales e incentiva mediante un importante aporte de ciencia, 

tecnología e innovación la transformación de los patrones productivos 

especializándose en las ventajas competitivas que sean de alto valor agregado, lo cual 

implica el fortalecimiento  e innovación del sistema de la educación superior.    

 

Sin embargo, en esta investigación se formulan cuatro opciones de futuro, en función de 

las características y comportamiento del sistema de educación superior: El paradigma 

educativo, sus instituciones, la calidad y pertinencia de sus resultados, y el sistema de acceso y 

financiamiento, las cuales se señalan en el Cuadro 6.   
 

 

Cuadro 6. Tipología de Escenarios Futuros de las IES en los países de la Comunidad Andina. 

Factores  Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 

PARADIGMA 
EDUCATIVO  

Reproducción de 
Modelos externos 

con retraso 
tecnológico. 

Adaptación de 
Modelos externos 

según demanda el 
mercado. 

Producción de 
conocimiento aplicado 

e innovación 
incremental 

socialmente útil 

Producción de 
conocimiento 

compartido y de frontera 
de validez global. 

INSTITUCIONES  Unidades Cerradas, 
de baja escala e 

impacto local. 

Redes cerradas y 
centradas en el 

interés privado 

Macro-universidades 
con especialización y 

competitividad. 

Comunidades glocales 
de aprendizaje y 

prácticas articuladas y 

abiertas a las redes 
sociales y productivas. 

RESULTADOS  Baja calidad de 

productos y de su 
pertinencia social. 

Calidad y 

pertinencia 
reconocida por sus 

clientes. 

Reconocimiento por 

instituciones pares 
avaladas por la ley. 

Cultura de calidad 

acreditada en sus 
procesos y productos, 

como característica 

básica. 

FINANCIACION Y 
ACCESO  

Estatal y privada, 
marginalmente. 

Insuficiente 
cobertura. 

Estatal y privada 
con esquemas de 

financiamiento 
por retorno. 

Estatal y privada con 
esquemas de 

financiamiento por 
retorno. 

Oportunidades de 

Acceso por méritos 
académicos. 

Estatal y privada con 
esquemas de 

financiamiento por 
retorno. 

Acceso equitativo y 

democrático por méritos 
académicos. 

Fuente: Elaboración a partir del Estudio SECAB- COLCIENCIAS (2007). 
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Al examinar este cuadro, se encuentra que claramente se omitió la hipótesis de un 

escenario que podr²a denominarse ñAvanzadoò y que se corresponde con las instituciones de 

educación superior de talla mundial señaladas por Salmi J. (2009) en su libro ñEl desafío de 

crear universidades de rango mundialò. Entonces puede apreciarse que se vislumbran dos 

escenarios (lento e intermedio) basados en la transmisión de conocimientos y dos escenarios 

(acelerado y avanzado) en la generación de nuevos conocimientos, pero el desarrollo de un 

escenario homogéneo no será posible por la diversidad de instituciones y la desigualdad de sus 

sistemas educativos. 

 

 

Gráfica  5.  Escenarios de futuro de la universidad latinoamericana    

Fuente: Elaboración basada en SECAB- COLCIENCIAS (2007). 

 

Es evidente que los escenarios propuestos para la comunidad andina se corresponden a 

las posibilidades de financiación de los cambios institucionales con unos objetivos de mediano 

plazo, pero permiten presumir las dificultades de inserción en las redes globales de comercio y 

servicios avanzados que crean y agregan el valor económico en la sociedad del conocimiento, 

pues en el mejor de los escenarios (el de menor probabilidad de ocurrencia), la misión de las 

instituciones se concentra en producir conocimiento aplicado e innovaciones incrementales 

socialmente útiles, mientras que la producción de conocimiento compartido de frontera, se 

Acelerado 

(cobertura) 

Avanzado 

(acreditado) 

Lento 

(educativo)  

Intermedio 

(mercado)  
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desarrollará en exclusivas instituciones de excelencia que concentraran el talento, los ingresos 

y la flexibilidad institucional para competir globalmente
52

.  

 

Sin embargo es en el Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe 

(2000-2005), donde se explica la denominada tercera reforma o ñmetamorfosisò de la 

educación superior. Claudio Rama, señala:  

Directa e indirectamente la internacionalización en curso está promoviendo la 

movilidad estudiantil como parte constitutiva de las nuevas dinámicas de 

aprendizaje en la sociedad del saber, el establecimiento de estándares 

internacionales de calidad sobre la educación superior, la presión hacia nuevas 

pertinencias globales y locales (glocales) y la vinculación de los ciclos y procesos 

educativos a escala global. El impacto de las nuevas tecnologías por su parte, está 

contribuyendo a la globalización de la educación, permitiendo acortar las 

distancias, expandir la educación transfronteriza y las modalidades de educación 

en red, y al generar la educación virtual, viabilizar nuevas prácticas pedagógicas 

de simulación, de autoaprendizaje y de praxis, y una educación no presencial 

(IESALC, 2006:13-14). 

 

 

Pero también reconoce factores regionales en el proceso de reforma, como los 

siguientes: 

As², tanto los ñshocksò externos como la disposici·n al estudio constituyen los 

contextos de una verdadera metamorfosis, de una nueva reforma que, con mayor o 

menor intensidad, están procesando y promoviendo las universidades, las 

sociedades y los gobiernos en todo el mundo y poniendo a los sistemas nacionales 

de educación en mayor sintonía e integración, y cuyos ejes fundamentales están 

dados por la masificación, la nueva regulación nacional e internacional, las nuevas 

tecnologías de comunicación, las nuevas fronteras de la educación y los nuevos 

saberes (IESALC., 2006:14).  

 

 

Con lo anterior, se visibiliza una nueva fase de desarrollo de la educación superior que 

marcará su futuro: la educación como un bien público internacional, cuya calidad debe ser 

garantizada y cuya expansión para atender las nuevas demandas poblacionales (incluidas las 

minorías étnicas y disfuncionales), desarrolla una competencia interinstitucional que no tiene 

fronteras  y cuyas únicas barreras de expansión son los sistemas de aseguramiento de calidad y 

                                                         

 
52

  Es pertinente recordar los centros de alto costo y formación avanzada para las elites previstos por Arocena , 

Sutz ( 2000) y que ahora Salmi J.( 2009) desde el Banco Mundial denomina de ñrango mundialñ. 
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la capacidad adquisitiva de los demandantes. Este proceso se produce con una dinámica donde 

se reconocen varias velocidades asimétricas según los sistemas universitarios nacionales: 

primero, con el suministro de insumos educativos e intercambios académicos; seguidos de la 

formalización de convenios de cooperación y asociación educativas para el desarrollo de 

programas de titulación compartida, pasantías o estancias internacionales, y finalmente, con la 

constitución de sedes educativas en la Región o la compra de instituciones locales para eludir 

las normas de protección estatal; actividades donde el lucro universitario se beneficia de las 

economías de escala y de la virtualización como consolidación de la sociedad conectada en 

red.  

  

Otros importantes pensadores se interesaron en el futuro del sistema de educación 

superior, dentro éstos se destacan los estudios de Stephan Vicente Lacrín (2004)
53

 y Francisco 

López Segrera (2007)
54

, quienes identifican seis tipologías institucionales para el futuro en 

Am®rica Latina, donde destacan a la ñtradicionalò, orientada a la formaci·n presencial de 

j·venes; la ñemprendedora o empresarialò, que promueve una orientaci·n empresarial sin 

perder los valores acad®micos de formaci·n; de ñmercado libreò que se caracteriza por ofrecer 

lo que el mercado demande, especializa su misión institucional donde se lucra, y se mide por 

rankings de preferencias; la ñvirtualò, que ofrece formaci·n profesional mediada 

tecnol·gicamente de manera abierta; los ñclustersò que funcionan asociados al mercado por 

redes productivas o de investigación, o mediante redes sociales donde los estudiantes migran 

en una movilidad acreditada interinstitucionalmente, y, la ñcorporativaò cuando aparece el 

reconocimiento de las competencias por agencias especializadas y los estudiantes pueden 

autónomamente capacitarse, y posteriormente presentan pruebas de acreditación. En esta 

modalidad, las mismas empresas se convierten en proveedoras de la educación superior que 

requieren. A continuación se presentan las distintas tipologías clasificadas en cuatro escenarios 

de futuro según los ejes de orientación sociedad-mercado. 

                                                         

 
53

 El autor es Analista Senior del  Center for Educational Research and Innovation (CERI) y Director del 

proyecto Future of Higher Education (University Futures).  
54

 El autor fue Director del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC).  
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Gráfica  6. Tipologías de las universidades del futuro   

Fuente: Elaboración basada en Lancrin (2004)  y López (2007). 

 

 

Este análisis permite detectar de manera fácil, la emergencia de los siguientes 

fenómenos: la transición de la formación universitaria de los jóvenes a adultos de todas las 

edades; la pérdida de importancia que tiene la enseñanza como función pedagógica del 

profesor y la aparición de su multimisionalidad; el predominio del e-learning como modalidad 

de autoaprendizaje; la competencia por el status o imagen entre el docente y la institución 

universitaria (lo cual trae como resultado la renegociación de los derechos de propiedad 

intelectual sobre los productos del proceso); la creciente internacionalización de la visión 

institucional; y aparición de diversas fuentes de financiación, disminución de la dependencia 

de los recursos públicos y mayor competencia por asignación de recursos públicos entre 

agentes públicos y privados (que tienen una presencia creciente en el sistema).  

 

Sin embargo es evidente, que no puede definirse claramente una dirección futura por la 

heterogeneidad de las instituciones y la complejidad que implica el desarrollo de los sistemas 

educativos nacionales.   
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Otros aportes interesantes para la previsión del futuro, son los Informes Regionales del 

Centro Interuniversitario de Desarrollo - CINDA (CINDA,2007; Brunner&Ferrada, 2011), que 

si bien no pretenden examinar su prospectiva, realizan un importante análisis de la situación 

institucional de cada momento. Estos diagnósticos institucionales permiten demostrar que la 

financiación de las instituciones ha sido en América Latina, una variable clave de la 

formulación estratégica del futuro institucional, pues ha promovido la desregulación de las 

relaciones sociales institucionales, el redireccionamiento de los objetivos misionales, y, la 

implementación de sistemas organizacionales de acreditación en función a la eficiencia y al 

control en la asignación de recursos  lo cual ha permitido  afirmar en el estudio que :  

 
La distinción público / privado está dejando de operar como una dicotomía con 

polos clara y precisamente opuestos y contrastantes. Más bien, cabe entenderla 

como un continuo a lo largo del cual se combinan características público-privadas 

más o menos pronunciadas, según las prácticas y formas institucionales 

é(CINDA, 2007:76). 

 

Después de lo anterior es evidente que la construcción de los escenarios de futuro de las 

instituciones de educación superior está condicionada no por la búsqueda de los objetivos 

misionales o por el ejercicio de su paradigma educativo, sino, por la sustentabilidad de sus 

procesos institucionales.  

 

Sin embargo el informe 2011 del CINDA, plantea que además de la sustentabilidad 

existen otros factores que explican una clasificación institucional en el contexto 

latinoamericano como son, la orientación socio funcional (élites como bien público o como 

bien privado), funciones misionales (generales o especializadas), tamaño de su matrícula 

(Macrouniversidades o Instituciones), modalidad de programas (presenciales o virtuales) y la 

reputación (acreditada o reconocida). Dada esta complejidad, construir o visionar el futuro de 

la Universidad latinoamericana esta mediado por esta complejidad de intereses, eso explica la 

afirmación: 

Como tendencia general, una mayor preocupación ïen todo tipo de universidades- 

por el planeamiento estratégico, la autoevaluación y el control de la gestión.  

ése difunde una cultura organizacional más emprendedora y competitiva, que se 

corresponde con el esfuerzo por diversificar las fuentes de ingreso de las 

instituciones y con la necesidad de responder a un mayor número de partes 

interesadas (stakeholders). (Brunner&Ferrada, 2011: 370).  
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Es evidente que permanece vigente la financiación y sustentabilidad institucional como 

requisito indispensable para la formulación del futuro sectorial  

 

Por otra parte, como resultado de los trabajos preparatorios para la Conferencia Mundial 

de Educación Superior de 2009 (CMES), el Instituto de Educación Superior de América 

Latina y el Caribe (IESALC) preparó un conjunto de documentos sobre la realidad 

universitaria regional, dentro de los cuales merece desatacarse el estudio dirigido por Axel 

Didriksson, publicados en IESALC (2008:23)  y la Declaración de la Conferencia Regional de 

Educación superior de América Latina y el Caribe (CRES, 2008), donde la realidad educativa 

latinoamericana es sintetizada en los siguientes términos: 

¶ De las universidades públicas tradicionales que dominaban el panorama de la región, se ha 

pasado a la organización de un sistema de educación superior complejo, heterogéneo y 

segmentado socialmente, que presenta una realidad distinta a la de su historia original; de 

instituciones de un solo campus urbano, se ha pasado a las macrouniversidades públicas 

nacionales con multicampus de estructuras diferenciadas, y a la conformación de un 

sistema segmentado (público y privado) y diversificado (modalidades educativas).  

¶ De las escuelas técnicas y vocacionales de nivel medio superior, se ha conformado un 

importante aparato de instituciones politécnicas y tecnológicas de nivel medio, medio 

superior y superior.  

¶ De la existencia de unas cuantas y poco significativas escuelas privadas se ha pasado a una 

condición de dominio de estas en muchos países, con la concentración que tiene la empresa 

privada en el acceso social. 

¶ De la escasa investigación científica y de un número reducido de investigadores, se cuenta 

ahora con una multiplicidad de laboratorios e institutos de ciencia que abarcan todas las 

áreas del pensamiento humano y de sus fronteras, a pesar de sus insuficiencias.   

¶ De unos cuantos miles de estudiantes que conformaban la élite de los profesionales, la 

región vive la masificación de la demanda social por educación superior.  

 

Esta interesante síntesis permite identificar como fenómeno emergente en la educación 

superior: la transformación de la oferta educativa latinoamericana, como resultado del cambio 

en el financiamiento del sistema de educación superior y del cambio global hacia una 
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economía del conocimiento que reformó los sistemas universitarios de los países avanzados, 

orientándolos hacia a la innovación científica y tecnológica para la generación de valor 

agregado y a su internacionalización por redes virtuales.  

 

La implementación de este proceso de educación superior transfronteriza comprende las 

siguientes estrategias explicadas por IESALC (2008:42): 

¶ Cooperación regional e internacional para facilitar la transferencia de conocimientos, de 

ciencia y tecnología, el intercambio de recurso humano calificado para apoyar el desarrollo 

de programas académicos de calidad, la formación del desarrollo humano integral y 

sustentable de la región (responsabilidad social con el contexto), y la integración regional 

para la internacionalización, entre otros. 

¶ Consolidación de redes académicas que favorezcan la movilidad estudiantil y de 

académicos, principalmente en el nivel de maestría y doctorados, el estudio y abordaje de 

agendas sobre los problemas estratégicos del desarrollo, y el fortalecimiento de grupos de 

investigación en las áreas de frontera del conocimiento e innovación. 

¶ Evaluación de la calidad del sistema de educación superior, fundamentados en procesos de 

auto evaluación permanente que conduzcan a planes de mejoramiento y pertinencia 

institucional para lograr mayor impacto en la formación de profesionales e investigadores 

acordes a las exigencia de una sociedad del conocimiento. 

¶ Pensamiento estratégico institucional, lo cual representa que las instituciones deben 

consolidar su madurez siendo, proactivas y propositivas ante la sociedad y capaces de 

transformarse a sí mismas, frente a las dinámicas sociales y tecnológicas para poder ejercer 

su rol de formación del capital humano, y contribuir a la innovación tecnológica y social.   

 

Estas estrategias recogen las reflexiones sobre la realidad, al interior de las universidades 

latinoamericanas y en la comunidad académica a nivel internacional, pues esencialmente 

reconocen la inminencia de un proceso de deconstrucción del sistema de educación terciaria 

como resultado de la educación superior transfronteriza; por lo cual plantea la propuesta de 

construir una  masa crítica latinoamericana acreditada y homologada que interactué en red, 

para poder seguir el compromiso universitario con el desarrollo del talento humano regional y 

emprender los nuevos compromisos con la investigación requerida para la innovación 
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científica, tecnológica y social que ha resultado de la expansión de los flujos de servicio del 

modelo económico global. 

 

Asimismo, con el propósito de relacionar la educación terciaria con la actividad 

productiva, el World Economic Forum (WFE, 2009), desarrolló un informe sobre la educación 

empresarial donde se vislumbran los impactos que tiene la demanda y oferta futuras de la 

educación superior. En primer término, se reconocen dos flujos: la educación formal y la 

educación informal inclusiva. La primera, está dirigida a los niños y adolescentes (preescolar, 

básica, media y secundaria), los jóvenes (técnica, tecnológica, universitaria y post 

universitaria) y a los jóvenes, adultos y personas mayores (educación continuada universitaria 

o empresarial). Por otra parte el segundo flujo, corresponde a la educación a través de la vida 

(informal e inclusiva), que puede ser provista por los medios de comunicación o por 

proveedores de educación de diferente naturaleza, por lo cual tiene como característica, ser 

optativa o de competencias certificadas.  

 

Igualmente visibiliza nuevos actores en la universidad -además de los estudiantes y 

profesores- como son los directivos y funcionarios universitarios, instructores, tutores, 

asesores y patrocinadores e igualmente, como parte del proceso educativo, a empresarios, 

administradores y líderes (sociales, políticos o comunitarios). Así mismo, reconoce la 

importancia de la educación informal inclusiva que se imparte en las escuelas locales, 

institutos de entrenamiento, centros comunitarios, organismos o agencias gubernamentales, 

organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones o entidades financieras, programas de 

educación en el lugar de trabajo y los proveedores de educación terciaria on line 

(WEF,2009:13). 

 

Pero donde traza una directriz interesante, es en la gestión educativa. En primer término, 

enfatiza en la formación de líderes pero en un nuevo contexto de aprendizaje: un ecosistema 

interactivo. Además propone que los educadores acrediten resultados académicos efectivos, 

apliquen un currículo adecuado y pertinente, métodos innovadores y dispongan de una 

financiación suficiente. Igualmente propone los siguientes cambios: una educación 

personalizada; un edunimiento (educación entretenida); una legitimidad y reputación 
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académica garantizada; una estricta evaluación y seguimiento del proceso y sus impactos, y, el 

desarrollo de alianzas para obtener economías de escala en el uso de los factores educativos
55

.  

 

En el año 2010, otro estudio prospectivo titulado Tendencias 2020 exploró los 

escenarios de futuro universitario en Iberoamérica. Desarrollado por la Oficina de 

Cooperación Universitaria (España) tiene entre sus conclusiones, lo siguiente:  

 

El sector universitario sufrirá profundas transformaciones en un horizonte de 4 a 8 

años y las universidades diseñarán estrategias de competitividad y sostenibilidad 

basadas en la eficiencia en la gestión, orientación a resultados y nuevas formas de 

financiación. (OCU, 2010: 76). 

 

Con respecto a las políticas públicas de la educación superior nacionales advierte, que 

tendrán como eje de la planificación: el aseguramiento de la calidad y la financiación asociada 

al cumplimiento de resultados. Mientras que con respecto a la movilidad y alianzas 

internacionales, la educación de calidad orientada al servicio, y la innovación sistemática 

advierte que serán exigencias imprescindibles para la sustentabilidad de las instituciones. 

Plantea además, como misiones futuras de la universidad, las siguientes: educación integral; 

investigación cooperativa y abierta a redes; y, tercera misión para la innovación abierta, con 

incubación de clústeres de excelencia, empleabilidad y vinculación de los estudiantes 

mediante el aprendizaje práctico o experiencial. 

 

Así mismo, identifica como factores críticos de cambio institucional: el liderazgo del 

gobierno universitario para España, mientras que para América Latina además del factor 

anterior señala como exigencia adicional, el desarrollo del talento universitario y sus 

competencias docentes, investigativas y administrativas. Además, identifica como prioridades, 

realizar cambios en la cultura y estructura organizacional tradicional y asumir un rol más 

proactivo de responsabilidad social universitaria. 
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 Es importante señalar que esta propuesta contó con el respaldo y patrocinio de AMD, Cisco, Edelman, HP, 

Intel Corporation, Microsoft Corporation, Satyam, SK Group, y The Goldman Sachs Group, Inc, proveedores 

globales de insumos y servicios de educación. 
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Es importante resaltar que este estudio identifica tendencias emergentes en las siguientes 

áreas:  

Å Demanda educativa de programas: se incrementa la vinculación continúa con los 

egresados; y demanda el desarrollo de productos que agreguen valor a las personas y 

faciliten el auto aprendizaje flexible. 

Å Oferta Educativa de programas: se requiere posicionamiento y visibilidad  institucional 

y de programas con énfasis en la problemática transdisciplinar y la  pertinencia económica 

y social, y , el desarrollo de mercados locales compartidos y articulados a redes globales 

de formación avanzada.  

Å Transformación Institucional: se promueve la orientación hacia un modelo de 

universidad sin fronteras, abierta y diversa, y con mayor apertura en su gobierno a todos 

los sectores de la sociedad. Así mismo, se convierte en obligatorio el desarrollo de un 

espacio de aprendizaje y mejoramiento continuo institucional. 

 

Al analizar el procesamiento realizado en las hipótesis, se identifican como tendencias 

inminentes en las políticas nacionales del futuro, las siguientes:  

Å Transparencia: desarrollo de sistemas transparentes de evaluación y certificación de la 

calidad; sistemas de información de gestión; métodos de enseñanza-aprendizaje basados 

en las competencias y con indicadores claros de evaluación; y desarrollo de la 

administración electrónica de los procesos académicos y administrativos. 

Å Cooperación internacional: articulación en red de los programas de formación y los 

grupos de investigación para facilitar la movilidad internacional de investigadores y 

estudiantes. 

Å Alianzas público privadas para la innovación: las universidades y el sector productivo 

desarrollan programas conjuntos de innovación y extensión; los investigadores participan 

en la producción, los estudiantes desarrollan prácticas y los profesionales transfieren sus 

experiencias en el sector productivo a la academia. 

 

Sin embargo, en el área de la gestión económica, no identifican una tendencia a largo 

plazo, solo plantean una tendencia prevista a 5 años: la reducción de la burocracia y el 

incremento de su eficacia (reforma del sistema universitario).  
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Por otra parte, identifican como de ocurrencia improbable en los próximos 8 años, las 

siguientes acciones: la llegada a Latinoamérica de la universidad transnacional; la 

liberalización de los derechos de propiedad intelectual; la flexibilización de los currículos y su 

personalización; la masificación del teletrabajo académico y de la e-gestión universitaria.
56

. 

 

Estos resultados se coinciden con los obtenidos en el estudio publicado por la CEPAL en 

2009 titulado ñLa educaci·n superior y el desarrollo econ·mico en Am®rica Latinaò donde 

señalan la incapacidad del sector universitario de liderar la transformación productiva y el 

desarrollo tecnológico regional como se aprecia en las siguientes afirmaciones:  

El desarrollo económico de América Latina necesita urgentemente de 

instituciones de alto nivel, capaces de formar investigadores y de realizar 

investigación de alta calidad en ciencia y tecnología. El sistema de innovación 

actual ðen el que las universidades públicas desempeñan un papel claveð es a 

todas luces insuficiente e inefectivo para enfrentar este reto. Hacen falta las bases 

institucionales, financieras y de recursos humanos propias de tal sistema. 

(Moreno-Brid J& RuizïNapoles, 2009,37)   

 

Frente a lo anterior proponen: 

Para abordar exitosamente estos desafíos, las universidades públicas, las 

instituciones de educación superior e investigación deben tener el apoyo 

coordinado del Estado y el sector privado, pues sin él fracasarán en su intento de 

modernizarse y fortalecer sus capacidades de enseñanza e investigación. Más aún, 

en tanto prevalezca ese ñeslab·n perdido,ò la brecha entre la agenda de 

investigación y las necesidades del sector empresarial local, las economías 

encontrarán crecientemente difícil competir internacionalmente basados en algo 

más que los recursos naturales y minerales o en actividades marcadas por el uso 

intensivo de la mano de obra no calificada. Si continúa este status quo, el 

desarrollo económico será más una quimera que una realidad concreta. (Moreno-

Brid J& RuizïNapoles, 2009,39).  

 

Esto significa que la universidad latinoamericana se está pensando como una institución 

educativa, y la sociedad comienza a plantearle que asuma liderazgo en los procesos de 

transformación productiva y de innovación social que se requieren para articularse a los 

crecientes flujos globales de la sociedad y la economía del Conocimiento. 
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 Pero estos resultados improbables representan las tendencias importantes en las reformas de la educación 

superior en los países desarrollados. 
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Otro aporte importante fue presentado por Javier Medina Vásquez
57

 en un Seminario 

Taller sobre Dirección Estratégica Universitaria de la Red de Observatorios de Buenas 

Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria (Colombia)
58

  donde propone que la 

transformación productiva en Colombia, que se impulsa desde Colciencias, requiere de una 

transformación educativa de la universidad colombiana. Así mismo, advierte sobre la 

existencia de un modelo predominante, que denomina 1x1, basado en la competencia y en los 

juegos de suma cero (uno gana y el resto pierde), e identifica la aparición de un modelo 

emergente, que denomina ñeficiencia colectivaò, basado en la cooperaci·n interinstitucional y 

en un juego de gana-gana, donde destaca las experiencias subnacionales de la Red 

Universitaria de Alta complejidad Valle Cauca; Consorcio de universidades públicas y 

privadas en Antioquia para compras corporativas; Asociación entre gobiernos municipales, 

empresarios y comunidad en el Cesar para pago matrículas; los Centros de Excelencia en 

Ciencia, Tecnología e Innovación auspiciados por Colciencias  y sobretodo resalta las Redes 

Alma Mater y Rudecolombia 
59

 .  

 

Señala igualmente la amenaza de una agresiva competencia de la educación 

transfronteriza por el espacio virtual de aprendizaje y el ingresos de proveedores globales de 

educación superior, y propone los siguientes seis desafíos futuros a la universidad colombiana: 

promover soluciones científicas y tecnológicas a los problemas territoriales; creatividad para 

mejorar la gestión y la evaluación institucional; acelerar el desarrollo de capacidades de 

prospectiva y planeación de la educación superior; divulgar y aprender de las mejores 

prácticas de las universidades Colombianas; dar coherencia a las distintas políticas públicas 

para facilitar la construcción de una sociedad y una economía de conocimiento y enriquecer la 

visión 2019/2032 desde las comunidades académicas y científicas.  

 

                                                         

 
57

 Profesor Titular, y ex Director del Instituto de Prospectiva y Liderazgo de la Universidad del Valle. Ha sido 

igualmente asesor de varios planes de prospectivos universitarios y es una autoridad reconocida en el área a nivel 

latinoamericano.    
58

 Este evento fue organizado por las Universidades de Los Andes, Javeriana, del Norte y del Valle en la sede de 

la Universidad de Los Andes en Bogotá el día 13 de mayo de  2010. 
59

 Las Redes Alma Mater y  Rudecolombia  han gestionado y  organizado este Doctorado en Ciencias de la 

Educación en Colombia. A partir de 2013, Rudecolombia asumió directamente la gestión de su doctorado. 
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Finalmente el profesor Medina (2010) plantea la siguiente pregunta: ñàEs hora de 

Reinventar la Universidad Colombiana?ò o sea es el momento de abrir espacios a redes 

colaborativas y distribuidas para conformar Sistemas Regionales de Innovación y Gestión de 

Conocimiento, y/o Sistema Nacionales o Regionales de Educación Superior de libre movilidad 

académica. Seguidamente propone para esto que exista colaboración y competencia basadas 

en la excelencia y no en la naturaleza institucional de las Universidades (públicos y privados). 

 

Esta dinámica de integrar la educación superior con el sector productivo y social, 

conduce a una visión del talento humano como fuente de desarrollo y competitividad, por lo 

tanto su formación por medio de la educación terciaria se volvió estratégica, lo cual puede 

evidenciarse en el Informe de Competitividad Global del World Economic Forum-WEF 2014-

2015 (2014:7) donde se señala a la educación superior de calidad como el quinto pilar de la 

competitividad, y como el primer generador de eficiencia para las economías que aspiren a 

incrementar la cadena de valor de sus procesos conduce a una visión del talento humano, y 

como requisito para que sus ciudadanos puedan adaptarse más ágilmente a los cambios 

ocasionados por los riesgos sistémicos globales. Así mismo señala la existencia de una 

relación apreciable entre los generadores de eficiencia (educación superior de calidad) y el 

ingreso per cápita de la región analizada (ciudad o país).   

 

Con respecto a los riesgos sistémicos, el informe de Globals Risks 2015 del WEF 

(2014), presenta una prevalencia de los riesgos geopolíticos y ambientales en los últimos años, 

que han ocupado el espacio de los riesgos económicos causados por la crisis de los bonos 

subprime, la caída de los bienes primarios exportables, y los déficits fiscales estructurales. 

Esto se constituye en una amenaza hacia el futuro para los sistemas de educación terciaria en 

los países en desarrollo, pues los efectos causados por los riesgos geopolíticos y ambientales 

están representados en catástrofes humanitarias que se convierten en una amenaza para la 

estabilidad fiscal del Estado (principal fuente de financiamiento de la universidad pública) al 

convertir sus soluciones en prioridad para la agenda de las finanzas nacionales y territoriales 

dilatando en los países de ingresos bajos y medios (como el caso de Colombia), las inversiones 

esperadas para garantizar la calidad que requiere el sistema de educación terciaria para 

articularse con los motores de innovación (modelos de servicios avanzados y los clústeres de 
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innovación disruptiva). En contraste, si se reactiva la crisis financiera sistémica como sucedió 

al finalizar la primera década del siglo XXI, el efecto sobre el sistema de educación superior 

pública es similar como resultado de la disminución de los ingresos de las cuentas fiscales del 

Estado.   

 

En síntesis, los sistemas de educación superior se encuentran en una encrucijada, por una 

parte, requieren mayores recursos para garantizar la calidad de sus servicios educativos 

tradicionales pero la sociedad les demanda adicionalmente nuevos servicios y contribuciones 

para su transformación. Así mismo, recibe una creciente competencia sobre la demanda 

educativa, pues desde el ámbito internacional se ofrecen nuevos servicios globales 

transfronterizos  que comienzan a incrementar su participación en el mercado de la educación 

superior y en la educación continuada, todo lo anterior en un escenario en que las finanzas 

públicas latinoamericanas no pueden brindar mayores transferencias y solo optan por la vía del 

financiamiento condicionado que promulgan los organismos multilaterales de financiación. 

Esto induce a pensar en que las soluciones hacia el futuro, deberán provenir de las propias 

instituciones y de las capacidades competitivas del sector de la educación superior.  

 

1.4. Impactos del futuro sobre las universidades 

 

Después de examinar los impactos del futuro en el sistema de educación superior en su 

conjunto, a continuación se presentan los efectos sobre las universidades mismas. En primer 

término se señalan los aportes del profesor Francisco Mojica Sastoque
60

 publicados en una 

ponencia en el VI Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas celebrado en 

Monterrey (México) los días 17 y 18 de mayo de 2012, en la que expone que los ranking 

internacionales han generado un efecto importante sobre la visión de las universidades al 

analizar los criterios mínimos de excelencia para la referenciación internacional que disponen 

los más prestigiosos estándares. El análisis sugiere que las universidades en el futuro deben 

tener mayor calidad académica y de investigación; una reconocida proyección de su tercera 
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  El profesor Mojica ha sido el pionero en la prospectiva en Colombia, actualmente dirige  Centro de 

Pensamiento Estratégico y Prospectiva UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  y ha sido uno de los 

principales asesores de los pocos planes prospectivos desarrollados en el país.  
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misión; visibilidad de su producción científica y tecnológica, y un alto nivel de intercambio 

internacional. (Grafica 7). 

 
Grafica  7 Visión sistémica de los criterios de excelencia universitaria 

Fuente: Mojica (2012): 

 

Lo anterior significa, que las instituciones no pueden seguir en una ruptura con el 

entorno productivo y social, como una institución primordialmente dedicada a la educación de 

pregrado, que dependen de unos ingresos insuficientes por matriculas o transferencias públicas 

que generan un déficit crónico y cíclico de insumos, equipos e instalaciones para el desarrollo 

de sus misiones y cuya imagen se deteriora al no poder garantizar la calidad de sus docentes 

de planta, egresados y de su producción académica. Esto significa renunciar a los escenarios 

tendenciales que se presentan en todos los ejercicios de prospectiva y planificación. (Grafica 

8) 
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Gráfica  8. Esquema de la Universidad del Pasado 

Fuente: Mojica (2012) 

 

Finalmente, el profesor Mojica expone el modelo de universidad del futuro deseado, 

que comprende una activa interrelación con el entorno productivo y social no solo con 

programas de educación, sino con programas de formación avanzada (postgrado) e 

investigación, lo cual genera no solo prestigio sino recursos adicionales y facilita la 

modernización de instalaciones sino la incorporación de las nuevas tecnologías de innovación 

educativas. Se genera así un círculo virtuoso que incrementa recursos operativos, de inversión, 

producción académica y valor agregado intangible a la institución y a toda su comunidad 

universitaria
61

, lo cual se visualiza en la siguiente gráfica. 
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  Este modelo se aplicó al ejercicio prospectivo 2032 de la Universidad nacional de Colombia Sede Medellín.  
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Gráfica  9. Representación de la Universidad del Futuro 

Fuente: Mojica (2012) 

 

 

Pero esta transformación no llegará sola, pues el quehacer de las instituciones ha sido 

impactado en su misión principal: la formación universitaria. Los currículos a finalizar el siglo 

XX evolucionaron de la trasmisión de contenidos, hacia el enfoque en las competencias, sin 

embargo, esta transición se realizó cuando las actividades educativas eran análogas, pero al 

llegar los procesos digitales y ubicuos, las competencias han sufrido dos grandes cambios: la 

modificación de las habilidades de pensamiento superior para reconocer a la creación   ( 

Anderson, Krathwohl & Bloom, 2001), y, la homologación de las habilidades de pensamiento 

a las actividades relacionadas con las  tecnologías de información y comunicación (Churches. 

2007). Posteriormente al publicar una edición en español, Churches (2009), relaciona las 

habilidades de pensamiento con el proceso adquirir, profundizar y crear conocimiento, siendo 

este último resultado de las habilidades de pensamiento superior. Este avance teórico 

representa una ruptura con la universidad dedicada a la transmisión de conocimiento pues el 

pensamiento superior se desarrolla no adquiriendo conocimiento (universidad tradicional) sino 

creándolo en ambientes digitales (universidad del futuro). 

 

http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lorin+W.+Anderson%22
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lorin+W.+Anderson%22
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+R.+Krathwohl%22
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benjamin+Samuel+Bloom%22
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Esta inminente digitalización de la educación superior implica revisar los desarrollos 

futuros de las tecnologías educativas, para lo cual se consulta el informe de los estudios de 

Horizon (2013) y el Hide Cycle de Gartner ® de 2014.  

 

El primer informe señala en el mediano plazo para la educación superior en América 

Latina, una evidente apertura hacia la educación virtual ligada a la penetración del internet 

ubicuo, a la masificación de la telefonía y los dispositivos móviles, a la disponibilidad de 

cursos masivos de contenido abierto (MOOCs) y a las actividades colaborativas y de 

cocreación distribuida en las redes sociales. Esto contrasta con las prioridades de las 

universidades tradicionales, que restringen el uso de las redes sociales en la intranet 

institucional; invierten principalmente en dotación de salas de computadores de escritorio; 

conservan la presencialidad como norma típica para el desarrollo de los currículos; y no 

reconocen los créditos cursados en MOOCs de instituciones con las cuales no se tiene 

convenios, así sean acreditadas o del top mundial.  

 

Sin embargo, en 2014 la firma Gartner®, estudia los desarrollos tecnológicos en las 

universidades top de los Estados Unidos. Este estudio brinda un buen panorama del futuro de 

las tendencias globales de las tecnologías educativas pues señala como estrategias de 

desarrollo transformacional universitario a mediano plazo, las siguientes:  

¶ Consolidación de los proveedores de servicios e insumos de aprendizaje adaptativo, donde 

el alumno accede a volúmenes de metadatos y los personaliza a sus necesidades y niveles 

de satisfacción; 

¶  Utilización de la Big Data en los procesos académicos para mejorar e incrementar el 

rendimiento y la producción científica e innovación de los estudiantes, mediante la 

aplicación de la minería de datos;  

¶ Desarrollo de una exoestructura o capacidad crítica de interactividad y adaptabilidad para 

aprovechar las oportunidades de conectivismo o sinergias con otras asociaciones educativas 

y proveedores de insumos y servicios de soporte al ecosistema educativo, para que desde el 

exterior se apoyen las mejores pr§cticas de aprendizaje. ñEl futuro pertenece a la 

exoestructura en lugar de las infraestructurasò (Gartner, 2014:10) por eso la calidad y 

robustez de esa interactividad es la base futura de la competencia y cooperación.  
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Lo anterior implica, que además de la transformación y virtualización de los procesos 

académicos a nivel interno, será obligatorio abrirlos a la participación de otras instituciones 

cuyas mejores prácticas complementen y desarrollen la misión universitaria; lo cual significa 

no ser más grandes, sino más extensos, por la calidad de las redes o asociaciones cuya 

capacidad crítica y operacional se han logrado consolidar.  

 

Estas tendencias, obligan a revisar el tema de los Ecosistemas de Educación. Para lo 

anterior Cisco System desarrolló una investigación global cuyos resultados presenta en un 

libro blanco titulado ñDeveloping an Innovation Ecosystem for Educationò (2011), en el cual 

analiza la relación entre la educación y la innovación, identificando nuevos enfoques y 

consumidores que contrastan con nuevos oferentes y recursos educativos. Así mismo, aparece 

la dimensión de la plataforma tecnológica y su grado de propiedad, al advertir la existencia de 

códigos abiertos y cerrados según la propiedad intelectual.  

 

A partir de lo anterior, determina que es necesario visibilizar los nuevos productos que 

provienen de creadores de conocimientos de sectores no educativos y de cocreadores de 

conocimiento distribuido; así mismo los nuevos conocimientos transdisciplinarios, de 

innovación disruptiva y los resultados de la minería de datos que producen las comunidades 

educativas. En definitiva la educación universitaria como la innovación, ya no puede seguirse 

explicando a partir de los avances interiores sino de su capacidad de interactuar con el entorno 

productivo y social, local o global. 

 

Una explicación de los impactos del desarrollo de los ecosistemas educativos, se 

aprecian en la promoción del Gartner Executive Program ®, cuando identifica cuatro áreas de 

desarrollo: el o los n¼cleos de ñnegocioò, sus actividades complementarias, y las herramientas 

y servicios de soporte. Para su desarrollo propone un marco estratégico, que se inicia en la 

definición corporativa (misi·n y visi·n), seguido de la formulaci·n de la estrategia deò 

negocioò, las capacidades y recursos requeridos. Esto se complementa con la medici·n y 

evaluación de los procesos y productos, la comunicación organizacional de la comunidad 

universitaria (personas) y la vigilancia de las tecnologías emergentes. Todo esto le permite 

proponer dos objetivos dirigidos a mejorar la productividad: incrementar la tasa de graduación 
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y reducir los costos por estudiantes. Para el primer objetivo plantea dos estrategias: generar 

condiciones que faciliten a los estudiantes graduarse y reducir los créditos académicos 

innecesarios en el currículo. Mientras que para el segundo objetivo, proyecta tres estrategias: 

reinventar el proceso de aprendizaje sin disminuir su calidad, rediseñar y optimizar los 

servicios de soporte, y, eliminar los servicios no necesarios, racionalizando las operaciones 

críticas en los procesos educativos. Este ecosistema se presenta en la gráfica siguiente. 

 

 

Gráfica  10. Ecosistema educativo y su expansión para competir 

Fuente:( Gartner, 2014) 

 

Es evidente que estos ecosistemas facilitan la creación de nichos de mercado o negocio 

(al interior) que comienzan a ser aprovechados por proveedores de outsoursing privados y 

corporaciones globales, donde se destacan Pearson®, Carnegie Learning ®, Mc Graw Hill®, 

(reconocidas casas editoriales) y nuevas compañías de servicios on line como Facebook, 

Moodle, Open Course Ware , Knewton  y Udacity, entre otras
62

. 
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  Esto ocasiona una segunda fase de codependencia que se inicia con el suministro y soporte de la tecnologías 

de información y comunicación que permiten la inserción de proveedores de hardware y software en los procesos 

educativos universitarios como los ofrecidos por Microsoft, Google, Oracle, HP, IBM, y los proveedores de bases 

de datos como Scopus, Science Direct , EbscoHost y  Springer entre otras. 
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Este interés de lucro que emerge para volverse tendencia, es estudiado en un Reporte de 

la Educación Móvil realizado en 2011 por el Groupe Speciale Mobile Association(GSMA)
63

, 

donde se describe este emergente mercado global: El ecosistema educativo móvil corresponde 

a todos los actores que intervienen en el proceso de aprendizaje futuro de unos usuarios 

finales, como son los profesores, estudiantes, personal de apoyo de docencia e investigación 

en las universidades y los administradores y directivos de la comunidad universitaria.  

 

Estos usuarios finales demandan unos equipos para el aprendizaje ubicuo o móvil, como 

los siguientes: los teléfonos móviles o smartphones, los dispositivos de personales (PDA), los 

lectores electrónicos (e-readers), los ordenadores portátiles, tabletas electrónicas y phablets 

(que incluyen facilidades de comunicación y video) y las consolas de video juegos. Estos 

equipos se complementan con las actividades de los operadores de redes móviles de internet, 

de geoposicionamiento geográfico satelital (GPS) y los operadores de navegación y 

almacenamiento en la nube (Cloud).  

 

Esta infraestructura de tecnología de comunicaciones se debe complementar con los 

siguientes proveedores de información: editores analógicos y digitales, servicios de búsqueda, 

clasificación y suministro de información digital o análoga, plataformas  informáticas de 

gestión de aprendizaje, plataformas de contenidos curriculares generales y específicos , 

sistemas de enseñanza y entrenamiento patentados, proveedores y desarrolladores de juegos 

educativos, y organizaciones y/o personas dedicadas voluntariamente y sin ánimo de lucro al 

desarrollo de productos  y servicios educativos. 

 

Como puede verse, aparece un mercado de servicios educativos complejo y que supera 

con creces al mercado tradicional donde el proceso educativo se podría brindar de manera 

autónoma y circunscrita a la comunidad educativa. Es evidente que en la educación global 

transfronteriza aparecen nuevos retos como son la protección de la propiedad intelectual y el 

derecho de autor, los suministros de servicios transables más allá de las fronteras y por ende la 

protección de esas transacciones de propiedad de los bienes e intangible, principalmente. 
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 Esta asociación es la que definió el estándar de la industria de la telefonía móvil en el mundo en 1989.  
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Lo anterior, inicialmente fue atendido por proveedores locales pero cuando crecen los 

mercados nacionales de educación superior, cada vez será mayor la influencia de los 

proveedores globales. En el cuadro siguiente se presenta una relación de los principales 

proveedores.  

 

Cuadro 7.  Principales proveedores de bienes y servicios del ecosistema de la Educación Superior Transfronteriza 

y su grado de participación en el mercado emergente (2011) 

    

 

Proveedor global 

(orden alfabético)  

Productor 

dispositivos móviles  

Proveedor de 

servicios y contenidos 

digitales  

Distribuidor de bienes 

(textos) analógicos y 

digitales  

Amazon  Medioalto Bajo  Alto 

APPLE Alto Medio Alto 

Barnes & Noble Medioalto Medio Alto 

Blackboard Bajo Alto Alto 

Cencage Learning  Bajo Alto Alto 

Google Medio Alto Alto 

Harper Collins Bajo Medio Medio 

John Wiley & Sons Bajo Alto Alto 

Mac Millan Publishers Bajo Alto Alto 

McGraw Hill Education (MHE) Bajo Alto Alto 

Microsoft  Medio Alto Bajo 

Pearson Education  Bajo Alto Alto 

Scholastic Bajo Medio Medio 

SONY Alto Alto Alto 

Open University  Bajo  Medio Bajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de GMSA (2011:21-61)  

 

Otro fundamento que permite vislumbrar que esta será una tendencia, es la creciente 

aparición de asociaciones o alianzas internacionales para promover y estimular la educación 

móvil que se rese¶an en el estudio de GSMA (2011) como son el Programa ñIntel World 

Aheadò(2006) que se desarrolla en 20 pa²ses; el Programa ñOne-Laptop-Per-Childò (2008), 

que comprende 31 pa²ses ; el Programa de la Comisi·n Europea llamado ñMobile 

Technologies in Lifelong Learning (MOTILL)ò iniciado en 2009 y  dirigido a 4 pa²ses de la 

Unión Europea; el programa Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot (2010) que 

desde 2011 se extendió a todos los países de la Unión Europea; el programa Teachermate 

desarrollado por Innovations for Learning, Inc. En asociación con  Stanfordôs School of 

Education en 300 escuelas rurales de Estados Unidos y en escuelas rurales piloto de México, 

Corea, Rwanda y Filipinas, y el proyecto sin §nimo de lucro ñOpen Learning Exchangeò 
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(2011) que se ejecuta en más de 100 escuelas de Ghana, Rwanda, Nepal y Bolivia. Esto 

significa que el impulso de la convergencia tecnológica en las escuelas es una tendencia 

emergente, donde la financiación no actúa como una restricción aparente, pues se encuentra 

promovido con fondos de los principales proveedores de hardware o software. 

 

Igualmente otro factor que emerge, es la virtualización de la gestión y gobernabilidad de 

las instituciones universitarias. Esta tendencia aparece en la gestión universitaria como un área 

especializada de apoyo, las tecnologías de información y comunicación, y en una primera fase 

corresponde a la incorporación de soluciones informáticas para la gestión de procesos 

específicos (registro académico, contabilidad, recursos humanos , compras , entre otros); 

pasando a una segunda fase de integración de áreas (software administrativo, académico, 

financiero ,entre otros), pero recientemente proveedores globales han comenzado a ofrecer 

soluciones de 360 grados que incluyen desde la planificación prospectiva de la institución, su 

formulación estratégica, la arquitectura organizacional, procesos de gestión (estratégicos, 

táctico ïmisionales y operativos), relaciones y comunicación con los asociados, clientes y 

actores involucrados, donde claramente se pueden apreciar la oferta de módulos sistemáticos 

integrados que comprenden cuatro grandes áreas: 

¶ Sistema de gestión de las relaciones y los canales de interacción y servicio con los 

clientes, asociados, proveedores y actores interesados conocido como Customer 

Relationship Management- CRM. 

¶ Sistema para la planificación de recursos y capacidades empresariales conocido como 

Enterprise Resource Planning-ERP, donde se identifica las soluciones para la gestión 

de los activos o factores de servucción (institución, campus, información interna y 

externa, talento de planta y asociado, tecnologías disponibles y recursos financieros). 

¶ Sistema de gestión de cadena de valor agregado o compartido conocido como la 

cadena de suministro o Supply Chain Management-SCM, donde se gerencia la 

oportunidad y calidad de los servicios ofrecidos, el mercado y la atención o servicio al 

cliente, la administración del registro académico e investigativo, y los servicios de 

apoyo y bienestar complementario. 

¶ Sistema de control y seguimiento gerencial, es la herramienta de visualización del 

desempeño de toda la organización corporativa, señalando en tiempo real cuales son 
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las áreas con más restricciones de avance y cuáles son las áreas con mayores éxitos, 

experiencias o buenas prácticas para prever de manera más oportuna las medidas 

requeridas para la adaptabilidad de la institución a los cambios de entorno social o 

económico, a los cambios de política pública, o a los cambios por convergencia o 

disrupción de tecnologías. Estos sistemas son conocidos como Cuadros de Mando o de 

alta Dirección. Estos sistemas de despliegue estratégico a su vez se convierten en un 

sistema de gestión gerencial o de alta dirección que aporta transparencia a toda la 

organización y comunica de manera clara y precisa cuales son las intenciones del 

direccionamiento estratégico y cuáles son los resultados de los niveles operativos y 

misionales. 

 

Es pertinente señalar que la implementación de estos sistemas de gestión integrada ha 

sido paulatina pues la gestión del cambio amenaza intereses internos de las organizaciones 

educativas y obliga a una transformación profunda en la práctica universitaria, pues involucra 

claramente los principios de eficiencia e innovación en la gestión, lo cual enfrenta a los 

intereses predominantes o tradicionales de la gestión universitaria. 
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Gráfica  11. Evaluación de proveedores de Suites administrativas para Educación Superior por Gartner (2008) 

Fuente: Addvantum (2011) 

 

En la gráfica se aprecia que la evaluación desarrollada por la firma Gartner de las suites 

administrativas en el 2008, publicada por Addvantum(2011), determina que  los proveedores 

de suites de gestión que poseen mayor visión integral de la organización y mejor capacidad de 

aplicación para la ejecución de una universidad, son Oracle ®, SunGard Higher Education 

(Banner) y Datatel. Así mismo, aparecen como desarrolladores de cambio operativo las suites 

de Jenzabar, SunGard Higher Educacion (Power CAMPUS) y SAP®.  

 

Recientemente la firma de asesoramiento global Ernest and Young (EY) ha puesto en 

práctica un quinto sistema en los países de Australia (EY, 2012) e India (EY, 2013) que 

corresponde a los Sistemas de Gestión Nacionales donde identifica la capacidad competitiva 

de las instituciones universitarias en el contexto global y su potencial para integrarse en redes 

competitivas al mercado de la educación superior transfronteriza.  
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A continuación, en el cuadro siguiente, se presentan las características básicas de cada 

tipo de universidad según la oferta de productos y clientes objetivos; canales de mercadeo; 

ámbitos o nodos de servicio; tipos de servicios de bienestar a los estudiantes; y servicios de 

apoyo. 

 
 

Cuadro 8   Tipología de Universidades previstas para el futuro de Australia. 
     

Factor  Tradicional Modernizada Especializada en 
Nichos 

Transformadora o 
innovadora 

Clientes  Estudiantes locales, 

nacionales e 

internacionales.  
Sector productivo. 

Estudiantes locales, 

nacionales e 

internacionales.  
Sector productivo. 

Estudiantes de 

grupos específicos 

(ejecutivos, tercera 
edad, 

postgraduados, etc.).  

Estudiantes 

específicos. 

Educación 
Continuada.  

Mayorista de 
contenidos.  

Consumidores de 

contenidos. 
Proveedores 

globales de 

servicios. 

Oferta de 

productos.  

Énfasis en educación 

superior e investigación.  

Énfasis en educación 

superior e 

investigación. 

Énfasis en 

educación superior 

e investigación. 

Educación Continua.  

Educación superior.  

Investigación.  
Distribución masiva 

de contenidos. 
Bases de Datos 

Entretenimiento 

Servicios 
Financieros  

Servicios 

Complementarios.  

Canales de 

Mercadeo 

Promociones Presenciales Promoción digital, 

en asociaciones y 

promoción 
presencial selectiva 

Promoción digital, 

en asociaciones y 

promoción 
presencial selectiva 

Promoción Digital y 

en redes sociales  

Entrega o 

distribución  

Programas en el Campus Énfasis en 

programas virtuales 
y blended learning 

Énfasis en 

programas virtuales 
y en el Campus 

Programas 

interactivos 
(ñmobiles 

portfoliosò) 

Redes de  
Asociación 

(multicampus global) 

Servicios de 
bienestar al 

Estudiante  

Administración educativa y 
la 

Oficina estudiante  

Administración 
educativa y la  

Oficina estudiante 

Administración 
educativa y la  

Oficina estudiante 

Outsoursing de 
procesos 

Administración de 

Relaciones con los 
clientes en la Nube. 

Servicios de 

apoyo (back 
office 

Capacidad de planta en 

Talento, Tecnologías , 
finanzas, legales , otros 

Énfasis en 

outsoursing  

Énfasis en 

outsoursing 

Outsoursing de 

servicios de soporte 
y complementarios. 

Síntesis  Universidad de docencia. Universidad de 

docencia e 
investigación 

Universidad de 

servicios 
educativos  

Universidad de 

multiservicios.  

Fuente: Elaboración propia a partir de EY (2012) 
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Esta tipología prevé una transformación de las universidades a partir de la búsqueda de 

soluciones de adaptabilidad de sus modelos de negocio y de operación a las tendencias del 

entorno global. Es evidente que este resultado advierte y planifica el futuro sobre la base de 

tres cambios fundamentales: la diversificación de la misión de las universidades; la 

virtualización de sus servicios, de su promoción y de la gestión de la cadena de valor 

agregado, y, la apertura de sus procesos internos de servicios mediante el outsoursing de sus 

procesos de soporte y la formación e investigación complementaria con otras universidades, 

asociación o proveedores de servicios educativos compartidos. Entonces claramente se 

propone como principios para la gestión del futuro: el modelo de gestión de las alianzas y 

asociaciones para servir; la estrategia para conservar o incrementar la posición o segmento en 

un mercado cada vez más difuso; y cómo reinventar la cadena de valor para adaptar flexible y 

oportunamente la oferta de servicios de calidad compartida y desagregada con productos 

complementarios. 

 

Más tarde Ernest and Young, cuando asesora el proceso de la India 2030 (EY, 2013), 

propone que las universidades adopten:  

¶ Un paradigma centrado en el aprendizaje del estudiante, orientado a motivar su espíritu 

empresarial y el desarrollo de la creatividad y estudio a lo largo de la vida.  

¶ Programas que dispongan, atraigan y retengan a los docentes de alta calidad y formación 

avanzada en la investigación.  

¶ Modelos mentores de Investigación orientados a la solución de los problemas de la 

industria y de la comunidad. 

¶ Convenios con Institutos y organizaciones internacionales para promover investigación de 

alta calidad en investigación básica y fomentar alianzas con los proveedores de servicios 

globales de educación e investigación. 

¶ Incentivos a la participación privada y extranjera de alta calidad para la provisión de 

servicios educativos virtuales y MOOCs para facilitar el acceso a las zonas periféricas y 

más pobres.  

¶ Acceso por mérito competitivo a los fondos públicos de investigación. 

¶ Acreditación obligatoria de la calidad de sus servicios educativos en ejercicio de una 

mayor autonomía y autorregulación de sus procesos académicos y administrativos.  
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¶ Divulgación de toda la información financiera y operativa obligatoria, y disponer de un 

Sistema de información general de Instituciones de Educación Superior con acceso on line 

al público en general. 

 

Es evidente que las recomendaciones de esta firma asesora global, coinciden con las 

propuestas presentadas por los Organismos internacionales y la Banca multilateral. Pero estos 

procesos han generado un continuo de innovación que acelera e impacta el aprendizaje, el 

acompañamiento docente y la investigación creativa o aplicada, como se puede ver en el 

último informe de Horizon del New Media Consortium y EDUCAUSE Learning Initiative 

para la Educación Superior (2015). Sus resultados evidencian la disrupción tecnológica de la 

educación, como consecuencia de la transaplicación de técnicas y métodos desarrollados para 

otros sectores productivos a los procesos de aprendizaje orientados a los contenidos o al 

desarrollo de competencias o capacidades.   

 

Estas tecnologías están categorizadas en las siete tipologías siguientes:  

¶ Aprendizaje: corresponden a las tecnologías que facilitan el proceso de aprendizaje 

mediante el uso de la ubicuidad para tal fin identifican: aprendizaje móvil (uso de 

smartphone); el aprendizaje en línea, los cursos de contenido abierto y libre licencia, y los 

cursos masivos abiertos en línea (MOOC); los laboratorios remotos o virtuales; y los 

microcréditos homologables.  

¶ Consumo: son los medios tecnológicos cuyo fin es el entretenimiento que pueden ser 

aplicados al aprendizaje como los videos en tercera dimensión; las publicaciones 

electrónicas; las aplicaciones móviles (APPs); el uso de las tabletas electrónicas; la 

telepresencia; y en general, tecnología aplicables como los drones o los equipos de juego 

como los play station o Xbox (360 y one). 

¶ Estrategias digitales: son las alternativas educativas de utilizar las tecnologías o 

dispositivos para construir o aplicar conceptos, para lo cual se distinguen estrategias como 

Construya su propio dispositivo (BYOD); Clases fuera del aula; desarrollo de juegos 

interactivos de realidad virtual o de roles; geoespacializacion; y los espacios de 

construcción o preservación (makerspaces).    
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¶ Soporte: hace referencia a las características técnicas que impulsan el mejoramiento de los 

dispositivos y tecnologías, cuyo desarrollo facilita la aplicación a entornos de aprendizaje, 

donde se destacan el desarrollo de la banda ancha móvil, la energía inalámbrica para 

móviles, la traducción on line, los displays electro vibrantes, la lectura semántica o afectiva, 

la geolocalización instantánea y de lugares de servicios, la comunicación audiovisual vía 

internet, asistentes virtuales y de información estadística entre otros.  

¶ Internet: se relaciona como las facilidades para el uso y conexión permanente a la red, 

donde se destacan la computación en la Nube (Cloud); el Internet de las Cosas (inteligencia 

artificial en el Campus); traducción en tiempo real de las bases de datos y las 

comunicaciones; la semántica de Conexión Única entre hardware y software; y las 

aplicaciones de publicación electrónica.  

¶ Redes sociales: corresponden a la nueva cultura colectiva durante los procesos de 

aplicación y desarrollo de los contenidos de aprendizaje como son los entornos 

colaborativos para obtener conocimiento explicito; la inteligencia colectiva para imaginar el 

futuro; la financiación colectiva de proyectos comunes (Crowdfunding y Crowdsourcing); 

la construcción de redes digitales de identidad o de sociabilidad; y la inteligencia tácita 

asociada a procesos creativos.  

¶ Visualización: son las tecnologías que facilitan la comprensión de la realidad compleja e 

incierta de los contextos de aprendizaje, para lo cual se destacan el uso de la realidad 

aumentada; los infogramas o análisis visuales de información; los hologramas con 

volumetría; y la impresión en tercera dimensión de prototipos.  

 

Estos resultados permitieron ajustar las previsiones realizadas en informes anteriores y 

extenderlas a 2020, lo cual se aprecia en el cuadro 9.  

 

Cuadro 9. Previsiones tecnológicas y tendencias para la Educación Superior 2020 

Periodo Tecnologías 2013 Tecnologías 2015 Tendencias 2020 

Corto plazo (1 año) Aprendizaje en línea.  

Contenido abierto.  

Entornos colaborativos.  

Redes sociales. 

Construya su propio 

dispositivo. 

Clase fuera del aula.  

Uso aprendizaje 

mezclado.  

Rediseño de los espacios 

de aprendizaje.  

Mediano plazo (2-3 

años) 

Analíticas de aprendizaje.  

Aprendizaje móvil.  

Aprendizaje personalizado. 

Realidad aumentada.  

 

Aprendizaje personalizado.  

Espacios de fabricación y 

experimentación 

(Makerspaces).  

Crecimiento de la 

medición del aprendizaje.  

Proliferación de recursos 

educativos abiertos.  



82 

 

 

 

Cuadro 9. Previsiones tecnológicas y tendencias para la Educación Superior. (Continuación).   

Periodo Tecnologías 2013 Tecnologías 2015 Tendencias 2020 

Largo plazo(5 años) Aprendizaje automático. 

Impresión en tercera 

dimensión.  

Internet de las cosas.  

Laboratorios virtuales.  

Aprendizaje adaptativo 

Internet de las cosas. 

Avance de las culturas de 

cambio e innovación.  

Incremento de la 

colaboración 

interinstitucional.   

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes Horizon (2013,2015). 

 

Estas tendencias presentan un panorama bastante distinto de la educación superior 

tradicional, sobre todo porque estas innovaciones tecnológicas vienen siendo impulsadas por 

un conjunto de proveedores globales de dispositivos y servicios aplicables en la educación 

superior. Este fenómeno sumado a la irrupción de los proveedores en la gestión universitaria, 

genera una dinámica de cambio institucional necesaria para la competitividad en la oferta de 

programas de educación superior, o en la búsqueda de su excelencia, donde Oracle (el 

principal proveedor global) promociona un nuevo estándar por la excelencia, así:  

Nuestras soluciones de software y hardware se construyen para la educación y la investigación e 

informados por las mejores prácticas de más de 20 industrias. Con 370.000 clientes en 145 países, 

así como 29.000 desarrolladores e ingenieros que trabajan en el Oracle, nuestros clientes se 

benefician todos los días de nuestra experiencia global. 

Como resultado, Oracle es el # 1 en 50 productos y soluciones de la industria categorías. Además, 

nuestro ecosistema incluye 14 millones de desarrolladores en las comunidades en línea de Oracle y 

los más de 20.000 socios o aliados estratégicos que amplían continuamente el valor de nuestras 

soluciones. 

Organismos de educación y de investigación tienen confianza en nuestras soluciones. Nuestro 

servicio tiene aplicaciones en: 

Å 19 de las 20 mejores universidades del mundo. 

Å 10 de las 10 mejores universidades de los Estados Unidos. 

Å 8 de las 10 mejores universidades de Europa. 

Å 10 de las 10 mejores universidades de Australia. 

Å 10 de las 10 mejores universidades de Asia. 

Å 19 de las 20 instituciones de investigaci·n de todo el mundo. 

Å 38 de los 50 estados y departamentos de educaci·n en los EE.UU., que utilizan las soluciones de Oracle 

para crear un ambiente educativo más satisfactoria.  

   Somos también un socio en la educación y activa en la formación de la próxima generación. (Oracle, 

2013:4). 

 

Esto implica que la carrera por la excelencia, es un proceso internacional con un 

aprendizaje organizacional donde las mejores experiencias de otros sectores económicos son 

transferidas al sector universitario elite, y sus mejoramientos generan un continuo virtuoso que 

difícilmente puede ser apreciado o apropiado sin pertenecer a este club. 

 

Este fenómeno de convergencia e integración tecnológica, es impulsado ahora hacia la 

computación en la nube, por tres factores esenciales: la reducción de costos, el incremento de 
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la complejidad y su gestión por el Big Data, y la instantaneidad de las expectativas de los 

usuarios hiperconectados. En este sentido, este proveedor global, promociona el uso del marco 

general del Instituto Nacional del Gobierno Federal de Estándares y Tecnología (NIST) de 

Estados Unidos pues considera la transición hacia la computación en la nube como una 

necesidad apremiante , y propone como prioritario definir su estrategia y justificación (Oracle, 

2014):  

 

         

Gráfica  12. Marco estratégico de la Computación en la Nube por el National Insitute Standard  

and Technology  (NIST) 

Fuente: Oracle (2014: 5). 

 

En la Gráfica 12,  se aprecian las características de los usos de la Nube mediante el 

sistema de demanda requerida, que se fundamenta en el autoabastecimiento de la institución 

de los recursos (hardware o software) para atender sus necesidades y el aprovechamiento de la 

computación en la nube, solo cuando sea necesario. Esto representa para la institución el 

cumplimiento de unas condiciones mínimas como el acceso a banda ancha (sin restricciones), 

la disponibilidad de recursos tecnológicos comunes compartidos por los usuarios, una 

elasticidad que permita expandir o reducir la capacidad de acceso a la información, y un 

servicio de medición de consumos de procesamiento para su facturación.  
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Así mismo la complejidad del servicio de computación en la nube, implica que la 

oferta tecnológica sea a una escala masiva (que soporte la cobertura máxima de usuarios en los 

momentos picos), que integre -de manera homogénea- los sistemas de información de sus 

diferentes procesos físicos y virtuales, que responda de manera proactiva a las sorpresas o 

desastres informáticos, que sea de bajo costo, distribuida geográficamente y que cuente con un 

sistema avanzado de seguridad informática de toda la red (interna y externa). Esto implica el 

desarrollo de unos niveles de servicio como los siguientes: 

¶ Software como Servicio (SaaS): son los servicios ofrecidos directamente al usuario y a los 

clientes en las distintas áreas como mercadeo, finanzas, servicios académicos, recursos 

humanos, ventas, servicios administrativos, servicios de bienestar, servicios de 

información, entre otros.  

¶ Plataforma como Servicio (PaaS): es el servicio informático en la nube y su despliegue a 

través de la organización para sustentar las operaciones y actividades del servidor Web, de 

la suite administrativa de la universidad y de todas sus bases de datos internas y externas. 

¶  Infraestructura como Servicio (IaaS): corresponde al soporte técnico de la operación del 

servidor y hardware de red (plataforma), así mismo, del software de servicios desplegado 

desde la nube.  

¶ Seguridad del sistema: esta función comprende el autoservicio y la administración de la 

seguridad del Administrador, del Centro de operaciones y los productos de seguridad del 

sistema y sus usuarios. 

 

Con relación al uso de la computación en la nube, se presentan varios niveles de acceso 

a los servicios:  

¶ Nube pública: corresponde a la información que es accesible de manera gratuita por los 

usuarios o a la cual se accede por suscripción o registro individual o de organizaciones 

pares.  

¶ Nube privada: comprende los servicios dedicados o exclusivos de un grupo de clientes 

internos (docentes, administrativos, estudiantes, directivos, egresados) a los cuales se puede 

acceder con una clave o registro previo desde la universidad, o de accesos remotos. Esta 

nube puede estar ubicada en la universidad, o ser suministrada por un proveedor desde el 

exterior.  
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¶ Comunidad nube: es de uso compartido por varias organizaciones con un fin específico. 

Este es el caso de las alianzas para el desarrollo de programas conjuntos o para el 

aprovechamiento compartidos de recursos informáticos o bases de datos.   

¶ Nube hibrida: es el acceso que contempla la mezcla de los diferentes usos, donde una parte 

es de dominio público, otra sección es de uso exclusivo y restringido, y otra de servicio 

compartido con otras instituciones y sus usuarios.  

 

Sin embargo Oracle, en su libro blanco de la ñInnovating for Education & Research 

Excellenceò (Oracle,2014: 2-14) insiste en que el proceso de computación en la nube, no es 

solo la incorporación de áreas a procesos de virtualización o gobierno electrónico, sino que se 

requiere integrar y optimizar el funcionamiento interno con el sistema de educación superior, 

para lo cual propone mecanismos ñexpressò para la migraci·n de la informaci·n y 

virtualización en la nube de los procesos interinstitucionales, disminuyendo los costos de 

homologación de bases de datos e incorporando servicios compartidos entre los usuarios de las 

comunidades para incrementar el desempeño y la eficiencia general de todo el sistema 

educativo. En síntesis, su propuesta de valor consiste en la oferta de un servicio empresarial 

efectivo, cuya infraestructura en la nube es compartida para usos privados, comunitarios y 

públicos y que puede ser desarrollada de manera conjunta con el sistema universitario 

respectivo.  

 

Otro impacto importante de los proveedores de servicio se presenta en la oferta de 

educación continuada, donde la presencia de la educación certificada de tecnologías 

(Microsoft, Oracle, Llodys, Kaplan , Canvas, Proyect Managemente Institute, entre otros) 

irrumpen con alianzas corporativas dirigidas a llevar los procesos educativos a los puestos de 

trabajo en las empresas, cuya descripción se encuentra en el Social Learning Handbook 2014 

(Hart, 2014). Este fenómeno se explica por los cambios en la modalidad del aprendizaje 

(desde lo presencial hasta la distancia); que evoluciona a una segunda etapa donde el alumno 

autónomamente busca contenidos disponibles en Internet; después se vincula a comunidades 

de práctica o aprendizaje; y finalmente selecciona su propio plan de aprendizaje o portafolio 

individual, participa en el acompañamiento de otro alumno o cocrea nuevos programas de 

aprendizaje abiertos o cerrados.  
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Este modelo tiene dos orientaciones: el contenido y las competencias. A partir de una 

estrategia central mixta de entrenamiento e-learning, desarrollada en aula de clases, sesiones 

en línea y talleres en el puesto de trabajo; el alumno selecciona según su interés que alternativa 

de aprendizaje le interesa:  

¶ Centrada en los contenidos: aquí puede ser un usuario de contenidos, un estudiante 

independiente, o, un usuario de guías especializadas o tutoriales desarrollados. Esta 

modalidad se desarrolla con cursos masivos abiertos (MOOC), recursos informáticos o 

información en línea bajo curaduría, cocreación colaborativa de casos, guías o tutoriales 

especializados con soporte académico. El fin es obtener conocimientos generales o 

específicos sobre un área o problema. 

¶ Centrado en las personas: esta modalidad se caracteriza por ser un aprendizaje social en 

red, conocimiento compartido o colaborativo o aprendizaje social independiente. Para tal 

fin el estudiante participa activamente en sesiones de grupo y talleres on line, flujos de 

experiencias con tutorías y acompañamiento, en comunidades de práctica, grupos de interés 

o en redes personales de asociación. Esta estrategia personalizada se fundamenta en la 

actividad en redes o canales de comunicación educativa.  

 

En ambos casos, el aprendizaje social continuo se convierte en un sustituto o proveedor 

de educación superior al sector productivo, donde el sector productivo tiene un interés 

adicional: la permanencia del estudiante en su lugar de trabajo y beneficios marginales por la 

operación de los servicios educativos en la empresa (menores costos de entrenamiento o 

ingresos adicionales por la nueva línea de negocio
64

).Entonces la tendencia futura de 

educación a lo largo de la vida, viene acompañada de un nuevo competidor que dispone de los 

recursos para acceder a la última tecnología educativa disponible y cuenta con un mercado 

cautivo, sus empleados o los empleados de sus asociados, proveedores o clientes. 

 

Igualmente, se aprecia que las tendencias tecnológicas tienen una rápida dinámica pues 

en solo dos años cambian su panorama de corto plazo y se reafirman los fenómenos que 
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  Este es el ejemplo clásico de las Universidades corporativas, donde se destacan  Hamburger University de 

McDonalds, Disney University , Motorola University, Universidad Arcor, Cisco Networking Academy, 

Microsoft IT Academy, Oracle University, Tenaris University y Ford University.  
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reconfiguran la educación tradicional o presencial: nuevos espacios educativos fuera del aula; 

uso creciente del aprendizaje en línea y de los recursos abiertos disponibles en internet; y una 

tendencia emergente hacia la innovación y el aprendizaje colaborativo interinstitucional. 

Asimismo es importante resaltar la presencia de un competidor o grupo de competidores que 

ofrecen servicios de educación superior en los mercados desarrollados (universidades 

corporativas) y que controla globalmente las nuevas tecnologías educativas y los sistemas o 

suite de gestión administrativa de la educación superior en las instituciones y en los sistemas 

nacionales o territoriales, los actuales y los de la próxima generación (computación en la 

nube). 

 

 Otro de los cambios importantes que se vienen desarrollando como resultado de la 

convergencia de las tecnologías de información y de la comunicación, son los experimentados 

en la cultura de las personas. Esto ha permitido que actualmente convivan tres generaciones en 

la universidad como un espacio de trabajo, situación que persistirá hasta dentro de cuatro años 

cuando una nueva generación llegue a este espacio: la generación net, que corresponden a los 

nacidos después del año 2002 del teléfono móvil, la tableta y la Hiperconexion, y cuyo 

desempeño está familiarizado por una cultura del internet de las cosas (red de sensores de 

inteligencia artificial). 

 

Como se menciona en un estudio de Sollah Interative Llc. (2012), actualmente conviven 

los Baby bomers (1943-1960) cuyo perfil laboral se caracteriza por la competitividad, la 

adicción al trabajo y la renuencia a envejecer; Generación X (1961-1981) cuyo perfil laboral 

comenzó a ser influenciados por los adelantos tecnológicos, son pragmáticos, autosuficientes, 

impacientes y escépticos; Generación Y (1982-2002) tiene la influencia del ambiente virtual, 

la multimedia y los video juegos, son multitareas o de concentración múltiple, dependientes 

del internet y con atención difusa pero defienden sus espacios tacita o explícitamente. A 

continuación en el Cuadro 10 se presenta un comportamiento típico en una organización, 

aplicado a lo educativo.  

 

 

 

Se demuestra entonces, que uno de los retos hacia el futuro de las universidades es el 

alineamiento de los valores personales y principios organizacionales, por la diversidad cultural 
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existente a partir de la presencia al mismo tiempo de grupos etarios disimiles y de la necesidad 

de enfrentar colectivamente grandes amenazas del entorno que son interpretadas de manera 

distintas por los diferentes grupos de personas, aun entre pares, como la comunidad de 

docentes o investigadores. 

 

Cuadro 10. Diferencias Generacionales en el lugar de trabajo 

Dimensiones BABY BOOMERS GENERACIÓN X GENERACIÓN Y 

Estilo de trabajo. Consíguelo. Hacer lo 

que sea necesario. 

Noches y fines de 

semana. 

Encuentre la ruta más 

rápida de los 

resultados;  

Los protocolos son 

secundarios. 

Trabajar a plazos, no 

necesariamente a los horarios. 

 

No lee manuales. 

Autoridad / Liderazgo El respeto por el poder 

y logro 

Las reglas son 

flexibles;  

la colaboración es lo 

importante 

Autonomía Valor;  

menos inclinados a perseguir 

posiciones formales de 

liderazgo 

Comunicación Algo formal y 

estructurada, a través 

de la jerarquía 

Casual, plana  y 

directa, ;a veces 

escéptica 

Casual y virtual; 

 con ganas de agradar; on line  

Reconocimiento / 

Recompensa 

El reconocimiento 

público y la promoción 

profesional 

Un balance de una 

remuneración justa y 

suficiente tiempo libre 

como recompensa 

Individual y  alabanza pública 

(exposición en redes sociales);  

 oportunidades para ampliar 

conocimientos y experiencias  

Trabajo / Familia  El trabajo es lo primero Trabajo conciliado con 

el estilo de vida 

Valor: mezcla difusa entre la 

vida personal y el trabajo 

Lealtad Para la importancia y 

significado del trabajo 

Para objetivos 

profesionales 

individuales 

Para las personas involucradas 

con el proyecto y con su marca 

personal  

Tecnología Necesaria para el 

progreso 

Herramientas prácticas 

para hacer las cosas 

¿Qué más hay? 

Búsqueda incesante de 

innovaciones 

Fuente: elaboración propia a partir de Sollah Interavive Llc.(2012) 

 

Otra restricción es la dinámica de los cambios en la arquitectura organizacional de las 

universidades para su transición de universidades tradicionales al escenario apuesta del futuro, 

pues el optimismo de los Baby Bomers ( actuales gobernantes) no les permite prever amenazas 

importantes en el horizonte sino los mismos desafíos que llevan 20 años resolviendo 

exitosamente; el escepticismo de la generación Y solo ven soluciones radicales frente a las 

amenazas, mientras que los miembros de la Generación X no tienen una autoridad formal 

suficiente en la organización pero tienen un contacto directo con los fenómenos 

socioeconómicos digitales y son capaces de buscar las soluciones disruptivas necesarias. 

Curiosamente ninguna de las generaciones cuenta con el poder y la gobernanza suficiente para 

emprender las reformas y cambios que la situación amerita. Si agregamos a estos conflictos, la 
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llegada a las aulas de clase en los pr·ximos cuatro a¶os de los ñhiperindividuosò que requieren 

mantener conectado su smartphone mientras están en clase, permanecen inmersos en internet, 

requieren la comunicación multimedia (ó vía texting) y demandan la interactividad en los 

procesos administrativos y educacionales, entonces es importante resaltar que la educación 

universitaria experimentará un cambio rotundo, previo a la masificación del internet de las 

cosas (inteligencia artificial de los objetos). 

 

Además de estos conflictos generacionales, las concepciones o enfoques del aprendizaje 

cambiaron. Un encuentro global colaborativo auspiciado por la Fundación Telefónica en 2013, 

reunió a destacados pedagogos y líderes educativos del mundo en un programa en red de 

investigaci·n global. Sus resultados contenidos en el documento ñ20 claves educativas para el 

2020ò (Fundación Telefónica, 2013) se concentran en cuatro temas: El sistema educativo, los 

principios de los modelos educativos, la formación por competencias y las nuevas tecnologías 

educativas.  

 

Con respecto al sistema educativo, plantean que sus objetivos no deben concentrarse 

solo en lo que genere riqueza (mercado), sino que deben atender igualmente a lo brinde 

bienestar (sociedad, la cultura y el ambiente); además la educación es de todos, por lo tanto 

toda la sociedad debe participar del proceso, no solo las comunidades educativas; así mismo el 

estudiante debe ser ante todo ciudadano y una buena persona por lo cual es necesario 

desarrollar competencias socioemocionales que consoliden una personalidad sólida, solidaria y 

resilente a las dificultades sociales, ambientales y familiares que se presentan a lo largo de la 

vida; y al ser la educación de todos, el éxito debe ser para todo el grupo y no solo para unos 

privilegiados por lo tanto la motivación para el aprendizaje debe ser general. 

 

En lo referente a la concepción del modelo educativo, lo primero que proponen es que el 

fundamento no sea la enseñanza sino el aprendizaje. Así mismo, que la pedagogía no pueda 

ser remplazada por la tecnología, todo lo contrario, pues el centro de la pedagogía debe ser 

enseñar al estudiante a formularse sus propias preguntas, apoyado en la tecnología de tal 

manera que pueda aprender resolviendo sus propios problemas. De igual forma, el servicio 

voluntario o experiencia comunitaria es una alternativa inclusiva para que los estudiantes 
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dejen de ser un ciudadano del mañana y se incluyan activamente en las soluciones del 

presente. Con relación al futuro de la educación formal advierten que no puede quedar 

absorbida por un autoaprendizaje conectivista, dado que son las experiencias compartidas en 

comunidad, las que le imprimen el sello inolvidable al modelo futuro. 

 

Con relación a las competencias, la educación emocional, debe ser el centro de la 

formación pedagógica; en este sentido, el docente debe brindar al alumno alternativas para que 

escoja o seleccione actividades que le permitan ir consolidando sus fortalezas y a la vez tenga 

oportunidades de mejorar sus debilidades. Esta educación emocional facilita el crecimiento 

futuro de la concepción de familia y sociedad. 

 

Mientras que en lo relacionado con el futuro tecnológico y su imprevisibilidad proponen 

definir la concepción compartida y deseada de la educación del futuro, para diseñar las nuevas 

tecnologías o aprovechar las disponibles. Esta actuación permitirá romper el ciclo vicioso de 

las tecnologías, direccionando los esquemas educativos y conduciendo hacia una educación 

personalizada, deshumanizada y virtual.  

 

Finalmente, todos estos cambios del entorno que influyen a la universidad, obligan 

hacia el futuro a plantearse la exigencia ética institucional de sostenibilidad propuesta por 

Vallaeys, De la Cruz, Sasia (2009), cuando propone una autorregulación de sus impactos 

organizacionales, sociales, educativos y cognitivos, y demanda la visibilización de las 

intenciones estratégicas del gobierno universitario, las percepciones misionales de sus 

procesos internos y las conversaciones que fluyen para permitir el funcionamiento del sistema 

operativo universitario. Esto contrasta con la exigencia emergente que viene impulsando el 

sistema de Naciones Unidas denominado Los Diez Principios del Pacto Mundial, los cuales 

están basados en Declaraciones y Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas: 

derechos humanos, medio ambiente, estándares laborales y anticorrupción y que se recogen en 

el modelo ñGlobal Compact Performanceò(ONU,2002) . La vinculación a este Pacto solo 

requiere el compromiso expreso del máximo representante de la organización, reportar el 

seguimiento de su cumplimiento por una Comunicación para el Progreso (COP) anual, e 
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informar sobre las acciones de apoyo y demanda de los objetivos del Sistema de Naciones 

Unidas, principalmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio
65

. 

 

Cuadro 11. Diez principios del Pacto Global de las Naciones Unidas 

Dimensión Los Diez Principios del Pacto Mundial. 

Derechos 

Humanos 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su 

ámbito de influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices de la vulneración de los derechos humanos. 

Estándares 

Laborales 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho  a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. 

 

Medio 

Ambiente: 

 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 

una mayor responsabilidad ambiental.  

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

Anticorrupción Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en 

todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

Fuente: https://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/los_diez_principios.html 

 

Finalmente, es interesante resaltar que además del redireccionamiento de su enfoque las 

instituciones de aprendizaje en el 2030 (Berger, 2011), sufrirán cambios sustanciales en su 

cultura y actividades cotidianas y en el rol de sus actores, como:   

¶ Una cultura de realidad aumentada masificada con profundo impacto en los procesos de 

aprendizaje basados en el pensamiento crítico desarrollado mediante el edunimiento 

(juegos cooperativos y de roles virtuales) y la singularidad (mediante tecnologías que 

incrementan las capacidades humanas de aprendizaje). Este proceso se acelera por la 
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  En Colombia la Red Pacto Global Colombia  es apoyada por la Universidad Externado de Colombia.  

https://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/los_diez_principios.html
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masificación de los sensores inteligentes y la inteligencia artificial hiperconectada a las 

infraestructuras de soporte académico. 

¶ Los alumnos estarán hiperconectados y acostumbrados a vivir en un mundo que es real y 

virtual de manera simultánea (en la nube) y que se desempeñan como mentores de los 

adultos en la supervivencia digital, las comunicaciones y en la gestión de redes sociales. 

Así mismo que se desempeñan como demandantes y oferentes de competencias en las 

nuevas áreas de desarrollo mediante procesos de aprendizaje continuo (prosumidores de 

conocimiento), por tal motivo las sesiones de aprendizaje (virtuales o presenciales) serán a 

conveniencia del alumno (dependiendo de su disponibilidad y ritmo individual). Estas 

sesiones serán en cualquier idioma, como resultado de la traducción automática y en 

tiempo real.  

¶ La educación se organiza mediante comunidades de aprendizaje colectivo y abierto, 

mediante enlaces a medios interactivos y a dispersos grupos de educadores y estudiantes 

(activos o voluntarios), sometidos a autoevaluaciones y calificación colectiva. Asimismo  

educadores virtuales guían en los abundantes contenidos de ofrecidos, mediante la minería 

de datos en la Big Data, para satisfacer sus necesidades personalizadas ajustadas a su 

programa a medida que puede ser desarrollado a su ritmo y dedicación en cualquier 

tiempo, y profesores de marca o superestrellas brindan conferencias y clases 

personalizadas en redes de aprendizaje global para guiar a los estudiantes a formularse sus 

propias preguntas, soportándose en las tecnologías de telepresencia y realidad aumentada.  
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DEL FUTURO ENTORNO INSTITUCIONAL  

 

Este capítulo corresponde a  un examen de los escenarios de futuro propuestos sobre 

Colombia en el largo plazo (2050), a partir de las publicaciones disponibles; de los 

compromisos institucionales vigentes en los planes nacionales de desarrollo a largo plazo 

(Visión 2019 y Visión 2032) y sus impactos sobre la educación superior; de las planes 

decenales del sistema de educación superior; de las propuestas de desarrollo prospectivo para 

el Caribe colombiano y de su impacto sobre la educación superior. 

 

Igualmente analiza las diversas propuestas de los actores influyentes sobre reformas 

futuras de la educación superior en Colombia, el Banco Mundial y la Organización para la 

Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) para vislumbrar su efecto sobre la 

universidad pública colombiana.  Este análisis se completa con una descripción de las 

intenciones gubernamentales de reformar la ley 30 de 1992, el acuerdo por lo superior 2034 

del Consejo Educación Superior Universitaria (CESU),  y del proyecto de Plan de Desarrollo 

Nacional, que actualmente se discute en el Congreso de la Republica, para vislumbrar cuáles 

serán las tendencias en el futuro próximo. 

 

Finalmente se examina, cuáles han sido las mejores prácticas de planificación en la 

universidad pública colombiana y el direccionamiento de las experiencias recientes de los 

talleres prospectivos sobre el direccionamiento del sistema de universitario estatal en 

Colombia y de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

2.1. Colombia 2050: escenarios de futuro 

 

Aunque el crecimiento económico futuro de los principales países del mundo se 

encuentra proyectado
66
, Colombia solo ha sido incluida en un estudio disponible, ñEl Mundo 

en el 2050ò del HSBC Global Research (2012). Este documento hace un an§lisis de las 100 
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 V®r los documento OECD (2012) titulado ñ Looking to 2060: long-term global growth prospectsò, o el estudio 

PWC (2013) titulado ñ World in 2050 The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunitiesò que solo 

hacen referencia en la región a los países Argentina, Brasil, México y Chile. 




























































































































































































































































































































































































































































