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Capítulo 3 

 Los obstáculos de la educación superior 
en el compromiso regional

Este capítulo analiza en que medida las influencias externas a
nivel global, nacional y regional pueden dificultar el compromiso
regional de las IES y sugiere algunos ajustes de la política y
practicas actuales que pueden ayudar a superar estas barreras.
Estas últimas, son tratadas de manera temática empezando por los
efectos algunas veces conflictivos de las políticas tanto de la
educación superior nacional, de la ciencia y tecnología como del
mercado laboral con un especial interés en como el compromiso
regional es financiado. A continuación, este capítulo trata de la
capacidad de los agentes locales y regionales en comprometerse con
las IES y la influencia de la gobernanza y liderazgo regional.
Finalmente, se concluye haciendo referencia al liderazgo a nivel de
la IES individual.
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Las políticas de la educación superior, 
de la ciencia y la tecnología y del mercado laboral

La geografía de la política de la educación superior

En la mayoría de los países de la OCDE, no existe una dimensión regional
explicita en sus políticas de educación superior. Los ministerios de educación

desempeñan el papel característico de líderes en la educación superior y la
investigación en la realización de las aspiraciones en términos de excelencia
científica y de calidad de la enseñanza como tales. Una de las excepciones
más notables es Corea del Sur donde el proyecto de la Nueva Universidad para
la Innovación Regional (en su acrónimo inglés NURI) ha sido financiado por el
gobierno central con el propósito de fortalecer la capacidad de las IES fuera del

área metropolitana de Seúl. (Véase Cuadro 3.1).

En el mercado laboral local, las tareas aparentemente más anodinas de
las ciencias aplicadas, del desarrollo y de satisfacer las necesidades en
aptitudes, son atribuidas a niveles inferiores como pueden ser los “colegios
terciarios”. En algunos países, las fronteras entre los diferentes niveles de la
educación superior se han hecho borrosas. Así, por ejemplo en el Reino Unido

las Escuelas politécnicas han sido llamadas Universidades politécnicas, en los
Países Bajos algunos colegios superiores han adoptado el nombre de
Universidades de educación Profesional (ahora llamadas Universidades de
Ciencias Aplicadas) o en Finlandia donde se quiere cambiar la apelación de las
politécnicas a “Universidades de Ciencias Aplicadas”.

Por definición, estas nuevas instituciones no poseen una tradición en la
investigación o las infraestructuras adaptadas para soportarla y tienen que

realizar muchos esfuerzos y con recursos limitados para llegar a tener un
perfil nacional y más aún internacional generalmente asociado a las
universidades.

Habría que tener en cuenta un importante punto en relación con el
compromiso regional y es que las IES ya antiguamente existentes se han
desarrollado y crecido en zonas que, en términos generales siguen la jerarquía
establecida. Dichas zonas son esencialmente grandes ciudades con las más

prestigiosas instituciones instaladas en o alrededor de la capital. Las
instituciones más recientes sin embargo, a menudo remitidas a satisfacer las
necesidades de territorios bien particulares, tienden a ser geográficamente
más dispersas1.
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Estas son generalizaciones sobre sistemas nacionales de educación
superior muy fluidos y muchos países de la OCDE poseen un conjunto

complejo de universidades de élite, instituciones de enseñanza y politécnicas

que se basan en disciplinas particulares (por ejemplo la ciencia y la
tecnología). Como ha sido apuntado anteriormente, ha habido una presión

política continua en la mayoría de los países de la OCDE para completar el
mapa de la educación superior con la creación de nuevas IES en áreas que

hasta ahora no las poseían2. Estas políticas han sido sin embargo seguidas en

paralelo por una concentración de recursos en la investigación en las
instituciones de élite situadas en las importantes ciudades. Aunque,

desarrollar el sistema sigue siendo la principal prioridad para países como

México y Brasil, muchos otros países desarrollados la corriente ha cambiado
debido a los cambios demográficos y/o la búsqueda de masas críticas: existen

hoy presiones que buscan a reducir el número de de las IES a través de
fusiones y otros tipos de cooperaciones entre las instituciones (por ejemplo en

Dinamarca, Finlandia o Corea del Sur).

Cuadro 3.1. La nueva Universidad para la innovación regional 
(NURI) en Corea del Sur

El Proyecto NURI ha sido financiado por el gobierno central para mejorar la

innovación regional y asegurar el equilibrio del desarrollo nacional fuera del área

metropolitana de Seúl. El Ministerio coreano de la Educación y del Desarrollo de

los Recursos Humanos concedió subsidios por un valor de 13 mil millones de

dólares a ciertas IES sobre un período de 5 años. Este proyecto abarca 109 IES

participantes que ejecutan más de 130 programas de acuerdo con las

características de la economía regional. En el marco del proyecto NURI también

se han puesto en marcha sistemas de innovación regional a través todo el país.

Los objetivos del proyecto NURI es de ayudar las IES locales en:

● Atraer y mantener los diferentes talentos en las regiones;

● mejorar las condiciones de la educación y crear una fuerza de trabajo y

programas de desarrollo para ayudar los estudiantes a adquirir las

aptitudes necesarias para asegurarse un empleo;

● construir asociaciones productivas con las autoridades locales, con las

instituciones de investigación y con el mundo empresarial e industrial así

como proporcionar empleados capacitados y tecnologías avanzadas a las

aglutinaciones industriales en las regiones;

● desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo y el mantenimiento de

sistemas de innovación regionales (RIS en su acrónimo en Ingles) efectivos.
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Además, la inclusión social en la educación superior representa una

prioridad variable en cada uno de los países de la OCDE pero es cada vez más
una cuestión importante en algunos otros. Por otro lado, existe una

variabilidad de participación dependiendo de las zonas geográficas
(HEFCE, 2006. Véase también el Capítulo 5).

¿En que medida se inscribe el proceso de despliegue de la educación

superior a través del territorio nacional en el marco de una política nacional
deliberada que busca en utilizar la educación superior como un instrumento

para desarrollo regional?

La respuesta a esta pregunta depende de la definición que se quiere dar
al desarrollo y del alcance de la tarea atribuida a las IES por sus fundadores en

los gobiernos centrales. El reto de aumentar la competitividad a través de la
innovación llevada por la investigación es hoy día la prioridad de la política

regional. Sin embargo, está también muy claro que apoyar la investigación en
todas las regiones no ha sido el objetivo de la política de educación superior.
Aún cuando el compromiso con las empresas y las comunidades ha sido

definido y que atribuyó esta “tarea” a las IES, como es el caso en los países
nórdicos, ha sido más bien considerada como una “tarea tercera” sin un
vínculo explícito con las funciones clave de la investigación y la enseñanza, ni

tampoco ligada al desarrollo regional.

La política de la ciencia y la tecnología

Existen actualmente cada vez más presiones en el seno de las políticas de
investigación para aumentar la implicación de las inversiones públicas en esta

área con el fin de maximizar su impacto económico. Esto tiene como
consecuencia una creciente convergencia entre la política de investigación y
otras políticas destinadas a apoyar la innovación empresarial.

De entre los países participantes a este estudio de la OCDE, Finlandia es
el país que tiene la política nacional de innovación más sofisticada. Esta

última se compone de tres pilares: empresas, universidades y gobierno. Sin
embargo, el sistema nacional de innovación, supervisado por el Ministerio de

Educación y el Ministerio de Industria, no posee una dimensión regional, esta
ha sido atribuida al Ministerio del Interior que posee recursos mucho más
reducidos para intervenir en este ámbito. Esto fue posible a través de la

creación de una red de centros de habilidades vinculados a los parques
científicos, universidades y politécnicas en diferentes partes del país
(OCDE, 2005a). (Véase también Cuadro 5.2.)

A pesar de que se reconozca cada vez más que la innovación se ve
obstaculizada por las barreras organizacionales y sociales, la mayoría de los

sistemas verticales de políticas científicas y de la innovación siguen
enfocándose en la alta tecnología y las industrias de fabricación, olvidándose
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de la contribución que las artes, las humanidades y las ciencias sociales

pueden aportar a nuevos métodos de trabajo y a las industrias creativas. Estos
fenómenos se crean a partir de la interacción entre los que producen y los que
usan la investigación lo que ocurre a menudo a nivel regional. Las últimas
décadas vieron el nacimiento de los centros de pericia tecnológica de los que
surgieron esos mismos campos de alta tecnología como la biotecnología, la
nanotecnología y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Se nota sin embargo que, gran parte de la innovación ni se basa en la ciencia
ni es radical sino que se va incrementando y tiene lugar en las PYMEs.

La política nacional de innovación dirigida por los Ministerios de Ciencia
y Tecnología tampoco presta mucha atención al papel que pueden
desempeñar la enseñanza y el aprendizaje en la transferencia del
conocimiento a través de los estudiantes que dejan los laboratorios para ir a
trabajar. Los esquemas de aprendizaje basados en el trabajo que a menudo
implican vínculos regionales entre empleadores e IES son más bien diseñados

para fomentar el empleo de los titulados, y no como herramientas específicas
para aumentar la competitividad empresarial regional. Una excepción es, sin
embargo el esquema inglés del Knowledge Transfer Partnership mediante el cual
los posgraduados realizan proyectos en empresas locales (véase el Capítulo 6).

La política del mercado laboral

La mayoría de los países de la OCDE posee políticas de mercado laboral
elaboradas por sus ministerios de trabajo o sus equivalentes. Estas políticas se
centran principalmente en los individuos con niveles de aptitudes bajos o
intermediarios y personas desempleadas y no en las que están asociadas a la

educación superior. En este caso se supone que el mercado (demanda de
estudiantes y empleadores) funcionará con efectividad sin ninguna
intervención. Las asociaciones nacionales de empleadores de algunas
profesiones particulares (abogados, arquitectos, ingenieros) juegan a menudo
un papel importante de regulación de la oferta y de su calidad. Es solamente

en ámbitos en los que el estado sigue siendo el principal proveedor de
servicios públicos, como puede ser la salud, que este último asume un papel
de planificación. Mientras que el mercado para las aptitudes bajas e
intermediarias puede ser local y que por lo tanto necesita una fuerte
dimensión espacial, se supone que el mercado de aptitudes de alto nivel es
nacional e internacional. No hay lugar por lo tanto para una intervención a

nivel intermediario o regional.

Por estas razones, parece ser que no existe un importante compromiso

por parte de las universidades de marcado perfil investigador en el desarrollo
del capital humano a nivel regional. Este fenómeno es todavía más visible
cuando se trata de la necesidad que tienen las empresas basadas en el
conocimiento que prosperan gracias a los vínculos que tienen con la base
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investigadora. Sin embargo las nuevas instituciones y las que tienen un

carácter vocacional se ven obligadas a mejorar las aptitudes y habilidades en
la base industrial (ya existentes).

La política de la salud

Fuera de las principales áreas de la educación superior que son las
políticas de innovación y del mercado laboral, cierto número de otros ámbitos
del gobierno influyen en las capacidades y responsabilidades de las IES a
comprometerse en el desarrollo regional. El capítulo anterior nos dio a conocer
como la política de innovación regional podía abarcar una serie de factores
relacionados tanto con la salud y el bienestar de las poblaciones locales como

con la cultura y la sostenibilidad medioambiental. La responsabilidad de cada
una de estas áreas recae sobre diferentes departamentos del gobierno
nacional que tienen responsabilidades variables en cuanto a su implicación en
la dimensión regional, en su política y en su compromiso con la educación
superior tanto a nivel regional que nacional.

La salud es el área en la que la educación superior y la política nacional
están lo más directamente ligadas y donde existe una fuerte dimensión
regional. Los hospitales universitarios asociados a facultades y escuelas de

medicina, juegan un papel clave en la investigación sobre la salud y su
desarrollo, y contribuyen tanto a la formación de médicos y cuerpos de
enfermería como a la salud de la población local. Además son la mejor
representación de todas las facetas de los diferentes niveles de IES abordadas
en el capítulo anterior (Figura 2.3). Mientras que la base científica – que
sostiene los avances en medicina – y que las nuevas tecnologías basadas en

estos avances sigan siendo desarrollados en el sector privado, importantes
consecuencias para la organización y prestación sanitaria pueden surgir. Al
mismo tiempo que la relación entre el gobierno, las IES y el sector privado en
el ámbito de la salud se desarrolló a lo largo de los últimos cincuenta años,
surgió una fuerte dimensión territorial. No es por lo tanto sorprendente que

las facultades de medicina y los hospitales son la prioridad de la agenda de la
educación superior y del compromiso regional. De hecho, esta agenda no solo
abarca la promoción de la biotecnología y las empresas sino que también la
reconstrucción del proceso empresarial necesario al establecimiento de
nuevas tecnologías en la prestación del servicio sanitario. La ciencia médica es
también un área en la que la región puede ser el laboratorio (Capítulo 7).

A pesar de su éxito, pocas veces la política de la salud ha sido asociada al
nexo educación superior/desarrollo regional. Esto resulta particularmente

preocupante a la luz de los cambios de las políticas de la salud introducidas en
los países de la OCDE en respuesta a la necesidad de control de los gastos
engendrados por los avances tecnológicos y el envejecimiento de la población.
Por ejemplo la consecuencia de remplazar los vínculos no mercantiles entre
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las escuelas de medicina y los hospitales universitarios – un modelo muy

común en gran parte de Europa – por mecanismos de mercado, puede debilitar

una relación que sostiene muchas asociaciones regionales (véase por ejemplo
Smith y Whitchurch, 2002).

La política cultural

La cultura es otra área en la que la contribución de las IES en el desarrollo
regional y ciudadano tiene poco reconocimiento por parte de la política

nacional. Las IES a menudo poseen o custodian grandes activos culturales en

sus propios museos o galerías. Sus departamentos de música o de artes
contribuyen directa o indirectamente al dinamismo cultural de sus ciudades

respectivas a través de representaciones o actividades culturales. En algunos

países el apoyo a las artes tiene una dimensión regional que implica la
educación superior, sin embargo es una excepción más que una regla general.

Un número cada vez más importante de IES encuentra dificultades en apoyar

tales actividades al margen de sus presupuestos destinados a la enseñanza y
la investigación y buscan apoyos financieros de las regiones para mantener

estas costosas actividades (OCDE, 2001b). Al mismo tiempo, el crecimiento

rápido de las industrias creativas desvía el enfoque hacia una nueva
formación empresarial gracias a los titulados en artes, diseño y medios de

comunicacion (véase Capítulo 7).

La política medioambiental

A diferencia de la medicina o las artes la política en esta área es muy

reciente. La base de la investigación de la educación superior puede desempeñar

un papel importante en el desarrollo y la implementación de las tecnologías para
la energía especialmente cuando está desarrollada en la región.

Las IES, por su parte, y gracias a sus programas de educación, pueden
también desempeñar un papel clave en la formación de opiniones sobre las

cuestiones de sostenibilidad. Las IES pueden contribuir a crear modos de

trabajo más sostenibles. Sin embargo los hechos demuestran que la
contribución regional es mínima por parte de los ministerios nacionales

responsables de la política de sostenibilidad o en el mismo seno de las IES

(véase Capítulo 7).

Financiar el compromiso regional

El Estudio Temático de la OCDE sobre la Educación Terciaria (2008, por

públicar) sugiere que existen dos bases de financiación de la educación

superior: primero, adaptar el enfoque de la financiación a los objetivos de la

política y segundo, atribuir los fondos públicos de acuerdo con la relevancia a

la sociedad.



3. LOS OBSTÁCULOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL COMPROMISO REGIONAL

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS REGIONES – ISBN 978-92-64-03725-0 – © OCDE 200754

Las reacciones que tienen las IES hacia el compromiso regional dependen

en gran medida de la manera en la que son financiadas. En los sistemas
centralizados, la mayor parte de los fondos destinados a las IES se basa en
criterios que no recompensan el compromiso regional. En ausencia de
incentivos, las IES y particularmente las universidades con marcado perfil
investigador, tienden más a favorecer su implicación nacional e internacional.
Es cierto que el compromiso regional parece más fácil cuando la financiación

de la educación superior es regionalizada, o que las responsabilidades son
transferidas a las autoridades locales que disponen de las atribuciones fiscales
correspondientes. Sin embargo la descentralización de la financiación no
constituye en ningún caso una seguridad que las IES se orienten en esta
dirección si esta actividad no recibe otros incentivos y si los resultados no han
sido objeto de ningún seguimiento. En España, la descentralización tuvo lugar

ante todo en las “viejas” regiones como Cataluña y el País Vasco pero se
extendió a todas las otras regiones donde la educación superior se está
comprometiendo poco a poco en la I + D regional y en la prestación de
servicios en las empresas. En Alemania, la responsabilidad financiera y
administrativa de la educación superior recae más sobre los 16 Länder que
sobre el gobierno federal, sin embargo las IES no tienen la obligación de

comprometerse regionalmente.

El compromiso regional de las IES se hace más sólido cuando cierto
número de factores que van más allá  de la  f inanciación actúan
conjuntamente. En los Estados Unidos la base de la financiación posee una
naturaleza más localizada que tiene su origen en la fiscalidad estatal, las
matrículas y donaciones de antiguos alumnos que ha sido reforzada por la
tradición de concesión de terrenos y la existencia de varias universidades

estatales. Esto tiene como resultado la fuerte integración de muchas
instituciones en la economía comunitaria. El interés de sus misiones no solo
se basa en la dimensión intelectual o académica sino que también en el
compromiso de la institución hacia el estado o la región.

Financiar la investigación

Todos los ámbitos de la política nacional vistos anteriormente, y que
abarcan la educación superior (ciencia y tecnología, mercados laborales, salud,
cultura y medioambiente) benefician de recursos públicos de financiación
¿Como se pueden movilizar estos recursos para que puedan apoyar el

compromiso regional de las IES?

Por lo que concierne el apoyo a la investigación en las IES, los regímenes

de financiación son a menudo neutros desde un punto de vista geográfico o
van al encuentro de los objetivos de un desarrollo regional equilibrado. En los
países unitarios que poseen un sistema de educación superior centralizado, la
capital y algunas grandes áreas metropolitanas reúnen las mayores
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universidades y una parte considerable de la investigación en las IES. Muchos

países concentran su capacidad investigadora en crear centros mundiales de
excelencia. Por ejemplo, en el Reino Unido, el sistema que permite determinar
fondos destinados a la investigación sobre la base de una revisión paritaria de
los resultados de la investigación académica, y que representa un tercio de los
recursos para la investigación en las IES, se concentran en solo cuatro
instituciones situadas en Londres y el Sureste del país.

Los sistemas de financiación de la investigación que favorecen las
regiones céntricas pueden imponer una cierta limitación a las regiones menos
avanzadas. En muchos países, las nuevas o pequeñas IES situadas en las
regiones menos desarrolladas carecen simplemente de las infraestructuras

que les permite contribuir al desarrollo de una base económica o renovar las
viejas bases en declive. En las regiones periféricas, mientras que las IES
consiguen hacer frente a la agenda regional, la ausencia de otras instituciones
investigadoras (laboratorios públicos, empresas con importantes
departamentos de I+D) y la capacidad de absorción de las impresas locales
limita el desarrollo de la investigación capaz de responder a las necesidades

locales.

Las IES tienen también otra fuente de ingresos como pueden ser las
empresas y comunidades. En la última década la disminución o crecimiento
de la financiación de la I+D pública empujó las IES a buscar fuentes de
financiación externas para mantener o fomentar sus actividades. De hecho la

proporción de la I+D de la educación superior financiada por la industria, ha
crecido en cada uno de los países del G7 durante el período 1981 y 2001
(OCDE, 2003a) y se instaló cierto equilibrio entre la financiación externa e
interna. Sin embargo es a menudo difícil aumentar la parte regional de la
financiación externa. De manera general, los contratos industriales
involucran grandes empresas que operan a nivel nacional, y este tipo de

relaciones se desarrolla a menudo con IES que poseen cierta especialización,
sin importar la región en la que se sitúan (Goddart y al, 1994). Parece ser que
este es el caso de los Estados Unidos donde la parte de la investigación
universitaria financiada por la industria ha crecido en la gran mayoría de las
universidades excediendo de esta manera la tasa de crecimiento del
presupuesto universitario total para la investigación y el desarrollo.

La naturaleza del proyecto de financiación crea también obstáculos a un
mayor compromiso. En Finlandia donde la financiación externa de las
universidades creció fuertemente en los años noventa, los organismos
arrendadores (ministerios, colectividades, empresas privadas, fundaciones y

organizaciones internacionales como la Unión Europea) solo financiaron los
costes directos de los proyectos, es decir el coste marginal. Cuando la parte
esencial de la financiación depende de la enseñanza, y más precisamente del
número de titulados, no queda mucho margen de maniobra para invertir en
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instalaciones de investigación transnacional y la transferencia de los

conocimientos que sostienen los sistemas regionales y nacionales de

innovación. En algunos casos, esta carencia es en parte subsanada por las

comunidades y las municipalidades (OCDE, 2005a).

Surgen entonces ciertas consecuencias evidentes. En primer lugar, existe

un impacto directo en la economía local de las grandes universidades

especializadas en la investigación y que compiten con éxito y a nivel mundial

por contratos de investigación, un personal bien remunerado y estudiantes bien

cualificados, sin tener en cuenta el alcance de su dinámica de compromiso con

la comunidad empresarial local. En segundo lugar, si el papel que la innovación

de carácter científico juega en el desarrollo económico – y particularmente a

través de la creación y atracción de nuevos negocios – es aceptado, aquellas

regiones que sufren de la escasez de universidades de marcado perfil

investigador estarían en desventaja. Las IES más pequeñas, que poseen una

capacidad investigadora substancial se verán incapaces de desarrollar una

nueva base económica para las regiones a las que pertenecen.

No obstante la innovación con carácter científico no es el único camino al

desarrollo. Modelos alternativos de desarrollo andrógeno basados en la

mejora de las capacidades y habilidades ya existentes pueden ser más

apropiados para las regiones más pequeñas y sus IES.

Otra característica de la financiación de la investigación es el hecho de

ser generalmente insuficientes. Raras veces se asume la totalidad del coste

económico necesario a la investigación para que una institución sea capaz de

reinvertir en las infraestructuras para la investigación y la posibilidad de tener

suficiente margen financiero para invertir en su capacidad de transformar la

investigación en bienes y servicios.

Financiar la enseñanza

Según el Examen Temático de la OCDE sobre la Educación Superior (2008, por

públicar), la atribución de la financiación de base de las instituciones,

especialmente en la educación, debería ser en cierta medida, asentada sobre

resultados y los mecanismos de financiación basados sobre el rendimiento

deben ser cuidadosamente implantados. La experiencia de cierto número de

países como Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia, sugiere que unir la

financiación a los resultados puede facilitar la mejora del rendimiento. Los

indicadores utilizados en un sistema de financiación basado en el

rendimiento deberían reflejar los objetivos de la política pública y ser

relacionados con los aspectos destinados a mejorar las instituciones. En la

práctica, sin embargo, la financiación de la enseñanza en la mayoría de los

países, se asocia al número acordado de estudiantes, generalmente en

disciplinas específicas y dependiendo de la demanda estudiantil o de las
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necesidades nacionales (por ejemplo en informática y telecomunicaciones y

en medicina). No se presta mucha atención al lugar en el que los titulados
serán finalmente empleados3.

En lo que concierne el reclutamiento de estudiantes en los Estados
Unidos por ejemplo, los fondos federales permiten reclutar estudiantes
desaventajados. En el Reino Unido el reclutamiento de estudiantes en
desventaja goza de un apoyo nacional lo que puede tener una dimensión local
implícita sobre las zonas de las que provienen (AimHigher4). Esto sin embargo,
es una consecuencia accidental de las aspiraciones a ampliar la participación

en la educación superior sabiendo que los estudiantes provenientes de
entornos desfavorecidos necesitan a menudo un mayor apoyo académico ya
que el sistema escolar no les ha preparado tan bien como otros. Australia y
China han añadido recientemente una dimensión regional a sus políticas de
reclutamiento de estudiantes. En Australia, las subvenciones concedidas a las
instituciones que forman parte del Higher Education Equity Support Program

(Programa de apoyo para la equidad en la educación superior, lanzado en 2005)
encuentran su impulso en las matrículas, en la retención y el éxito de los
estudiantes que provienen de entornos socio-económicos desfavorecidos y
más aún para los que provienen de un entorno rural o recóndito. En China,
una iniciativa específica (Decisión de Profundizar la Reforma y de Acelerar el

Desarrollo de la Educación Minoritaria) ha sido puesta en marcha en 2002. Esta
iniciativa concede incentivos a las instituciones chinas para que aporten las
condiciones especiales necesarias al acceso de las minoridades étnicas. Se
pide a los estudiantes titulados que acceden a la educación superior a través
de estos acuerdos especiales, volver a sus áreas de origen para entrar en el
mercado laboral (Véase el Examen Temático de la OCDE sobre la Educación

Superior, 2008, por públicar).

Sin embargo, y de manera general, existen actualmente pocas pruebas de

que los incentivos para el reclutamiento dirigidos a las poblaciones
desfavorecidas, forman parte de un plan de apoyo nacional a las estrategias de
desarrollo del capital humano regional que permita el progreso de los
estudiantes locales en la educación superior y luego el acceso al mercado
laboral local. En algunos países los obstáculos entre los estudiantes
segundarios y superiores surgen de la escasez de transferibilidad de aptitudes

de pre-acceso y los diferentes fondos y regímenes regulatorios bajo los cuales
operan estos dos niveles.

Financiar la tercera misión

Muchos países han intentado reforzar tanto el conjunto de los aparatos
de la educación superior en relación con las empresas y economías regionales
como su deseo de comprometerse en las regiones. Algunos de estos países se
lanzaron en grandes proyectos regionales que abarcan un importante
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conjunto de grupos de interés para establecer las bases de los sistemas de

innovación regional como el proyecto NURI en Corea del Sur (Cuadro 3.1) o el
programa para el crecimiento regional VINNVÄXT en Suecia. Sin embargo, en
la mayoría de los casos, estos países han desarrollado incentivos temporarios
bajo la forma de subsidios, licitación de proyectos o programas conjuntos, con
el fin de facilitar la colaboración en la investigación a nivel regional, pero raras
veces lo han hecho a través de ventajas fiscales. La tercera misión se

caracteriza por no ser financiada por los gobiernos nacionales y, los subsidios
destinados al compromiso regional permanecen insuficientes.

En el Reino Unido, donde la dimensión regional de la educación superior
es una de las más fuertes de los países unitarios, el Higher Education Innovation

Fund (HEIF) y su predecesor el Higher Education Reachout to Business and the

Community (HEROBAC)5 con el apoyo del HEFCE, financian para las
universidades cierto número de esquemas adaptados al mundo empresarial
pero no parece que proporcionan más que pocos por cientos del total de los

recursos de las IES. El HEIF no es exactamente un fondo regional a pesar de
que muchas de las iniciativas que apoya tengan un carácter regional. Como
ocurre con la financiación de la enseñanza, el HEIF posee hoy un componente
de  formulac ión basado  en  éxi tos de l  pasado.  Esto  recom pensa
inevitablemente las instituciones ya exitosas y no existe un intento de adaptar

la financiación de acuerdo con las necesidades regionales. En otros términos,
las IES que se enfrentan a entornos inovantes más adversos, no reciben más
fondos que las que se sitúan en regiones más dinámicas.

La educación superior nacional y las políticas de innovación no han
proporcionado generalmente los recursos necesarios para que las IES sean
capaces de sostener el compromiso regional. No es entonces de sorprender
que frente a esta situación, algunas IES de la Unión Europea hayan
aprovechado la oportunidad que brindaban los Fondos Estructurales Europeos

para iniciar un gran número de proyectos que apoyan su contribución al
desarrollo regional. Los informes de autoevaluación de las 14 regiones de este
estudio de la OCDE hacen estado de varios proyectos financiados por la UE
para apoyar la transferencia del conocimiento y el desarrollo de las aptitudes
en las regiones menos favorecidas. No obstante, pocos de estos proyectos
están integrados a los programas de investigación y de enseñanza ordinarios,

y pueden desaparecer cuando los fondos disminuyan.6

Medir los resultados de la tercera misión y del compromiso regional

La integración de la financiación de las actividades relacionadas con la

tercera misión en el presupuesto general, plantea ciertos problemas. Si se
pueden medir las inversiones en la investigación basándose en el número de
públicaciones y en la educación gracias al número de estudiantes titulados,
resulta más complicado encontrar una forma de medir el compromiso
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regional. Varios países como Holanda, Australia y los países nórdicos, elaboran

indicadores adecuados para justificar la asignación de fondos, pero resulta ser
una tarea difícil7.

La mayoría de los indicadores plantean un problema: son esencialmente
retrospectivos y recompensan más los resultados pasados del rendimiento
que el trabajo de desarrollo que puede, a plazo, generar ingresos o servicios de
utilidad pública y cuyas consecuencias no se sitúan en la línea beneficios de la

universidad. En efecto, los beneficios del papel de los servicios regionales
públicos que asumen las IES tienen más posibilidades de aparecer en los
indicadores de rendimiento de las agencias y entidades públicas
explícitamente regionales, como las autoridades locales, por ejemplo a través
del número de empleos creados. Sin embargo, no es generalmente a partir de
este tipo de datos que se miden las IES.

Mas allá de la educación superior, se pidió a las agencias de desarrollo
que reciben una financiación pública, que adopten un régimen contable más
estricto. Así, el Fondo Atlántico de Innovación, administrado por la cuenta del
gobierno federal de Canadá a través de la Agencia para la Promoción
Económica del Canadá Atlántico (APECA), ha elaborado un “marco de gestión
y de responsabilización orientado hacia los resultados” que tiene como

objetivo evaluar el impacto regional de su asistencia a los proyectos de
investigación que se basa en la colaboración entre las empresas y las IES
(véase Capítulo 5, Cuadro 5.7).

Estructuras regionales y gobernanza

Educación superior y territorio

A pesar de que, en toda la zona OCDE, numerosas regiones cuentan con
las empresas y las IES para que contribuyan a su desarrollo económico, social,
cultural y medioambiental, la capacidad que tienen estas regiones para
dotarse de IES es a menudo limitada por varios factores. Desde el punto de
vista más general, la gobernanza pública del territorio se efectúa dentro de
fronteras bien delimitadas. Las autoridades locales y regionales, son

responsables de zonas definidas administrativamente, las cuales son a
menudo ligadas a mandatos políticos no ambiguos. Al contrario, las
universidades con un marcado perfil investigador, no pueden tener una esfera
geográfica impuesta y operan a varios niveles: local, regional, nacional e
internacional. Algunas IES orientadas hacia la formación profesional,
disponen de un mandato regional específico. Este último queda cada vez

menos susceptible de ser impuesto por las autoridades nacionales, regionales
y locales en la medida en que estas instituciones se hacen competencia para
atraer los estudiantes y los contratos cada vez que sea posible. Asimismo, la
delimitación de la “región”, constituye un obstáculo para varias IES.
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Autoridades locales

El Estudio Temático de la OCDE sobre la Educación Terciaria (2008, por

públicar) indica que la descentralización puede favorecer la colaboración entre

las IES y las regiones. En algunos países, se han atribuido poderes a la

educación superior de manera que las autoridades regionales puedan

contribuir activamente a la instauración de IES y así poder satisfacer con más

eficacia las necesidades de la población local.

En Japón por ejemplo, esta tendencia ha sido acentuada por una resolución

parlamentaria sobre la descentralización en 1993. Varios países han creado

organismos de coordinación que tienen como misión principal planificar la

educación superior a nivel regional. En México, se atribuye esta función a la

Comisión Estatal para la Planificación de la Educación Superior (COEPES).

No obstante, los datos del presente estudio sobre las consecuencias de los

diferentes sistemas de gobernanza nacional en términos de capacidad de las

IES a comprometerse en las regiones en las que se sitúan, no son muy

evidentes y necesitan una investigación más profunda.

En algunos países, las municipalidades ponen en común los recursos de

varias unidades y/o instauran agencias conjuntas para el desarrollo que tienen la

capacidad de trabajar con las IES en campos de interés comunes. Al siguiente

nivel de agregación (o desagregación) del sistema de gobernanza nacional, las

autoridades de algunos otros países disponen de un mandato específico de apoyo

a la educación superior en su región. Como es el caso en las comunidades

autónomas en España, en las provincias de Canadá y en los estados de Australia.

En el Reino Unido – país muy centralizado – el estado delegó poderes a

Escocia y al País de Gales particularmente para algunos aspectos de la

educación superior. En el interior de Inglaterra, las autoridades centrales han

instaurado agencias para el desarrollo regional en el seno de cada una de las

9 regiones. Estas agencias disponen de cierta autonomía y se esfuerzan cada

vez más en poner la educación superior al servicio del desarrollo económico,

aunque esta función sigue siendo responsabilidad del estado central.

En muchos países, las autoridades locales son fragmentadas y solo

poseen una posibilidad limitada de tomar parte en el desarrollo económico,

sin hablar de apoyar la educación superior. Sin embargo, se están poniendo en

marcha programas de reforma, particularmente en los países nórdicos, que

poseen una fuerte tradición de gobernanza local, y donde las municipalidades

se unen. En otros países, las autoridades locales se asocian para sostener

diferentes organizaciones de desarrollo local con un objetivo bien definido y

que empiezan a trabajar con las IES.

En su esfuerzo de colaboración con un nivel u otro del gobierno (desde las

autoridades locales hasta las administraciones nacionales), y aún cuando existe
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una estructura administrativa regional ad hoc, las IES tienen a menudo

dificultades en afrontar los desafíos que supone la competencia inter-regional.
Instaurar una relación con la comunidad en la que se sitúan es una cosa,
satisfacer una multitud de sitios a través de la región que posee varios centros de
población, es otra. Las soluciones multicampus ponen a la luz del día el problema
de la “dilución” de los recursos y, las colaboraciones entre las IES en el seno de
una misma región pueden necesitar mucho tiempo y energía para su dirección y

ser muy exigentes en cuanto a movilidad del cuerpo docente y de los estudiantes.

El sector privado

El sector privado es el tercer grupo de interés que puede beneficiarse de la
movilización del apoyo de las IES hacia el desarrollo regional. Puede resultar
difícil designar un portavoz para sector privado capaz de determinar lo que la

educación superior puede aportar, especialmente en las regiones que no poseen
una base I+D sólida. En las regiones fuertes y dinámicas, existen a menudo
redes bien desarrolladas del sector privado que, a través de las Cámaras de
Comercio, tienen relaciones con la educación superior. No obstante en las
regiones con menos actividad, el sector de las PYMEs es a menudo mal
organizado y no existe un polo industrial bien estructurado. Las sucursales de

las empresas nacionales o multinacionales pueden no tener la suficiente
autonomía para establecer vínculos con la educación superior para poder
desarrollar nuevos productos y servicios, o para proponer practicas a los
estudiantes o empleos a los titulados. Además, los niveles de colaboración entre
IES y empresas, especialmente las PYMEs, son muy heterogéneas (Capítulo 5).

En resumen, el  entorno que empuja la educación superior a

comprometerse en el desarrollo regional en los países de la OCDE es
extremadamente variable. Cuando la estructura de gobernanza y el tejido
industrial son poco desarrollados y que no existe un fuerte liderazgo regional,
es a menudo necesario que las IES no se contenten con satisfacer las
necesidades regionales, sino que deben establecer la agenda del desarrollo.
Realizar esta tarea dependerá de su propia gobernanza, liderazgo y dirección.

Gobernanza, liderazgo y gestión de la educación superior

Mecanismos transversales

El compromiso regional constituye un desafío para las IES, particularmente
las que están establecidas desde hace tiempo y que se organizan alrededor de
las disciplinas tradicionales, según las prioridades definidas en función de la

oferta. El cuadro del Capítulo 2 pone a la luz del día los mecanismos
transversales que permiten gestionar la educación y la investigación, así que su
mutua integración. La mayoría de las IES reconocen la importancia que tiene la
calidad de la enseñanza y la excelencia de la investigación y ponen estas
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cualidades en relación con el papel transversal de los vice-rectores de las

universidades (por oposición al papel desempeñado por los decanos y
directores de departamentos, en cargo de una sola disciplina). La integración de
la enseñanza y de la investigación dentro de una disciplina con fines de
desarrollo regional encuentra sin embargo poco reconocimiento.

Las actividades de la tercera misión pueden ser dirigidas por un miembro
del equipo de dirección, pero a menudo, estas actividades se ven transferidas
a ciertas secciones de la administración central como las encargadas de los
aspectos jurídicos de la transferencia de tecnología. El apoyo a la transferencia
del conocimiento a través de la enseñanza y el aprendizaje estará a cargo de
otros sectores de la administración. En estos dos campos, ciertas unidades

intermediarias, como los parques científicos o los centros de formación
continua, que disponen de su propio personal, pueden desempeñar un papel
fundamental ya sea siendo el puente entre la región y el polo universitario, ya
sea formando un “muro de contención” frente al mundo tumultuoso de los
negocios. La elección de un modo operatorio u otro dependerá mucho del tipo
de liderazgo que se adopte en lo más alto de la jerarquía.

Las IES en la toma de decisión regional: el papel de los responsables 
académicos

El papel de las IES en el desarrollo regional es estrechamente unido a su
papel en la toma de decisión regional. En varios países de la OCDE, los

responsables de las IES y otros representantes tienen una acción más visible a
la hora de tomar decisiones económicas a nivel regional. Se observa una
participación más importante del personal universitario en las instancias
regionales y un trabajo en redes más intenso con las entidades
gubernamentales regionales como las agencias regionales, las organizaciones
para el desarrollo regional, las oficinas para el desarrollo de las ciudades y

municipalidades, las comisiones de planificación, o los consejos científicos
locales. En algunos países y para ciertos programas públicos, la participación
de las IES en los consejos de administración o en colaboraciones que dirigen
agencias de desarrollo económico es obligatoria. En la mayoría de los casos,
las necesidades regionales son identificadas por los consejos consultativos o
de supervisión en los cuales intervienen grupos de interés regionales y

representantes del mundo empresarial. No obstante, varias instituciones
permanecen pasivas y dan la prioridad a su papel nacional e internacional. A
veces, los responsables académicos se oponen a un compromiso más estrecho
en la región por temor a dar una imagen provincial y estrecha. Algunas
ciudades y colectividades pueden también mostrarse reticentes a basarse en
la experiencia de las IES para formular su política.

Sea cual sea el enfoque que puedan adoptar las IES, la naturaleza global del
compromiso regional implica que esta tarea recaiga sobre el director de la IES.



3. LOS OBSTÁCULOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL COMPROMISO REGIONAL

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS REGIONES – ISBN 978-92-64-03725-0 – © OCDE 2007 63

Este último puede tomar en cuenta los aspectos funcionales y simultáneamente

de las diferentes disciplinas impartidas y de hacerse eco de la opinión de la

institución al exterior. En varias ciudades y regiones, los rectores y vice-

cancilleres de universidades son miembros clave de la élite local y participan en

numerosos foros. Al mismo tiempo, algunos universitarios u otros miembros

del personal pueden tener un papel económico o social en los proyectos

apoyados por la ciudad o la región. Sin embargo, en varios casos, existen pocos

vínculos entre el alto grado de compromiso de los niveles superiores de la

jerarquía y las acciones de los universitarios. En efecto, los usos y costumbres de

una institución pueden poner trabas a un compromiso más sistemático en el

conjunto de la institución.

Barreras institucionales en el seno de las IES

Las barreras institucionales son varias. La primera es la falta de medidas

incentivas para los individuos. Pocas instituciones reconocen el compromiso

regional como una de las bases de la promoción de los universitarios, la cual

parece asentarse sobre la excelencia de la investigación, como lo pueden

testificar los exámenes paritarios. Solo se atribuye ocasionalmente un lugar a

la innovación en la enseñanza o la gestión de la institución.

En segundo lugar los recursos que permiten apoyar el desarrollo de ideas

(prueba del concepto) en los productos o servicios, no son siempre disponibles

y, todavía menos instalaciones transnacionales de investigación que permiten

la construcción de prototipos o hacer prubas farmacológicas. En tercer lugar,

la propiedad intelectual puede, por su parte, ser una fuente importante de

conflictos entre el universitario y la institución por la que trabaja, aún cuando

el marco jurídico nacional es favorable.

En cuarto lugar, la formación profesional y continua, destinada a las

pequeñas empresas y a las colectividades, no coincide fácilmente con los

programas tradicionales de enseñanza y pueden necesitar que se impartan las

clases de noche y los fines de semana y desbordar así sobre el tiempo dedicado

a la investigación o a la docencia. Finalmente, la I+D destinada a resolver los

problemas de las PYMEs locales (que pueden tener dificultades en formular

sus necesidades) puede necesitar mucho tiempo y desviar el personal docente

de lo que se consideran actividades de base.

Gobernanza y gestión

¿En que medida dependen estos obstáculos, que impiden la movilización

de las instituciones en apoyo al desarrollo regional, de las formas tradicionales

de gobernanza? ¿Son estos obstáculos ligados a la falta de financiación de la

tercera misión? Los datos proporcionados por los países de la OCDE dejan

pensar que se trata de una combinación de ambos factores.
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El desarrollo de universidades con espíritu más emprendedor constituye

entonces un objetivo que numerosos países se han fijado en el marco de su
nueva política de educación superior (Clark, 1998)8. Algunos estados
miembros de la OCDE, como los Países Bajos, Austria, el Reino Unido y
Dinamarca, que han adoptado una nueva gestión de los asuntos públicos, han
remplazado las formas colegiales de gobernanza y de gestión (es decir la
elección de los rectores, decanos y jefes de departamentos) por un sistema en

el cual el papel que desempeñan en la gestión es más abierto y más marcado
y en el cual los vice-cancilleres de las universidades, los rectores o los jefes de
departamento son designados. No obstante, si se reconoce que se debe
acordar un margen de maniobra más amplio a la dirección de las IES, el
aligeramiento del peso de la reglamentación es más lento. Los países que han
legislado para reformar la gestión y la gobernanza de las instituciones no son

siempre de otorgar a estas últimas una plena autonomía mientras que los
cambios no hayan sido asimilados.

Durante estos últimos veinte años, el objetivo de las autoridades de los
Países Bajos ha sido el de aligerar las reglas y la reglamentación que rigen las

IES. El proyecto de una nueva ley sobre la educación superior y la
investigación, muestra que el control sobre ciertos programas específicos se
ha flexibilizado, pero la autonomía no se incrementó en todos los campos.
Nuevos aspectos de las políticas públicas inducen a veces nuevas
reglamentaciones. Además las organizaciones nacionales conservan el poder
de decidir de las prioridades de la investigación.

En Dinamarca, las IES disponen de más autonomía en la gestión de sus
asuntos pero el ministerio y sus agencias guían el sistema verticalmente,
definiendo objetivos explícitos, instaurando contratos de rendimiento y
supervisando los resultados. La reforma danesa dio entonces un enfoque más
amplio para una toma de decisión descentralizada y redujo el nivel de detalle

de la reglamentación, pero mantuvo un fuerte elemento de pilotaje y de
control por la administración central. El deseo de asegurarse que las
universidades son capaces de administrar un nivel de autonomía reforzado,
tiene como resultado una re-reglamentación9.

Desde el año 2004, las universidades japonesas han sido transformadas
en sociedades nacionales de universidades que poseen la capacidad de
adquirir sus propios terrenos y edificios y de reclutar su personal. Los
universitarios ya no son funcionarios sino asalariados con formas de empleo
y de remuneración más flexibles. Este cambio facilitó también la orientación
de las financiaciones hacia cooperaciones universidades-sectores en vez de

orientarlas hacia empresas aisladas. Este tipo de colaboración se multiplicó
durante los cinco últimos años con las pequeñas start-up. Se anticipa que estas
últimas reducirán progresivamente su dependencia a la I+D interna llevada a
cabo en el seno de las grandes empresas. Se calcula que alrededor del 70% de
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las empresas que realizan I+D toman parte, de manera o de otra, en

colaboraciones de I+D con una universidad. Esta reforma favoreció además la

movilidad y permitió proponer a profesores de universidad puestos a tiempo

parciales en institutos de investigación.

En algunos países de la OCDE, las IES tienen una autonomía limitada (a

diferencia del cuerpo docente) en términos de misión, de perfil pedagógico, de

contenido de los programas, de gestión de recursos humanos y de

infraestructuras. La capacidad de ejercer un control sobre los bienes

inmobiliarios de la educación superior puede constituir una ventaja crucial en

el desarrollo municipal y regional y representa por consiguiente un recurso

financiero significativo. Estos bienes quedan entonces a menudo propiedad

del estado central.

Cuando la gobernanza de las universidades no ha sido muy alterada, el

estado se vuelve a menudo hacia nuevos tipos de instituciones, especialmente

las escuelas politécnicas para que trabajen en la misión del desarrollo

regional. Estas instituciones benefician generalmente de una gestión fuerte.

Los mecanismos externos que movilizan su apoyo a su región recurren todos

a una multitud de medidas de rendimiento. Sin embargo, estas instituciones

sufren generalmente de una base de investigación sólida capaz de

transformar la economía regional y no solo modernizar el tejido industrial

existente. En estos casos, una educación superior que asocia una envergadura

mundial y un compromiso local a la vez, requiere una estrecha colaboración

interinstitucional, lo que constituye un desafío para el liderazgo (Capítulo 8).

Esta referencia al enfoque emprendedor no implica que se trate del

modelo adecuado para que todas las IES puedan participar activamente en el

desarrollo regional. Una institución que dispone de un margen de maniobra

más importante puede perfectamente pretender a una envergadura

internacional en vez de la utilidad local. Para los responsables de las IES, la

dificultad consiste en canalizar las tensiones que producen los diferentes

modos de pensamiento anclados en la educación superior y las que se

producen de su compromiso con las empresas y las poblaciones. El liderazgo

tiene el papel de producir una síntesis que permita a las instituciones

satisfacer las necesidades regionales, pero sobre todo de convertirse en un

motor para el desarrollo regional, teniendo como origen un polo universitario

claramente independiente.

Estas  tensiones y su resolución se resumen en la  Tabla 3.1

(Vestergaard, 2006). Ante todo, tratándose del papel del estado y de otras

agencias externas, se observa que la educación superior se centra en la

independencia universitaria mientras que el mundo empresarial tiene como

objetivo estrechar los vínculos entre ciencia, comercio y sociedad. La síntesis de

los dos debe permitir la interacción, pero preservar un polo universitario para la
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creatividad a largo plazo en las ciencias fundamentales. En segundo lugar, en lo

que concierne la división de las tareas entre las IES y el mundo exterior, la
educación superior prefiere dejar a otros la transposición de la investigación y
la enseñanza en productos, servicios y políticas públicas, mientras que en la
lógica científica y de la empresa, no se hace ninguna distinción entre lo que se
emprendió en la educación superior y en otras partes. La síntesis implica una
imbricación a la vez física (por ejemplo en un campus) y funcional (por ejemplo

estudiante-empresa), pero con una minuciosa reglamentación de las fronteras.
En tercer lugar, en términos de actividades concretas, desde el punto de vista de
la educación superior, la universidad tiene que quedarse alejada, mientras que
la empresa desearía hacer de la universidad una "fábrica de innovación" guiada
por las necesidades de las empresas, de la sociedad y del estado. La síntesis
supone que las IES jueguen el papel de vivero de nuevos conocimientos de los

que elaboran aplicaciones en colaboración con los usuarios. Finalmente, por lo
que se trata de las funciones y responsabilidades, la IES es a la vez, guardián de
la verdad y “facilitador” de la innovación. En la práctica sin embargo, las IES
disponen de una cartera de actividades y personal que operan siguiendo las
tres lógicas enunciadas más arriba.

Conclusiones

Parece apropiado de concluir esta revista de los obstáculos al
compromiso regional de las IES volviendo a la política de la educación superior
y considerar las herramientas que los estados podrían emplear para orientar

las IES de manera que puedan acentuar su contribución al desarrollo regional.
En este aspecto, aparece claramente que las IES no hacen excepción al
retroceso general del estado en la prestación de servicios públicos. Entre los

Tabla 3.1. Compromiso de las IES con el exterior

I : investigación; E : Enseñanza; C : Comercialización ; según Vestergaard, 2006.

Según las IES
Según las empresas y el 
mundo científico

Síntesis

Papel del estado À distancia Interacción estrecha Interacción estrecha pero 
cuidadosamente gestionada 

Repartición de las tareas I-E : IES
C : otros actores

I-E : IES
C : IES 

I-E : investigadores
C : estudiantes y 
colaboradores del sector 
privado (en los campus)

Actividades concretas Guardián de la verdad Fábrica de innovación, 
principal agente de innovación 
en el ciclo de elaboración

Vivero de innovación 

Funciones y 
responsabilidades

Universitarias 
independientes

Universitarias satisfaciendo 
necesidades

Guardianes de la verdad y 
“facilitadores de innovación”
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países que han participado en el presente estudio, este fenómeno queda muy

marcado en Australia, los Países Bajos y el Reino Unido.

Para las IES, el retroceso del papel del estado es sinónimo de una presión
más fuerte a ejercer una gestión firme y a adoptar objetivos de rendimiento en

cambio de una mayor autonomía institucional. Otro punto importante es la
emergencia de organismos de prestación de servicios con meta única,
apoyados por el estado y cuyos objetivos de rendimiento son fijados por el
estado. Gran parte de estos organismos, que operan en ámbitos tan diversos
como el mercado laboral, el desarrollo económico o la prestación de servicios
culturales y de la salud, poseen estructuras y responsabilidades territoriales, y

buscan la contribución de las IES para lograr sus propios objetivos. Estas
nuevas estructuras forman numerosas redes y colaboraciones locales y
regionales a las cuales se invita las IES a participar. Estas colaboraciones son
facilitadas gracias a la financiación de los proyectos a corto plazo concebidos
para que las IES participen en las realizaciones regionales específicas. La

capacidad y la voluntad de las autoridades centrales de guiar directamente el
desarrollo de las IES regionales “en el interés público” se han visto reducidas.
Si los poderes públicos buscan en hacer el vínculo entre estos diferentes
organismos, en el caso de las IES, todavía no se sabe muy bien quién esta al
mando en los diferentes niveles de gobernanza pública territorial (nacional/
regional/local).

Todos los países no han optado por la comercialización de los servicios
públicos, por una nueva gestión pública y una gobernanza en red y/o se han
servido de estos enfoques para orientar el papel de las IES en la sociedad civil.

Francia y Alemania han mantenido un servicio público fuerte y han elaborado
un corpus de reglas administrativas, mientras que España y varios otros países
de América Latina, al salir de la influencia de regimenes militares, se han
esforzado en democratizar las IES e insisten hoy en sus obligaciones sociales
más que en su posición en el mercado.

Este capítulo puso a la luz del día las dificultades que encuentran las IES
en su compromiso con la región debido a la política nacional, tanto en las
mismas regiones que a nivel institucional. Esta cuestión es con toda evidencia

delicada para los actores a todos los niveles y, no existe una llave única que
pueda abrir todas las puertas y crear así de un solo golpe un desarrollo
regional y un sistema de educación superior bien armonizados. La política y su
aplicación deben ser más bien elaboradas por un proceso de tanteos
sucesivos, o de aprendizaje por la práctica.

Notas

1. En este aspecto, las universidades de Oxford y Cambridge en el Reino Unido y el
MIT y Harvard en los Estados Unidos son una excepción.
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2. Por ejemplo: (a) El establecimiento de nuevas universidades en el norte y este de
Finlandia durante las décadas de los 50 y 70 y la creación de la politécnica de
Finlandia los 90 que doblo el sector de la educación superior; (b) una red de
colegios superiores que pasaron a ser universidades en Suecia; (c) los actuales
planes de creación de nuevas universidades en las zonas más rurales del Reino
Unido como Cumbria, Cornwall y Suffolk, y el reciente establecimiento de la
Universidad de Lincoln. En Australia, nuevas instituciones como la University of the
Sunshine Coast en Queensland  son situadas en zonas residenciales que
experimentan un rápido crecimiento gracias a la migración.

3. Los países que han optado por un mecanismo de atribución de fondos basado en
el rendimiento utilizan un amplio conjunto de indicadores. Los indicadores
asociados al cumplimiento de los estudios incluyen la tasa de titulados/de éxito,
el número de créditos acumulados por los estudiantes, la duración media de los
estudios, la proporción de titulados en comparación con las matriculas en primer
curso o, el número de títulos o diplomas entregados. Otros indicadores se enfocan
en lo que ocurre a los estudiantes en el mercado laboral: tasa de empleo de los
titulados, proporción de titulados cuyo empleo se relaciona con los estudios
realizados o su éxito en los exámenes profesionales. Algunos países se basan en la
opinión de los grupos de interés (empleadores, estudiantes, administración,
socios sociales, etc.) sobre la eficacia de los programas, con una evaluación de la
calidad de los titulados y del grado de satisfacción de las diferentes necesidades,
así como una evaluación de la satisfacción de los estudiantes.

4. Aimhigher es un programa nacional en el Reino Unido que tiene como objetivo
ampliar la participación en la educación superior. Este programa está dirigido por
el HEFCE con apoyo del Departamento de Educación y Aptitudes.

5. El cambio de nombre indica que se pasa de una definición amplia a una definición
más estrecha de la tercera misión.

6. El presente estudio de la OCDE daja aparecer excepciones: algunos programas de
nivel Master han sido establecidos con la ayuda de una financiacion europea y
forman ahora parte de una carrera normal en las IES. Es el caso por ejemplo de la
facultad de ciencias de la informacion de Jyväskylä en Finlandia que, ha lanzado
varios programas de Master en los años 90 para luchar contra la reseción y
construir una economia del conocimiento.

7. En Inglaterra, el HEFCE ha realizado una encuesta, la Higher Education and
Business and Community Interaction Survey (HEBCIS), que cubre un gran número
de indicadores, sin embargo al final, el consejo decidió recurrir a medir el ingreso
bruto de la institución para definir la asignación de fondos en el marco de su
dispositivo HEIF. 

8. Según Burton Clark, se considera que las universidades “con espíritu emprendedor”
son capaces de dirigir su propio destino en el marco de un sistema reglamentado por
el Estado. Estas instituciones se caracterizan principalmente por “un perímetro de
desarrollo extendido, una gestión reforzada y un polo académico independiente”.

9. El examen paritario de Jutland-Funen en Dinamarca apunta que, mientras que los
nuevos sistemas de gobernanza instaurados mejoran el desarrollo de
universidades con más espíritu emprendedor, al mismo tiempo, los poderes
públicos continúan de ejercer un control estrecho sobre ellas. Cuestiones como el
lanzamiento de nuevos programas de estudios, la evaluación de los cursos, la
puesta en marcha de actividades en el extranjero, la propiedad de los edificios y el
desarrollo de los recursos humanos, siguen siendo responsabilidad del ministerio.
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