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Abstract
The purpose of this document is to understand the com-
plexity of globalization and the change of political ideolo-
gies in Latin America and the Caribbean; techno-global-
ization is identified from higher education; generating a 
search of the literature, which allows to know the theo-
ries that support globalization, the importance of the fac-
ulties and schools of accounting and administration, for 
the development of innovation, in the political space and 
its subregional treaties, which allow the creation of im-
pact agendas from university management in the regional 
context, adapting to the new educational contexts.

Keywords: International cooperation; educational admin-
istration; science administration; government policy; Lat-
in America; global public good.

Resumen
El propósito de este documento tiene como objetivo com-
prender la complejidad de la globalización y el cambio de 
las ideologías políticas en América Latina y el Caribe; se 
identifica la tecno-globalización desde la educación su-
perior; generando una búsqueda de la literatura, que per-
mite conocer las teorías que sustentan la globalización, la 
importancia de las facultades y escuelas de contaduría y 
administración, para el desarrollo de la innovación, en el 
espacio político y sus tratados subregionales, que permi-
ten la creación de agendas de impacto desde la gestión 
universitaria en el contexto regional, adecuándonos a los 
nuevos contextos educativos.

Palabras clave: Cooperación internacional; Administración 
de la educación; Administración de la ciencia; Política gu-
bernamental; América Latina; Bien público mundial.
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Introducción

Conceptos generales
La globalización es una mezcla compleja de diferentes 
e interrelacionados, desarrollos y transformaciones en 
la evolución histórica, en los ámbitos económicos, tec-
nológicos, educativos, culturales y sociales. Analizar la 
globalización es distinguir entre las formas materiales e 
institucionales de integración e intercambio global y los 
discursos constructivistas sobre la globalización, dentro 
de las ciencias sociales distinguimos tres enfoques (Go-
rostiaga y Tello, 2011): (1) Hiperglobalista; (2) Visión es-
céptica; (3) Transformacionalista (Held, et al., 2000; Tikly, 
2001), los cuales pueden influirse mutuamente y a su vez 
diferir (Martin, et al. 2018; Stiglitz, 2002) y a los que ejem-
plificamos de acuerdo a las dimensiones.

Esas diferencias se identifican de acuerdo a las in-
dustrias internacionales organizadas que ostentan una 
visión hiperglobalista, conformadas con consultores, ex-
pertos académicos, intelectuales públicos, grupos de ex-
pertos, los cuales expresan narrativas, de que la nueva 
globalización representa una nueva lógica de la economía 
política para la cual la adaptación es necesaria para dar 
solución a las demandas de los mercados y el desarrollo 
del capital económico y tecnológico (Expansión, 2021; Glo-
bal Education Forum, 2021); sin embargo este triunfante 
capitalismo global genera desigualdades y asimetrías, 
generando que los Estados abandonen relevancia en sus 
culturas originarias y saberes ancestrales, debido a la 
aparición de nuevos tipos de cultura, gobierno y sociedad 
civil globales (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe [CEPAL], 2003).

El consenso de la industria internacional organizada 
refiere que el mundo es más “globalizado”, pero las opi-
niones difieren en cuanto a lo que esto significa y cómo 
los gobiernos de América Latina y el Caribe, evalúan de 
acuerdo a sus ideologías políticas: sus ventajas (1) y des-
ventajas (2), a continuación identificamos esta clasifica-
ción de acuerdo con la Asociación para el Progreso de la 
Dirección [APD], (2018) estas se clasifican en (1) la exten-
sión de la comunicación; intercambio cultural; desapari-
ción de las fronteras económicas; intercambio lingüístico 
y extensión de los derechos humanos. (2) Intervencionis-

mo extranjero, la perdida de la identidad nacional, el decli-
ve de las lenguas minoritarias; el aumento del desempleo 
en los países desarrollados y la concentración del capital 
en grandes multinacionales (Christopherson, et al., 2008; 
Martin, et al., 2018).

Para enfrentar las desventajas desde la visión es-
céptica, el Estado desarrolla políticas públicas que permi-
ten combatir las crisis económicas para mitigar las des-
igualdades, en el caso de México se han generado entrega 
de dispositivos digitales o subvenciones para su adquisi-
ción en escuelas públicas, así como la provisión de apoyo 
económico directo a los hogares de más bajos recursos 
para la construcción del bienestar, así mismo se recono-
ce que la modernidad, se construye desde las bases, te-
niendo en cuenta la no exclusión social y abogando por la 
reserva de la civilización, la herencia cultural y social me-
soamericana (Gobierno de México, 2019). 

Como respuesta a las ventajas de la globalización en 
la Educación Superior [ES] se identifican el desarrollo de 
competencias y conocimientos internacionales, lingüísti-
cos e interculturales; las Instituciones de Educación Su-
perior [IES], generaron cambios en la gestión de funciones 
sustantivas y estratégicas en los procesos de internacio-
nalización en tiempo de la pandemia del COVID-19, tran-
sitando de la movilidad física a modalidades de docencia 
y trabajo colaborativo híbrido, semi-presencial o total-
mente en línea, para la participación en el mercado global 
(Bustos-Aguirre y Vega, 2021). Sin embargo, en América 
Latina y el Caribe, prevalece un déficit de capital humano 
preparados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemá-
ticas, lo que ha frenado su crecimiento (Banco Mundial, 
2018, Fondo Monetario Internacional, 2020; Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022), 
requiriendo un cambio estructural progresivo basado en 
el desarrollo de sectores más intensivos en conocimien-
tos, eliminando barreras de ingreso, garantizando dere-
chos humanos, y asegurando que en la totalidad del sis-
tema educativo se adquieran las habilidades necesarias 
para los trabajos del futuro, de forma igualitaria y con 
perspectiva de género; permitiendo a los países en desa-
rrollo el aumento del crecimiento económico a través de 
un aumento de la productividad multifactorial del capital 
tecnológico, impulsando la transferencia de tecnología 
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y conocimientos, la innovación de procesos, así como la 
adopción de tecnología digital con el apoyo de la inversión 
extranjera directa (IED).

Es así como el vínculo empírico entre la adopción 
digital y la globalización establece relaciones causales, a 
través del apoyo de las redes universidad-industria, de-
terminantes para la innovación abierta, esta condición 
necesaria (pero no suficiente) puede señalar nuevos pro-
ductos, servicios o gestión revolucionarios en sus entor-
nos (Huggins, et al., 2020). Para abordar, el último enfo-
que transfromacionalista, se identifica desde las ciencias 
sociales, los niveles de interconexión global en lo educa-
tivo, político y cultural, teniendo en cuenta que también 
son procesos contradictorios y complejos, permitiéndo-
nos responder a la pregunta ¿Qué representa el fenóme-
no de la globalización en la educación superior en América 
Latina y el Caribe? 

Metodología

El diseño de la investigación refiere a un enfoque cualita-
tivo (Martínez, 2004) de revisión de literatura desde un 
enfoque mixto, debido a la diversificación discursiva del 
tema que pugnan entre argumentos a favor y contra-ar-
gumentos, se aborda al paradigma fenomenológico inter-
pretativo (Husserl, 1998; Fuster, 2019).

El análisis de los textos y las interrelaciones, permi-
te la identificación de posturas de acuerdo al fenómeno, 
por lo cual abordamos el método deductivo y al análisis 
interpretativo, para su validez, recurriendo a la teoría 
fundamentada. Nuestro proceso de la revisión argumen-
tativa, se enfoca a las siguientes etapas:

1) Lectura minuciosa y en profundidad en los tex-
tos seleccionados de acceso abierto, con atención al tema 
central, para identificar estos documentos se recurre a 
las palabras claves: (1) Globalización; (2) Educación Supe-
rior; (3) Sistema económico global; (4) Espacio político; (5) 
Política flexible; (6) Economía del desarrollo; (7) Cadenas 
Globales de Valor; (8) Acuerdo político; (9) Transforma-
ción regional; (10) Mecanismos representativos y (11) Tec-
nología.

2) Identificación de las perspectivas a favor y con-
tra-argumentos de acuerdo a la temática en los textos: 
(1) políticas de incorporación de nuevas tecnologías de in-
formación y comunicaciones; (2) políticas de vinculación; 
(3) Políticas de intercambio y modalidad académica para 
la internacionalización; (4) Políticas de nuevos modelos 
curriculares. 

3) Selección de los textos ilustrativos para definir las 
posiciones para su validación, permite la construcción de 
la teoría fundamentada, a esta estructura metodológica 
se refleja desde la perspectiva de Abutabenjeh & Jaradat, 
(2018) y se profundiza con Babbie, (2004); Creswell, (2008) 
y O’Sullivan, et al., (2007) en métodos de investigación en 
administración pública para las ciencias sociales. 

4) Responder la pregunta de investigación: ¿Qué re-
presenta el fenómeno de la globalización en la educación 
superior en América Latina y el Caribe?. 

5) Identificación del factor de impacto y la línea de 
generación del conocimiento a través del portal Scima-
go Journal & Country Rank, siendo estas: Q3: Enseñanza 
de la Administración pública, 0.27; Q1: Negocios, Gestión 
y Contabilidad, 1.26; Q2: Economía, Econometría y Finan-
zas, 0.32; Q1: Economía y Econometría, 2.47; Q1: Economía 
y Econometría, 21.03; Q1: Informática (Varios), 0.59; Q3: 
Economía y Econometría, 0.28; Q1: Negocios e Interna-
cional, 2.81; Q2: Ciencias; Tecnología y Sociedad; Multidis-
ciplinario, 0.29; Q1: Contabilidad, 1.77; Q1: Mercadotecnia, 
2.05; Q3: Gestión de la Tecnología y la innovación, 0.32; Q1: 
Negocios y Gestión Internacional, 1.72; Q1: Educación, 5.97; 
Q1: Mercadotecnia, 1.2; Q1: Multidisciplinar, 0.45. Para sin-
tetizar la información se presentan dos tablas, que per-
miten la lectura de los resultados de la investigación. 

Desarrollo

Teorías que sustentan a la globalización
Los intelectuales liberales: Karl Popper, Ludwig von Mi-
ses y Milton Friedman, desarrollaron un pensamiento 
económico en Estados Unidos y Reino Unido, a través de 
la Escuela de Chicago, generando la fuerza de la ciencia 
económica para los años sesenta y su duración hasta los 
noventas; esta se estructura en cuatro corrientes de 
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pensamiento. La teoría económica neoclásica, basada en 
la instauración de los costos de transacción; la teoría de 
elección pública y la teoría de la elección racional, las cua-
les definieron la visión reduccionista del Estado y de la 
política.

Por consiguiente, el auge del neoestructuralismo 
dentro del pensamiento latinoamericano provee el de-
sarrollo desde el interior, la industrialización subsidiaria 
en términos de patrones de consumo, tecnológicos y de 
propiedad no habían superado la vulnerabilidad debi-
do a la dependencia y protección del Estado en décadas 
anteriores; en miras de un nuevo avance se estructura 
una agenda neoestructuralista desde el modelo cepalino 
(CEPAL, 2019) la cual integró siete elementos: (1) Rees-
tructuración macroeconómica; (2) Reestructuración pro-
ductiva para generar endógenamente conocimiento tec-
nológico para el aumento de la productividad; (3) Adecuar 
tendencias internacionales para la innovación tecnológica 
dese el centro de la economía mundial; (4) Instauración de 
formas sostenibles para el uso de recursos naturales; (5) 
Esquemas asistenciales para la superación de la pobreza 
extrema; (6) Poner al Estado en el centro de nuevas es-
trategias de transformación productiva, respondiendo a 
las demandas de la democracia. 

El mundo de hoy vive a través de cadenas solidarias 
de valor, con el modelo económico solidario que surge en 
Brasil, con el cual se busca cadenas incluyentes de em-
prendimientos a través de una utilidad social, que per-
mita interconectar a las pequeñas y medianas industrias 
de América Latina y el Caribe; a través de políticas de 
vinculación que permitan generar valor y bienestar social 
en atención a la economía campesina y juvenil, la autono-
mía local y regional buscan organizarse como poderes de 
una sociedad, este fenómeno de divergencia económica 
con rezagos tecnológicos, mercados débiles e insuficiente 
apoyo institucional, busca el desarrollo de flujos dinámi-
cos de la producción global por lo que atiende a un desafío 
de la política pública para el desarrollo (Benavides, et al., 
2021; Coraggio, 2021; Marañón-Pimentel, 2013); la Tabla 1 
identifica la evolución teórica que ha guiado el desarrollo 
económico y político de América Latina y el Caribe, desde 
los inicios de la globalización, hasta modelos económicos 
solidarios.
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Tabla 1 
Teorías que guían el desarrollo económico y político desde la globalización

Corrientes Medidas económicas Teorías Exponentes Investigación 

Escuela de Chicago • Desregulación
• Privatización
• Concesiones
• Eliminación de subsi-
dios y otras ayuda
• Reducción de la buro-
cracia

• Teoría del consumo 
(TC)
• Teoría de las expecta-
tivas racionales (TER)
• Teoría Marshaliana 
(TM)
• Teoría del capital 
humano (TCH)
• La teoría del Ingreso 
Permanente (TIP)

• Milton Friedman (Pre-
mio Nobel de Economía 
en 1976) y George Sti-
gler (Premio Nobel de 
Economía en 1982)

• Friedman (1957)
(Hall, 1978)
• Fisher (1907, 1930)

Neoliberalismo •Propiedad privada
•Libre mercado
•Impuesto

• Teoría del Ingreso 
Relativo
(TIR)
• Teorías del
Ciclo de Vida
(HCV)

• Ludwig von Mises
• Louis Baudin
• Edgar Nawroth,
• Alexander Rüstow

• Duesenberry (1949)
• Modigliani y Brumberg 
(1954), Ando y Modiglia-
ni (1963)

Neoestructuralismo • Capacidad para co-
laborar con corrientes 
heterodoxas

• Teoría evolucionista 
(TE)
• Teoría institucionalista 
(TI)

• Osvaldo Sunkel • Gruchy-Allan, (1943);
• Ramos y Sunkel, (1991)
• Sunkel & Paz, 1970)
• Sunkel, (1991)
• Sunkel, y Gligo, (1980)

Modelo económico 
solidario

• Redes de colaboración 
solidaria
• Cadenas productivas 
de redes
• Circuito económico 
solidario
• Comercio justo y co-
mercio responsable
• Interoperación entre 
cooperativas

• Teoría del valor (TV) • Paul Singer
• Euclides Mance

• Hualde-Alfaro, (2019);
• Klimczuk, (2016);
• Marañón-Pimentel, 
(2013).
• Rúa et al., (2018); Ro-
dríguez-Mirada, (2019)

Nota. Elaboración Propia 
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Educación superior en América Latina y el Caribe
La educación en nuestra era se vislumbra como vía de 
solución a los grandes problemas sociales, como la inse-
guridad, pobreza, discriminación, corrupción, desempleo 
y violencia; siendo la justicia social el verdadero dispara-
dor de desarrollo en los países de América Latina y el Ca-
ribe, sin embargo, siguen existiendo desigualdades, que 
se presentan desde la individualidad y colectividad de los 
grupos vulnerables y comunidades originarias, para sol-
ventar la diferencias que existen con respecto a estos 
grupos frente a la globalización, se debe buscar aspectos 
de inclusión, equidad y justicia social en escala global, re-
gional y nacional (Arcos, 2022; Hernández-Rivera, 2022).

Las Instituciones de Educación Superior, como es-
pacios de asombro y descubrimiento relacionado con las 
nuevas tecnologías, brindan nuevos recursos como las 
fuentes de información electrónicas, la incorporación 
de aulas colaborativas, así como la personalización del 
aprendizaje en la educación híbrida, permitiendo el desa-
rrollo intelectual del educando en los nuevos tiempos; sin 
embargo asegurar las condiciones de acceso para las co-
lectividades en desventaja social, dependen de las áreas 
de gestión y planificación para la financiación escolar, la 
designación de becas y el desarrollo de infraestructura 
tecnológica como la construcción de aulas inteligentes y 
el requerimiento de suministro para el acceso a platafor-
mas indexadas, salas de lectura virtuales, entre otros; a 
sumiendo las políticas de incorporación de nuevas tecno-
logías de información y comunicaciones (OCDE,2017). 

Para las políticas de nuevos modelos curriculares, 
el artículo 18 de la Ley General de Educación (Cámara de 
Diputados, H. Congreso de la Unión, 2019), en México, se-
ñala que la orientación integral, en la formación de las y 
los mexicanos dentro del Sistema Educativo Nacional 
ante los nuevos retos educativos, considerará al pensa-
miento lógico, matemático y la alfabetización numérica, 
la compresión lectora, la expresión oral y escrita además 
del conocimiento científico. Incluso hace mención del co-
nocimiento tecnológico con el empleo de tecnologías de la 
información, comunicación y aprendizaje digital, manejo 
de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas in-
formativos y de comunicación.

Lo que dirige hacia una nueva cultura de enseñanza 
digital, debido a las visiones de construir el aprendizaje en 
ambientes transaccionales, integrados y automatizados 
para todos, donde se requiere que el docente adquiera 
competencias y adapte su rol en el mundo digitalizado; lo 
que conlleva incorporar metodologías de enseñanza en los 
nuevos entornos; debido a que los jóvenes nativos digita-
les deben recibir una educación acorde a las necesidades 
en contextos digitales de desorden, nebuloso, informal y 
caótico; emergiendo la necesidad de repensar la forma 
en la que se ofrece la enseñanza y se trasforman los es-
pacios educativos con apertura, asequibilidad, transpa-
rencia e interconectividad para las nuevas generaciones, 
permitiendo interconectar a las pequeñas y medianas in-
dustrias a través de las facultades de negocios de las IES, 
en América Latina y el Caribe.

Facultades de negocios de las IES
en América Latina y el Caribe
Una de las funciones sustantivas de las facultades de ne-
gocios de las IES, es elevar el nivel académico de la ense-
ñanza en las distintas áreas del conocimiento; las nuevas 
visiones de los modelos económicos solidarios, abordan 
la incorporación de los objetivos del desarrollo sosteni-
ble y la agenda 2030(Naciones unidas, 2018); así como la 
implementación de nuevos modelos educativos y nuevos 
formatos de enseñanza (Para el caso de México, se reco-
mienda identificar los documentos de Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. 
[ANFECA], 2022; Hernández-Govea, 2022; Martínez-Pé-
rez, 2018). Por lo tanto, se considera importante el espa-
cio político donde se desarrollan las escuelas de negocio 
alrededor de América Latina y el Caribe, para el desarro-
llo de la innovación, facilitando la generación de nuevos 
negocios, donde los acuerdos internacionales aportan 
beneficios a través de bases culturales y proyectos, que 
permiten elevar la productividad de los estados a través 
de las políticas de vinculación (Universidad-Industria); a 
continuación, se identifican los elementos que integran el 
espacio político.
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Espacio político
La facilitación de los negocios desde el sistema económico 
global establece el espacio político para el desarrollo de 
políticas comerciales e industriales, con ello se establece 
a través del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio [GATT] de 1947 creado por la Organiza-
ción Mundial del Comercio, con la que se vio la conclusión 
de tres acuerdos clave: el Acuerdo sobre Medidas de In-
versión Relacionadas con el Comercio [TRIMS], el Acuer-
do General sobre el Comercio de Servicios [GATS] y el 
Acuerdo sobre Comercio y Aspectos Relacionados con los 
Derechos de Propiedad Intelectual [ADPIC]; mecanismos 
representativos para la transformación de los países.

La configuración del espacio político en América La-
tina y el Caribe, busca una participación más igualitaria y 
equitativa para su desarrollo, los desequilibrios de poder 
entre los estados-nación pueden convertirse por defecto 
en un espacio político rígido o desigual por lo que es nece-
sario el compromiso de políticas flexibles que promuevan 
economías de desarrollo solidario, para el proceso de re-
cuperación o “movilidad ascendente” hacia caminos com-
plejos y de valor agregado.

La integración deberá pensarse desde varias líneas; 
desde la facilitación de los negocios a través de los Tra-
tados de Libre Comercio; pero con una visión regional que 
permita la integración, en términos referentes a la mo-
vilidad, con la construcción de vías de comunicación que 
permitan la movilidad de personas que comparten identi-
dad sociocultural y la construcción de ciudadana; permi-
tiendo la eliminación del término de migrantes.

Desde el organismo de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños [CELAC] integrado por 
34 países latinoamericanos se debe abogar por un nuevo 
multilateralismo de bloques regionales (CEPAL, 1999; Ya-
chir, 1995), que busquen un modelo solidario alternativo 
que identifique propósitos de desarrollo para la ciudada-
nía en inclusión tecnológica con nuevas Cadenas Latinoa-
mericanas de Valor.

La integración política regional se ha venido desa-
rrollando a lo largo ocho mecanismos subregionales como: 
(1) Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica- Tratado de Comercio de los Pueblos [ALBA-TCP] 
(2022); (2) Alianza del Pacifico (2022); (3) Mercado Co-

mún del Sur [MERCOSUR] (2022; 2018); (4) Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica [PM] (Proyecto 
Mesoamérica, 2022), que de acuerdo al contexto político 
y socioeconómico se desarrollaron mesas a través del 
Proceso de Institucionalización del (5) Plan Puebla Pana-
má; (6) Procesos de fortalecimiento del PPP: Cumbre de 
Campeche y (7) Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica: Cumbre de Villahermosa en el año 2008; (8) 
Tratado de Cooperación Amazónica [TCA] (2022); marco 
para la identificación de los acuerdos o políticas comer-
ciales e industriales. La Tabla 2 identifica los objetivos 
para la suma de fortalezas de acuerdo a los países socios; 
identificando la toma de decisión para reconocer y acep-
tar especialidades de acuerdo a los objetivos de atención 
pertinentes en América Latina y el Caribe.
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Tabla 2
Tratados subregionales

Tratado Conformación Objetivos Países socios Toma de decisiones

ALBA TCP 14 de diciembre de 2004 • Salud
• Educación
• Agricultura
• Comercio e inversión
• Cooperación solidaria
• Sostenibilidad
de desarrollo

• República de Cuba 
• Venezuela
• Bolivia
• Nicaragua
• Mancomunidad de 
•Dominicana 
• Antigua y Barbuda
• San Vicente y Las
• Granadinas.
• Santa Lucía.
• San Cristóbal y Nieves
• Granada

• Presidentes de las 
Repúblicas

Alianza
del Pacífico

28 de abril de 2011 • Impulsar la 
competitividad de las 
economías. 
• Movilidad.
Intercambio académico.
• Promoción cultural.
• Innovación de la micro, 
pequeñas y medianas 
empresas.
• Turismo
• Preservación del Medio 
ambiente. 

• Chile, Colombia, México 
y Perú

• Presidentes de las 
Repúblicas; 
A través del acuerdo de 
marco con consejero de 
ministros; coordinadores 
nacionales y grupos 
técnicos.

MERCOSUR 31 de diciembre de 1994 • Libre circulación de 
bienes y servicios.
• Establecimiento de 
arancel externo común.
• Políticas 
macroeconómicas 
y sectoriales 
sobre agricultura, 
industrial, fiscal 
monetaria, aduanera y 
comunicación. 
• Armonización de 
legislaciones para el 
fortalecimiento del 
proceso de integración.

• Argentina
• Brasil
• Paraguay
• Uruguay
• Venezuela (suspendida 
por ruptura de orden 
democrático)
• Bolivia (Proceso de 
adhesión)

• Consejo de Mercado 
• Común (Ministros de 
relaciones exteriores y 
economía).
• Comisión de comercio 
(Política comercial)
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Tratado Conformación Objetivos Países socios Toma de decisiones

Proyecto
de Integración y 
Desarrollo
de Mesoamérica

28 de junio de 2008 • Aporta recursos 
financieros y técnicos 
para el desarrollo de los 
trabajos y proyectos 
de mecanismos de 
integración regional 
para la infraestructura, 
interconectividad y 
desarrollo social.

• México
• Guatemala
• Belice
• Honduras
• El Salvador
• Nicaragua
• Costa Rica
• Panamá 
• Colombia
• República Dominicana

• Presidentes

Tratado
de Cooperación 
Amazónica

3 de julio de 1978 • Calidad de vida y 
Conservación de 
recursos naturales.
• Investigación científica 
y tecnológica.

• Bolivia
• Brasil
• Colombia, Ecuador
• Guyana, Perú
• Suriname Venezuela

• Presidentes

Nota. Los tratados enfocan a los objetivos y a sus países socios, por lo que se recomienda revisar los documentos, para la iden-
tificación de las políticas de incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación; planes de vinculación univer-
sidad-industrias; políticas de intercambio y modalidad activa para la internacionalización desde el enfoque latinoamericano, así 
como nuevos modelos educativos. Elaboración propia.

Agenda de impacto
El neoliberalismo se centró en el monetarismo para man-
tener la estabilidad de precios, la economía del lado de la 
oferta, minimizando el papel del estado (especialmente 
en términos de disposiciones de bienestar y redistribu-
ción de la riqueza) y un énfasis en los mercados globales. 
Sin embargo, el neoliberalismo no es simplemente un en-
foque de laissez-faire de la política económica; también 
impone una lectura económica y educativa a la sociedad 
en su conjunto. En las sociedades del conocimiento, toma 
relevancia el poder del conocimiento, por lo tanto, iden-
tificar las políticas universitarias que contribuyen a las 
agendas de impacto en el espacio político en los países la-
tinoamericanos marcan un entorno de adecuación de los 
nuevos modelos sociales a través de las IES.

La noción de una agenda de impacto se refiere a 
los intentos de los formuladores de políticas públicas de 
imponer la responsabilidad a los académicos e investiga-
dores a competir por el financiamiento público en la in-
vestigación; pero independientemente de las diferencias 
en los diversos enfoques, la agenda del impacto tenía sus 

raíces en el neoliberalismo, la orientación política domi-
nante creada en los Estados Unidos y Europa (tabla 1); de 
acuerdo con Holbrook, (2017); desde el contexto educativo 
para el perfil del profesor investigador, se presenta un 
caso sobre la titularidad del Profesor de Tiempo Comple-
to [PTC] respondiendo a dos factores fines: (1) libertad 
de enseñanza e investigación y de actividades extramu-
ros, y (2) un grado suficiente de seguridad económica 
para hacer que la profesión sea atractiva para hombres 
y mujeres altamente capacitados; a medida que aumenta 
la competencia por los puestos académicos de titularidad 
en los países latinoamericanos, la titularidad se identifica 
cada vez más con el fin de la seguridad social y econó-
mica. Sin embargo, una vez que se les otorga la titula-
ridad, los académicos se ven a sí mismos como libres de 
la abrumadora presión de publicar, generar actividades 
extramuros entre otras. Las organizaciones educativas 
incorporan a docentes emergentes a través de canales no 
formales para desarrollar soluciones en las organizacio-
nes; esta práctica directiva gestada desde el neolibera-
lismo; desde el incentivo de mercado adecuado para co-
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menzar a convertir a los académicos emergentes en una 
concepción errónea de la responsabilidad social universi-
taria que permite mejorar las condiciones de las institu-
ciones de educación superior y aplicar la gestión del co-
nocimiento para su apropiación social de la ciencia; debe 
ser la política educativa que permita a la ciencia abierta 
generar interés en las poblaciones para solucionar los 
grandes problemas que enfrenta nuestro continente. Por 
lo tanto, la idea de que el nuevo conocimiento debe ser 
considerado no solo intrínsecamente valioso sino también 
por tener un impacto social, está en consonancia con una 
visión positiva de la libertad académica de las universida-
des latinoamericanas, siempre que el académico sea libre 
de decidir por sí mismo cómo ese conocimiento e impacto 
se van a perseguir.

Ante la pregunta: ¿Por qué algunas economías re-
gionales muestran capacidades tecnológicas más sóli-
das?; Se deberá tener en cuenta que las universidades 
públicas en América Latina y el Caribe se han movido 
desde la insuficiencia de recursos económicos por parte 
del Estado; por lo tanto, toma relevancia la revisión de 
las políticas de nuevos modelos de vinculación de sec-
tor industrial-universidad-gobierno; la adecuación de 
los presupuestos para la generación de ciencia y tecno-
logía, ponderando las temáticas relevantes al contexto; 
el escaso desarrollo tecnológico en las regiones latinoa-
mericanas se ha agravado por la pandemia del COVID-19; 
exigiendo el despliegue de esfuerzos intelectuales y pro-
fesores investigadores en la producción de ciencia básica 
y aplicada, en proyectos que fortalezcan a la región y no a 
intereses particulares de los grupos académicos (Muñoz, 
2021).

Gestión universitaria
¿Cómo beneficiarse al máximo del fenómeno de la globa-
lización y tecno-globalización y, al mismo tiempo, cómo 
reducir los riesgos o desventajas relacionados con el pro-
ceso de globalización? Se requiere de gobiernos que en-
tiendan a la academia, así como de rectorados eficientes 
y eficaces (Muñoz, 2021); la complejidad de los entornos 
globalizados, la legitimidad de la burocracia y el refuer-
zo de la política universitaria debe seguir manteniendo la 
pluralidad, la tolerancia a las diferencias; así como nuevos 

modelos educativos adecuados a la cuarta transforma-
ción industrial, autoridades y comunidad universitaria 
deberán mantener actitudes de unión para fortalecer a 
la institución, debatiendo y generando conocimiento des-
de el trabajo colectivo, para el respeto de los derechos de 
todos, e innovando a través de nuevas misiones desde la 
legitimidad en contextos de escasez por las crisis econó-
micas; donde la política económica genere valor, que vaya 
contra los ciclos anteriores, en una nueva arquitectura fi-
nanciera, en donde los fondos monetarios internacionales 
contribuyan al desarrollo de un nuevo modelo desde una 
vista global para la generación de nuevas políticas educa-
tivas con inclusión social para mejorar las condiciones de 
desigualdad.

Por lo tanto la predisposición de los tomadores de 
decisiones en el espacio político, deberá ejercer simpatías 
ideológicas hacia la tecnoglobalización y globalización en 
aspectos integrales, presentes en la personalidad que 
forman las actitudes favorables en los acuerdos políti-
cos latinoamericanos para la adopción de tecnología, así 
como la influencia social como factor dominante para la 
transformación regional en los rubros educativos, cultu-
rales, de salud, ciencia y tecnología [CyT], configurando 
nuevos caminos de crecimiento y apoyando la renovación 
del Estado, con ciudades inteligentes y sostenibles [SSC] 
(Chimmanee & Jantavongso, 2021; Fang, et al., 2017; Oinas, 
et al., 2018; Skare & Riberio-Soriano, 2021; White, 2021). 

Straub (2009), señala que la adopción de tecnología 
es un proceso social y de desarrollo complejo que depende 
de la construcción individual, de acuerdo a las evidencias 
los principales impulsores de la adopción digital son las 
pequeñas y medianas empresas a través de las ventas, 
el marketing, la innovación de procesos y el desarrollo de 
productos, ante la competencia internacional las empre-
sas locales se ven obligadas a innovar para mantenerse 
en el mercado; exigiendo actitudes hacia la tecnología, 
enfocadas a los canales logísticos para la distribución, 
plataformas y aplicaciones que potencialicen la imagen de 
marca, la innovación en las relaciones con el consumidor y 
el perfil del usuario líder (Jahanmir & Cavadas, 2018; Sag, 
et al., 2019).

Para enfrentar estos nuevos retos, los gobiernos 
requieren de la tecno-globalización como impulsor de 
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nuevas formas de organización económica y división del 
trabajo, fortalecidas por cambios sociopolíticos y socio-
culturales, su medición puede identificarse a través de 
los datos a nivel de país del índice de globalización [KOF] 
(ETH Zürich, 2021), el índice de adopción digital [DAI] (The 
World Bank, 2016), el índice de competitividad global [GDI] 
(World Economic Forum, 2019) y así como la productivi-
dad total de los factores [TFP] de acuerdo con la medida 
del efecto de las economías escalas en la producción con 
el apoyo de Cobb-Douglas (Douglas,1976; Felipe & Adams, 
2005); los gobiernos para fortalecer estos indicadores 
implementan en los sistemas educativos orientación a la 
eficiencia, capaces de producir recursos humanos para 
gestionar el intercambio global de bienes, servicios, ca-
pital, información y conocimiento en CyT (Chang, 2006; 
Schuch, 2013).

Contexto regional
Los tres aspectos que integran la internacionalización 
de la tecno-globalización desde la educación terciaria en 
América Latina y el Caribe son:

(1) La exportación internacional de nuevos conoci-
mientos tecnológicos generados internamente en mer-
cados extranjeros, ya sea integrados en productos in-
novadores o tecnologías de procesos (explotados por el 
comercio o la producción en el extranjero) o no integrados 
(mediante acuerdos de licencia); estos conocimientos son 
generados a través del aprendizaje mediante la expor-
tación [LBE] y el aprendizaje mediante la importación de 
tecnología [LBTI] en formatos duales mediados por la in-
dustria-Universidades (Golovko & Valentini, 2014; Wang, 
et al., 2020).

(2) La internacionalización de la obtención de nue-
vos conocimientos tecnológicos, que de acuerdo con 
Wang & Tao, (2019) donde LBE es un enfoque de apren-
dizaje acumulativo que se basa en la adquisición de co-
nocimiento explícito, mientras que LBTI es un enfoque de 
aprendizaje asimilativo que presta mucha más atención 
al conocimiento tácito, que integrados se les denominara 
como intensidad tecnológica que se desarrolla mediante 
la fundación o compra de instalaciones de investigación y 
el desarrollo [I+D] en el extranjero o mediante la subcon-

tratación y externalización internacional de I+D (y, a la in-
versa, la venta de servicios de I+D a clientes extranjeros). 

(3) La cooperación internacional en I+D para ge-
nerar nuevos conocimientos tecnológicos a través de 
empresas conjuntas de I+D, acuerdos de cooperación o 
alianzas y proyectos colaborativos de I+D, en los que cada 
socio participante suele conservar su independencia for-
mal, desarrollando sus modelos de vinculación (Baima, et 
al., 2020; Hoc, et al. 2019; Schuch, 2013).

La TFP es revisada a través de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] la cual 
permite clasificar los sectores industriales según su nivel 
de intensidad tecnológica (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos, 2003, 2007). A través de 
este indicador se clasifica a los sectores industriales en 
cuatro niveles: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. De-
bido a la credibilidad de la OCDE, los académicos de ad-
ministración y negocios utilizan esta clasificación cuando 
necesitan información específica en atención al capital 
intelectual [CI] sobre la estructura tecnológica de las em-
presas y el comportamiento de innovación estratégica, en 
diferentes sectores industriales.

Ante esta complejidad el uso del círculo virtuoso del 
éxito, requiere de aplicación de reformas para fortalecer 
la gobernanza de los sistemas de competencias educa-
tivos y laborales, permitiendo definir los aspectos infor-
mativos y económicos para la asignación y redistribución 
de los recursos entre sectores de I+D desde una política 
de CyT abonando a la aceleración y excelencia de la ca-
lidad; mercado y competencia; adquisición de recursos; 
optimización de costos; desarrollo global o regional y el 
fortalecimiento de la diplomacia científica en los actores 
no políticos (universidades autónomas, organizaciones 
de investigación autónomas, empresas, asociaciones fi-
lantrópicas, ONG, etc.), para superar estos desafíos ha-
brá costos de ajuste estructural y habrá que establecer 
diálogos multinivel y nuevos modos de gobernanza para 
América Latina y el Caribe, que trasciendan el marco tra-
dicional de CyT hacia otros dominios de política en lo eco-
nómico, comercial y del mercado laboral, política de desa-
rrollo y medio ambiente (Baima, et al., 2020; Sonnenburg 
et al., 2007; OCDE, 2019).
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Conclusiones 

Administrar la globalización y la tecno-globalización, en-
frenta un desafío en la gestión educativa moderna; las 
Instituciones de Educación Superior ante la multiplicidad 
de misiones, integrar e impactar el desarrollo profesio-
nal de los integrantes de la sociedad, así como detonar el 
crecimiento del país a través de su capital humano, for-
taleciendo la política educativa, para favorecer el impacto 
en los indicadores de innovación frente a la prevalencia de 
relaciones sociales regidas crecientemente por lógicas de 
mercado, genera una crisis de cohesión la cual trae apa-
rejado un conjunto de cambios en términos de valores y 
expectativas, nuevos métodos educativos y modelos de 
aprendizaje, que inevitablemente impactan en la coti-
dianeidad de las IES, desde sus dimensiones verticales y 
horizontales de acuerdo con su desigualdad en el capital 
social, cultural y económico, para generar la democra-
tización del conocimiento, desarrollo de nuevas audien-
cias; redes de investigación; creación de comunidades; así 
como generar un impacto social para la comunicación de 
la ciencia.

El entorno actual de la educación
La tecno-globalización implica la permeación de la inteli-
gencia artificial en la vida del hombre, su cooperación con 
el objetivo de aumentar la capacidad humana, y el retorno 
del hombre al “Centro del Universo”; por lo tanto las IES 
deben asegurar: (1)La capacidad de proporcionar una in-
fraestructura de tecnológica e innovación adecuada a los 
tiempos; por ejemplo, la conectividad de red, los dispositi-
vos informáticos en laboratorios o sistemas de préstamo, 
aulas equipadas; (2) La capacidad de aplicar la tecnología 
al proceso de enseñanza y aprendizaje; por ejemplo, re-
cursos educativos abiertos, lecciones interactivas, inte-
ligencia artificial y robótica, plataformas 3D, repositorios 
y simuladores virtuales; (3) La capacidad de proporcionar 
plataformas de colaboración y organización para integrar 
procesos y personas, sin dejar a nadie atrás; que incluyen 
sistemas de flujo de trabajo, redes sociales educativas, 
sistemas de gestión de aprendizaje integrados con sis-
temas de administración académica y comunidades vir-
tuales.

La continuidad, cambio y transformación de la ense-
ñanza, investigación y nuevas misiones en la universidad 
latinoamericana frente a la industria 4.0, debe recuperar 
la responsabilidad de liderar la generación del conoci-
miento, en destrezas, valores que permitan afrontar los 
problemas sociales, económicos y ambientales, buscando 
equidad procesal a través de la aplicación de innovacio-
nes educativas, alejándose de modelos tradicionales con 
igualdad de oportunidades; acercándose al modelo meri-
tocrático de equidad de oportunidades de acceso justo a 
la educación superior, debido a la necesidad de competir 
en un mercado global y una economía del conocimiento, 
con un enfoque adicional en la justicia social que informa 
esta tendencia política de predominancia mundial.
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