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Los consiantes cam bios en los que 
sc ha vista inmer so el.m undo ,\ [ill ales 
del siglo XX, much os de ellos ge
nerados por la glo haliuc io n de los 
m er cados, h a propiciado qu e todas 
las o rgan izaciones, ya sean publicas 
o privadas, respo ridan a los retos c.id.i 

vez rna yores que es tos ca rn bios con
llevan . Las insti t ucio nes ed uc at iva s 
no so n la exce pcion ell ese con texte ; 
las de nivel su per io r ser.in L1S prin
cip.iles prornoto ras del cam bia . 

Se ha o bservado que no ex iste pal s 
desarro llado con n iveles educauvos 
bajos; por ello, en Mexi co ex iste una 
im periosa ncccsid ad de tran sio rmar 
a las in st ituciones educ at ivas de nivel 
super io r en en t idades que ve rd ade
ram en te respo ridan a lo s requ eri 
mi en t os del en torno y gen eren pro
fesionales di spuest os a se r co rn pet i

t ivo s y capaces de cre ar L1S nueva s 
condi ciones del mer cado . 

Fomen t.ir un a cultu ra de calidad 

puede ayudar a q ue una in stirucion 
de educ acio n su pe r io r propicie las 
co nd icio nes que Ie dern anda la socie
dad, dado que genera las bases para 
rep lantear y cuest ionar su razon de 

ser, est ablece la medicion de los ni

veles de sat isfacc ion del m ercado de 

profesionistas, gene ra cI desarroll o y 
p o t e n c iac io n (emp owe rment) d e 
rccursos humanos de calidad y pro
picia co n ello el ro rnpim ien to co n los 
p .uadigrn as tradici o nales d e tener 
una visio n est rec h a, de un mundo 
10LlI y de co rto pL1Z0. 

EI o bjerivo de este articulo es ana
liz ar algunas co nc ept u aliz .icio nes y 
Lis ap ortaci ones de d iv ersos espe 
ci.rlist.is a su aplicacion co mo estra
regia n ecesaria para eI desarroll o de 
in stituciones ed uc at ivas. A I propo
ncr que se establez can est raiegias pa ra 
Io rnen ta r una culture de calidad, se 

pretende que las in stituciones de ed u
c.icio n su pe r io r desarrol len corid i

cio nes de trabajo que resp ondan a las 
sit uac io ries carn b ian tes del mundo ; 
incluso que propicien , a traves de sus 
egres<ldos , la creac io n de las nueva s 
c o ndic io nes y reg las del m erc.ido 

mundial. 

Proh lcm arica de la du cncion 
\1I pI:r io 

Las in stiruciones publicas de educ a
cio n su perio r es tan o bligadas a ser 

m as com petit ivas m ediante la ad ecua

cion de sus procesos administrativos 

en los ni ve1es que exigen las nuevas 

cond ic io nes. Los cam bios tecnol o

gicos, socioeco nornico s y sociocu ltu
ral es las han o bligadas a m odernizar 
sus estruct u ras y a redimen sionar sus 
relacion es con la so ciedad . Sin em bar
go , se han present ado restricciones 
presupuesta rias durante las u lt imas 
decadas, ademas de las exigencias para 
una ma yor eficiencia, 10 que ha Ileva
do a las univer sid ades a reducir sus 
gastos y o ptirn izar el uso de sus re
cu rse s. 

Los t ernas que co n m as frccuen cia 
se in vestigan a ni vel mnndial en las 
universidades, "en orde n descenden te 

de 10 macro a 10 micro, so n : 1) Edu
cac ion supe rio r y soc iedad, en la que 
se exp lo ra n las multiples rel aciones 

de la ed ucac io n su pe rio r co n los sec 
to res de la econ om ia, la politico y la 
est rat ificacio n so cial. 2) Di versifica
cio n y diferenciacion institucio nal de 
la educ acio n su pe r io r , en [a que se 
ana liz a la diver sidad de in stitucion es 
que com pone n e1 sistem a, pOl' ejem 

plo : unive rs ida de s de la in ve st iga

cio n , politecnicos, instituciones de 
ciclos co rto s y ot ras. 3) Gobierno, ad
ministraciori y fin an za s, en el que se 
analiza la red de relaciones qu e estan 
in volucradas en cl go bie rno y adrni
nistracion de la educ acion supe rior 

con el fin an ciamiento . 4) M aestros y 
est ud ian tes, ense iianza y aprendizaje 
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e in vesti gacion en la que se abo rda n 

los p ro cesos de selecc io n y p rom o
cio n, la inter accion alumno-maestro , 
elapren dizaje de los alu rn nos y el de
sarro llo del cu rriculu m; y 5) Per spec
tivas y en fo ques disciplin ari os de la 
educacion supe rio r, que abo rda n a la 
educacion su perio r desde una disci

plina especifica t al co mo la hist oria, 
la socio logia, la teo ria organ iza cio na l, 
la filoso Ha y enfoques co mo los de 
los estu dios de genero , los es tu dios 
del fut uro, las cu lturas o rgan izacio 
nales, etcetera" (Topete, 1998: 8). 

Es ta temati ca conduce a re flexio
nar so bre los elementos que hab ran 
de co ns idera rse par a p roponer cam 
bios en las est ructu ras de las in sti
t ucione s de educacio n su pe rior. A re
chavala y Salls (1 999: 20) an alizan las 
in stituciones de educacio n su perior 
y concluyen que "los p ro cesos de m o
derniz acio n de 13s univer si d ad es 
es tan redimensionando de m aner a 
significativa sus rela ciori es co n la so
ciedad, pa r 10 que la ident idad rnisrn a 
de la universidad y su n at urale za 
co m o instit ucio ri so n so met idas a 
deb ate. La univer sidad se inserta cada 
vez m as en la co m p lej ida d de sus 
p r opias estructuras de gest io n, p ro

gramacion , arbit raje y evalu acion , aSI 
co mo en redes extens as de co rn u
nicacion e inf ormacio n . 

E n el de ba te en t re uni versidad 
in sti tu cion y universidad-ern presa sc 
plan tea n aspectos ontol6g icos rela
cio nados can sus finalidades y aspec

tos relati vas a las caract er ist icas o rga
ni zacionales de sus tar eas de invest i
gacion , docen cia y difu si6n de la cu l
tu ra . La m odernizaci6n irnpli ca ram 
bien una reccnceptualizacion de las 
ta reas de in vestig acio n y docen cia". 

Dichos auto res co rnentan qu e "la 
rnodernizacion de las univer sid ades 
t rastoca el scnt ido que se otorga a la 
in vesti gacion , no solarnen te en cuan
to a los co nten idos de los objetos 0 a 
la naturaleza de los problem as plan
read os, sino tam bien en 10 referente 
a la forma en que se en ueride co m o 
in vesugacion y a las finalidades que 
le son asign adas en el desarrollo del 
co nocirnien to y en la sat isfaccion de 
las necesidades de la soc iedad . La 
in vestigaci6n que actualme nte se pro
mueve rcconoce y valora es aquella 
que alcanza di mcns io nes in st it u
cio na les en razon de lo s recursos que 
morga n los organi sm os su bv enc io na 
dores publicos 0 p rivad os. En est e 

caso , la in vesti gaciori que realicen las 

uruversidades co r responde a L1 c lpa

cidad organi z.icion.il para est.i blecer 
prio ridades , solicu.ar fin,1llciamien lo, 
obterier recursos , p resu pu cstar act ivi
dades, progralTIar, dar seguimien lo Y 
est.ablecer lo s crit e rios de desernp erio 
para la evaluaci6 n de resu ltados. Por 
10 tanto , hoy en dLl es import ante 
estu diar la fo rm a en que se LOman 
decisiones estratc gic.is en las un iver

sidades p ara sol icitud de fina ncia
mi ento en p ro yen os de in vesti gacion 
a organ ismos como el Fonda para la 
Mode rnizacio n de la Ed ucac io n Su
pe rior 0 par a el C o nse jo N acio nal 
de C ienc ia y T ecnologia" (A rechava 
la y So lis, 1999: 21). 

C on re lacio n a la docencia orien
tach al m ercado de trabajo , sefialan 
que "e l seritido de la docen cia tarn
bi en ha sido trastocad o . La univer 
sidad es p resionad a para ada ptar de 
m anera cont inua y est rarcgica sus p ro
gramas de [orrnacion a las exigenc ias 
de una econo rn ia su je t. a a cam bios 
tec no16gicos acele rados y a un m er
cado de t rabajo din arnico . Un dis
curso corn un recu rrent e denuneia la 
inadap tacion de los plan es y pro gra
m as a las realidades actuales . 

"Se p ret ende que se mo rgue prio
ridad J un a adap tacio n fun eiana l a 
los req uer imiento s del desarro llo de 
los m er cad os, en que la fo rmaci()n 

individual de los est udia ntes est<! en 

funcian de sus co ndi cio nes de inser
c io n pro fesional, casi operac io na l, a 
tar eas ead a vez mas espec ializadas y 
difer enciadas, que se co nt rapone a 
una fo rmacio n cuya intenc io n sinte

ti ca a final ida d pedagogica adqu irla 

sentido de ap roxim acio n co m p ren

siva y crlriea de la rea1idad , do nde el 

co noci m iento debla ser explicado y 
com pre ndido , no solo ap licado . Por 
un lado el es tu d iam e-o bjeta vi sta 
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como prcducto ofrec ido al m ercad o 
laboral y pa r ot ro el estudi.in te-su je
LO, ent end ido en terrrun os de fina
lid.id ped ,lgogi ca . 

En Mexico , las refo rrn as a p lan es 
y pro gLlm,lS de esiud io , 1,1 .ido pcion 
de mod elos dep artameritales, 1.1 in tro

du ccion de p ro cesos de selecc ion pJr" 
admili r estud iantes y de cx.i me nes 
generales de cl1idad pro tes io nal .11 
t cr rru no de los estu dios, correspo n
de n ,1 inr en tos de re fo rrn a o rient ados 
J L1 trans to rm acio n de la pr.icuc.i do
cen te . Es irn port ante ,1n,1Iiz,1 l" los cr i
teri os y lorrnas en que se torn an este 
tipo de decisiones" (Arech avala y So
lIS, 1999: 22) . 

El P ro grama de D esar roll o Edu
carrv o 1995-2000 (Secretari.ide EduC.1
cio n Public.l,1996) dest aca entre los 
principales p ro blemas en el ni vel su 
pe rio r los sigu iemes : 1) Existen fuer
les re7.agos en inst .ilaciones y equ ip,i
mierno . 2) Los programas de forma
cion, profesioria liza cion y acruali za
cio n de los profeso res so n d isp ersos 
y no estan adecu .idamcn te evaluados. 
3) F.11tJn ap o yo s pdra est ud ian tcs 
destacados . 4) Ex iste rigidez en lo s 
p lan es y programas. 5) Es necesario 
Iortalcccr y ampliar los esfue rzos de 
coordin .icio n, evaluac io n y plane,i
c io n eSl r ate gic a . 6) U n a lto por
cen taje de 1.1 demanda se con ce ntra 
en el J rea de cienc ias sociales y adm i
nistrativas. 7) No se h aec un Jde 
CU.1do seguim iento de los egre sados_ 
8) Es reducid o el porcelllaje de los 
p ro yeclo s de invest ig aci o n cuyos 
resultados encue ntran una aplicdc ion 
pr,lcliea. 9) H ace falta revi sar los pro

gram as de serv icio so cial. 

Lo anteri o r !leva a re plantear b 
importancia que tendrla para las ins

tiwciones publicas de edUc.1Cio n su
peri or disen ar est ra tegias para elevar 
la co m pet it iv idad de su s egresados , 

dad ,lS las co n dic io nes in ter riacio 
n alcs, en donde los pro fesion.iles de 
la s diversas ar cas del conocim iento 
deber an estar cad ; vez m as inter rela
cio nad os co n sus hornolo gos de ot ras 
partes del o r be. 

La s in stu.uci ones d e educa cio n 
su pe rior deb en af ronl.1r el reto d e 
ap Jica r procesos de calid ad co n las 
car act.er ist ica s de cad a in stituci on , 

LO I11 'll1do co m o pumo de part id.i una 
de Lis es t rate gias y ac eto nes que se 
es t .i blece n en e1 P rogram" de D esa

r rollo Educati vo 1995 -2000 (Secret a
ria de Educacion Publ ica , 1996 : 147
154): "Arn p liar Ll c.recie nte de rn and a 

de ed ucac ro n su perio r, m ejorar 1.1 
calid.id de los elementos y ,1gentes del 
proceso educat ivo , asegurar que se 
cucnte co n el nurnero suf ic iente de 
pro fesores investi gad ores d e al to 
nivel y lograr que h ay a co rrespon
d en c ia de los result ados acad erni cos 
co n los requerim ientos y ex pectat i
V,lS de L socied.id " . 

Rene .ione de alguno 
investigadore obre la cnlidad 
en 1::1 educacion 

Al varez y T opete h acen un a refl e

xio n co n relac io n a que la preocu
p ,lcion por 1a calidad de la eduCJcio n 
b'lsica se h,l pla rneado de sde va rios 
enfogues: "El movimienw hacia la 
calidad co mo coanada de salida a la 
crisis del financiamiento de la edu
cacio n ; la calida d que se co n fun de 
co n e1 mim de la excelenc ia, ul co mo 
esta se sue le p romover entre la cla se 
empresari al; y la calida d co mo est ra
legi a de desarrollo, que co nsi de ra al 

co nocim iemo co mo el eje de la trans
fonnKi on p roducti va sustentable y 

con equidad , promo vida pol' los es
pecia listas de la ofi eina reg io na l de 
educacion de la U nesco para A merica 

cconomfa necionel 

Latin a y el C ar ibe (CEP AL)" (A lva
re z y Topete , 1997: 4). 

M encionan que "la calidad en la 
educacio n su pe r io r co ris t itu y e un 
co nc epto relaciorial , multidet errni
nado . El rn ejo ram ient o de la calida d 
de la educac io n super ior a nivel in sti
tuciorial irnpii ca n ecesariarnente la 

integracion de tod os los actores de 
la o rgarnzacio n, pro leso res, cuerpos 
acade rn icos , personal di rective y de 
ap oyo adrn ini st rativo , art icu landose 
,1 t raves de los acade rnicos y la rela
cio n co n elen to r rio socioc ultu ral. En 

una in stitucion de ed uc acio ri su pe
rior de calidad , la adm in ist racio n se 
ent ien de en funci6n de apoyos a las 
activid ades acad ernicas y n o a la in 
versa" (A lv arez y T opet e , 1997: 6). 

Este s corne n tarios perrniten refle
xio nar respec to a que la calidad en la 
ed ucacion su p e r ior de be ra prop i
ciarse a traves de un a int eg ra cion 

co m plete de todo s lo s invo lu crados, 
pe ro teni end o com o m arco pri o 
rita ri o de partida 10 acade rnico , que 
es la fuente su stantiva de este ti po de 
. - . 
mstituciones. 

Con relacion a la calidad de la edu
cacio n su pe r io r , Espinoz a y Perez 
cornentan gue "uri problema co n el 
que n os en frentam os hoy en dla en 
las au las u n iverslt ar ias, es la concep
cio n de 10 que h emo s crcido q ue es 

10 co rreet o en la ed ucacio n durante 
decenios; los profesores so n asum i

dos co mo administradores de un 
conocim iento terminado , que se fr ag
m enta en ar ea s del co nocim ien to, 
pa ra darsel o a los estudiantes en pe
quenas dosis, durante ci.elos . Este es
quema y a n o fun ci on a, porque 

actualmente nos enfrentamos ados 
paradojas; pOl' un lado , la existe nc ia 

de una su p erab un d ancia de infor
ma cion en las Fuentes y una ext rema 
escasez de informacion relevante; y 
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pOl' el ot ro , que el ser human o ha 
p rogresado en el m anej o del co noci
miento y que este no es esta t ico, que 
a SU vez requie re de la busqued a y el 
hallazg o de nuevo co nocim ie nto" 
(Espin oz a y Perez, 1996: 8). 

R esulta realmente un rete e1 cam

bio a un a educacio n su pe rio r co n un 
alto nive\ de calidad, dado que im
plica no so lo el planteamiento t eo
rico del mismo sino , ade rnas, tran s
formal' las actit udes de los individuos 
para estar en una perman ente bus
queda del co nocim ie nto n o co mo 
algo aislado , sino co mo un todo in

tegral. 
Al responder a los retos de alca n

zar la calidad que exigen los usu arios 
de servicios para enco nt ra r una satis 
[accion acorde a los requerimientos 
de la socieda d, resultan perrinentes 
los co nce ptos de creat ividad y m ejora 

que est ablecen Provost y La ng ley: 
"en un m odelo para la m ejora deben 
reali zarse cuest io na m ie ntos como 
~qu e estamos t rata ndo de co m p ro
meter?, 2que tanto sa be mos si un 
cambio es una mejora?, 2que cam bios 
pueden hacer se que resulten en una 

m ejora? POl' o tra parte , f'xp resa que 
deb e en -contra rse siem pre una m ejor 
manera cam biando el orde n de los 

paso s d e un pro ceso " (P revo st y 
Langley , 1998: 31-34) . 

U no de los m omentos de Ia ver
dad se ubi ca en el p ro ceso ense fianza
ap rendizaje, que es un elem en to clave 
para p rep ara r p rofesionales de alta 
calidad . P ara ello, Lat sk o p ropone 
tra ba jar utili zando el m etodo del 

salo n de clases de Deming y expresa 
que "hay que aprender haciendo , aun 
teniendo caida s, par otra p arte se 
debe tener un aprend iz aje coope 
rati vo, descubrir si algu n estudian te 
necesita ay uda especial y vel' q ue la 
o b te nga, y descubrir si exi sten estu 

d iantes bastante bien prep arad os los 
cuales reciben ben eficios de t ra ba jos 
adi cion ales" (Latsko , 1997) . 

E st e s planteamiento s t eo r icos 
co nduce n a reHexionar 10 im portante 
que ser ia propiciar una cult ura de 
ca lidad en un a institucion publica de 
educaci o ri super ior , y a qu e es to 
coadyuvaria a elevar la co rn pe tit i
vidad aca de rn ica y adrnin istra t iva y 
a 10 gra r un posieionami en t o m ayor 
co n los usuari e s de los servic ios pres
tados, sean los propios estudiantcs 0 

la soc iedad en su co n jun to . 
E n el proyectO de un a eu ltura de 

ealidad se det errnin aran las acc io nes 
de co rto y largo plazo que de be ran 

t omarse en co ns ide rac io n. co n la 
pa rti cip acion de los in volucrados en 

los p rocesos, esto es, acade rnicos, es
tu dian tes, adm irnstrat ivo s y soc ied,id 
en gen eral; cabe des tacar cl Impor
tante p.ipel que dese rnpefian los aca
derni cos en estos p roeesos de cam bia 
y trans forrnac io n . 

Lo anterio r co nduce a la reflex ion 
de que general' una cultura de la cali 
dad res ulta pertinente en una in sti

tucion de ed ucac io n super ior , pero 
te nemos que estar eo nse ientes de qu e 
los cambios deberan gestarse en fo r
ma planead a y siste rn .it ica: la bu s

queda de nuevas tran sformaciones 
deber.i estar de acuerdo co n la din ,l

mi ca que los nuevos t iempos exij an . 
Los retos que llevan J irnp lantar 

est rategias y ea m inar h aeia la c.ilidad 
ex igc que se tom en en co nsideracio n 
los requisite s que en mate ri a de edu
cac ion superior deruanda ]a sociedad, 

pOl' clio se deben descu br ir las nece
sidades sa t isfec has e in sati sfcch as de 
los est udiantes y de la socied .id , ya 
que ah l es donde se cum plen 0 no 
lo s ni velcs de calidad requeridos . 

So bre clio, Weins te in y Sau nders 
(1998) ex p resan 10 que ,1 n ivel edu
cac io n superio r se deb eria ensefiar en 
cua nto J ea lidad: " re lega r el ap ren
di z aje d e la s h ab ilid ad es y her ra
mi en tas b .isicas de calidad a los pro
gramas de entrenamiento , es abrogar 
una m ayo r resp onsabilidad de laedu
cac io ri superio r a las necesidades de 
la co mu n idad" . 

La import.incia que tien en los J.C<l

derni cos en e1p roceso de camb io ha
c ia 1a caiidad 10 present an Richard 
Felder y Re bec a Bre n t (1999), quie
nes ex presan ]a necesid ad de rnejorar 
los progra mas de ense na nza institu

cio n al de la sigu Lente forma: "la ade
cua da utiliz acion de cualquicr m e

todo de instruccion m ejora la cal idad 
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d e aprendizaje en el aul a. Si se uti 
lizan diversos in et odos de una for ma 
de co ricierto , el poten cial de m ejo rar 
es tod.ivia m ejor. La calidad en un 
p rogram a de erisefianz.i insritucional 
debe ra ser mejo rado med iante la per
suas io n de ta n ros acade rnicos co mo 
sea posibl e para utili za r d ive rso s 
m etodos en sus clases y co nsc ien tes 
de qu e so n necesarios para 1.1 capaci
taci on y ,1pOYO para tcn er exu o" . 

T odas las co nsiderac io nes .in te
riores ponen d t' rn anifiest o que el 
desarroll o de una cu lt u ra de calidad 
a p artir de los acad ernico s es funda
m ental paLl log rar el o bjet ivo de ter
rnin.ido, y ,l que so n b ce lula bJsica 
del proceso ens erianza-ap rcnd iz.ije . 

coria de la calidad, mcdi ) 
nmbiente ) de . rroll de las 
inst i t ucion es de edu .acion 

upenor 

De .icuerdo co n La U N ESCO , d u
rante la decada 2000-2010 se in cre  " 

m en ta ra 50 p or cien to b dem ands 
actual de ed ucacio n supe r io r, .iuuque 
posterio rm ente se espera una d isl11 i
n uci on , ES10 permite reflexi on .ir 

so bre Lt imponanci'l que tendd. b 
educ.lci6n su pe rio r no so lo en can l i
d.H1 de alumnos que sc dcb er.l ,Hen
der, sino Lll1lbien en 1.1 calidad y per 
tin en cia de la educaci on. 

Los leori cos de 1.1 c.1lid.td eSl able

ce n co m o c r il er io COmllt1 qu e b s 
o rganiZJcio nes d eben es tar en bllS
queda de la m cjora pe rm anen te y de 
]a sat is facc io n del usua ri o . D esde 
1990, cl Conse jo Intern acional para 
el D esarro llo Edu cati vo (ICED , pOl' 
sus sigbs en ingles) p resento un do 

cume n to en donde sus m iem bros par
t en del t ema que den omin,1l1 como 
clave, que es el reto hacia 1.1 c.llid.ld . 

Afin nan que "Ia calidad de la ed u

cac io n no so lo inclu ye las n ociones 
t radicion nles de la enserianza y la de 
un ni vel acadernico supe r ior en los 
estud ian tes, sino tam bien la relevan 
cia que tien cn 1.1 ed uc acion y la inv es
ti gacion pa ra la vida co rite rnporane a 
y lu tu ra de los estudian tes y las necc
sidades de desarroll o de la naci on , en 
un mundo que se caracte riza pOl' sus 
carn bios rap idos e in esp erad os. 

La calidad en la ed uc .ic io n no es 
algo que se pu ed. sepa rar de ot ro s 
asp ectos de una in stitucion ed uca tiv e. 
Mas bien es un re fle jo y un producto 
de una vari ed ad de cam po nent es y 

caracte rist icas de est a in stituci on es
pecilica . ES10 S determin.intes de 1.1 
c.ilidad in cluycn , pa r ejern plo. el s is
lem a de adrn in ist racio n y de dir ec
cio n , L1s caracte ristic.is de m aest ros 

y estudiantes, los p rogr'lm.1S de es
tud ios y 1.1s teen icas y m erodos de 
ens efi .inza, Lt investigacion y su re
laci on con la ensefianza, las biblio
tee.is, los laborato rie s y o tros se rvi
cios , las Fuentes y los recursos fin an
cie ro s su hc ieru es y la efi cacia con los 
que se ut ilizan , la re lacio n de una 
universidad det errninada con su co

muni dad , o t ras in st ituc io ries h enna
na s, el secto r productive y las o rga
nizaciones e in stituciones educativas 
del extranje ro , y de igual importan
Ci,l , el ambiel1 tl:' de rebciones huma
I1.1S , v,llores, aCli t udes y t'm end imien

to mutu o en que se des.1rrollan en la 
cnsen .1nza y en 1.1 in vesti gaci on . Para 
l1lt'jorar b calidad, se rcquiere de un a 
cstI'atcgi.l ve rs~lt i l d isen,lda para fOIn

lecer e inlt'grar todos los co mponen
tes y ur.1Cte rlst icas que det ermin.1n 
Ia cal idad" (ICED , 1990: 17- 18) . 

Diver50s estud ios realizaclos pOl' 
Ia O rgan izacio n de Coo peracio n y 
D esarroll o Econo m ico (OCD E) en 

insti ru cio nes como la U n iversidacl 

A u tono ma M et ropolitan.1 (U A M) y 
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la Universidad Nacio na l Auionorna 
de M exico (UN A M) , denominados 
Ev aluaciori de la C alid ad (Quality 
A ssessm en t) , an alizan la estructura de 
las organ iz acio nes, los elemen tos de 
pol iti ca del go biern o que in fluyen en 
la evaluac io n de La calid ad , la es
t rat egia que h an segu ido am bas un i
versidades con respecto a las pol iticas 
gllbe rnam enta les p ara eva lua r lacali
dad en la ed uc ac io n super io r, la des
cri pc io n de los m ecanismos de eva
lu aci on de la calidad de los acade 
mica s, su irnpacto y las experien cias 
de la evaluacion en los di versos cam 

pus (O ELD / IM H E, 1998: 1-5). 
De su an alisis se de ri va que las 

ins ti t ucio ries de ed uc acio n supe rior 
co n visio n global y de fu tu ro deb en 
ajust a rse a las co nd ic io nes que e l 

m edia arn bien te les impone, po r 10 
que p roponer est rate gias pa ra p ro
m over la calidad en la in st it ucio n , 
co n base en la particip aci on acti va 
de t odo s los involuc rados y con un 
corn p ro rniso Iuerte de las princip ales 
auto ridades , podria se r uno de los 
cam i nos qu e el m ed io am b ie n te 

glo ba l y la co m u n idad demandan de 
las in sti tuci ori es de educaci6n su pe
n or. 

Algunas in stituciones, como el 
Instituto T ecnol ogico y de Estudios 
Su pe riores d e M onterrey ca m p us 
Est ad o de M exi co, han fomentad o 
u na cu ltura de calidad ins titucio nal; 
en 1998 o bt uvo el P remia N acio nal 

de C alidad que oto rgo la Secreta ria 
de Come rcio y Famenw Industrial 
(Secofi) en el re ngL6n servic ios, gra
cias .1 qu e implanto elem ent os de 
evaluac io n permanente en to d as· las 

ac t iv idades que desa r ro lla , p ri m or
dial m ente en el p roceso ens ena nza
ap rendizaje, asi co m o todos los ru

bros q ue ex ige el premio como so n: 
lid erazga , desarroll o del personal co n 
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enfoque de calidad, in formaci6n y 
ana lisis, pl an eaci6n, adminis traci6n 
y m ejo ra de p ro cesos, calidad cen
trada en da r un val or supe rio r a los 
usuari os de los servicios, res ultados 
de calidad e impact o en la so ciedad . 

Los resultados de irnp lan ta r p ro
cesos d e ca lida d en ins t it u cio nes 
co mo 1a m encionada propicia pri
m er o un a concienc ia en todos lo s 
involuc rados resp ect o a realizar Con 
calidad sus accio ries, ade rnas de ser 
promotores de sus pro cesos en o t ras 
in stituc iones de educacion su pe rio r. 

D aniel M eade, coord inado r del 
Progr am a de Efect ividad Inst itu
cio nal, al que pertenece el pro yecto 
de Calidad T ot al del ITESM cam pus 
Monterrey, menc io na que 1a in stitu
ci6n lleva seis afios co n su p roceso 
h acia la ca1idad; h a obrenido ava nces 
irnportan tes a pesar de que algu nos 
elem entos de cambio - los docentes
han prese ntado resistencia; pe ro un 
fact o r im portante en un pro ceso de 
calidad del cual estan co nscientes es 
que los resu lta dos n o se deben pensar 
para el co rto plaz o, sino que la vision 
deb e ser de larg o plaza, 10 cua l h a 
reforzad o el nivel de calidad en la 
educaci6n e im agen in stituciori al del 
ITESM. 

Finalmente, cab e dest acar qu e el 
disefio y la implantaci6n de un a cul
tura de calidad n o es senc illo , dado 
qu e los individuos involuc ra do s en 
los diversos p rocesos in ciden en el 
exira 0 fracaso de cua lquier in te nto 

de cam bio , pero con una estra teg ia 
adecuada a las condiciones y po liticas 
de cada instit ucion de educ acion su
per ior, aSI como la opo n unidad en 
los tiempos in st itucionales, se pued e 
fornentar una cuitura de calidad bus
cando la parti cip acion activa de todo 
el pe rso na l, dado que es estc el que 
se puede comprometer a obtencr los 
resu lt ados. 
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