
Hacia la evaluación 
integral de 
la educación 
superior 

El proceso dc cvaluación dc la educación superior que 
IUP puïsto en marcha cn la Asamblra General de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
dc Educación SupcRor (ANUIES) cclcbrada cn cl rncs dc 
julic dpl año en curso, no sólo habrá de ronlrihuir ö 
que las instituciones que imparten esta educación se 
COIIOZCHTI mejor a sí mismas, o a que la sociedad dis- 
ponga de información más objetiva sobre las condicio~ 
r1es ï” que ïllX ïsrán opcrardo; Si”” yor rarnbiím 
debe orientarse a identifkar y  disc5íar estrategias enca 
minadas a que dichas instituciones curnpla~~. cada ver 
cn mayor grado, /os requerimientos de la sociedad en 
su conjunto. 

No bastará. pues. comparar diversas caracrcrísticas 
de las IES con determinados parámetros; ya que no 
podamos tïnïr la crncza dc quï la mayor o rnr,>or pr& 
midad a ciertos valores preestablecidos, refleje efec& 
vamcntc cl mayor 0 menor grado cn el que las inïtitu- 
<-iones csrán cumpliendo las funciones que la sociedad 
les ha asignado. Ello sc dcbc, simplcmcntc, al hecho 
dc que todavía no SC han realizado las invcstigacioncs 
indispcnsablcs para validar -dcsdc csfa pcrspcctiva 
los marcos de referencia que pueden utilizarse para 
comparar la situación cn que SC encuentran las divrr~ 
sas instiuciones de educación superior. 

Después dc analizar las características y  alcances de 
la rvaluacióon dï las i~~stituciones de educación supp~ 
*io, IES qur describe cl documento aprobado en la 
mencionada Asamblea, parece importanrc subrayar 
la convcnicncia dr qur cstc proceso aporrr también la 

Si la cvaluaci5n SC orienta hacia rs~a mc~â. ~rndrrmos 
mayores pusibilidadcs dc descubrir ~ y  comrarrcstar-- 
las causas de la problemáka mencionada. Por santo. la 
rvöluariór~ dïbï ror~rribnir ñ qur las instituciones ïduca~ 
tivas cumplan de mqjor manera sus tartas. En términos 
“p<:‘“‘i”,drs, CS,” niyririra que las IES rlrhrr1 rs,al~ C,l 
condiciona dc satisfacer, cn mayor grado. los siguicntcs 
rcqucrimicntos: 

El rcqucrimicnto dc eyukidad cn la disrribución 
de las oporrunidadïs rducarivas; qur nu SC rïficrc 
solamcntc al xccso a la educación superior. sino 
ra,,,biérr a las pwbabilidadï~ dr pr,~manrcc, CII 
cl sisrcma educativo y  dc concluir cxitoaamcntr 
los csrudios iniciados. 
I,LI rrr,“crirnirrrto dr rcleiarL<:it dr la rdu<:a<:iórr 
superior, que se refiere al grado cn que dicha 
ïdncn<iór, rrbpondr rf~r<~tivarrrrnt~r a Iah llrwsi~ 
dadcs. aspiraciones c intcrescs dc cada uno de los 
sec~orcs a los cuales se dirige: por lo cual tan 
bitn atañe a la medida cn qw la rducaciórl SC 
adccua a las características y  posibilidades de 
cada scc[or: 
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Entre los fenómenns que intcr~icnen P” las rrlari”~ 
nrs ïxistrntrs cntrc la educación y  la dinámica social 
(y, por ende, entre cl dcsarroilo edurarivo y  :a grsta- 
ción dr la situación crítica del país) ocupan un lugar 
determinante las paub3s cnnf”rmr a las que SC distri- 
buyen las opurrunidades educativas, en las diferentes 
acrpciones dr exe concepto. Srrá. pues. nrceïario 
identificar: 

a) Los mecanismos por medio de 1”s cuaks SC efrcrúa 
la sclccción social, al inrcrior dc las instituciones 
educativas: 

II) Los factorrs explicativos del aprendizaje cn los dis- 
rintos estadios del desarrollo humano y  situaciones 
socioculturalcs cxistcnrcs en cl país (ya que cst” 
tiene importantes repercusiones en la distribución 
de los logros): y  

c) La racinnalidad que rige las paums de disuibu<:ión 
arriba mcnciunadas. así como las condiciones que 
justificarían alterar esta procesos c”n el fin de me- 
jorar la participación educativa dc los grupos hasta 
ahord marginados. 

III. Naturaka. tcndcncias y  resultados dc la for- 
mación, rl rïclutamirnto. la iuducciúrl. rl desemprñ”, 
la cfcctividad y  superación de los agenres educativos. 
Explicación dc CSOS fenómenos. 

Aunque el pum” anterior incluye la necesidad de 
investigar los procrsos de aprendizaje, se dari especial 
atención al estudio dc la formación, dcscmpcik y  cfcc- 
tividad dc los agentes dr la educación superior. 1.0s 
problemas que aún es necesario resolver en este campo 
son dc gran cvcrgadura. ya qur divrrsas investiga- 
ciones Ilrvadas a cahn reciememente han arrojado dux 
das sobre la valida de los supuestos rn que dacansan 
las políticas ronvcncionalcs de formación de los agen~ 
tes educativos. 

“1. Características, ?““l,,l%” y  C”“SCCur”CLaS del 
financiamiento de los sistemas y  organizaciones educa- 
tivas; así como los mccanismoï y  procesos de asigna- 
ciGn de los recursos correspondientes. 

Independicntcmcntc de que drl análisis dr esros w 
mas pwden desprenderse diversas aplicaciones de corto 
plazo, el estudio dc los mismos tiene especial irrrpor~ 
tan& porque en ellns ronvcrgen los aspectos más pr”~ 
fundos del desarrollo educativo. De hecho, la invrsti~ 
gación cn torno a csm trnrática no sólo permite iden& 
fiar las CSCHIX de prinridades subyacentes en las deci~ 
siones que han orientado cl desarrollo educativo. sin” 

rambifn identificar las caracwrísticas dr 1”s mrcauis- 
mas quï permitirán alterar la forma en que se ha dis~ 
tribuido el peso financiero &l drsarrollo educativ” 
cntrr lns diversos estrat”s dr la sociedad. 

1’. Mecanismos y  procesos de vinculación de la edu~ 
carión superior cura la intcrnalización y  rransfoõrma~ 
ción de los valores sociales. Evnluri6n y  ~~r~s~~en~ias 
dr dichos pruccsos. 

La dimensióírr cultural y  axiolí>gica de las rclacioncs 
sociales cs la que se encuentra más direclamrnw vim 
culada c”n los procesos rducativos. Es, pues. indispcn- 
sable investigar el origen, orienración y  rcsul~adns dr 
los divrrsns ~ilxx y  rrwdalirladrs dr la cduración. dcsdc 
esta pcrspcctiva. Ello contribuirá a csclarcc~r los prw 
caos, rnrcarrismos y  circunstancias dcrcrminantes de 
los efectos valorales de la rduca<&n impar~idn a ,ravk 
de las diwrsas opciones rxistcntcs: y  avanzar en el dise 
rio dc nuevos programas y  esrraLcgias rducacinnalrs. 
que conlribuyarr railtu a inrrrnalicür pautas vaioralcs 
orientadas a combatir condiciones s»cialcs indcsra~ 
hlrs, wmo a f”ornvntal~ la consolidación dc WI nuwc 
proyecto nacional. 

VI. Mecanismos y  procesos dc vinculación dc la 
educación superinr c”n ~1 dcsar~rolln dr las fuer~ras px~ 
ductivas. Evolución y  consecuencias de estos procesos. 

La cconsid~ra<:ión <le CSU trrnárica SC drbc, CII pri~ 
mcr thnino, al lugar que ocupan las funciones “cupa- 
cionalcs de la educación, tamo en la drtcrminaciíx~ de 
los objetivos, como cn la evaluación dc la eficacia y  IC- 
Irvancia de la educ-ación impartida a través de los di- 
versos sistemas cxistcntcs. Además, cllo SC dcbc ala nc~ 
cïsidad dr disïhr proyrcws durativos que contribuí 
yan a instaurar una sociedad más justa, humana c in~ 
dïpïndicnte, p”r rncdio dc la aïuciación que logre cs- 
tablecerse entre los procesos educativos y  formas alter 
nativas dc organizaciún de la producción 

Dcsdc luego. 6”” muy div*rsos los pI.“b/cmx 
incluidos cn CBW aparrado, ya que su objeto dc cxudio 
ea.5 formado por rclaci”n<:s individualrs. g,~u,>&s y  
sociales. que sólo pucdcn XI interpremdas adccuada~ 
mente nrrdiantr la uliliraCií,íll de enf”qurs intel~dis~ 
ciplinarios. Es, por cjcmplo. necesario dercrminar, 
explicar y  predecir el impacto que tienen los distintos 
programas dc las instituciuncs dc cnxriaza cn la cmplca- 
bilidad. la distribución del ingreso. la productividad y  
nivclcs dc satisfacción dc sus rcspcctivos cgrcsados. Es 
tambiïr, indisprnsable detrrminar, explicar y  pr~drcir 
las repercusiones que tienen los distintos tipos y  modas 
lidadcs dc la educación cn cl proceso dc dcsarrull” cco- 
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nómico, así como rn la grnïraci6ir~, adaptación y  valw 
racióra de rrcnologias productivas. Ello permitirá idrn- 
tificar los lincamicnros dc IIUCYUS programes educar 
tivos, qur ~orrtrihuyan a la gestación y  difusión dr 
modelos de desarrollo menos drpïndimres y  ~vulnc- 
rablrs que los qur hasta ahora México ha seguido. 

VII. Análisis, diseño c implantaciún del cambio 
educativo. 


