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PRÓLOGO

El Volumen VIII de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas e de Investigação”, reúne una colección de estudios y 

reflexiones de autores diversos, cuyos trabajos abordan temas centrales para el avance 

de las ciencias sociales, con un enfoque particular en las dinámicas educativas, sociales 

y políticas que modelan y transforman las sociedades contemporáneas. Los trabajos se 

aglutinan en tres secciones.

La Educación, como herramienta de transformación social, es el punto de 

partida para las reflexiones que recorren las páginas de este libro. Inicia con la 

historia y evolución de los modelos educativos, luego con la evolución de los modelos 

universitarios, que sufren adecuaciones debido a la industrialización y por su cambio 

en su relación con el Estado. Enseguida se analizan los sistemas de evaluación y 

acreditación de Latinoamérica, para después criticar específicamente a la evaluación 

pasiva, indiferente e inapropiada con respecto a la norma, criticar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales, y criticar la actual formación del profesorado. Pero 

después de la crítica, se valoran los avances con un Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

y los logros que se tuvieron, a pesar de la pandemia, en casos especiales como el de 

“Educación para la Vida”.

La innovación metodológica, ya sea a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada y el uso de drones, o por medio de la 

adaptación de enfoques pedagógicos que consideren la diversidad y la inclusión, son 

tratados en los siguientes artículos de la primera sección. Cuestiones como las brechas 

de género en la educación financiera y los desafíos para la implementación de enfoques 

transdisciplinarios también son exploradas, señalando el camino hacia una educación 

más inclusiva, equitativa y justa.

En la segunda sección, el libro expande sus fronteras hacia las Ciencias Sociales, 

la Literatura y la Antropología, con una mirada atenta a las relaciones entre cultura, 

memoria e historia. Al abordar la formación de conceptos científicos y la evolución de los 

métodos de investigación social, este volumen ilumina el proceso dinámico y, a menudo, 

controversial de la construcción del conocimiento, que nos lleva a reflexionar con mayor 

profundidad.

En el campo del Derecho y las Políticas Públicas, los textos presentes en 

este volumen ofrecen un análisis crítico de temas fundamentales para el desarrollo 

de las naciones. Como primer punto se desarrolla la regulación de la tecnología en el 

ordenamiento jurídico, de vital importancia. Aunque es evidente la contaminación del aire, 



del agua, del suelo, y no mucho se está haciendo para combatirla, ¿qué se espera de la 

contaminación invisible al ojo humano, como lo es la contaminación digital? En segundo 

lugar se tratan las garantías constitucionales en un contexto político específico, el caso de 

Cuba, en un mundo donde las naciones se ven ya no como un aliado, sino como una presa 

rica en recursos y de importancia geográfica en caso de conflictos armados. Finalmente, 

se habla de los derechos de las mujeres en el escenario jurídico contemporáneo, si en la 

sección anterior se trató la crítica feminista en la literatura, ahora se ve en el contexto de 

la autonomía jurídica de la mujer sobre su cuerpo en el caso de embarazo.

El lector será conducido por un universo de ideas innovadoras que buscan no 

solo entender, sino también proponer soluciones y nuevas perspectivas para los desafíos 

que enfrentamos en las áreas de educación, derechos humanos y políticas públicas. 

El compromiso con la innovación, la inclusión y la transformación social está presente 

en todos los artículos, reflejando el deseo de construir un futuro que busque igualdad, 

sostenibilidad y justicia.

Este libro no solo presenta un panorama actual de cuestiones académicas y 

prácticas, sino que también inspira futuras reflexiones sobre el papel de la educación y 

las ciencias sociales en la configuración del mundo moderno.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMEN: Este capítulo analiza la evolución 
histórica de los modelos universitarios desde 
la Edad Media hasta la actualidad, destacando 
sus transformaciones estructurales y 
funcionales en respuesta a cambios sociales, 
políticos y económicos. Se aborda cómo las 
universidades han adaptado sus roles sociales, 
educativos y económicos a lo largo del 

tiempo, influenciadas por la industrialización, 
la guerra y los regímenes autoritarios. Se 
exploran modelos universitarios influyentes, 
como el alemán, estadounidense, napoleónico 
y francés, destacando sus diferencias en 
términos de autonomía académica y relación 
con el Estado. En el siglo XX, la industrialización 
y la globalización impulsaron la racionalización 
y burocratización de las universidades, 
influenciando el diseño curricular y la relación 
con el mercado. También se analizan los 
desafíos en la implementación de sistemas 
de evaluación y acreditación en universidades 
latinoamericanas, particularmente en México. 
Por último, se presentan modelos actuales 
de universidades, como el profesional, 
corporativo, de investigación, de acceso 
universal y a distancia, que responden a 
diversas demandas sociales, económicas 
y tecnológicas, destacando las influencias 
internacionales en los sistemas educativos de 
América Latina.
PALABRAS CLAVE: Modelos universitarios. 
Evolución histórica. Autonomía académica. 
Industrialización y Educación. Evaluación y 
acreditación universitaria.

1 INTRODUCCIÓN

Este planteamiento aborda la 

evolución de los modelos universitarios a lo 

largo del tiempo, desde la Edad Media hasta la 

actualidad, destacando las transformaciones 
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estructurales y funcionales que han ocurrido en diversas partes del mundo. A través de 

un análisis histórico, se explora cómo las universidades han adaptado sus roles sociales, 

educativos y económicos en respuesta a cambios políticos, sociales y culturales, como 

la industrialización, la guerra y los regímenes autoritarios. Se examinan los modelos 

universitarios más influyentes, como el alemán, el estadounidense, el napoleónico y 

francés, destacando sus diferencias en cuanto a autonomía académica, relación con el 

Estado. A lo largo del siglo XX, se observa cómo la industrialización y la globalización 

han llevado a la racionalización y burocratización de las universidades, así como a la 

estandarización de la educación. También se menciona cómo los sistemas educativos 

han adoptado elementos de eficiencia y productividad inspirados en modelos fabriles, 

influyendo en el diseño curricular y en la relación entre la educación superior y las 

necesidades del mercado. Las universidades latinoamericanas, particularmente 

en México han sido influenciadas por los modelos internacionales, por ellos se 

implementan procesos de evaluación y acreditación para mejorar la calidad educativa, 

aunque la evaluación sigue siendo un desafío complejo que no se limita a indicadores 

técnicos y cuantitativos. 

2 DESARROLLO

La labor educativa de la universidad se ha caracterizado por indicadores de 

satisfacción, pues de otro modo no se explicaría que sobreviviera al hundimiento del 

régimen medieval. Así lo atestigua su capacidad para adaptarse a su función social. 

En consecuencia, en muchos países se sintió la necesidad de crear universidades 

para satisfacer las necesidades de la nueva economía y cultura que surgieron con la 

industrialización (Guevara y De Leonardo, 2001).

Por ejemplo, las universidades alemanas desde el siglo XIX hasta el advenimiento 

del nazismo sirvieron como modelo de institución a casi todas las universidades 

europeas Clark (1986), se pensaba que la eficiencia radicaba en los indicadores como: 

La búsqueda de un saber laico y original sin ningún otro interés más que el saber 

por el saber; La capacidad para desarrollar las diferentes ramas del conocimiento 

científico; La separación de la enseñanza y la investigación; Desarrollo el campo del 

conocimiento tanto teórico como aplicado; Un sistema nacional descentralizado 

altamente competitivo; Fuerte liga con el Estado que la obliga a forma los funcionarios 

públicos, hombres de leyes, médicos y maestros con una filosofía nacionalista. A parte 

de las funciones sociales, tenía espacios para la investigación científica separado de 

toda moral o política.
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Mientras tanto los sistemas estadounidenses analizados por Carnoy (1974) se 

desenvolvían con diferencias ideológicas y estructurales entre los sistemas educativos 

capitalistas y socialistas como el soviético. Destaca Brickman (1960) el énfasis soviético 

en la formación técnico-científica y la ideología frente al modelo más liberal y pragmático 

estadounidense. El soviético centrado en la colectividad, el marxismo-leninismo y 

la preparación técnica. El modelo estadounidense daba prioridad a la innovación, la 

flexibilidad curricular (Altbach, 1971). Sin embargo, pueden destacarse rasgos comunes 

como desarrollo de funciones claramente diferenciadas entre investigación pura e 

investigación aplicada; preparación profesional con características eminentemente 

prácticas; sistemas muy descentralizados; sistemas menos jerárquicos, menos 

autoritarios y con mayor número de cargos y funciones académicas; eliminación paulatina 

del concepto de universidad basado en la investigación libre, desarrollada sin ninguna 

consideración práctica y concebida solo como investigación pura.

Después de 1914 se observó la aparición de una nueva organización académica 

en la universidad, en la cual se introducían los principios de racionalidad fabriles, 

el derecho a la libertad se prohibía. Es decir, los ideales liberales de autonomía 

académica comenzaron a ceder frente a enfoques más funcionales, influenciados por 

las necesidades de los estados nacionales y la creciente industrialización. Está critica 

se relaciona con estudios sobre la transformación de las universidades tras la primera 

guerra mundial y su alineación con principios industrializados y autoritarios (Ringer, 

1969). Las universidades alemanas y europeas comenzaron a adoptar una estructura 

más burocrática e industrializada después de la primera guerra mundial, mientras 

enfrentaban restricciones a la libertad académica, especialmente en el período previo 

al nazismo. Weber (1919) reflexiona sobre cómo las universidades estaban cambiando 

hacia estructuras más racionalizadas y burocráticas, influenciadas por los principios 

de la organización fabril observados en la centralización de las políticas educativas; la 

orientación hacia disciplinas científicas y técnicas en detrimento de las humanidades y 

la reducción de la libertad académica en contextos de regímenes autoritarios como el 

fascismo y el nazismo.

Las universidades estadounidenses adoptaron la noción de currículo que 

equivalía en términos prácticos a la cadena productiva de una planta ensambladora. 

Labaree (1997) discute la influencia de la industrialización en la educación, incluyendo el 

uso de estándares y estructuras que reflejan modelos fabriles. También discute el crédito 

inventado como una suerte de unidad de medida de la producción educativa, reflejada en 

los valores de eficiencia y estandarización de la educación estadounidense. Clark (1983) 
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examina el papel de los departamentos en la organización académica y su relación con 

los modelos de gestión educativa, concebidos como un lugar donde se llevaría el control 

o la contabilidad del proceso. 

Al iniciarse la década de los veinte, este movimiento se extendió al ámbito de la 

programación continua. La creencia de que cada campo de conducta humana podría 

reducirse a una técnica eficiente, típicamente americana en su optimismo rígido y en 

sus ideales puritanos fue aplicada en el diseño curricular por diversos educadores como 

Bobbitt (1918), Charters (1923) Rugg y Shumaker (1928) y Snedden (2012) y a quienes se 

les debe el origen del diseño curricular, destacando la necesidad de encontrar principios 

generales paralelos al diseño curricular y la conveniencia de establecer objetivos para la 

educación a partir de un estudio previo de las necesidades sociales, bajo el lema de que 

cualquier cosa que no es eficiente es una cosa equivocada (Bobbitt, 1918).

Estos educadores reflejaron un ethos estadounidense que valoraba la 

productividad, el pragmatismo y la mejora constante. Inspirados por el avance de las 

ciencias sociales y la ingeniería industrial, su trabajo buscaba traducir esas mismas 

lógicas a la educación. El resultado fue un diseño curricular que priorizaba objetivos 

claros y resultados medibles, fomentaba la estandarización de los contenidos educativos, 

adoptaba un enfoque instrumentalista, alineando la educación con las necesidades 

económicas y sociales de la nación.

3 LA RELACIÓN CON EL ESTADO

De acuerdo con Humboldt (2005) el modelo alemán, fundado en gran parte por 

Wilhelm von Humboldt en la Universidad de Berlín (1810), defendía la independencia 

de las universidades respecto al Estado. Se promovía la libertad académica para la 

enseñanza e investigación, aunque el Estado jugaba un papel clave en su financiamiento 

y supervisión. Para Clark (2006) el modelo estadounidense surgido durante el siglo XIX 

tenía influencia tanto del modelo alemán como del napoleónico, con características 

propias que reflejaban la sociedad democrática y capitalista de Estados Unidos, las 

universidades se orientaron hacia la formación profesional y técnica y la investigación 

aplicada, vinculada al desarrollo económico y social.

Mientras que el modelo napoleónico se distinguió por su fuerte centralización 

estatal. Las universidades no tenían autonomía; estaban subordinadas al gobierno 

y regidas directamente por el Ministerio de Educación. El objetivo era alinearlas 

con los intereses del Estado, especialmente en la formación de profesionales para la 

administración pública y el sistema judicial. La Universidad Imperial de Francia (1806) fue 

el eje central del sistema, controlando todos los niveles educativos (Rüegg, 2004).
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En tanto que, el modelo prusiano desempeñó un papel fundamental en el 

desarrollo de la educación superior moderna, influyendo profundamente en el modelo 

alemán, estadounidense y napoleónico. Cada modelo adoptó elementos del prusiano 

según sus necesidades nacionales y políticas, con variaciones en términos de 

centralización, autonomía universitaria, financiamiento y el enfoque académico.

Rüegg (2004) explica cómo el modelo prusiano sirvió de modelo para la 

educación superior en muchas partes de Europa, incluidos los sistemas educativo 

alemán y francés, influyendo en la estructura y organización de las universidades, 

particularmente en términos de centralización y relación con el Estado. Kerr (2001) 

también subraya cómo las influencias prusianas se fusionaron con características 

propias del modelo estadounidense, especialmente en la manera en que las 

universidades adoptaron principios de autonomía y se orientaron a la producción de 

conocimiento, aunque adaptados a las necesidades del contexto social y económico 

estadounidense (Geiger, 2015).

4 ENFOQUES DE ACTUALIDAD

El Modelo de la Universidad Profesional enfocado en la formación profesional y 

técnica en áreas de ingeniería, salud y negocios orientada a satisfacer las necesidades 

del mercado laboral un ejemplo es el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 

algunas universidades de tecnología en Europa y Asia se ajustan a este modelo, al igual 

que muchas universidades públicas en los EE. UU. que ofrecen programas vocacionales 

y profesionales (Schuetze, 2012).

El Modelo de la Universidad Corporativa o Empresarial vinculado a las dinámicas 

de mercado y competencia, operan con una mentalidad orientada a los negocios, 

buscando financiación privada y colaboraciones con empresas para fomentar 

la innovación y la investigación aplicada. El enfoque se dirige hacia la formación 

empresarial y el desarrollo económico. Algunos ejemplos son universidades privadas y 

algunas públicas en países como los EE. UU. y el Reino Unido, como Stanford y London 

School of Economics (LSE) (Marginson, 2016).

Los modelos universitarios actuales son diversos y han evolucionado a lo largo 

del tiempo en respuesta a los cambios sociales, económicos y políticos globales. El 

Modelo de la Universidad de Investigación enfocado en la producción de conocimiento y 

la investigación científica, están diseñados para promover el avance del conocimiento en 

diversas disciplinas y fomentar la autonomía académica. Un ejemplo son las Universidades 

Harvard, Oxford y muchas universidades alemanas siguen este modelo, enfatizando 
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tanto la formación académica como la investigación avanzada. Se originó a partir de los 

sistemas alemanes y se ha adaptado en muchos países, con un fuerte enfoque en la 

innovación tecnológica y la investigación aplicada (Marginson, 2016).

El Modelo de la Universidad de Acceso Universal busca garantizar el acceso a 

la educación superior para todos, independientemente de su origen socioeconómico, 

tienden a ofrecer educación pública gratuita o a bajo costo, con un fuerte enfoque en 

equidad y justicia social, países de Europa, Alemania, Francia y Escandinavia, adoptan 

este modelo, ofreciendo educación superior gratuita o con costos muy bajos, para 

promover la igualdad de oportunidades (Côté y Furlong, 2016).

El Modelo de la Universidad de Enseñanza Abierta y a Distancia en el que se 

utilizan tecnologías digitales para ofrecer educación a distancia y de acceso flexible, 

permiten que los estudiantes estudien de manera más autónoma y en horarios flexibles, 

lo que facilita el acceso a quienes tienen limitaciones geográficas o de tiempo, un ejemplo 

es al Open University en el Reino Unido y University y Phoenix en los EE. UU. , en auge en 

un contexto global donde la tecnología y el aprendizaje a distancia están transformando 

la educación superior, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19 

(Guri-Rosenblit, 2020).

Los modelos universitarios en América Latina son una amalgama de influencias 

históricas europeas, adaptadas a las necesidades sociales, políticas y económicas 

de cada país. El modelo napoleónico se centró en la centralización estatal, el modelo 

alemán enfatizó la autonomía universitaria y la investigación, y el modelo estadounidense 

introdujo la orientación profesional y la conexión con el mercado laboral. Además, con el 

tiempo, se han incorporado elementos de expansión universitaria y acceso inclusivo a la 

educación superior.

En las últimas décadas, América Latina ha experimentado un modelo de 

expansión y diversificación de las universidades, influenciado por las políticas públicas 

de acceso a la educación y el fomento de la educación superior para todos los sectores 

sociales. Esto ha llevado a una masificación de las universidades, con la creación de 

nuevas instituciones y un enfoque en educación inclusiva, similar al modelo europeo de 

acceso universal ( Côté y Furlong, 2016). 

5 TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS UNIVERSITARIOS CON BASE EN 

ESTÁNDARES DE CALIDAD

De acuerdo con Harvey y Green (1993), Damme (2001), Morley (2003), Buendía 

(2013) los modelos universitarios tradicionales, como el alemán que ha integrado 
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estándares de calidad mediante procesos de acreditación y evaluaciones periódicas, 

especialmente en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), manteniendo un 

equilibrio entre investigación y docencia. El estadounidense que ya lideraban sistemas 

de evaluación institucional, con la globalización, han reforzado la rendición de cuentas a 

través de rankings, acreditaciones internacionales de acuerdo con el Accreditation Board 

for Engineering and Technology (Consejo de Acreditación de Ingeniería y Tecnología) 

(ABET) y la Association to Advance Collegiate Schools of Business (Asociación para el 

Avance de Escuelas Universitarias de Negocios) (AACSB) y evaluación de resultados 

de aprendizaje.

El modelo francés ha integrado prácticas de calidad europeas, como el 

seguimiento de competencias y empleabilidad, además de procesos de aseguramiento 

de la calidad promovidos por agencias como Haut Conseil de l’évaluation de la recherche 

et de l’enseignement supérieur (Alto Consejo para la Evaluación de la Investigación y la 

Educación Superior) (HCERES). 

El modelo francés y el napoleónico de educación superior están estrechamente 

relacionados, pero no son exactamente iguales. El modelo napoleónico es una etapa 

histórica dentro del desarrollo del sistema educativo francés, que sentó las bases para 

el modelo actual. En estos términos el napoleónico es precursor del sistema educativo 

francés actual. Aunque se mantienen ciertos rasgos fundamentales (centralización y 

formación profesional), el modelo contemporáneo ha evolucionado hacia una estructura 

más diversa, abierta e internacional (Grendler, 2004).

En los últimos años, las universidades latinoamericanas han incorporado 

sistemas de calidad inspirados en modelos internacionales para la evaluación y 

acreditación de la calidad. Las acreditaciones como las de Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria en Argentina. CONEAU en Argentina o los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES en 

México, son pilares clave en la autoevaluación, evaluación y acreditación. Sin embargo, 

la implementación varía significativamente entre países.

Buendía (2013) reflexiona sobre la transformación de la educación superior en 

México a partir de las políticas de evaluación como un claroscuro que descansa en la 

planeación institucional. Esto permite su seguimiento sobre la base de la transparencia, 

la rendición de cuentas y el acceso a la información (Ibarra y Buendía, 2009). Su impacto 

es directamente a en los programas de estudio y las necesidades que estos generan. Sin 

embargo, tanto la evaluación como la acreditación no han escapado a la predominancia 

de la racionalidad técnica y cuantitativa que no permite cualificar los fenómenos políticos, 
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sociales y económicos que conviven con los programas educativos. El Sistema Estatal 

de Aseguramiento de la Educación Superior (SEAES), SEP (2024) pretende superar 

la racionalidad técnica en la evaluación de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) mediante un enfoque integral que trasciende la mera aplicación de indicadores 

cuantitativos o estándares rígidos. Este cambio busca incorporar dimensiones humanas, 

éticas, contextuales y participativas en los procesos de evaluación. 

6 CONCLUSIONES

En general, las universidades continúan evolucionando para enfrentar los 

retos contemporáneos, equilibrando la autonomía académica con las demandas 

sociales, políticas y económicas, mientras incorporan nuevas prácticas de evaluación 

y estándares de calidad. Se ha demostrado una notable capacidad de adaptación a lo 

largo de los siglos, adaptándose a los cambios de la sociedad y a las nuevas demandas 

económicas, como lo evidenció su supervivencia al régimen medieval y su evolución 

con la industrialización. Aun cuando cada modelo tenía características únicas, todos 

compartían la noción de que la educación debía responder a las necesidades de la 

sociedad y la economía. Sin embargo, en el siglo XX, las universidades adoptaron 

modelos más burocráticos, especialmente después de la primera guerra mundial, con 

la influencia de la industrialización y regímenes autoritarios, lo que limitó la autonomía 

académica en muchos casos.

En la actualidad, existen múltiples enfoques universitarios, como el de la 

universidad profesional, corporativa, de investigación, de acceso universal y a distancia, 

cada uno con un enfoque específico para responder a las demandas del mercado, la 

equidad social y los avances tecnológicos. Los procesos de evaluación y acreditación 

se han incorporado como parte fundamental en la gestión universitaria, con modelos 

internacionales influyendo en las prácticas de calidad. Si bien, los modelos europeos y 

estadounidenses han influido en el desarrollo de las universidades en América Latina, 

cada país ha adaptado estas influencias de acuerdo con sus necesidades políticas y 

sociales, lo que ha resultado en una mayor masificación de la educación superior y un 

enfoque hacia a la inclusión y el acceso universal.
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