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Resumen 

 

 

La investigación que aquí se presenta se ha desarrollado bajo la observación 

del proceso de Bolonia y como este proceso reformista ha atravesado todos los 

linderos de la vida universitaria europea, y desde luego, en España. En este 

sentido y desde una óptica cualitativa, la observación del desarrollo e impulso 

del llamado Espacio Europeo de Educación Superior ha incluido una serie de 

criterios a asumir por parte de los países signatarios de la Declaración de 

Bolonia. De tal manera, el despliegue de esta línea de acción requirió la 

adaptación de las enseñanzas universitarias al nuevo ideario educativo 

europeo y por lo tanto, la armonización de la Universidad a la dinámica 

europeísta se constituyó así en un imperativo bajo el subterfugio de la 

búsqueda de una Universidad socialmente pertinente. En este mismo orden de 

ideas, y con el objeto de observar que cambió y como cambió en la Universidad 

española, a partir del estudio de casos, se analizó un grupo de instituciones de 

educación universitaria para así, apreciar cómo se desarrolló el referido 

proceso y cuales han sido sus más notables efectos. El contexto teórico que 

acompañó a esta investigación, permitió la identificación de las diferentes 

posturas ideológicas en torno al ser de la Universidad y por lo tanto, 

desembocar en la noción de que, efectivamente, dicha casa de estudios se 

constituye en un polo de proyección del desarrollo de los Estados, sin dejar de 

lado la importancia de la docencia y la investigación como binomio indivisible.  

 

Palabras clave: Proceso de Bolonia, Reforma, Universidad, Educación 
Universitaria. 
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Abstract 

 

 

The research presented here has been developed under the observation of the 

Bologna process and how this reform process has crossed all the boundaries of 

the European university life, and certainly in Spain. Thus, from a qualitative 

perspective, the observation of the development and promotion of so-called 

European Higher Education has included a number of criteria to be assumed by 

the signatory countries of the Bologna Declaration. Thus, the deployment of this 

line of action required the adaptation of university education to the new 

European educational ideology and therefore, the harmonization of the 

University to the pro-European dynamic thus became imperative under the 

subterfuge search socially relevant University. In this same vein, and in order to 

see that changed and how it changed in the Spanish University, as the case 

study, a group of institutions of higher education in order to be analyzed, to 

determine how the referral process was developed and which have been its 

most notable effects. The theoretical context that accompanied this research 

allowed the identification of the different ideological positions around being of 

the University and therefore lead to the notion that, indeed, this university 

becomes a pole of projection development of States, without neglecting the 

importance of teaching and research as indivisible binomial. 

 

Key words: Bologna Process, Reform, University, Higher Education. 
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Balance final a modo de conclusión      

 

     Al haber expuesto el desarrollo de la investigación se hace oportuno 

presentar el siguiente balance final a modo de conclusión. Este punto va más 

allá del criterio que impone la formalización de un estudio de esta naturaleza, 

es decir, es una acción a la que se desemboca casi de manera imperativa. 

     Ahora bien, el desarrollo del proceso de Bolonia estuvo amparado 

públicamente por el deseo de constituir un cuerpo que, bajo ciertos criterios 

comunes, pudiera impulsar el intercambio entre estudiantes, profesores y 

desde luego las instituciones. Por otra parte, la adopción de una serie de 

estándares comunes, trataría al menos en teoría, de que efectivamente la 

movilidad dentro de la vida universitaria europea avanzara conforme lo hacía la 

Unión Europea. 

     Para tal fin a nivel europeo se produjeron una serie de documentos que 

contenían el espíritu que inspiraba esta corriente reformista.  Si bien es cierto 

que la magnitud y complejidad de estos se fue incrementando conforme 

transcurría el tiempo, es de señalar que dichos documentos carecían de ciertas 

particularidades que posibilitaba la aparición de múltiples interpretaciones 

sobre un mismo aspecto, y que del mismo modo, los estados que 

voluntariamente firmaron su adhesión al proceso de Bolonia debieron 

establecer normativas respectivas para poder cumplir con los criterios que 

implicaban la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior. 

     En este orden de ideas al ser una iniciativa que arropaba una gran cantidad 

de aspectos determinantes en la marcha de los Estados se hizo necesario el 

reconocimiento de su posible impacto dentro de Europa. De tal manera que al 

afirmar la necesidad de una profunda reforma de la Universidad Europea, eran 

muchos los intereses políticos y económicos que estaban en juego, por lo 

tanto, el proceso reformista impulsado por Bolonia necesitó ser lo 

suficientemente amplio para que la reforma fuese flexible, y lo suficientemente 

abierto, para que los sectores que también hacían vida en la sociedad, 

estuvieran incluidos.  
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     El desarrollo del conocido proceso de Bolonia supuso además un 

entramado de estrategias proclives a conseguir voluntad política favorable en 

función de la voluntad financiera necesaria. Así, la coincidencia entre el espíritu 

que inspiró a Bolonia y los organismos vinculados al sector productivo y 

económico de influencia regional y mundial, trajo como consecuencia que se 

entendiera la importancia de dar el paso a una nueva Universidad en la que de 

ser una institución generadora y transmisora del saber, pasara a entenderse 

como una institución que enseñara habilidades y destrezas orientadas a las 

necesidades del mercado. De allí, empezó a vincularse con más asiduidad 

términos como “consumo en el extranjero de la enseñanza”, “presencia 

comercial de la universidad”, o “mercado educativo”. 

     Si partimos del punto de que en toda reforma educativa subyace una 

intencionalidad política se puede comprender el sentido de la apertura del tejido 

empresarial y económico como polo ideológico dentro del proceso reformista 

aquí estudiado. Efectivamente el reconocimiento de la necesidad de un 

desarrollo económico y de un continente económicamente sostenible, se 

convirtió en la base para que se pudiese justificar la adaptación de las 

enseñanzas universitarias a los requerimientos propios de una economía que 

requería talento humano formado y en menor tiempo. En este sentido, Bolonia 

afirmó como criterio el reconocimiento del grado académico como formación 

adecuada para el acceso al trabajo, mientras que destacaba el carácter público 

del servicio de la Universidad a los Estados. 

     En este mismo contexto la aceptación de la importancia de la movilidad 

estudiantil, favoreció no solo la amplitud del pensamiento del futuro titulado, 

sino que incorporó la relevancia del dominio de otros idiomas desde la premisa 

de que dicha movilidad pudiese impulsar nuevas oportunidades dentro del 

mundo laboral, una vez armonizada la administración curricular en toda 

Europa. 

     Ahora cabe la interrogante: ¿Es positiva la adaptación de la Universidad al 

contexto que le demanda respuestas ante sus requerimientos? Tratar de 

responder esta pregunta no deja de ser un reto, ya que con bastante frecuencia 

se afirma la necesidad de una Universidad socialmente pertinente y que el 
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conocimiento que sale de ella debe ser revertido en la sociedad, además de 

transmitir cultura y principios éticos y ciudadanos. Sin embargo, al entender 

que esa Universidad debe darle a un colectivo o corporación lo que necesita 

para incrementar su patrimonio o expansión bajo el subterfugio de una 

formación adaptada a las necesidades, se está permitiendo que ese colectivo o 

corporación determine el criterio a seguir al momento de seleccionar que tipo o 

cual conocimiento se ve favorecido a partir de intereses particulares.  

     A  partir del inicio de la armonización de la educación universitaria de 

España con el Espacio Europeo de Educación Superior se sancionaron una 

serie de leyes, decretos y documentos de trabajo con el objeto de migrar hacia 

el nuevo modelo de Universidad en el que, en teoría, el centro de atención 

ahora radicaba en el estudiante, dejando atrás la atención a las horas lectivas 

por parte de los docentes. Uno de los interrogantes que saltan a la vista con 

mayor frecuencia es el aspecto de poder evaluar o apreciar la realización de las 

horas de trabajo por parte del estudiante sin la presencia del profesor. Esta 

característica otorga más peso al aprendizaje que a la enseñanza, no obstante, 

no se identificaron políticas para que, desde el Gobierno central, se garantizara 

la formación al docente de cara a la nueva Universidad. 

     Ante el surgimiento de las nuevas titulaciones todas las actividades y 

procesos administrativos estaban encaminados hacia los estudiantes que ya 

iniciaban su recorrido dentro de los nuevos títulos. Esto incluye el grado, el 

máster y el doctorado. En este sentido, los estudiantes de programas 

anteriores debían cumplir con las obligaciones académicas del programa al que 

se habían matriculado con la salvedad que dichos programas se extinguirían en 

un tiempo determinado. 

     En este mismo orden y tal como se ha señalado el foco de atención se 

centraba en el desarrollo de las nuevas titulaciones sin embargo, los 

estudiantes de programas próximos a extinguir experimentaron una suerte de 

transitoriedad que les ubicaba en desventaja por cuanto a estos, no se les 

asignaban los mismos derechos, es decir, las becas, los programas de 

prácticas y la atención personalizada se vieron reducidas y en algunos casos 
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suprimidas ante la llegada de los estudiantes participantes de las nuevas 

titulaciones. 

     Poco a poco el desarrollo de los nuevos programas formativos fue 

correspondiente con las nuevas disposiciones administrativas y así, las redes 

de cooperación en programas doctorales, la reorientación de la organización 

interna de los másteres y los nuevos criterios orientadores de los grados, 

ocuparon toda la dinámica administrativa. Quizás se obvió el hecho de que un 

estudiante, aunque esté cursando estudios amparado en decretos anteriores, 

sigue siendo estudiante y por lo tanto su vinculación con la Universidad debe 

darse bajo el mismo patrón, solo que, diferenciando los requerimientos 

académicos de cada nivel de estudios.  

     Continuando con la observación de los criterios orientadores de Bolonia y 

siendo ahora el estudiante el punto de capital interés es de señalar que, por 

ejemplo, se propusieron programas de adaptación al grado con el objeto de 

formar a los estudiantes bajo el nuevo modelo educativo que ya estaba 

instaurado en la Universidad y que contaban con la titulación anterior, sin 

embargo y siguiendo las líneas anteriores, conforme se observaban los niveles 

siguientes, los nuevos estudiantes fueron sumergidos en un contexto de 

novedad correspondiente con el diseño de las nuevas enseñanzas. Así, al 

reducir el número y la gran variedad de másteres y al reorientar la constitución 

de nuevos programas doctorales, el atractivo principal consistió en las 

oportunidades que ofrecían las nuevas enseñanzas, bajo el patrocinio de una 

educación Universitaria en armonía con el Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

     Probablemente los nuevos diseños aprobados en algunos casos, constituían 

un nombre nuevo, unas asignaturas identificadas con nuevos sustantivos, pero 

que en la práctica la novedad se inclinaba principalmente al establecimiento 

formalizado de las redes académicas, las cuales, impulsan el intercambio de 

los conocimientos desarrollados como consecuencia de las investigaciones de 

las disciplinas o campos de estudio. Iniciativa que por lo demás, pudo haber 

tenido como raíz, un momento de un pretérito no tan lejano dentro de la 
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Universidad pero que ahora estaba vinculado con el proceso de Bolonia y por 

lo tanto se suponía que era algo novedoso. 

     Un buen ejercicio investigativo no es causante automático de una buena 

práctica docente. Los profesores universitarios son especialistas en su 

disciplina, pero algunos con poca formación didáctica. La continuidad de una 

formación inclinada principalmente hacia el aspecto memorístico produce un 

retardo en la transferencia e inferencia de la información adquirida por el 

estudiante, y por lo tanto, resulta difícil identificar la utilidad de lo que se 

estudia. De igual manera, la formación curricular de los docentes que ocupan 

cargos directivos puede marcar la diferencia entre el diseño del currículo y la 

administración del currículo, para no privilegiar el desarrollo de las enseñanzas 

en función de inclinaciones e intereses personales.  

     Así, de manera permanente se confunde el carácter multidisciplinar de los 

estudios, queriendo explicar o justificar una apertura a todas las disciplinas o 

campos de estudio con la finalidad de que perfilen sus investigaciones dentro 

de una sola metodología, cuando en realidad, el carácter multidisciplinario entre 

otros aspectos, busca la observación de un mismo objeto de estudio a partir del 

reconocimiento de varias perspectivas en cuanto a su abordaje metodológico. 

     Existe además la inclinación a considerar que el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación por si mismas mejoran tanto la enseñanza como 

el aprendizaje. Esta percepción otorga propiedades a las herramientas 

tecnológicas que solo pueden convertirse en herramientas didácticas en cuanto 

los docentes así las puedan emplear.  

     Así mismo aún existe resistencia por un sector del profesorado que ha 

optado por continuar la práctica docente tal y como se ha venido desarrollando 

antes del proceso reformista de Bolonia, y con ello, ni el uso de la tecnología, ni 

el empleo de nuevos criterios didácticos adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior han podido vencer el peso de la tradición. Además de ello, 

la imposibilidad de reponer los cargos con nuevos ingresos de profesores, 

retrasa todavía más el impulso e instauración de la reforma de la Universidad 

que al parecer está todavía enfocada en la forma, más que en el fondo. 
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     Entonces ¿Realmente fue necesaria la reforma de Bolonia? Hay varios 

aspectos a considerar si se quiere responder a esta interrogante. Es un hecho 

que este proceso reformista contó y cuenta actualmente con defensores y 

detractores, quienes desde sus propias convicciones apuestan por una 

Universidad tal vez diferente, que se pueda adaptar a los tiempos, pero que no 

deje de ser lo que es. Aunque resulte paradójico, las posiciones antagónicas 

quizás defiendan un mismo sentido, solo que, con desarrollos diferentes. Esta 

visión se complica más cuando se observan e identifican prácticas y modos de 

actuar que siguen existiendo en la Universidad, antes y durante el proceso de 

Bolonia. 

     Por otro lado al crear las estructuras curriculares uniformes para todo el 

continente europeo a partir de los criterios de Bolonia, uno de los grandes 

ausentes lo fue precisamente el cómo esa estructura debía traducirse en la 

práctica. Así, se estableció como idea principal la armonización de las 

enseñanzas para facilitar el intercambio tanto estudiantil como de 

conocimientos, pero el interés por un nuevo modelo formativo que partiera 

también desde el profesor, no contó con la misma intensidad. 

     Vinculado a la idea anterior el reconocimiento de la autonomía universitaria 

a nivel europeo posibilitó que las mismas Universidades construyeran las 

nuevas propuestas de enseñanzas, pero desde la racionalidad e incertidumbre, 

estas mismas Universidades debieron descifrar y traducir a partir de unos 

criterios generales lo que sería la nueva normativa mientras que el Gobierno 

central se tomaba su tiempo para sancionar el correspondiente marco legal y 

normativo. Por lo tanto, esta reforma desencadenó una agenda de acciones tan 

amplia y tan compleja que prácticamente se destinó un tiempo importante a 

sumar voluntades y quizás a asumir el carácter experimental  como 

característica propia de este proceso. 

     Ante este panorama cambiante el ensayo y error fue el punto de partida 

para la inminente reforma Universitaria que tarde o temprano ocurriría, pero 

que en este caso, la tendencia unificadora europea también se convirtió en el 

detonante para que a esta iniciativa, se sumara la Universidad. Es de destacar 

que en Bolonia no se diseñaron los programas de reforma en cuanto al carácter 
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particular de los puntos sustantivos de la agenda reformista, tampoco se diseñó 

un conjunto de objetivos y medios tal vez coherentes con todo el espíritu 

inspirador que enmarcaba el gran Espacio Europeo de Educación Superior. 

     Constituyó un tema recurrente el debate en torno a la financiación de la 

educación universitaria. Mientras que Bolonia apostó por una justa y racional 

financiación por parte de los Estados, España optó por una política financiera 

sumamente inestable, que fluctuaba conforme los Gobiernos cambiaban. La 

normativa española dirigida a la Universidad es favorable a la apertura hacia 

nuevos modos de financiación, y por ende, al identificar las posibilidades de 

conseguir financiamiento más próximo, quien contaba con mejor disponibilidad 

económica era el sector privado. De tal manera, confluyeron varias condiciones 

para que se posibilitaran las alianzas estratégicas entre la Universidad y la 

empresa.  

     Mientras que se continuaba dependiendo en gran medida de los ingresos 

provenientes de las administraciones públicas, la realización de los objetivos y 

actividades universitarias cada vez más vieron reducir su número e intensidad, 

conforme el gasto público universitario se minimizaba. Probablemente el efecto 

de tales políticas económicas no fue previsto, aunque lo que sí es seguro es 

que los daños producidos en la educación universitaria española, hayan sido 

posibilitados intencionalmente o no,  requerirán una gran cantidad de tiempo 

para resarcirlos y tratar de minimizar sus consecuencias. 

     El aseguramiento de la calidad se ha convertido en un punto de singular 

atención al momento de revisar el tránsito de las Universidades en función del 

desarrollo e impulso del Espacio Europeo de Educación Superior. Esta 

iniciativa, avalada por Bolonia como criterio orientador tiene como objeto el 

preservar los estándares de calidad en función del desarrollo institucional a 

partir de su reforma.   

     En este sentido una de las tendencias observadas es que al existir 

instancias institucionales dedicadas a esta actividad prácticamente se 

inclinaban a aumentar los rasgos positivos y a minimizar los rasgos negativos. 

Vinculado a esto, el ejercicio evaluativo coordinado por las agencias regionales 

de calidad en la educación universitaria, debe avanzar en cuanto a la 
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verdadera determinación de los resultados de las evaluaciones que se realizan 

a nivel institucional desde una visión integradora, y no a partir de establecer 

indicadores desvinculados. 

    En este mismo orden se hace casi imperativo avanzar en el diseño de 

ejercicios evaluativos cuyos resultados se traduzcan en verdaderas iniciativas 

de cambio y mejora respecto al objeto de la evaluación propiamente dicha. 

Debiese ser una señal de alarma el hecho de que la tendencia observada luego 

de analizar un grupo de evaluaciones, sea recurrentemente favorable con 

relación a lo que se observa.  

     Quizás los instrumentos empleados necesiten un nivel mayor de concreción 

o también, sea necesario que los resultados arrojados tengan como 

consecuencia directa la puesta en marcha de correctivos y su observación 

periódica. Es cierto que una evaluación desde el estudio de opinión implica un 

grado determinado de subjetividad por lo tanto, la redefinición de las 

estrategias se convierte en otro reto a alcanzar. 

     La observación realizada a las Universidades señaladas en esta 

investigación permitió reconocer además de la intensidad de la marcha 

institucional, como estas instituciones pudieron conjugar todos los retos que 

surgieron a partir de los requerimientos propios del proceso reformista de cara 

al Espacio Europeo de Educación Superior, además de diseñar estrategias 

vinculadas a la sinergia entre educación, investigación y empresa.  

     En este mismo orden de ideas es de destacar que parte de las iniciativas 

reflejadas según las líneas anteriores, supuso la adaptación de estructuras 

organizativas que posibilitaran la armonización de las enseñanzas 

universitarias. De tal manera, surgieron vicerrectorados dedicados de manera 

exclusiva a la convergencia europea y al ordenamiento académico. Sin 

embargo la tendencia a fragmentar el ser de la Universidad se tradujo en la 

separación entre docencia e investigación. Ambos aspectos se perfilaron a 

partir de objetivos diferentes a pesar de que la reforma de Bolonia atravesó 

transversalmente a todos los elementos constitutivos de la Universidad. 
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     Así, la docencia y la ordenación académica continuó siendo entendida como 

la dependencia destinada a la administración curricular y la conexión de la 

labor docente con el nuevo modelo que impulsaba Bolonia, mientras que la 

investigación fue ubicada casi de manera exclusiva en el tercer ciclo y además, 

como principal medio para estrechar las relaciones entre la Universidad y la 

empresa. En el momento en que las Universidades reconocieron la oportunidad 

que ofrecía la investigación en cuanto a posibilidad de conseguir financiamiento 

privado, se convirtió es un aspecto de singular atención. 

     Por lo tanto el proceso de Bolonia, al no definir los criterios en este 

particular, posibilitó que se continuara con esta tendencia, continuándose así la 

ausencia de una relación estrecha entre la docencia y la investigación.  

     Todas las acciones relacionadas con la agenda de la reforma y su puesta en 

marcha constituyen los puntos a observar dentro de la corriente reformista que 

ha impulsado a la Universidad española en los últimos años. Es un hecho que 

la institución universitaria ha experimentado a lo largo de la historia, notorias 

modificaciones como producto de la dinámica propia de la sociedad. 

     Ahora bien, a la Universidad se le ha otorgado facultades y capacidades que 

la ubican dentro de las instituciones con mayor impacto dentro de los estados. 

Esta noción ha facilitado que corrientes ideológicas procuren convertir a la 

Universidad en aquella institución que está a disposición de la sociedad, sin 

imaginar que la autonomía universitaria, es garante de que, como institución 

educadora, pueda preservarse de los influjos reformistas que aspiran 

responder más a intereses individuales sobre los intereses colectivos o 

sociales. 

     En este caso y reconociendo lo que ha supuesto la reforma de Bolonia para 

la Universidad española, es de destacar que al carecer de un mayor grado de 

objetividad en cuanto a su aplicación, la esencia de una nueva Universidad se 

fue diluyendo conforme se fueron desarrollando los hechos impulsados desde 

las instancias y cuerpos decisorios.  

     Al identificar los influjos ideológicos subyacentes al proceso reformista, se 

puede comprender el porqué del carácter favorable de decisiones y normativas 
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en cuanto al permitir mayor hincapié hacia el cambio de nomenclatura de títulos 

y estructuras, mientras que la práctica a lo interno de las Universidades aún 

dista de un trayecto largo para apreciar de manera categórica, el surgimiento 

de una nueva Universidad. Si no se logra un profundo proceso critico reflexivo 

que se traduzca en una convicción de cambio en el estilo docente, ninguna 

reforma trascenderá más allá del cumplimiento de criterios estandarizados.  

     El movimiento dinámico de la globalización del sector económico, el 

posicionamiento de la denominada producción científica y tecnológica, y el 

avance del incremento del valor del capital sobre lo antropológico, han 

constituido parte determinante de los patrones desarrollados por parte de la 

contemporaneidad del entramado económico que ha logrado instaurar 

momentos de transición signados por la efervescencia social. Este contexto ha 

supuesto la identificación de nuevos retos ante los cuales la Universidad no 

puede mantenerse incólume y conducirse con una lógica estática. 

     Bajo esta perspectiva el mundo educativo universitario se plantea como 

construir,  deconstruir y reconstruir  un peso institucional que sin querer hacer 

un lado su sentido de Universidad, debe transitar hacia un modelo capaz de 

otorgar una suerte de estructura que preserve la esencia de una institución 

dedicada a la creación de conocimientos y a la transmisión de valores éticos y 

culturales. Así mismo es propio de la Universidad identificar las nuevas 

necesidades formativas y su incorporación a la propuesta que desde la 

institución se concibe, para preservarlas de referentes teóricos presuntamente 

innovadores que, ante una institución débil, dichos referentes penetran dentro 

de ella bajo el subterfugio de la innovación y la postmodernidad.   

     En virtud de todo el camino recorrido hasta este punto de la investigación se 

puede determinar que efectivamente, la construcción de un espacio europeo 

destinado a la educación universitaria desde España, no ha supuesto 

resistencias sustanciales o destacables. Es decir, ha significado un paso más 

dentro del desarrollo del sentido europeo, en virtud de la adaptación de las 

instituciones universitarias al nuevo ordenamiento que la era contemporánea 

expone. Esto no impide reconocer que aún se necesita avanzar en el 

conocimiento de la esencia inspiradora de Bolonia y desde luego, partir del 
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punto de determinar que se quiere formar y con qué finalidad para así evitar los 

niveles de improvisación que solo desemboquen en meros cambios de 

nombres de asignaturas y se deje a un lado la importancia que reviste el 

ejercicio docente. 

     En este sentido el acoplamiento de los sectores que hacen vida dentro del 

continente europeo ya cuentan con una identidad que les caracteriza, por lo 

tanto, la Universidad siendo una de las instituciones con más arraigo y tradición 

dentro de Europa sigue caminando por esta senda, que por lo demás, no está 

exenta de tensiones y transiciones.  

     El asumir reformas ya sean continentales o de carácter nacional no debe 

suponer la adscripción automática de la misma, sino que debe procurar la 

determinación de que es lo que realmente se quiere reformar, y para qué se 

quiere reformar. A tal fin, los actores cuyo rol principal es precisamente formar 

parte de la Universidad son los que precisan sincerar sus propias convicciones 

tanto institucionales como personales, y defender a ultranza el ser de la 

Universidad bajo el subterfugio de la salvaguarda de una de las organizaciones 

humanas más determinantes en la realización del individuo y desde luego, en 

la evolución de las sociedades. 

     A modo ilustrativo se pueden establecer un conjunto de líneas de 

investigación a desarrollarse desde las constataciones empíricas sobre Bolonia 

y su proceso:  

     a) La didáctica de la educación universitaria en el contexto europeo: se 

desarrollaría aquí tanto el estudio como la propuesta formativa con el objeto de 

concebir planes de formación destinados a los docentes. En este aspecto, y al 

reconocer las iniciativas desarrolladas a lo largo de los periodos académicos 

estudiados se identificó la necesidad de contar con un plan estructurado, 

sistémico y dinámico en el que los profesores universitarios sean formados 

pero con un sentido más vinculante y menos voluntario. 

     b) Tendencias de las políticas universitarias europeas: consistiría en 

estudios de alto nivel que identificarían las inclinaciones e impacto de las líneas 

de acción dirigidas al sector universitario europeo, con la finalidad de servir de 
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observatorio de políticas públicas universitarias, a la vez de desarrollar la 

generación del conocimiento en esta materia. 

     c) El currículo universitario desde el Espacio Europeo de Educación 

Superior: se entiende en este particular, la formación didáctica dirigida con 

especial atención a los profesores que ocupan cargos directivos dentro de la 

Universidad, ya que el dirigir un centro universitario, requiere formación 

específica en cuanto a diseño y administración curricular, conjugado con las 

tendencias actuales en cuanto a la visión europeísta y desde luego, asumiendo 

las tecnologías de la información y la comunicación, no como un objetivo sino 

como un medio. 

     d) El desarrollo de sistemas universitarios contemporáneos: se puede 

vincular con la línea b, es decir, a partir del diseño de esta línea de 

investigación en  este campo de estudio, se abordaría la investigación a partir 

del análisis y observación del despliegue de los diferentes sistemas 

universitarios, esta vez, desde una perspectiva comparada, ya que Bolonia no 

solo promueve la movilidad, sino el fomento del Espacio Europeo de Educación 

Superior más allá de las fronteras europeas, produciendo así que diferentes 

sistemas universitarios se relacionen en un mismo escenario.  

     e) La pertinencia social de la educación universitaria: a propósito de la 

concepción social de la Universidad señalada en Bolonia, en esta línea 

investigativa se analizarían los indicadores y la dinámica que como institución, 

asume reformas en virtud de su pertinencia social. En este sentido, la 

correspondencia entre el modelo universitario y el impacto social de dicho 

modelo, constituye una oportunidad de observación y desde luego, de generar 

propuestas a partir de la investigación. 

     g) Impacto de la vinculación entre la Universidad y la empresa: dadas las 

consideraciones y constataciones presentes en este estudio, este tema cobra 

singular relevancia por cuanto permite observar cual efecto ha suscitado el 

fenómeno Universidad – empresa desde el reconocimiento de las 

características definitorias de cada uno de estos aspectos. Por otro lado, 

permitiría apreciar cómo se ha revertido a la sociedad, el resultado de esta 

vinculación. 
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     Finalmente y a modo de cierre es propicio el punto para reconocer que 

estas conclusiones no extinguen el análisis sobre el desarrollo e impacto de las 

reformas universitarias. Es una discusión perenne dentro del campo educativo, 

con miras a seguir el análisis en torno al estudio y observación profunda de una 

Universidad viva y en constante evolución con el firme propósito de proyectar 

acciones futuras ante los desafíos que la sociedad reclama de la educación 

universitaria, sin perder de vista una formación de calidad para todos, 

incluyente, valiosa, socialmente pertinente y con el convencimiento profundo de 

que se forman ciudadanos para el desarrollo ético y moral de los estados sin 

obviar la construcción de nuevas estructuras y reconstrucción de todo aquello 

que impida que la naciones y la educación universitaria conformen una 

vinculación indivisible. 
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¿Hacia dónde va la Universidad española? 

 

     El Sistema Universitario Español ha experimentado en los últimos años una 

serie de modificaciones tanto en su forma como en su proporción.  El contexto 

social, político y económico ha perfilado su radio de acción y con ello las 

tensiones y las transiciones producidas por una dinámica de cambio han 

estado presentes a lo largo del recorrido analizado hasta ahora. Los altibajos 

también dejan huella y solo cuando tenemos la oportunidad de mirar hacia 

atrás es que tenemos la ocasión de entender nuestro presente y atrevernos a 

proyectar un futuro entre la racionalidad y la incertidumbre. 

     Es oportunidad de hacer referencia ya no a la manera en que el Gobierno 

español se ha dirigido a la Universidad española, sino al sentido de pertenencia 

de los miembros de la comunidad universitaria con respecto a la institución. 

Más allá de coincidencias o disidencias con una determinada política pública 

dirigida al sector universitario, es de reflexionar sobre cómo ha evolucionado el 

sentimiento de apego y pertenencia a una institución que siendo una 

organización, cuenta con la inobjetable misión de transmitir valores y cultura, y 

desde luego estimular e incentivar el saber.  

     Por otro lado, al establecer una infranqueable zona de comodidad y 

seguridad personal, existe el riesgo de que los miembros que forman parte de 

la comunidad universitaria se aíslen dentro de la misma ya que en definitiva y 

sin importar la magnitud e importancia de cualquier cambio o reforma, 

continuarán desempeñándose de la misma manera, con los mismos resultados, 

pero tal vez con menos número de estudiantes motivados. 

     Probablemente no todas las personas cuenten con una misma definición de 

lo que es la Universidad, por lo tanto, al existir inclinaciones motivadas por 

diversos intereses y afecciones, aunque se planteen reformas siempre existirá 

la tendencia a no andar por la misma senda ya que se confrontan varias 

visiones sobre una misma institución que en este caso es la Universidad. 

Efectivamente al ser una casa de estudios de larga data, ha debido 

experimentar los procesos por los cuales las sociedades han tenido que vivir, 

por lo tanto, ¿Es la adaptabilidad una consecuencia o una característica de la 
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Universidad? Al momento de descubrirse que los sistemas políticos se 

legitiman a través de la educación, se inició todo un proceso caracterizado por 

la determinación de lo que el Gobierno espera de ella en función de los 

intereses del Estado. Sin embargo, todas las fuerzas ideológicas no solo han 

influido en este particular sino que dentro de la propia Universidad comparten 

un mismo espacio múltiples ideologías y conseguir para todos un acuerdo 

medianamente favorable es una labor casi imposible.  

     Es de destacar que las corrientes económicas regionales, continentales y 

mundiales también han tenido notoria influencia en esta adaptabilidad. Se 

resalta en este punto el hecho de que no significa que la Universidad al 

moldear su estructura y acciones deje de ser lo que es, el peligro está en que 

dicha adaptación se entienda a partir de que la Universidad deba abastecer de 

conocimiento y saber a los cuerpos decisorios que de algún modo pueden 

tener o tienen la capacidad de ser fuerzas de índole política y económica. En 

ese caso si es punto de crítica y reflexión la idea de que el conocimiento solo 

pueda ser generado en cuanto aporte valor agregado al mercado. La referencia 

de la Universidad es y debe ser la sociedad, no el mercado. 

     Una de las maneras de mantener viva la institución universitaria es la 

generación del saber y su posterior difusión. La investigación en este caso 

cobra una importancia singular ya que esta acción es la que acompaña 

indivisiblemente la misión del educador universitario, sin embargo, ¿Todo 

investigador cuenta con vocación y formación docente? Tal y como se ha 

reflexionado en este trabajo, la cantidad o calidad de la investigación no es 

sinónimo de formación para el ejercicio docente. Aunado a ello, el estímulo y 

apoyo a la vocación del educador universitario es un aspecto que bajo ninguna 

circunstancia ha de ser descuidado.  

     En este particular el uso y empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación se constituye en una herramienta y un medio, no en un fin. Por lo 

tanto, aunque contemos con capacitación tecnológica, si no se tiene convicción 

de la importancia de la función docente ninguna reforma universitaria será 

suficiente para la mejora de la Universidad. En este caso somos los propios 

académicos los que debemos reforzar esta idea sin esperar que otros lo hagan 
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antes que nosotros sin la seguridad de saber que aquellos que deciden, 

cuenten con un claro sentido universitario, académico, docente e investigador. 

     Es tal vez un ejercicio arriesgado responder a la pregunta ¿Hacia dónde va 

la Universidad española?, o más bien, ¿Hacia dónde quieren que vaya la 

Universidad española? Algunas constataciones identificadas a lo largo de esta 

investigación nos pueden ayudar a dibujar un posible panorama. En primer 

lugar la reducción de las asignaciones presupuestarias han afectado todas las 

instancias del quehacer universitario desde la reposición de los cargos, la 

contratación de nuevos profesores, el crecimiento de la investigación, el 

afianzamiento de la Universidad como campus de excelencia internacional, la 

reducción de las ayudas económicas a los estudiantes, las estancias pre y post 

doctorales y el aumento del precio de las matrículas aleja cada vez más que se 

considere al estudiante como epicentro de la Universidad tal y como lo 

establece el proceso de Bolonia y logrando con esto que el sector privado de la 

economía ofrezca posibilidades económicas al sector universitario favoreciendo 

el crecimiento de las disciplinas o campos de estudios que dicho sector 

necesita. 

     Junto a este panorama, el peso de la tradición que reposa sobre algunos 

universitarios va acompañado de una posición indiferente ante lo que reamente 

necesita la Universidad, ocasionando así que se forme al estudiantado de la 

misma manera sin ninguna señal de cambio y por lo tanto el mismo patrón se 

repite al momento de que esos estudiantes algún día tengan la oportunidad de 

enseñar. Sin dejar de mencionar la confusión de algunos dirigentes 

universitarios al momento de defender sus espacios de acción confundiendo lo 

multidisciplinario con un plan de puertas abiertas a todas las disciplinas para 

que se asegure un número de estudiantes en un determinado programa, pero 

que en la práctica se traduce en que un mismo fenómeno objeto de estudio sea 

analizado desde una sola perspectiva, desconociendo el valor de otras 

metodologías que acompañan a los diversos campos de estudio. 

     Es el momento en que debemos decidir hacia dónde va la Universidad 

española. Desde nuestros espacios de trabajo podemos identificar dos 

opciones: o permitir que la Universidad se convierta en una dispensadora de 
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títulos, o permitir que la evolución de la Universidad no modifique su esencia ni 

su razón de ser.  

     Hay que tocar fondo, llegar a la fibra de cada miembro de la comunidad 

universitaria. Tanto la euforia como el desánimo colectivo son altamente 

contagiosos y alcanzar un equilibrio entre la racionalidad y la incertidumbre es 

un reto permanente. Es inconcebible la indiferencia ante una metamorfosis 

institucional que pueda significar la variación del ser de la Universidad. El 

ímpetu y la convicción no pueden venir desde fuera, sino de cada uno de los 

académicos. En estos tiempos la apatía no se puede considerar como opción y 

por lo tanto la solidez de los cimientos de la Universidad no pueden ser 

entendidos ni defendidos por alguien que no la sienta propia por lo tanto, la 

Universidad al ser una especie de órgano vivo en constante evolución va 

creciendo conforme sus integrantes lo hacen y es desde ese punto en que los 

universitarios podremos sincronizar nuestros pasos con los pasos de una 

institución única y diversa, particular y universal. 
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