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Resumen

Este trabajo es una revisión bibliográfica con análisis y propuestas sobre 
la internacionalización y la cooperación interinstitucional en el posgra-
do de frente al medio Siglo XXI. La obtención de información implicó, 
realizar su búsqueda y revisión en diferentes bases de datos, Scielo, 
Google Académico, Dialnet, Redalyc, Latindex, entre otros, a efectos 
de conformar el presente artículo. Con la información se realizó, un 
repaso de reflexión en ambos aspectos, mostrando algunas asimetrías, 
normatividad, mitos y perspectivas que generan. 

En este escenario, se reconocen en la interrelación institucional el 
fortalecimiento y la calidad del posgrado a través de la investigación, al 
considerar a este, como un bien común mundial, con trayectoria defini-
da desde la docencia y la investigación para la sociedad sostenible, con 
cambios disruptivos en el quehacer educativo derivadas de situaciones 
contingentes. 

Se concluye que la tendencia de la internacionalización, la coope-
ración interinstitucional para la mitad del siglo XXI, será de frontera 
abierta entre países pobres con universidades de rango inferior y entre 
las universidades “líder” signaran acuerdos académicos bilaterales o de 
cooperación para realizar actividades y lograr objetivos comunes, regi-
dos por la normatividad internacional e institucional. Todo será diame-
tralmente opuesto en varios aspectos de gestión y prácticas (re) emer-
gentes centradas en la investigación de cara al 2050.

Introducción

El tema de la internacionalización es importante tomado por los inves-
tigadores en la educación para definir los diferentes aspectos del que-
hacer académico de las universidades. Es un concepto relacionado di-
rectamente con la historia de las mismas universidades que existe hace 
varios cientos de años. En este trabajo, se toma en consideración las 
tendencias de la internacionalización de cara al siglo XXI sin la influen-
cia de lo económico, la política e incluso lo sociocultural, es más bien, 
un asunto meramente académico y de investigación donde se privilegia 
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la calidad y la mejora de los sujetos involucrados y las instituciones que 
buscan incrementar indicadores de calidad.   

El fenómeno de internacionalización de las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES), en particular del posgrado, surge ante la necesidad 
de organizar, promover  y apoyar las políticas de apertura económica y 
social. Esto implicó modificar el proceso de formación en ese nivel, en 
para la transferencia del conocimiento y de recursos como estrategia de 
integración a escala mundial, desde la perspectiva de impacto en los as-
pectos sustantivos (docencia, investigación y servicio), mediante la mo-
vilidad académica con objetivos académicos, sociales y económicos, en 
la construcción de un mundo mejor para contribuir al desarrollo en la 
salud, la inclusión social, y la igualdad entre los países. La cooperación 
internacional tiende de esa manera a fortalecer institucionalmente a la 
educación de calidad y a su internacionalización.      

En este nuevo orden geopolítico, la cooperación internacional en-
tre las universidades, ha presenciado nuevas transformaciones para 
fortalecer la calidad y pertinencia de las instituciones participantes en 
actividades definidas desde los directivos y docentes investigadores 
con actividades académicas y de investigación como complemento al 
desarrollo en la formación de los sujetos involucrados y al beneficio 
interinstitucional. La Declaración Mundial Sobre la Educación en el 
Siglo XXI, (UNESCO, 1998) mostró interés en promocionar la coope-
ración internacional de la educación superior, al reconocer y apoyar al 
conocimiento teórico y práctico en beneficio de todos en el escenario 
internacional.  

Fue antes de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, 
cuando las actividades descritas como internacionalización no lleva-
ban ese nombre, carecían de prestigio, estaban aisladas y no relaciona-
das entre sí; con el avance del tiempo y con los cambios suscitados en 
la educación, se inventó la palabra “internacionalización”, se agrega 
además, algunos componentes; pasa a ser intercambio de estudiantes 
a fines de los ochenta, se masifica el proceso con más estudiantes, con 
objetivos de incidencia más en lo académico e investigativo y concebir 
al estudiantado ciudadanos del mundo.

No obstante, a través de los años, el concepto de internacionaliza-
ción se ha generalizado en la percepción conceptual que se tiene de este 
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término en las IES, al evolucionar con el concepto de competencias 
profesionales en el currículum, en su intensificación visible tanto en el 
suministro transfronterizo de los planes de estudio como el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. También se dinamizó la movilidad y recono-
cimiento de grados académicos entre las IES de los países receptores y 
emisores de estudiantes; también se implementaron acciones como los 
intercambios académicos de estudiantes y docentes, así como los apo-
yos técnicos interinstitucionales; creando una especie de cultura uni-
versitaria alterna, denominada intercultura. Todo esto y más implica la 
cooperación, lo interinstitucional, al formalizar por medio de convenios 
suscritos entre directivos de las IES, con objetivos claros y respaldados 
por los reconocimientos normativos institucionales, donde se estable-
cen las actividades académicas a desarrollar de manera conjunta, y se 
precisan las de enseñanza y de investigación que convergen en interés 
comunes.

La 2da (CMES, 2009), reconoció en su momento, a la educación 
superior como la fuerza principal en la construcción de sociedades del 
conocimiento, inclusivas y diversas, y la investigación, la innovación 
con creatividad, con el fin que de la educación sea de calidad en las 
universidades internacionales.   

En pleno siglo XXI, a mediados de la segunda década y hasta el mo-
mento actual se han suscitado movimientos de estudiantes, docentes y 
directivos hacia diferentes países del mundo, motivados y con altas ex-
pectativas de cambios, ampliando las redes de actividades académicas y 
de investigación tendientes a elevar su formación y los conocimientos. 

La III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2018), 
de Córdoba, Argentina, plantea un eje temático importante, Educación 
Superior, internacionalización e integración, centra su atención en dos 
estrategias: Internacionalización y Gestión de la producción del cono-
cimiento. La primera orienta el desarrollo de proyectos para fortalecer 
y consolidar las redes de educación superior y al reconocer los títulos, 
asegurar la calidad que utiliza de instrumento a la cátedra UNESCO, 
igual a los medios editoriales (virtuales e impresos), las redes sociales 
en la educación superior, y la segunda con compromiso y  responsabi-
lidad social, la formación docente, la diversidad intercultural y la inter-
nacionalización.      
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En la (CMES, 2022), organizada en Barcelona por la UNESCO, pone 
atención al desarrollo de iniciativas a fortalecer la calidad, la inclusión y 
relevancia de la educación superior, a las nuevas formas de aprendizaje 
tanto a distancia como en línea, a titulaciones conjuntas internacionales, 
y concebir a la educación con varias nombres: transfronteriza, trasna-
cional, sin fronteras, y a la movilidad académica con implicaciones en 
la provisión, certificación y garantía de calidad. Desde la cooperación, 
la (CMES, 2022) propuso iniciativas intergubernamentales a favor de la 
educación superior con, Estrategias de colaboración internacional, Res-
ponsabilidad Social Corporativa (ESC), Vínculos con los movimientos 
de ciencias y aprendizajes abiertos, Redes, plataformas y gestión de 
conocimiento para avanzar en la cooperación internacional y Uso de 
conocimiento, tecnología e innovación para promover la colaboración.   

En ese sentido, la UNESCO ha respondido a las nuevas tendencias 
con convenios y Programas como son las Cátedras UNESCO y Redes 
UNITWIN (desde 1992), y a través de organizaciones interguberna-
mentales clave que se relacionan con la educación superior como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización 
Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y otros Institutos de la 
UNESCO.

En México los antecedentes propios del proceso de la internaciona-
lización de los posgrados en educación, se encuentran en los Congresos 
promovidos por la UNESCO y las organizaciones intergubernamenta-
les, entre otros. Es la política internacional de los organismos intergu-
bernamentales internacionales que a finales del siglo XX, como base en 
esto, los gobiernos nacionales, y las instituciones de educación supe-
rior (IES), las organizaciones estudiantiles y las agencias acreditadoras, 
otorgaron mayor importancia a la dimensión internacional para globali-
zar la educación. En el caso de la Universidad pública, en particular en 
el posgrado las políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), el Sistema Nacional de Posgrado (SNP), el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), entre otros, se reto-
ma para la internacionalización la gestión del nuevo quehacer académi-
co y de investigación como elementos de calidad académica y el aporte 
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hacia la sociedad. En las Instituciones de Educativas Púbicas a nivel del 
posgrado, la cooperación e internacionalización, se refieren a la gestión 
de actividades de docencia e investigación realizadas recíprocamente 
por estudiantes, docentes y administrativos.  
Objetivo. De este trabajo consiste en describir la internacionalización y 

cooperación interinstitucional del posgrado y sus perspectivas para 
el medio siglo XXI.

Metodología. El procedimiento metodológico de este estudio, fue des-
de la modalidad cualitativa, a través de la búsqueda de información 
en diferentes bases de datos como son: Scielo, Google Académico, 
Dialnet, Redalic, Latindex, de igual manera, en artículos localizados 
en repositorio institucional y libros. Con la información se realizó, 
un repaso de reflexión en ambos aspectos, mostrando algunas asime-
trías, normatividad, mitos y perspectivas que generan, así como las 
conclusiones respectivas a las que se llega.  

La Internacionalización. El significado y definición del 
concepto

El concepto de internacionalización desde el contexto educativo de las 
IES, ha sido tratado por diferentes autores, lo que dificulta su compren-
sión, para (Knight, 1994) es un proceso de integración de lo interna-
cional y la intercultural en la enseñanza, investigación y servicio, de la 
institución, cuyo concepto incorpora a los grupos étnicos/culturales de 
ambos países donde se realiza el proceso de internacionalización, que 
traspasa la geografía y las fronteras territoriales para incluir la cultura 
y los contextos, así mismo, el proceso de enseñanza – aprendizaje, la 
investigación y el servicio en la estructura curricular.

Debido a las múltiples interpretaciones asignadas que confunden los 
términos empleados entre ellos el de globalización, (Knight y De Wit, 
1997) incluye la tecnología, economía, conocimientos, valores e ideas 
de las personas, y que desde la educación superior, un país responde a 
esas repercusiones respetando la idiosincrasia de cada nación. El con-
cepto de globalización (Knight, citada por Guido y Guzmán, 2012, p. 
4), es plateado con las mismas características. Aunque con desigual-
dades derivadas de las simetrías diametralmente opuestas entre las na-
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ciones y las Instituciones de Educación. A medida que se intensifica el 
proceso estructural de la globalización, surgen nuevos conceptos que 
plantean a la educación superior para el mercado y de globalización 
transfronteriza, tal es el caso de “enseñanza sin fronteras”, “a través de 
las fronteras”, “enseñanza global” y “comercio internacional en ser-
vicios de enseñanza” (Días, 2008, p. 318; De Wit, 2011, p. 79). Exis-
ten otros conceptos afines a la internacionalización, como lo global, 
trasnacional, transfronterizo, regional, entre otros, no hay intención de 
entrar a debate sobre esto, ni con otros conceptos como la educación 
trasnacional, la educación global, intercultural, comparada; sino más 
bien, resaltar aquello que relaciona la internacionalización con lo edu-
cativo desde las IES. En la (CMES, 1998, p. 12), la UNESCO declaró 
sobre la educación superior, que no se concibe ya únicamente desde 
situaciones y criterios nacionales, no existe investigación o formación 
digna con ese nombre puramente locales, se adopta así el concepto de 
mundialización.  

En este contexto de conceptos diversos y dinámicas promovidas des-
de los países concentradores de riqueza y de poder, toma centralidad la 
competencia comercial captando estudiantes y docentes para la ense-
ñanza superior internacional con fines de lucro (De Wit, 2011, p. 81), 
esto, como producto de la globalización, en esto se debe tener cuidado 
para no caer en situaciones de reproducción del esquema dominante o 
de reformas con cambios a favor del modelo dominante. 

La promoción a la cooperación internacional para fortalecer la cali-
dad, la pertinencia y la eficiencia interna de la educación superior, se 
planteó construir puentes localmente entre asociados nacionales y entre 
las naciones (CMES, 2008, p. 15). Se ratifican los acuerdos emanados 
de la CMES 2008, con iniciativas en la investigación de intercambios 
de alumnos y docentes para promover la cooperación internacional 
(CMES, 2009, p. 5). Se garantiza con ello, que la cooperación adopte a 
la colaboración multilateral y multicultural cuyo se orienta a la calidad 
de la educación en beneficio de los estudiantes de las IES y no del de-
sarrollo de los mercados internacionales.  

Sin embargo, el proceso de internacionalización requiere de enfo-
ques, de actividad, competencia, Ethos y proceso, con actividades inter-
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nacionales del currículum, intercambios de académicos/estudiantes con 
apoyos técnicos, desarrollar de competencias, habilidades, conocimien-
tos y actitudes globales/internacionales de los estudiantes y docentes, 
crear una cultura de ambiente universitario para apoyar y promover las 
iniciativas internacionales/interculturales y estimular e integrar la in-
vestigación y el servicio con actividades en la enseñanza.   

Pero, en un contexto global educativo y laboral como está perfilado 
actualmente, ninguna IES puede vivir de espaldas a la internacionaliza-
ción, esta es una herramienta importante para lograr estándares óptimos 
de calidad, eficiencia, excelencia y competitividad, con políticas de mo-
vilidad de estudiantes, docentes e investigadores.  

En pleno Siglo XXI, la internacionalización es un proceso, no es 
cuenta de individuos, cuantos salen al país receptor, ni en qué condi-
ciones, ni en las movilidades Erasmus para estancias de estudios, se re-
quiere gestión ante las instancias respectivas, para realizar prácticas en 
el extranjero donde se adquieran o muestren competencias en contextos 
diferentes o para la consecución de dobles títulos de maestría, tesis con 
mención internacional o incluso doctorados duales. Las IES deben as-
pirar a la movilidad, a través de planes de organización de congresos 
con participación de estudiantes y docentes investigadores, a formar al 
estudiantado en segundo idioma.

De ahí que toda acción internacional desde la IES implica organiza-
ción educativa desde la IES emisora a la IES receptora, resulta indis-
pensable la gestión para el adecuado apoyo institucional. Las universi-
dades deben contar con una política institucional desde la perspectiva 
internacional, para establecer vínculos, promover e incluir la intercul-
tura en su oferta educativa, así como del desarrollo de proyectos de 
trabajo conjunto en grupos de investigación o cuerpos académicos.  

La cooperación institucional internacional. Las normativas 
institucionales

En la cooperación internacional participan agentes diversos que dan 
vida y seguridad con acciones al proceso mediante la normatividad 
propia de los gobiernos municipal, estatal y nacional, para establecer 
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esquemas de cooperación interinstitucionales mediante firmas de con-
venios de desarrollo. Esto sucede entre IES nacionales y del extranjero, 
estas, han aumentado de manera significativa las relaciones internacio-
nales desde la cooperación académica y de investigación tomando en 
cuenta algunos lineamientos de norma institucional y de cooperación 
internacional, sin afán de entrar en polémica, el concepto de coope-
ración presenta varias acepciones desde la referencia gubernamental: 
diplomacia, diplomacia federativa, diplomacia local y hermanamiento.  

Para enmarcar el concepto de cooperación y cooperación universita-
ria de acuerdo con (Agudelo, 2014, p. 103), la primera es un sustantivo 
puro y la segunda es un sustantivo adjetivizado, por lo tanto, la coo-
peración es la herramienta y lo universitario es el contexto donde se 
mueve y la usan las universidades. El concepto de cooperación antes 
de aplicarse en el entorno universitario, históricamente se privilegió lo 
económico o políticos por estado o país, para promover pactos de sus-
pensión de actos bélicos, o de ayuda humanitaria para la mejora social.   

En ese sentido se enfoca la atención en la cooperación internacional 
desde la perspectiva de la educación, donde históricamente igual, se 
presentaron algunos antecedentes no muy beneficiosos, pero que ahí se 
dieron, con las universidades privadas orientadas hacia el lucro, y que 
cambia cuando las universidades en el siglo XIX orientar sus accio-
nes hacia la inclusión del conocimiento y la difusión como su principal 
función a la docencia, hasta adoptar la estrategia de Cooperación Inter-
nacional a nivel global para la Investigación y el Desarrollo conocida 
como CII+D (Agudelo, 2014. p. 109). Desde esta perspectiva, se puede 
concebir a la internacionalización de las universidades, como un con-
junto de actividades para la transformación institucional con integra-
ción a la dimensión mundial e intercultural, a la cultura, la política y la 
estrategia de las mismas universidades (Agudelo, 2014, p. 120), para 
dinamizar el intercambio de docentes, investigadores y estudiantes.  

Para (Siufi, 2003, p.124) la cooperación internacional universitaria, 
son las actividades universitarias en su conjunto, las que desde la cola-
boración política y de gestión institucional generan condiciones para el 
fortalecimiento en la formación, la investigación, la extensión, la vincu-
lación, la proyección interinstitucional, en la mejora de la calidad en la 
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docencia, el aumento y transferencia del conocimiento científico-tecno-
lógico y la cooperación para el desarrollo. El concepto de cooperación 
internacional entre universidades o IES, implica acciones entre directi-
vos, docentes- investigadores, estudiantes y/o administrativos.

Por su parte la (ANUIES, 1999) plantea que la internacionalización, 
su objetivo y proceso permite que las IES logren mayor presencia y 
visibilidad internacional, al genera cambios del exterior desde el con-
cepto de cooperación internacional al lograr el beneficio mutuo en el 
logro de los objetivos cuyo resultado sería difícil trabajando aislados, 
estos surgen a la vista al trabajar de manera conjunta entre IES local y 
extranjera con compromiso y corresponsabilidad.  

En tal sentido, desde la CMES, se buscó que las IES asuman y des-
empeñen la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos 
y aprovechamiento de oportunidades (CMES, 1998, p. 20), incluidas 
agencias y organizaciones internacionales y multilaterales de coopera-
ción para el desarrollo en la educación. La Unión Europea (UE) ofrece 
becas a estudiantes a través del programa Erasmus Mundos, que fun-
ciona a través de programas de maestría para preparar a los ciudadanos 
para la vida global, con convocatorias de movilidad internacional, igual 
el programa de becas Fulbriht, de apoyo económico con aportaciones 
de EE. UU. y México para estudiantes que deseen estudiar en el vecino 
país del norte. 

En IES dentro y fuera del país de origen, se suman al esfuerzo para el 
logro de objetivos compartidos, bajo un esquema de corresponsabilidad 
en relación con un plan de trabajo que compromete a los profesores e 
investigadores en la entrega de resultados y/o productos que favorecen a 
los Cuerpos Académicos (CA) o a los grupos de investigación así como 
a las instituciones a las cuales representan. En el ámbito particular del 
posgrado, el CONACYT a través del (SNP, 2022), propone políticas 
para la cooperación y los intercambios académicos nacionales e inter-
nacionales en la promoción internacional y la cooperación interinstitu-
cional del posgrado, cuyo objetivo permite multiplicar la capacidad de 
la formación, la investigación y la vinculación de las instituciones del 
país y operar mediante alianzas con instituciones del extranjero. Esto 
permite el mejoramiento de las relaciones internacionales a nivel insti-
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tucional, al proporcionar becas a estudiantes, docentes e investigadores, 
igual, becas mixtas para estancias, estudios posdoctorales, estudios en 
el extranjero, entre otros. Por su parte, la Dirección de Cooperación 
Internacional del CONACYT, promueve la actividad y desarrollo cien-
tífico, tecnológico y de innovación, mediante firma de convenios con 
instituciones y organizaciones internacionales para la movilidad y con-
solidación de los investigadores con becas de posgrado (especialidades, 
maestrías, doctorados, posdoctorados y estancias sabáticas) para las y 
los jóvenes estudiantes en distintos países del mundo.  

Otro programa de apoyo a la internacionalización y la cooperación, 
es el PRODEP, con políticas dirigidas hacia los posgrados, a los CA y 
a las Redes de Investigadores, para apoyar la investigación; ejercer la 
interrelación institucional a nivel internacional con IES y docentes con 
perfiles similares a fin de cooperar y colaborar conjuntamente en pro-
yectos de investigación y docencia así como en la producción de libros 
y realización conjunta de congresos, foros o seminarios de discusión 
académica, esto desde las Líneas Generadoras de Investigación y Apli-
cación del Conocimiento (LGIAC), que permite a los investigadores a 
través de los grupos de investigación o CA, crear programas y proyec-
tos compartidos en el ámbito nacional e internacional para la integra-
ción de redes de colaboración institucional para certificar programas y 
establecer los términos de la cooperación y aprovechamiento mutuo. 

Internacionalización de la investigación y el posgrado. Las 
redes y los convenios de cooperación interinstitucional

Las universidades frente a la dinámica de los procesos de internaciona-
lización y cooperación, con prioridad en el liderazgo para la promoción 
de estos aspectos en la vida académica y de investigación de las institu-
ciones. Esto implica un nuevo paradigma universitario, para enfrentar 
los criterios de inclusión y desigualdad, de calidad y pertinencia con 
responsabilidad social, con herramientas que promuevan, guíen y eva-
lúen las acciones de cooperación internacional interinstitucional. 

En el contexto de la cooperación interinstitucional –nacional e inter-
nacional– los estudiantes e investigadores, con apoyos técnicos acadé-
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micos y de investigación, desarrollan nuevas competencias profesiona-
les en un ambiente intercultural que hace de los estudiantes, en cierta 
medida, ciudadanos del mundo; en la que, por supuesto, los investi-
gadores científicos de las universidades se interrelacionan en torno a 
objetivos comunes. Esto es, colaborando en los programas académicos 
de IES a nivel interno y externo desde:  

En el marco de la cooperación y la internacionalización, el posgrado 
aparece como oportunidad de movilidad del estudiante y el trabajo aca-
démico con temas de punta y de investigación, es difícil de lograr de 
manera individual, por lo tanto, la cooperación es indispensable para 
estimular, fortalecer y reforzar la formación, asociando los programas 
de posgrado, e investigadores docentes y estudiantes, para procurar 
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el reconocimiento internacional e interinstitucional o de validez de lo 
cursado. Desde lo institucional y con repercusión al estudiantado, con 
acuerdos curriculares, reconociendo los títulos, entre muchos otros. 

Desde el ámbito de la investigación, implica formación de investiga-
dores con temas prioritarios de colaboración en proyectos e intercam-
bios, para fortalecer la investigación se requiere cooperar y colaborar 
de manera interinstitucional y buscar apoyos o nuevas alternativas fi-
nancieras de empresas u organizaciones privadas. Los docentes inves-
tigadores del posgrado se han visto inmersos en una dinámica de cru-
zar fronteras para encontrarse con pares académicos; conformando, de 
esta manera, grupos o redes de investigación con proyectos comunes y 
LGAC dispuestas a investigar de manera colaborativa o conjunta, con 
producción para la publicación internacional, esperando el reconoci-
miento de las instancias correspondientes y evaluaciones (para el caso 
de México) del SNI, PRODEP, CA, etc. Al respecto autores como (Del-
gado, 2016 sobre México; Pinto, 2013 sobre Chile y Colombia; Lozano 
& Gandini, 2011 sobre América Latina), plantean eliminar inquietudes 
ante el recrudecimiento de la fuga de cerebros, por sus efectos negati-
vos en la competitividad, en la profundización de las asimetrías, en la 
circulación de los conocimientos y en los derechos de propiedad inte-
lectual. 

Desde el ámbito de las redes, su fortalecimiento y evaluación de su 
organización, producción generada, entre otros, responden a criterios e 
indicadores o parámetros de aseguramiento de calidad e impacto en el 
entorno social, esto asegura el intercambio y la transferencia de con-
fianza interinstitucional. La conformación de Redes de investigación 
en las que se desarrollan LGAC similares, y/o participar en Red de 
Redes, para cooperar en diversas acciones. En cuyo sentido y mediante 
la cooperación académica interinstitucional elevar los indicadores de 
calidad de la investigación y la docencia en las IES, las redes se consi-
deran instrumentos para la cooperación nacional e internacional. Estas 
redes pueden ser de información y comunicación, de investigación y de 
enseñanza, de interés temático o de innovación. 

En el servicio, es fundamental la cooperación internacional entre las 
Instituciones de Educación Superior, para alcanzar objetivos, desde la 
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capacidad y asociación conjunta para el beneficio de los sujetos invo-
lucrados y las instituciones. El servicio se fortalece mediante la par-
ticipación y colaboración en programas y proyectos de trabajo en las 
actividades de docencia, investigación y extensión, para el desarrollo 
intercultural, mejorar la calidad y su vinculación social en la comuni-
dad intercultural.   

Desde las actividades extracurriculares, es necesario la creación de 
asociaciones y Clubes de estudiantes y docentes investigadores para el 
desarrollo de diversas actividades interculturales, así recibir apoyo de 
recursos económicos de los gobiernos de países con estudiantes y do-
centes investigadores interesados en desarrollar proyectos y programas 
de desarrollo comunitario.  

El impulso de este tipo de acciones permite disminuir la fuga de 
prospectos científicos esto, mediante la propuesta de políticas específi-
cas para retener o retornar a los talentos humanos altamente calificados. 
Actualmente las estrategias implementadas para la retención de investi-
gadores y estudiantes talento, han sido escasas e ineficaces, condiciona-
das más hacia el aspecto económico y político internacional. La idea es 
proponer estrategias de cooperación científica y técnica a través de una 
justa negociación de intereses recíprocos, con acciones como “becas de 
retorno”; las políticas de retención y vinculación con el sector produc-
tivo serán  reivindicadas y consolidadas. Necesitamos recursos propios, 
pero además, otros apoyos desde el plano bilateral para la cooperación 
internacional en particular para el posgrado.  

Los mitos y los beneficios de la internacionalización. Ser y 
deber ser 

Es importante subrayar que en el contexto de la internacional desde el 
posgrado subsisten diversos mitos, de cinco que escribe (Knight, 2011, 
p. 14), retomamos únicamente cuatro,

Mito uno. Estudiantes extranjeros como agentes de internacionaliza-
ción: «más estudiantes extranjeros en la institución van a producir una 
cultura institucional y un plan de estudios más internacionalizados». 
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Mito dos. La reputación internacional como indicador de calidad: 
«cuanto más internacional es una universidad […] mejor es su repu-
tación».  
Mito tres. Acuerdos institucionales internacionales: «cuanto mayor es 
el número de acuerdos internacionales o cuantas más asociaciones a 
redes tenga una universidad, más prestigiosa y atractiva es». 
Mito cuatro. Acreditación internacional: «cuanto más estrellas de acre-
ditación internacional tiene una universidad, más internacionalizada 
está y, por ello, mejor es».

Empero, los mitos caen cuando se observan los resultados siguientes:
* Los estudiantes y los docentes investigadores (nacionales y extran-

jeros) comparten puntos de vista, conocimientos profesionales (de 
investigación y enseñanza) donde intercambian también sus culturas 
de origen.  

* La reputación internacional de una institución o universidad es reco-
nocida por la calidad de la formación de sus egresados en el mun-
do laboral y los indicadores de calidad, entre estos, la formación 
del docente – investigadores incorporados en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), con perfil Prodep, con acuerdos vigentes 
signados, pero sustantivos, redes de pares académicos con prestigio 
nacional e internacional que funcionen bien y que se ejerzan con 
profesionalismo y seriedad. Los CA preferentemente estos deben te-
ner el nivel de consolidados y/o con validación indefinida.

* Respecto de los Acuerdos Institucionales Internacionales (AII): No 
resulta verdadero que entre más AII de cooperación se tengan signa-
dos, se adquiere el carácter internacional. 

* Se puede tener la Acreditación Internacional (AI): es importante, mas 
no necesaria, no basta con cuántas estrellas se cuente; sino la calidad 
y pertinencia de los posgrados, la diversificación de los proyectos 
de investigación con resultados, la producción de conocimiento y su 
difusión así como con indicadores de calidad y su pertinencia social.



Retos y perspectivas para transformar la educación del siglo XXI56

Las tendencias de la internacionalización y la cooperación 
interinstitucional para medio siglo XXI 

Entre los retos de los sistemas educativos y de las IES en particular, tie-
ne que ver con su fortalecimiento de cara al siglo XXI, en su capacidad 
de adecuarse a los procesos de internacionalización con cooperación 
entre culturas y naciones.  

Se ha expuesto que el mundo actual ha traído cambios y transforma-
ciones en aspectos de lo social, económico, político y cultural, y en la 
ciencia y la tecnología no ha sido excepción, y a pesar del desarrollo al-
canzado, ha provocado que los conocimientos se muestren anacrónicos 
y obsoletos en todos los niveles educativos, con grandes repercusiones 
en las IES, y en particular en el posgrado, donde existen verdaderos 
retos referentes a la internacionalización y la cooperación interinstitu-
cional, para que los directivos y los docentes- investigadores puedan 
encarar la educación con nuevos retos y perspectivas de frente al medio 
siglo XXI. 

 En el posgrado, uno de los retos significativos, es la acreditación in-
ternacional de los programas académicos. Es fundamental e importante 
el esfuerzo institucional de aseguramiento de la calidad de los progra-
mas académicos, aquí, la internacionalización no se considera única-
mente como el intercambio y la movilidad de estudiantes y docentes, es 
una estrategia interinstitucional que pone atención al desempeño de las 
funciones sustantivas, adjetivas y legislativas, para ampliar la cobertura 
internacional y reconocimiento e incremento de los indicadores de ca-
lidad (SNI, PRODEP (6 años), programas académicos Internacionales 
en el SNP, CA (Consolidados con validación indefinida). Por lo tanto, 
la internacionalización implica movilidad y cooperación en actividades 
interinstitucionales, fomentar la formación en las IES del país de origen 
para compartir con las del exterior experiencias similares.  

La docencia y la investigación mostraran nuevos elementos relevan-
tes, pertinentes y de calidad. En la primera, fomentar los intereses de 
los estudiantes para generar una nueva forma del aprendizaje en la re-
configuración de la educación, entendida más allá de la escolarización, 
esto trae consigo, un rol nuevo en el profesor, en su formación y la del 
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estudiante, este último, capaz de construir su propio conocimiento. 
La cooperación entre países, instituciones y colegas es fundamental, 

es posible aprender en diversos contextos de la sociedad, del aprendi-
zaje y la investigación cada vez más fuera de los escenarios escolares 
(locales) para socializar en nuevos escenarios internacionales. Esto im-
plica buscar un liderazgo sin burocracia, centrado en la pedagogía y 
la investigación, con una formación de nuevos perfiles centrada en las 
demandas sociales para interactuar con IES extranjeras y colocar a la 
institución en un mejor posicionamiento de calidad para mediados del 
siglo XXI. La segunda, formar investigadores para medio siglo XXI, 
con capacidades creativas, emprendedoras, competentes y de adapta-
ción en diferentes contextos como el laboral, y a nivel internacional 
donde se vea participativo y no solo sea observador de lo que le ofrecen 
en las IES extranjeras. La formación desde la interdisciplina y la multi-
disciplina, y privilegiar la formación desde los grupos de colaboración 
del docente – investigador, logrando con ello adoptar y vincular a la 
innovación social hacia la estrategia de política pública y de Estado en 
la transformación histórica. Se estará formando ciudadanos, no para 
el mercado, sino a individuos para desenvolverse en todos los niveles 
sociales y en escenarios externos internacionalizados y de cooperación. 

Los nuevos escenarios de la internacionalización, la cooperación in-
terinstitucional, involucraran a la digitalización como herramientas de 
apoyo en la educación y la investigación, tomando como experiencia 
lo sucedido con la pandemia y ante posibles contingencias en el futuro, 
para aprovechar esos recursos y ampliar las posibilidades de inclusión 
de diversos contenidos, didáctico-pedagógico y de tecnología. En este 
escenario son importantes el desarrollo de competencias como la au-
tonomía, la adaptación y el tratamiento de la información, entre otros, 
etc., para la inserción social para aprender de forma conectada y en red. 
Esto estará contemplado en las nuevas reformas o adecuaciones al cu-
rrículo con unidades didácticas más simples. 

Sin embargo, esto merece ser analizado y ver que el avance en este 
siglo ha estado marcado por una revolución educativa en la docencia 
y la investigación con políticas educativas e institucionales para gene-
rar los cambios necesarios. Las perspectivas pueden ser con análisis 
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de propuestas curriculares de vanguardia e innovadoras con inclusión 
social y de fomento al desarrollo de la docencia y la investigación con 
iniciativas, fomentando la creatividad, la imaginación, con enseñanza 
activa y con el apoyo además de las herramientas tecnológicas. 

Hoy en día, mediante el proceso de colaboración en las universida-
des y entre países, se resuelven problemas de tipo administrativo, acre-
ditación, colegiatura, evaluación y requisitos de titulación, se ofrecen 
por lo tanto, programas de doble o múltiple titulación, entre otros y el 
problema de certificación es posible desde la organización y compro-
miso con el proceso de certificación de los interesados por promover la 
cooperación interinstitucional internacional, enfrentando los procesos 
de autoevaluación, de documentos en atención a las recomendaciones 
y al acopio de la información. En concreto son muchos los problemas y 
beneficios donde se cruzan con mitos en el futuro de la internacionali-
zación y la cooperación interinstitucional, entre los beneficios, (Gacel y 
Rodríguez, 2018, p.103), desarrollo del perfil internacional de los estu-
diantes, se mejora la calidad académica de los programas educativos, se 
fortalece la internacionalización del currículo, se fortalece la investiga-
ción y la producción de conocimiento e incrementa el prestigio y perfil 
internacional de la institución.  

Sin embargo, a futuro, la educación y en particular los aspectos in-
terinstitucionales desde la internacionalización se verán altamente evi-
denciados, (Kwiek, 2021, p. 1), sostiene que para el 2050 la educación 
superior, estará más estratificada de manera vertical, con instituciones 
“líderes” en la franja superior e instituciones de bajo rango en el nivel 
más bajo de cada país. 



2. La internacionalización y cooperación interinstitucional... 59

En ese escenario las 1,000 mejores universidades a nivel mundial para 
la mitad del siglo XXI mostraran características diametralmente opues-
tas a las de las universidades del resto del mundo. Las primeras serán 
líderes en todos los aspectos de la vida de las instituciones académi-
cas, las segundas serán de rango inferior. Ha crecido la brecha teniendo 
como base y de uso más intenso a la investigación y la cooperación en 
las mejores universidades con desempeño en las principales ciudades 
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académicas y no en el resto del mundo. La educación en el posgrado 
estará sumamente dividida a escala mundial como dentro de cada país. 
El trabajo académico será igual al que conocemos actualmente, esco-
larizado, con aplicaciones virtuales, repetitiva, precaria y mal pagada, 
con muchos estudiantes, y respondiendo a las necesidades del mundo 
del trabajo.  

Las universidades serán de talla mundial (lideres) de acceso restrin-
gido, y otras emblemáticas de acceso a la educación abierta en general. 
Para revertir la tendencia hacia la mitad del siglo XXI, desde ahora, 
se debe encaminar hacia la configuración de la cooperación interinsti-
tucional internacional, que de acuerdo (Knight, 2015ª, p. 119), será a 
través de la colaboración multilateral concentrando recursos y esfuer-
zos a través de los parques científicos y tecnológicos en las ciudades 
educadoras o IES, con capacidad de concentrar, reconocer, certificar y 
titular a quienes, por diferentes medios-presenciales o a distancia-cur-
sen asignaturas diversas con valor curricular.

Conclusiones

Para finalizar, se considera necesario arribar a algunas ideas conclusi-
vas, debido a que el mundo está cambiando aceleradamente y trae con-
sigo transformaciones vertiginosas en la vida social-económica, políti-
ca y cultural, donde las IES están destinadas a promover los cambios en 
gran escala, dotando a sus estudiantes de herramientas y competencias 
para su contexto académico, así como la experiencia adquirida en el 
contexto internacional.   

La tendencia de la internacionalización, la cooperación interinstitu-
cional para la mitad del siglo XXI, será de frontera abierta entre paí-
ses pobres con universidades de rango inferior, Esto no sucederá para 
los países con universidades lideres, estas signan convenios o acuerdos 
académicos o de cooperación para realizar actividades y la consecución 
de objetivos comunes, regido por normas e intereses recíprocos, con 
reconocimiento académico y de investigación, entre muchos otros. Si 
esto se realiza en el orbe, se construirá un mundo mejor, las actividades 
de formación y de investigación serán prioritarias, asumidas con res-



2. La internacionalización y cooperación interinstitucional... 61

ponsabilidad y compromiso en estancias académicas, intercambios y 
movilidad de investigadores, estudiantes y docentes de posgrado. Don-
de no haya distinciones entre países ricos ni países pobres, tampoco en-
tre IES  líderes ni de rango inferior, donde la investigación sea el común 
denominador entre las IES del globo, con programas de investigación, 
formación, proyectos, publicaciones, asesorías y las direcciones de tesis 
se compartan. 

La situación no es nada fácil, si bien la internacionalización y la 
cooperación son indispensables en este proceso, es difícil llevar a cabo 
algunas actividades y programas desde esa intensión debido a las con-
diciones asimétricas entre los países y las instituciones. Se coincide con  
el futuro de la educación superior emanados desde la UNESCO (2022), 
que considera viable a la educación superior (posgrado) para el bien 
común mundial más allá del 2050, con trayectoria definida para la so-
ciedad sostenible que implique cambios disruptivos para las misiones 
educativas derivadas de situaciones contingentes. Esto desde la investi-
gación y la docencia, con nuevas instituciones, modelos de gobernanza 
y prácticas (re) emergentes.   

Hay mucho por hacer, es una tarea para directivos, docentes-inves-
tigadores y estudiantes desde la cooperación interinstitucional interna-
cional para la mitad del siglo XXI.    
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