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Introducción 

Actualmente la tendencia en educación superior a nivel mundial es im-
pulsar la movilidad e intercambio académico, pero el 93 % de las perso-
nas que solicitan estudiar fuera de su país, lo hace en Estados Unidos,
Canadá o en países Europeos (ANUIES: 2000). Esto originó una investi-
gación para analizar los factores que facilitan o dificultan la movilidad
académica para la integración latinoamericana educativa a nivel de pos-
grado. Como resultado se muestran los lineamientos sobre movilidad aca-
démica a nivel mundial y las conceptualizaciones de términos relaciona-
dos con el tema. Se toman como punto de análisis la movilidad educati-
va en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, cuyas políticas
educativas con respecto a este tema en lo general son similares y además
tienen convenios signados entre sí. El método fue documental, se analizó
comparativamente la información. Los resultados obtenidos fueron pro-
ducto del análisis de la información y de las limitaciones encontradas en
el momento de su búsqueda vía Internet. 
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Antecedentes

Los antecedentes de las nuevas políticas para la educación en general, y en
particular para la educación superior, se gestaron a través de grandes co-
misiones, conferencias y eventos donde participaron representantes de las
instituciones educativas, en el entorno mundial durante la década de los
noventa, en que se formularon recomendaciones de importancia para el
mejoramiento y calidad de la educación superior, entre los que se encuen-
tran:

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, de 1990, la cual
fue suscrita por los mandatarios de casi todos los países del mundo. En el
2000, en el Foro Mundial de Educación de Dakar, se refrendó dicho com-
promiso y el acceso y conclusión del ciclo básico.

Las conferencias generales en las reuniones 27ª de 1993 y 29ª de 1997
de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Tecnología (UNESCO), en particular las conferencias relacionadas a la
recomendación sobre las condiciones del personal docente de la enseñan-
za superior. 

Pero los antecedentes para el mejoramiento de la educación se ubican
en Sinaía en el año 1992, y para la formalización de la movilidad e inter-
cambio académico en 19991 con la declaración de Bolonia, la cual gene-
ra nuevas posibilidades en la educación superior, suscrita por 30 Estados
europeos, e incorporados a la fecha 45 países. 

Este tratado, aunque sienta las bases para construir un espacio euro-
peo de educación superior, considera ya calidad, movilidad, diversidad,
competitividad buscando con ello el incremento del empleo en la Unión
Europea y la atracción para estudiantes y profesores de otras partes del
mundo.

De igual forma, las declaraciones de Praga, Copenhague, Berlín y Ber-
gen, persiguen la calidad y diversidad de la educación superior, y mane-
jan aspectos puntuales como: estimulación de mayor movilidad de la for-
mación doctoral a la posdoctoral; reconocimiento de títulos conjuntos

1 Aun cuando esta declaración fue suscrita solo por países europeos, los lineamientos planteados
permiten orientar la calidad de la educación superior en la mayoría de los países del mundo,y
por supuesto, los diferentes países de Latinoamérica.



–sistemas de doble titulación–; promoción de la movilidad de estudian-
tes, académicos y personal administrativo; creación de trayectorias acadé-
micas flexibles, incluso la convalidación de conocimientos prácticos; coo-
peración europea para el aseguramiento de la calidad académica; y pro-
moción de la dimensión europea en la enseñanza superior.

Como se puede observar, las diferentes declaraciones, congresos y con-
ferencias mundiales fueron expuestas para los países del mundo entero,
iniciando acciones al respecto de manera inmediata los países europeos,
Estados Unidos y Canadá, mismos que a la fecha son más demandados
para hacer estudios superiores, pero sobre todo de posgrado, como lo
muestra la tabla 1.

En América Latina también se han hecho esfuerzos por impulsar la mo-
vilidad y el intercambio académico; surge el espacio común de educación
superior de América Latina (ALCUE) cuyo propósito es contribuir al
mejoramiento de la calidad de la educación superior, horizonte 2015 (De-
claración: 2005).

Entre las estrategias propuestas se encuentran: 

• Profundizar en el conocimiento mutuo de los sistemas de educación
superior de los países miembro del Espacio Común de educación
superior de América Latina y el Caribe-Unión Europea. ALCUE.
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Tabla 1
Países que reciben alumnos y profesores, 
en el rubro de movilidad académica

Países

Estados Unidos
España, Francia, Gran Bretaña y Alemania
América Latina ( Especialmente Cuba)
Canadá
Otros países

Porcentaje

50 %
34 %
7 %
7 %
2 %

Fuente: ANUIES. 2000



• Identificar y divulgar las experiencias exitosas de colaboración e  inter-
cambio académico existentes entre instituciones de educación supe-
rior y sus cuerpos académicos.

También el Instituto Internacional para la Educación Superior en Amé-
rica Latina y el Caribe IESALC, a través de su informe sobre la Educación
Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005, donde establecen,
entre otros los objetivos siguientes:

• Promover una cooperación más estrecha entre los Estados Miembro
de la región, sus instituciones y especialistas en el campo de la educa-
ción superior.

• Promover y apoyar en el marco de la integración regional, una mayor
movilidad de profesionales de los establecimientos de educación supe-
rior, particularmente la de los países de menor desarrollo, con miras a
utilizar mejor los recursos humanos y educativos y contribuir a facili-
tar una mayor fluidez en el reconocimiento de estudios, títulos y
diplomas de educación superior entre los países de la región y los de
otras partes del mundo.

En el marco de los antecedentes citados la educación superior acelera su
internacionalización, especialmente en el nivel posgrado, donde “es dable
concebir que este nivel educativo, será parte de una división internacio-
nal del trabajo intelectual” (UNESCO.IESAL: 2000). 

Considerando que la educación superior se inserta como eje impulsor
para la construcción de una sociedad del conocimiento lo cual facilita la
competitividad nacional, una de las estrategias es la internacionalización,
cuyas herramientas son la movilidad y la cooperación académica.
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Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica.
Conceptualización

En México, el intercambio académico es un tipo particular de movilidad
académica que implica reciprocidad entre dos o más instituciones con
trueque de estudiantes, profesores y/o investigadores y envuelve una sime-
tría equivalente. 

“En el intercambio académico, las instituciones participantes establecen
acuerdos en el que determinan la duración de la estadía en la institución
receptora (un mes, un año etc.) y las obligaciones de las partes involucra-
das: hospedaje, alimentación, seguros, gastos de viaje, remuneraciones,
tareas a desarrollar. En general, en el caso de estudios de pregrado y pos-
grado, la institución receptora suele exentar al interesado de pago de cole-
giaturas” (MORONES: 2006).

Se considera la movilidad estudiantil, de larga y corta duración, con fines
de estancia temporal o de adquisición de grados, y la presencia de perso-
nas físicas movilidad profesional, en dos sentidos:

1. Programas de movilidad asistida con fines de obtención de grado o
convalidación de créditos académicos.

2. Programas destinados a auspiciar los intercambios de estudiantes y
académicos en el interior de América Latina, como es el caso del Me-
canismo Experimental de Acreditación de Carreras (MEXA) y del Pro-
grama Iberoamericano de Movilidad Académica (PIMA), entre otras.

Hay que considerar que la Fundación de los Andes es la única que auspi-
cia la movilidad intracontinental y da apoyo a jóvenes de los países del Sur
para que se formen en los países desarrollados.

En el contexto anterior, el intercambio académico implica la movili-
dad de investigadores, profesores y alumnos, que además es un instru-
mento de la educación superior para que los estudiantes incrementen sus
patrones culturales, así como su perspectiva para incidir en la solución de
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problemas sociales, económicos y políticos, a través del incremento del
conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Según Morones y Reynoso (2006), la movilidad implica estudiar una
carrera completa y obtener el grado en una universidad extranjera o rea-
lizar una estancia corta en el extranjero pero con regreso y obtención del
grado en la universidad de origen. 

Es importante mencionar que la movilidad puede ser unidireccional,
un desplazamiento exclusivo de académicos de una institución hacia otra,
sin compromisos de reciprocidad. Tiene dos vertientes: la académica y la
estudiantil. En la primera, los profesores e investigadores realizan estan-
cias cortas o más prolongadas (año sabático) y, entre otras tareas, efectú-
an estudios de posgrado, prácticas de laboratorio e investigaciones con-
juntas.

En el caso de la cooperación, esta implica la realización de acciones
conjuntas con recursos compartidos y beneficios recíprocos. En el caso de
la cooperación académica incluye la generación de procesos relacionados
con la docencia, investigación, extensión de los conocimientos y difusión
de la cultural, el apoyo a la administración, gestión y dirección de insti-
tuciones de educación superior, en el marco de un proyecto o programa
de acciones conjuntas entre dos o más instituciones a través de la partici-
pación de los estudiantes, profesores e investigadores.

Por su parte, la cooperación científica y tecnológica busca fomentar el
intercambio de información y conocimientos especializados; promover la
formación de recursos humanos altamente calificados. Esta se lleva a cabo
mediante proyectos de investigación conjunta, intercambio de expertos,
reuniones científicas, cursos teórico-prácticos, y otros de actualización.

En el caso de México “en cuanto a la cooperación internacional, esta
ha adquirido importancia para el desarrollo de las políticas para el desa-
rrollo de la educación superior mexicana” (ANUIES: 2000). “La coope-
ración con otras instituciones del extranjero de reconocida calidad se ha
convertido en un elemento estratégico para el fortalecimiento de las ins-
tituciones de educación superior mexicanas” (ANUIES: 2000).

La cooperación internacional lleva implícita la cooperación para el
desarrollo, la cual incluye la movilización de recursos financieros, técni-
cos y humanos para resolver problemas específicos y comprende tres mo-
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dalidades: económica y financiera; científica y técnica; y educativa y cul-
tural.

Por tanto, preparar a los estudiantes del nivel superior para la práctica
internacional de la profesión es una exigencia; como también lo es la de
incrementar la competitividad internacional de los bienes y servicios que
la región exporta, condición indispensable para mantener y mejorar su
posición en los mercados. Esto tiene como consecuencia mayores y dife-
rentes demandas al sector educativo, tanto en materia de nuevas forma-
ciones y contenidos como de actualización de los profesionales en activo
mediante programas de formación continua.

Considerando lo anterior, la integración regional rebasa los temas
comerciales, “al hacer énfasis en la eficiencia que van en paralelo con los
efectos sobre la equidad y la cohesión social en términos de desigualda-
des, acceso a posibilidades de desarrollo en lo individual, hacia grupos,
territorios y regiones” (Rama:2006).

Para este trabajo se consideró como intercambio la movilidad de estu-
diantes a instituciones públicas o privadas de educación superior, entre
países latinoamericanos, en especial Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú, que realicen estudios de posgrado con el propósito de
obtener un grado; y profesores o investigadores que realicen estancias por
un tiempo corto, para colaborar con investigaciones de interés común en
la región.

Problemática de la movilidad en países latinoamericanos

“Los tratados celebrados entre países son acuerdos regidos por el derecho
internacional, y debe constar en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”
(SRE:2007), de ellos se derivan los convenios básicos entre países, y de ahí
se desprenden los convenios o acuerdos complementarios donde se espe-
cifican compromisos y responsabilidades por cada parte que acuerda.

Pues bien, se detectó que las posibilidades de movilidad e intercambio
académico entre los países objeto del estudio se ha dado desde hace 46
años, en algunos países, como es el caso de Perú, y 45 años en Brasil y Co-
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lombia, debido a que la firma de convenios básicos se dio desde ya hace
algunos años, no obstante la movilidad académica durante ese tiempo, ha
sido pobre, como se muestra a continuación.

En la figura 1 se muestra la red establecida entre países a través de los con-
venios signados. El convenio entre Argentina y Perú, que se firmó el 10
de noviembre de 1974, y se liberó el 31 de enero de 1997. Brasil signó
con Colombia el 20 de abril de 1963, y la liberación se dio el 20 de abril
de 1974. Chile firmó con Brasil el 22 de noviembre de 1976, y fue hasta
el 26 de abril del 2007 que se signaron diversos memorandos específicos
de colaboración. 

Colombia estableció con Argentina un convenio el 20 de abril 1963,
mismo que se renovó en el 2000 y cuya vigencia inició el 7 de enero de
2003. México el convenio más antiguo que signó fue con Brasil el 24 de
julio de 1974 y su vigencia inició el 16 de mayo de 1975. En el caso de
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Figura 1
Red formal a través de la signatura de convenios

Fuente: Tratados signados entre países.



Perú inició su primer convenio con Colombia el 30 de junio de 1961.
Inició su vigencia el 8 de febrero de 1962. 

No obstante el tiempo transcurrido desde la firma de los primeros
convenios a la fecha, el número de alumnos que tiene interés por estudiar
en programas de formación que ofertan las instituciones de educación
superior latinoamericanas, en lugar de incrementar ha disminuido, como
se puede observar en el gráfico siguiente:

En el 2004 el número de alumnos de instituciones educativas latinoame-
ricanas que estudiaban en el extranjero era mayor que el número de alum-
nos extranjeros estudiando en su país, como se puede observar en el grá-
fico 1.
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Gráfico 1
Estudiantes en el extranjero y estudiantes extranjeros

Fuente: UNESCO:INSTITUTE FOR STATISTICS GLOBAL EDUCATION-
BIGEST 2007. Comparing education statistics across the world



Pero para el 2005 el número de alumnos de instituciones de educación
superior latinoamericanas que fueron a estudiar al extranjero incremento
de manera importante; en Perú el incremento fue de 19 %; en México,
15,75 %; en Colombia, 23,69 %; en Chile, 47,77 %; en Brasil, 5,90 %;
y en Argentina, 23,91 %.

Por otra parte, y en forma contrastante, la matrícula de estudiantes
extranjeros en instituciones latinoamericanas decrementó de manera alar-
mante en el 2005, además solo Chile y Brasil reportaron tener alumnos
extranjeros en ese año, como se puede observar en el gráfico 2, pero tam-
bién hay que tomar en cuenta que esta se redujo del 2004 al 2005, en
forma significativa.

“Los alumnos matriculados en instituciones de la región, se realizan
con base en la cercanía, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Loja
existe una significativa presencia de estudiantes peruanos y colombianos”,
de igual forma, el porcentaje de estudiantes extranjeros que realizan estu-
dios en instituciones de la región es mínima. Por tanto, se deduce la exis-
tencia de un fuerte desequilibrio en el flujo de circulación de estudiantes
latinoamericanos, a pesar de los noventa programas de movilidad ibero-
americana. 

De lo anterior se deduce que los países latinoamericanos son más con-
sumidores en el extranjero que proveedores, insertándose en esquemas de
interdependencia desigual, ya que gastan más en el envío de estudiantes
al extranjero que los beneficios producidos por el arribo de estudiantes
extranjeros.

Pero, ¿a dónde van los alumnos que salen a estudiar al extranjero? Los
países de destino se observan en el gráfico 2. En el 2004 y 2005 los alum-
nos latinoamericanos decidieron estudiar principalmente, en este orden:
Estados Unidos, España, Francia y Alemania. Solo una minoría de alum-
nos colombianos y chilenos decidieron estudiar en Venezuela y Argentina,
respectivamente.

La matrícula en ambos años se comportó de manera similar, con excep-
ción del incremento que se dio en Portugal con ciudadanos brasileños y en
Argentina con chilenos. De lo anterior se infiere que no hay cultura por
parte de los demandantes para estudiar en el extranjero, de elegir progra-
mas ofertados por instituciones educativas en América Latina.
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Gráfico 2
Países de destino 2005

Fuente: UNESCO:INSTITUTE FOR STATISTICS GLOBAL EDUCATION BIGEST 2007. 
Comparing education statistics across the world



Una condición que resulta un reto para la educación superior latinoame-
ricana es la necesidad de incrementar el número de programas de posgra-
do que se ofertan en instituciones de educación superior latinoamericanas
(ver gráfico 3) debido a que la relación que existe entre el total de la matrí-
cula en educación superior y la existente en el nivel posgrado es menos
que el 10 %.

Otra situación que enmarca el contexto de la movilidad académica corres-
ponde a que algunos países de la región se han convertido en proveedores
y consumidores institucionales de servicios de educación superior como:
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Gráfico 3
Matrícula global de postgrado con relación a la matrícula total en el 2005

Fuente: diferente información consultada.



También existen otras instituciones de corte religioso que han operado y
expandido su presencia en la región, como la Universidad Católica de Ar-
gentina y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El aspecto desfavorable en esta situación es sobre las áreas del conoci-
miento que los programas proporcionados por los proveedores externos
ofertan en sus programas, los cuales son fundamentalmente: área econó-
mico-administrativa, con énfasis en marketing, finanzas de las empresas,
negocios internacionales. Ciencias Sociales, desarrollo local y sustentable,

La movilidad y el intercambio académico en programas de posgrado

67

País

Argentina

Bolivia
Chile

Cuba

Honduras
México
Panamá
Perú

Puerto Rico
Venezuela

Instituciones

Universidad Virtual de Quilmes en Chile, Fundación de
Alta Dirección en Ecuador, Universidad de Buenos Aires
en Ecuador
Universidad Nur, Universidad del Valle en Ecuador
Universidad de las Américas, Universidad Católica de
Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María y
Universidad Tecnológica Metropolitana en Ecuador,
Universidad Adolfo Ibáñez en Perú, Universidad Diego
de Portales en Argentina
Universidad Marta Abreu de las Villas, Instituto
Superior Minero Metalúrgico de Moa, Centro
Universitario Las Tunas e Instituto Superior Politécnico
José Antonio Echeverría de la Habana en Ecuador, así
como Universidades de la Habana en Ecuador, Jamaica y
República Dominicana y de Camaguey en República
Dominicana.
El Zamorano en Ecuador 
ITESM en varios países de América Latina
CYDCYT en Colombia
Colegio Particular San Agustín de Sullana, Universidad
particular de Chiclayo, Universidad Ricardo Palma y
Colegio de Doctores en Educación del Perú en Ecuador.
Universidad de Piura en Ecuador y en Colombia
Universidad de Puerto Rico en República Dominicana
Universidad Central de Venezuela, en Ecuador.

Cuadro 2 
Proveedores y consumidores institucionales de servicios educativos

Fuente: Casos de estudio, IESALC, (citado por Didou: 2005)



políticas públicas. Humanidades, educación, filosofía, lingüística, dere-
cho y enseñanza de idiomas; dejando de lado las áreas de las ingenierías,
médico biológicas y ciencias básicas. Así, la exportación de servicios edu-
cativos por parte de países latinoamericanos a países de la región se da
principalmente por la cercanía, por el idioma y en áreas básicamente eco-
nómico-sociales.

Pero las alianzas entre instituciones con fines académicos y con fines
de lucro se han efectuado con prominencia entre instituciones de países
latinoamericanos con instituciones de países europeos, así como de insti-
tuciones estadounidenses y en una proporción menor entre instituciones
de países latinoamericanos con instituciones de la misma región, prevale-
ciendo las alianzas macroregionales entre universidades católicas.

Entre las alianzas que se han establecido resaltan aquellas para fortale-
cer el posgrado; sin embargo, se acentúa la heterogeneidad de condicio-
nes para postular un co-grado así como los requisitos para obtenerlo,
incluyendo costos que varían de institución a institución. 

Considerando el contexto y la problemática anterior se puso en mar-
cha una investigación que busca identificar puntualmente las limitaciones
que obstaculizan la movilidad e intercambio académico en el nivel pos-
grado, en países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, para
contar con elementos que permitan orientar el planteamiento de estrate-
gias para el fortalecimiento de la movilidad e intercambio académico en
la región. 

Lo anterior surge con el propósito de dar solución a problemas simi-
lares en los diferentes países, conjuntando el conocimiento científico y
tecnológico con que cuenta cada país, tanto para la formación de recur-
sos humanos de alto nivel, como para dar solución a problemas similares,
como los siguientes:
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El cuadro 3 muestra algunos de los problemas similares que existen entre
los países del estudio, entre ellos se encuentra la contaminación de aire y
del agua y otros que son recurrentes entre algunos países. También exis-
ten problemas naturales que se comparten como los terremotos, huraca-
nes, inundaciones, sequías y erupciones volcánicas, donde los científicos
podrían participar de manera conjunta para su solución, además de hacer
innovación y desarrollo tecnológico específico al nivel regional, en forma
independiente a los países desarrollados.
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Cuadro 3
Problemas similares

México

Escasez de
agua
Contamina
ción de ríos
en áreas
urbanas
Erosión
Polución del
aire en el DF.
y ciudades
fronterizas

Tala inmode-
rada de
bosques

Uso de pesti-
cidas

Argentina

Contamina-
ción del aire
y agua en 
Buenos Aires

Mal uso de
la tierra

Brasil

Contamina-
ción del aire
en las ciu-
dades.
Contamina-
ción del agua
por la mine-
ría.

Deforestación
en la zona del
Amazonas

Chile

Contamina-
ción del aire
y del agua

En el sur
efecto de
invernadero

Colombia

Contamina-
ción del aire
y del agua

Tala inmode-
rada de
bosques

Uso de pesti-
cidas

Perú

Contamina-
ción de ríos
con desechos
municipales.

Contamina-
ción del aire
y del agua

Deforestación 



Conclusiones

• Existe inequidad entre la dinámica del flujo de movilidad académica
de Latinoamérica hacia países europeos, Canadá y Estados Unidos,
con relación a los alumnos extranjeros que demandan educación en
países latinoamericanos; en general los demandantes se dirigen hacia
países desarrollados. Estos usufructúan los beneficios de dicha situa-
ción y las instituciones de educación superior latinoamericana absor-
ben los costos.

• Prevalecen como preferencia para realizar estudios Estados Unidos,
España, Francia, Reino Unido y Alemania, en menor grado Japón y de
los estudiantes latinoamericanos que asisten a ese país, provienen esen-
cialmente de Brasil, México y Perú.La movilidad académica es míni-
ma entre los países latinoamericanos, si se compara con el envío de
estudiantes a países europeos y sobre todo a Estados Unidos.

• Existe diferencia en cuanto a la estructuración de la información que
se muestran en las páginas Web institucionales de cada país. Algunos
países muestran estadísticas sobre posgrado, pero en su mayoría es li-
mitada, generalmente lo que se presenta es la oferta educativa.

• En general, la matrícula de posgrado, con relación a la de grado (licen-
ciaturas), no rebasa al 10 %, con excepción de Argentina que tiene el
23,93 %.

Hasta el avance del marco de referencia, y con los resultados obtenidos de
la revisión y análisis de bibliografía, se plantea como sugerencia general
que es necesario establecer lineamientos generales para que las institucio-
nes de educación superior de América Latina suban a Internet la informa-
ción de sus programas de posgrado.
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