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La transformación organizacional en las universidades latinoamericanas constituye una 

línea de indagación crítica para comprender los procesos de reforma, adaptación y reconfiguración 

institucional que estas atraviesan, en el marco de un orden global crecientemente definido por la 

intensificación de la competencia interinstitucional, la hegemonía de indicadores estandarizados 

de calidad y la consolidación de racionalidades neoliberales. Como ha sido reiteradamente 

documentado en la literatura especializada, el cambio organizacional en las instituciones de 

educación superior de la región no puede ser entendido como un fenómeno aislado, sino más bien 

como la manifestación de una confluencia compleja de presiones exógenas y endógenas que 

transforman de manera sustantiva su misionalidad, arquitectura estructural, modalidades de 

gobernanza y culturas académicas (Arocena & Sutz, 2005; Torres & Schugurensky, 2002). 

En este escenario, el caso argentino ofrece un referente paradigmático. A partir de las 

reformas estatales, la ampliación del acceso, el influjo de la globalización y el despliegue de 

políticas de aseguramiento de la calidad, el sistema universitario argentino ha experimentado una 

metamorfosis profunda que tensiona permanentemente la relación entre autonomía universitaria y 

control estatal. García de Fanelli (2012) identifica el período entre 1990 y 2010 como una etapa 
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de reconfiguración estructural, cuya expresión normativa más elocuente fue la promulgación de la 

Ley de Educación Superior de 1995. Esta norma consagró formalmente la evaluación institucional 

y la acreditación de programas académicos, otorgando a la CONEAU facultades decisivas en la 

regulación del sistema (Menghini & Walker, 2020). 

Dicha transformación, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. Suasnábar (2001), 

advierte sobre los efectos de la expansión burocrática, que ha erosionado la flexibilidad 

organizacional y ha acentuado la tensión entre el mandato público de la universidad y las 

exigencias de eficiencia administrativa. En una línea similar, Fernández Lamarra (2012) destaca 

que la sobrecarga derivada de las políticas de calidad ha generado un impacto adverso sobre la 

labor docente e investigativa, alterando las condiciones del trabajo académico y transformando la 

cotidianeidad universitaria. La literatura converge en señalar que los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad han institucionalizado dispositivos de control y accountability que 

han modificado los equilibrios de poder al interior de las universidades y han reconfigurado sus 

esquemas de gobernanza (Fernández Lamarra, 2012). 

El caso mexicano presenta convergencias notables. Allí, el discurso de la calidad, los 

regímenes de regulación estatal y las presiones de mercado han propiciado una reestructuración 

organizacional orientada por principios gerenciales, que redefine el papel social de la universidad. 

De Vries (2005) argumenta que estos procesos se han legitimado a través de discursos 

performativos que naturalizan la necesidad del cambio, al tiempo que ocultan sus efectos 

diferenciales sobre el tejido institucional. La creación de estructuras paralelas de decisión, como 

en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Márquez de León & Zeballos Pinto, 2017), evidencia 

la incapacidad de ciertas instituciones para liderar sus propias transformaciones, recurriendo a 

modelos externos muchas veces disonantes con sus historias y trayectorias. 

En el contexto colombiano, los estudios sobre cambio organizacional han sido fuertemente 

influenciados por enfoques institucionalistas, que han puesto el acento en los procesos de 

isomorfismo coercitivo, normativo y mimético (Cardona Mejía et al., 2020). La necesidad de 

legitimación externa ha impulsado la adopción de estructuras de gestión inspiradas en el mundo 

empresarial, en un ejercicio de supervivencia organizacional frente a la inestabilidad del entorno. 

Así, se ha producido una proliferación de unidades orientadas a la planificación estratégica y la 
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autoevaluación, al tiempo que se adoptan sistemas de créditos académicos que reformulan la lógica 

curricular y los dispositivos formativos (Restrepo, 2005)  

El caso chileno, por su parte, representa una de las manifestaciones más radicales de la 

lógica neoliberal aplicada a la educación superior. Desde la década de 1980, la política 

universitaria ha estado marcada por la desfinanciación pública, la competencia institucional y la 

expansión del sector privado, en un marco normativo guiado por el principio de subsidiariedad del 

Estado (Espinoza, 2017; Labraña et al., 2023). La implementación de la Nueva Gestión Pública 

(NPM) ha profesionalizado los sistemas de administración universitaria, pero al precio de 

desplazar las lógicas académicas tradicionales, desarticulando los principios históricos de la 

universidad como espacio de formación crítica y como bien público (Sisto, 2020). 

Las movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012, con su capacidad de interpelación social, 

produjeron un punto de inflexión en el debate público sobre el sentido de la universidad, 

presionando por reformas como la Ley 20.129, que reordenó el sistema en función del 

aseguramiento de la calidad (Bernasconi, 2015; Lemaitre et al., 2012). No obstante, estos 

dispositivos, al institucionalizar estándares homogéneos de evaluación, han favorecido procesos 

de isomorfismo organizacional y han erosionado la diversidad epistémica (Scharager & Rodríguez 

Anaiz, 2019), en un contexto donde la acreditación opera como un dispositivo regulador más que 

como una herramienta de mejora sustantiva. 

En definitiva, el cambio organizacional en las universidades latinoamericanas se presenta 

como un proceso profundamente estructurado por dinámicas globales, reformas estatales y 

transformaciones internas, donde el aseguramiento de la calidad, la rendición de cuentas y las 

lógicas de mercado han sido centrales. Lejos de ser lineal, este proceso está plagado de tensiones: 

entre autonomía y control, entre diversidad y estandarización, entre el ideal público y las 

racionalidades neoliberales. La universidad latinoamericana, atrapada en esta constelación de 

fuerzas, continúa siendo un campo de disputa por el sentido del conocimiento, la gestión 

institucional y el lugar de lo público en la sociedad contemporánea. 
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