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Resumen 

 

La cooperación e internacionalización son aspectos relevantes en la toma de decisiones estratégicas, ya que 
las Instituciones de Educación Superior a nivel mundial aprovechan las oportunidades globales para exhibir 
sus fortalezas más allá de las fronteras. Este trabajo entrega un vistazo del rol de la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI) en estos ámbitos de relevancia internacional. 

 
Palabras Claves 

 

Cooperación – Internacionalización – Educación Superior – Redes – OUI    
 

Abstract  
 

Cooperation and internationalization are important aspects in strategic decision-making, since Higher 
Education Institutions worldwide take advantage of global opportunities to show their strengths beyond 
borders. This paper provides a glimpse of the role of the Inter-American University Organization (IOHE) in 
these areas of international relevance. 
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Introducción 
 

Nuestra sociedad se encuentra actualmente inmersa en una serie de profundos y 
constantes cambios que afectan todas las dimensiones de nuestra vida1, constituyéndose 
la globalización en la nueva matriz que da una configuración central a las sociedades 
contemporáneas2.  
 

En este contexto, tanto las instituciones de los diferentes Estados y de la sociedad 
en su conjunto se ven inmersas en escenarios diversos, donde los problemas y sus 
posibles soluciones pasan a ser regional e internacionalmente comunes3. Así, los retos 
del mundo globalizado y basado en una economía competitiva han obligado (y continúan 
obligando) a las distintas entidades a plantearse orientaciones de transformación que 
permitan que dichas instituciones participen en esta aldea global que trasciende sus 
fronteras4 y que en palabras de García Guadilla5 ha dado lugar a una “nueva geopolítica 
global del conocimiento". 
 

La dimensión internacional es una temática que permea todas las naciones e 
instituciones, y que cada vez es más relevante y al mismo tiempo más compleja. Por 
ende, la creación de una cultura internacional en las instituciones de educación superior 
(IES) es un desafío interesante de abordar; aunque se requiere que la comunidad 
académica local sea alentada, involucrada y formada en un „lenguaje global‟ que logre 
sinergias dentro de la organización6. Otro aspecto clave es plasmar esta dimensión en la 
misión y/o visión de las instituciones, así como en la planificación estratégica de las 
mismas. 
 

Este artículo reflexiona sobre la cooperación e internacionalización en educación 
superior, así como el rol de la organización universitaria interamericana (OUI) como 
plataforma de articulación de las instituciones que la conforman en las Américas. 
 
1.- Cooperación e internacionalización 
 

En educación superior ambos términos coexisten, y debemos considerarlos como 
sinónimo de  oportunidades  para  orientar  las  acciones  de  las  IES  hacia  desafíos  del  

                                                 
1
 S. Reynaga y P. Farfán,  Redes Académicas..... Potencialidades Académicas. En: Cuarto 

Congreso Nacional y Tercero Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad” Universidad 
Autónoma de Coahuila, México (2004): 1-19. 
2
 D. Chiappe, Cooperación e Internacionalización de las Universidades. Revista CTS, Nº 5, Vol. 2 

(2005): 195-198. 
3
 Y. González, Hacia el espacio iberoamericano del conocimiento. En: II Encuentro Internacional de 

Rectores Universia. Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable, 
Guadalajara, México (2010): 45-60. 
4
 M. Casas, La investigación en común: objetivos, proyectos, infraestructura  grupos. En: II 

Encuentro Internacional de Rectores Universia “Por un espacio iberoamericano del conocimiento 
socialmente responsable”, Guadalajara, México (2010): 117-118. 
5
 C. García Guadilla, Heterogeneidad y concentración en las dinámicasgeopolíticas del 

conocimiento académico. En: Mollis, M.et al. (Eds). Reflexiones y preguntas para el caso de 
América Latina en Políticas de posgrado y conocimiento público en América Latina y el Caribe: 
desafíos y perspectivas (pp. 135-164). Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales -CLACSO; Instituto de Investigaciones Gino Germani (2010). 
6
 M. Cardinale & A. Cao, El camino a la internacionalización universitaria mediante el trabajo en 

red: sistematización de caso Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina. Revista ObIES, 1(1) (2017): 46-61. 
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exterior, particularmente en nuevos ámbitos geográficos, favoreciendo así los procesos de 
integración regional. Al respecto, la cooperación internacional debe considerar los criterios 
necesarios para que la universidad sea objetivo y agente de la cooperación7; involucrando 
la solidaridad, el respeto y el apoyo mutuo para el logro de dichos propósitos8. 

 
“No hay un componente universitario que no pueda contemplar alguna 
modalidad de cooperación internacional y beneficiarse de las 
oportunidades que ofrece una cooperación integrada en los objetivos de 
creación de capacidades y desarrollo institucional de una universidad”

9
. 

 
En esta perspectiva, las universidades son consideradas como „actores‟ que 

persiguen ventajas recíprocas y cumplen el doble rol de actores y beneficiarios10; visión 
que coincide con la distinción de Knight11 para cooperación internacional vertical y 
horizontal. En la primera, las universidades se limitan a recibir ayuda de instituciones más 
desarrolladas; mientras que en la segunda el beneficio es mutuo. Algunos ejemplos de 
cooperación universitaria incluirían la movilidad académica de profesores y estudiantes, 
proyectos de investigaciones conjuntas, acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales, 
programas educativos conjuntos, dobles grados, intercambio de expertos, reuniones 
científicas, cotutelas12. 
 

Aunque lo anterior es relevante, es también clave el rol real y concreto que cumple 
la universidad en la sociedad que se inserta, denominada como Cooperación Universitaria 
al Desarrollo (CUD). Según Gil et al. la CUD corresponde al  
 

“conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y 
orientadas a la transformación social en las comunidades más 
desfavorecidas, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la 
sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el 
fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel”.

13
 

 
 
 
 

 

                                                 
7
 C. Fresno, La cooperación universitaria Internacional de cara al siglo XXI. Educ. Med. Sup. N°19, 

Vol. 3 (2005). 10. 
8
 J. Gacel-Ávila, La dimensión internacional de las universidades. Guadalajara. Universidad de 

Guadalajara. (México: 2005) y J. E. Crespo;  M. Durán, O. Garrido, M. Sanhueza y M. E. Zúñiga. 
Equidad de género y liderazgo en educación superior: experiencias, logros y desafíos (Osorno: 
2017). 
9
 J. Sebastián, Cooperación e internacionalización de las universidades (Buenos Aires: Biblos, 

2004), 47. 
10

S. Elías; S. Morresi y A. M. Tombolato, Cooperation and internationalization experience within 
Higher Education. European Scientific Journal, Special Edition, Vol.1 (2015): 230-242. 
11

 J. Knight, Un modelo de internacionalización: respuestas a nuevas realidades y retos (Cap. 1). 
En: de Wit H. et al. (Eds). Educación superior en América Latina. La dimensión internacional (pp. 1-
38) (Colombia: Mayol ediciones S. A., 2005). 
12

 C. H. De Peña y M. Jiménez, Internacionalización y cooperación universitaria: El caso de 
Cátedra Europa. Investigación & Desarrollo, Vol. 22, N°1 (2014): 152. 
13

 A. Gil; N. Castejón; G. Palao; P. Martínez y J. Solana, Informe sobre la Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo 2015. Elaborado a partir de los datos del Seguimiento Anual de la 
AOD del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.Grupo de Cooperación Universitaria para 
el Desarrollo -CRUE, Universidades Españolas, Internacionalización y Cooperación. 2017, p. 4. 
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Por otra parte, la irrupción del fenómeno de la internacionalización podría ser 

considerado como el „Caballo de Troya‟ de la globalización14, como un maquillaje 
conceptual15 o como un instrumento necesario para el desarrollo y cambio de la cultura 
institucional16. Al respecto, se propuso hace más de 20 años que la internacionalización 
es el “proceso de integrar una dimensión internacional e intercultural a las funciones de 
enseñanza, investigación y servicio de la institución”17; lo cual implica necesariamente 
asociación y colaboración considerando que el eje de la internacionalización está puesto 
en la institución como actor mientras que la cooperación pareciera estar centrada en la 
relación entre actores.  
 

Desde la perspectiva de la internacionalización, no basta solo un enfoque 
fragmentado de actividades internacionales asociadas a la formación profesional, la 
investigación o la extensión; sino una mirada integral que implique internalizar la cultura 
internacional en las acciones que la Universidad realiza18. Por lo tanto, la 
internacionalización se presenta no solamente como una estrategia complementaria o 
compensatoria de las tendencias de la globalización, sino también como una opción para 
que las IES se adapten a las demandas sociales y económicas de la sociedad 
globalizada19.  
 

Recientemente, Mérega20 planteó que existen diferentes razones para la 
internacionalización, considerando la misión y valores de cada institución de educación 
superior (Tabla 1). Por ende, no es suficiente la relación con actores internacionales para 
hacernos internacionales, sino que es necesario llegar a todos los estamentos de la 
comunidad universitaria para poder alcanzar el estatus de internacionalizados. 

 
 

Ámbito 
 

Finalidad 

Socio-cultural 
 

Desarrollo de competencias interculturales 
Desarrollo social y comunitario 
Aumento de la comprensión de la cultura propia 
Apertura para el entendimiento intercultural 
 

 
 
 

                                                 
14

 M. Tobin, Internacionalización. Conceptos y prácticas. En: G. Tangelson, (compilador) Desde el 
sur: miradas sobre la internacionalización (pp. 53-64). 1a ed. (Buenos Aires: Remedios de 
Escalada: Ediciones de la UNLa- Universidad Nacional de Lanús, 2014). 
15

 P. Beneitone, De la cooperación internacional universitaria a la internacionalización de la 
Educación Superior: ¿cambio de paradigma o maquillaje conceptual? En: G. Tangelson, 
(compilador) Desde el sur: miradas sobre la internacionalización (pp. 29-38). 1era. Edición (Buenos 
Aires: Remedios de Escalada: Ediciones de la UNLa- Universidad Nacional de Lanús, 2014). 
16

 H.  De Wit; I. Jaramillo; J. Gacel-Ávila y J. Knight (Eds.), Educación Superior en América Latina. 
La dimensión internacional (Bogotá: Banco Mundial Mayol Ediciones, 2005). 
17

 Knight, J. Internationalization: Elements and checkpoints. Monografía investigativa. N° 7 (Otawa: 
Oficina de Canadá para Educación Internacional, 1994). 
18

 J. Gacel-Ávila; I. C. Jaramillo; J. Knight y H. de Wit, Al estilo Latinoamericano: tendencias, 
problemas y direcciones (Cap. 11). En: de H. Wit et al. (Eds). Educación superior en América 
Latina. La dimensión internacional (pp. 351-380) (Bogota: Mayol ediciones S. A. Colombia, 2005). 
19

 J. Knight, Un modelo de internacionalización: respuestas a nuevas… 
20

 J. L. Mérega, Internacionalización. Vicerrectores Académicos CINDA. 2016. 
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Político 
 

Promoción de la paz y el entendimiento mutuo 
Fortalecimiento del estatus geopolítico 
Conocimiento de la identidad nacional/ regional 
Colaboración mediante asistencia técnica 
 

Académico 
 

Incremento de la calidad de enseñanza/aprendizaje 
Mejoramiento de la I+D+i 
Fortalecimiento de alianzas estratégicas internacionales 
Logro de estándares académicos internacionales 
Aumento de la competitividad internacional 
 

Económico 
 

Fuente alternativa de ingresos 
Generación de oferta educativa internacional 
Formación de estudiantes para el mercado laboral 
 

Branding 
 

Mayor reputación nacional, regional y/o internacional 
Mejoramiento de la posición en rankings 

Tabla 1 
Razones institucionales para la internacionalización* 

*Modificado de Mérega (2016) 
 
 
2.- La Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE) 
 

Desde el ámbito académico, las redes suelen entenderse como "mecanismo de 
apoyo, intercambio e información que atraviesan fronteras y brindan un gran dinamismo a 
partir de la conjunción de intereses respecto a una temática o problema"21. Las redes se 
conforman por instituciones diferentes cuya relación horizontal persigue objetivos 
comunes que favorecen el espíritu integrador22. 
 

En esta perspectiva, la OUI-IOHE es una entidad conformada por más de 350 IES 
y asociaciones distribuidas en nueve regiones de 28 países de las Américas desde 
Canadá a Chile. Esta plataforma interamericana surgió hace más de tres décadas gracias 
a la visión que tuvo su fundador Gilles Boulet; quien interesado en la enseñanza de la 
historia de las civilizaciones latinoamericanas observó una ausencia de vínculos y 
desconocimiento entre las Universidades distribuidas en las Américas. En esa época ya 
se planteaba la existencia de un gran potencial para establecer relaciones entre 
organismos que pertenecían a un mismo continente y por ende, dar respuesta a estas 
necesidades a través de una Organización que avanzara con tal propósito era crucial en 
el continente23. 
 

Su misión fundamental es contribuir a la transformación en las IES, construyendo e 
innovando espacios comunes de cooperación interamericana. De este modo, pretende ser  

                                                 
21

 S. Reynaga, Redes de investigación sobre educación y mercado de trabajo. Reforma y Utopía 
(1996), N°16 (invierno) FOMES/ Universidad de Guadalajara, México.  
22

 I. C. Jaramillo, Las redes como herramienta para el fortalecimiento de la cooperación 
internacional: El caso de la Red Pihe. En: Primer Encuentro de Responsables de Relaciones 
Internacionales de las Universidades del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Venezuela, Corrientes, 
Argentina. 2006. 
23

 O. Garrido; J. E. Crespo; A. M. Jiménez y C. E. Aguas. Internacionalización y cooperación desde 
Países Andinos (Osorno: Editorial Universidad de Los Lagos, 2017). 
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el referente como líder interamericano y aliada estratégica de las IES para consolidar su 
papel como motor de cambio social, y la articulación de sus miembros y otros aliados 
estratégicos. Se releva su orientación valórica de carácter transversal (Tabla 2), inmersa 
en cinco ejes estratégicos (compromiso social, innovación, internacionalización, desarrollo 
sustentable y gestión organizacional y liderazgo) que sirven de „brújula‟ para el quinquenio 
2017-2022. 
 
 

Valores Descripción 

Ética 
 

Promueve la formación ética de personas e implementa una 
cultura de honestidad y transparencia que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
se manifiesta en principios, políticas y normas institucionales y 
en la rendición de cuentas sobre las decisiones y acciones 
implementadas. 

Interamericanidad 
 

Impulsa el diálogo y la cooperación entre los diferentes actores 
del ámbito educativo superior, reconociendo sus diferencias y 
similitudes; para el establecimiento de relaciones de afinidad y 
de pertenencia a nivel continental que conduzcan al desarrollo 
de la ciudadanía global y bienestar de nuestras sociedades. 

Innovación 
 

Promueve ambientes colaborativos que nutran una cultura 
innovadora caracterizada por la creatividad, la responsabilidad 
social y la implementación de nuevas propuestas que generan 
valor para la transformación de la sociedad y el desarrollo 
sostenible. 

Equidad 
 

Fomenta la inclusión y la interacción entre diferentes grupos 
sociales, culturales, de género y lingüísticos en el ámbito de 
educación superior del continente respetando la libertad y la 
diversidad de identidad y género, favoreciendo la comprensión 
mutua para el enriquecimiento de nuestras sociedades. 

Tabla 2 
Valores de la Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE)* 

*Obtenido de www.oui-iohe.org/es/ 
 

 
Para desarrollar su accionar, la OUI está conformada por la Asamblea General o 

instancia superior de decisión, constituida por todos los miembros de los países 
integrantes. Por su parte, la Junta Directiva es la instancia encargada de la gestión 
administrativa, compuesta por 13 miembros que provienen de nueve instancias regionales 
denominadas Vicepresidencias (Canadá, Estados Unidos, México, América Central, 
Caribe, Colombia, Brasil, Cono Sur y Países Andinos), cuya estructura descentralizada se 
organiza con las IES miembros de cada Región (Asamblea Regional), los Consejeros, el 
Vicepresidente y la Secretaría Ejecutiva Regional. 
 

Dada la complejidad y diversidad de las actividades de internacionalización de las 
universidades e instituciones asociadas, la OUI ha establecido en su estructura cuatro 
programas que permitirán colaborar con la formación específica en este ámbito: 
 
a) Colegio de las Américas (COLAM). Espacio de cooperación interuniversitaria que a 

través de redes académicas desarrolla capacidades para la formación, investigación e 
innovación con una perspectiva interamericana, interdisciplinaria e intercultural. 
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b) Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU). Responsable de organizar 

actividades de reflexión, formación o perfeccionamiento en beneficio de los dirigentes 
de las universidades miembros interesados en desarrollar o actualizar sus 
conocimientos y competencias en materia de gestión según los conceptos más 
recientes y aplicables al mundo universitario. 

 
c) CAMPUS. Propicia la discusión, análisis y reflexión sobre el compromiso social de las 

universidades de las Américas, las oportunidades de colaboración interuniversitaria 
en los procesos de formación doctoral y de investigación, así como el impulso de 
estrategias que contribuyen a la construcción del Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior (ELYCES). 

 
d) Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas 

(EMULIES). Se convirtió en 2016 en el cuarto programa OUI, cuyo foco es el 
intercambio académico, el desarrollo de capacidades para la gestión universitaria y la 
cooperación entre mujeres líderes de las IES de las Américas. 

 
 
Reflexiones finales 
 

Las plataformas regionales son instancias relevantes en la aldea global del 
conocimiento dado que permiten: 
 
1. una articulación permanente entre las IES que conforman estas instancias regionales, 

propiciando la visibilización y posicionamiento internacional. 
2. el establecimiento de una simbiosis interinstitucional que fortalece el desarrollo 

académico en las IES a través de una cooperación horizontal. 
3. puntos de encuentro que se traducen, por ejemplo en la armonización de los sistemas 

educativos, el fortalecimiento de la movilidad estudiantil y del profesorado, la 
formación de capital humano conjunto a nivel de postgrado. 

4. el establecimiento de un mapa de involucrados o „stakeholders‟ que permita traducir 
los esfuerzos locales en I+D+i en acciones de mayor impacto, mediante la 
colaboración con entidades internacionales que signifiquen una sintonía global 
común. 

5. ambientes de transformación en los cuales la dimensión internacional permea los 
distintos niveles en las universidades para que se establezca un lenguaje global que 
les permita sentirse parte de dichas plataformas, por ejemplo en la profesionalización 
de los equipos de las oficinas de relaciones internacionales. 

6. aprehender de las experiencias internacionales para el fortalecimiento de políticas 
públicas comunes, con esfuerzos también comunes. 

 
 
Conclusiones  
 

A modo de conclusión, es importante considerar que las acciones de las diferentes 
IES en el ámbito de la cooperación, la internacionalización y la participación en redes 
requiere un „feedback‟ para conocer cuál es el grado de efectividad de las plataformas 
internacionales, y cuáles han sido los impactos de las mismas en función de sus 
estructuras y los costos que sus funcionamientos suponen. 
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