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Resumen
En el siguiente artículo se presenta un modelo basado en la planeación estratégica que aglutina 
una serie de elementos académicos, sociales y estratégicos que, en conjunto, buscan fortalecer la 
idea de crear currículum flexible en las Instituciones de Educación Superior –IES-. La metodología 
con la cual se realiza este estudio es cualitativa, y se sustenta en una investigación documentada 
y de corte transversal. Cabe resaltar, que este escrito se extrae de una tesis doctoral que presenta 
más de veinte propuestas que sustentan la importancia de establecer currículum flexible. Como 
resultado, aquí se muestra la propuesta a la que se llega a partir de todo el documento elaborado.
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Abstract
The following paper presents a model based on strategic planning involving a series of acade-
mic, social and strategic elements. All these elements seek to strengthen the idea of creating a 
flexible curriculum in Higher Education Institutions –IES, for its acronym in Spanish–. This study 
methodology is qualitative and is based on documental cross-sectional research. It should be 
noted that this paper is drawn from a doctoral thesis that presents more than twenty proposals 
that support the importance of establishing a flexible curriculum. As a result, here is the proposal 
that comes from the entire document. 
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Introducción

La problemática primaria que se detecta para la realización de este proyecto, es la 
escasa elaboración de modelos que sustenten la importancia que tiene la implemen-
tación de un currículum flexible en las Instituciones de Educación Superior –IES-, par-
ticularmente en México. A ello, se le debe anexar la necesidad de replantear el servicio 
educativo desde un punto de vista estratégico que logre la creación de valor compartido 
como elemento diferenciador para las universidades. 

Todas las organizaciones compiten por obtener recursos, mercados, clientes, personas, 
imagen y prestigio. Actúan como agentes activos dentro del contexto dinámico e incier-
to que generan los cambios que sufren las sociedades, los mercados, las tecnologías, el 
mundo de los negocios y el medio ambiente (Wagner, 2011).

Es importante rescatar las respuestas a los problemas que la planeación estratégica re-
suelve. Por ello, se debe considerar que el cambio es una cuestión de supervivencia para 
las organizaciones, y éstas deben ser proactivas. El proceso de planeación estratégica la 
conduce al desarrollo y a que formulen lineamientos que aseguren su evolución conti-
nua y sostenible.

En este sentido, la estrategia significa elegir una vía de acción para ocupar una posición 
diferente en el futuro, la cual ofrece ganancias y ventajas en relación con la situación 
presente. Es un enfoque de la competencia tan viejo como la propia vida en este planeta 
(Chiavenato y Sapiro, 2011).

De las IES surge un tema fundamental que debe ser considerado: la educación, las uni-
versidades son formadoras de élites dirigentes, científicas y políticas, “la educación uni-
versitaria se advierte como un espacio de formación intelectual y cultural que va más allá 
de la producción de buenos profesionistas o investigadores” (Acosta, 2014: 94).

Las universidades deben buscar su mejor nicho para el desarrollo de sus potencialidades, 
por ello es razonable que una mayor proporción de los programas de estudios de las IES 
hagan hincapié en la calidad de la enseñanza como meta casi exclusiva (Mora, 2004). 

Sin embargo, no todo queda en la filosofía de la institución, es necesario atender a los 
estudiantes en diversas áreas a lo largo de su estadía en las aulas, y fuera de ellas; se 
requiere mejorar la consistencia de su formación, promover la curiosidad científica, la ex-
perimentación tecnológica, la imaginación artística, literaria o sociológica (Acosta, 2014).
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Otro problema primordial es que los programas de formación profesional, no respon-
den a las demandas sociales, y prueba de ello son sus constantes modificaciones. Éstas, 
buscan vincularse a los procesos de modernización. En el significado de la misma de la 
preparación profesional. Políticas, se orientan a lograr una mayor proyección nacional e 
internacional de planes y programa y formar profesionales e investigadores con creativi-
dad y capacidad para plantear y resolver problemas (Soto, 2013).

Por otra parte, la innovación curricular por medio de modelos adecuadamente estable-
cidos le da sentido a la educación; por ello se dice que la pretensión de impulsar proce-
sos de innovación curricular como motor de transformación educativa por medio de la 
prescripción de una serie de modelos con gran potencial educativo, puede dar sentido 
y dirección a los propósitos inherentes a reformas que intentan la transformación del 
currículum y la enseñanza (Díaz-Barriga, 2012).

De manera tácita, se entiende a la innovación como la necesidad de un cambio profundo 
en paradigmas y prácticas sociales y educativas en una comunidad educativa, producto 
de la reflexión y apropiación de las personas involucradas en el proceso (Díaz-Barriga y 
Lugo, 2003).

Pero también hay que señalar que el cambio educativo no necesariamente significa per-
der calidad; la nueva forma de aprender permite modificar los parámetros organizativos 
sin perder calidad. Es decir, lograr una educación de calidad, con la suficiente condición 
de sustentabilidad de una sociedad competitiva para el siglo XXI.

Esto ha dado como consecuencia un modelo de organización de las escuelas y del siste-
ma educativo muy difícil de sostener en sociedades como las características en América 
Latina, en la que los techos presupuestarios de sus economías hacen imposible financiar 
educación de alta calidad para toda la población sobre la base del modelo occidental 
clásico de organización de la educación (Aguerrondo, 2009).

Por supuesto, en el proceso de reforma curricular predomina la poca claridad y familiari-
dad entre la planta docente respecto al modelo educativo propuesto por la institución; 
en este sentido se puede observar que las condiciones laborales de los profesores que-
dan en un cierto grado de indeterminación.

Los cambios en las políticas curriculares provocan cambios en las jerarquías, espacios 
de poder y organización académica, cuestión que la aceptación o rechazo del eventual 
cambio educativo; y es que el poder que tiene el docente está cimentado en los depósi-
tos de sentido que ha construido y enriquecido durante su historia personal y profesio-
nal (Valdés, Martín, y Sánchez Escobedo, 2009).
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Marco teórico
La estrategia es el curso de acción que la organización elige, a partir de la premisa de que 
una posición futura diferente le puede proporcionar ganancias y ventajas en relación con 
su situación actual (Chiavenato y Sapiro, 2011). Al mismo tiempo, es un arte y una ciencia; 
es reflexión y acción, o bien, es pensar para actuar y no tan sólo pensar antes de actuar.

En esencia, la estrategia es una elección que involucra a toda la organización y que con-
siste, por una parte, en seleccionar de entre varias alternativas existentes la más conve-
niente, de acuerdo con los factores internos y externos de la empresa; y, por otra parte, 
en tomar las decisiones con base en esa elección. 

El cálculo de las pérdidas y ganancias está siempre presente en las consideraciones del 
estratega; la estrategia actúa con la convicción de que razona y decide en un marco de 
racionalidad.

Así pues, la estrategia representa un planteamiento competitivo; y cuando se estudia 
este fenómeno en las diferentes dimensiones en las que se manifiesta, se puede enten-
der mejor la relación íntima y estrecha que existe entre estrategia y competencia. De 
esta forma, la competencia se puede ver desde un enfoque biológico, militar, político, 
deportivo y empresarial.

Por su parte, la planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar 
las estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su misión, en el 
contexto que se encuentra (Chiavenato y Sapiro, 2011). 

Al acotar el tema de la planeación estratégica en las universidades, a nivel educativo, 
algunas fases o etapas para asegurar el adecuado proceso de planeación estratégica, 
(Charría et al, 2010), las describen de la siguiente manera:

• Análisis de contexto, estudio del entorno organizacional, identifica factores con-
textuales que pueden influir en los procesos de la organización se identifican las 
condiciones del entorno y del mercado a través de la determinación de oportu-
nidades y de amenazas.

• Formular los ejes estratégicos y los programas que conducirán la institución edu-
cativa, incluye definir o redefinir la misión, la visión, los objetivos y las políticas 
básicas. La falta de definición de objetivos impacta el proceso de determinación 
de las estrategias y la forma de pensar de la institución educativa.

• La formulación estratégica, proceso entendido como la definición de los planes 
de acción con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos; se busca antici-
par el futuro y actuar en prospectiva; se debe considerar a la estrategia como una 
consecución de objetivos y no como el fin.
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• La ejecución consiste en desarrollar sistemáticamente las estrategias definidas y 
en hacer operativos los planes de acción, requiere de acompañamiento y contar 
con los recursos necesarios.

• La determinación de mecanismos de control y vigilancia que garanticen el se-
guimiento, la evaluación y la retroalimentación de la estrategia y los planes de 
acción.

Por otra parte, los avances tecnológicos, la proliferación de sistemas automatizados y la 
globalización económica provocan una desaforada competencia que exige a las empre-
sas establecer mecanismos para asegurar su éxito y sobrevivencia. En este contexto, la 
planeación estratégica adquiere especial relevancia, ya que gran parte del éxito de cual-
quier organización depende de su capacidad de plantear escenarios futuros, adaptarse 
al entorno y definir estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos.

Pero también es necesario mencionar que la planeación estratégica no trata de tomar 
decisiones futuras, ya que éstas sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del 
futuro exige que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones 
en sí, las cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momen-
to. Por supuesto que una vez tomadas, pueden tener consecuencias irrevocables a largo 
plazo.

Tampoco pronostica las ventas de un producto para después determinar qué medidas 
tomar con el fin de asegurar la realización de tal pronóstico en relación con factores tales 
como: compras de material, instalaciones, mano de obra, etc. La planeación estratégica 
va más allá de pronósticos actuales de productos y mercados presentes (Steiner, 2003). 
Ha de señalarse que la planeación estratégica no representa una programación del fu-
turo, ni tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse 
diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. 

Una gran parte de empresas revisa sus planes sus planes estratégicos en forma periódica, 
en general, una vez al año. En realidad, no consiste en la preparación de varios planes 
detallados y correlacionados, aunque en algunas compañías grandes y descentralizadas 
sí los produce. Pero, la naturaleza conceptual básica de la planeación estratégica, abarca 
una amplia variedad de sistemas de planeación que va desde el más sencillo hasta el más 
complejo (Steiner, 2003).

La planeación estratégica no representa un esfuerzo para sustituir la institución y criterio 
de los directores. En concreto, la planeación estratégica no es nada más un conjunto de 
planes funcionales o una exploración de los presupuestos actuales; es un enfoque de 
sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, para 
lograr las metas dictadas (Steiner, 2003).  
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En cuanto a la educación, ésta es un factor estratégico para la solución de los problemas 
sociales que requiere ser incluida dentro de un esquema de política mucho más amplio; 
considerándola en las políticas económicas y sociales (Badillo, 2007).

Primero que nada, en la escuela no solo se recibe información, también es espacio de 
conocimiento donde además de desarrollar capacidades, se aprenden juicios valorativos 
esquematizados por quienes detentan –o intentan detentar– el poder simbólico y mo-
ral”, a través de su proyecto educativo y de nación. (Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, 2002) [IIUE]. 

Una escuela es la unidad organizacional responsable de gestionar el plan de formación al 
que se adscriben los estudiantes de una carrera en particular; en la misión, visión y obje-
tivos de una escuela inciden los entornos político, institucional, legal y social, regionales, 
nacionales y mundiales donde se sitúa (Schmal y Ruíz-Tagle, 2009).

El entorno educacional se define por el contexto universitario que lo rodea, la facultad 
a la que se adscribe y los recursos que la propia escuela es capaz de generar (Schmal y 
Ruíz-Tagle, 2009). Las IES adquieren una relevancia renovada, pues son ellas los centros 
básicos de transmisión del conocimiento de la ciencia y la tecnología. 

Por ello es que la universidad se vislumbra como una generadora de conocimiento, y 
como una empresa al servicio de las necesidades de formación y desarrollo tecnológico 
dentro de la sociedad del conocimiento (Mora, 2004); además, se debe resaltar que la 
innovación ocurre cuando se tiene un conocimiento suficiente sobre la misma y ésta 
cubre necesidades sentidas o resuelve problemas o situaciones insatisfactorias para las 
personas, se tiene que tomar en cuenta una serie de atributos que hacen posible el éxito 
de una innovación (Díaz-Barriga, 2010).

Por otra parte, es necesario mencionar que actualmente, a nivel educativo se refiere a la 
necesidad de “aprender a aprender”, que las universidades sean capaces de forjar sujetos 
reflexivos, analíticos, críticos, capaces de apropiarse no sólo de conocimientos específi-
cos, sino también, de verdaderas estrategias para aprender eficazmente, que le permitan 
asimilar y gestionar su propio aprendizaje a lo largo de toda la vida (Míguez, 2005) en 
Moreno, Rossi y Lorenzo (2013).

Y sobre este punto es necesario mencionar que si lo que se busca es crear estudiantes 
mejor preparados, no se debe buscar que los profesores sean expertos en todas las ra-
mas, o que tengan una participación sus respectivos campos laborales; por el contrario, 
lo que las IES deben configuran dentro de su portafolio de profesorado es una serie de 
personas que sean capaces de transmitir conocimiento, en breves palabras, que sean 
capaces de enseñar.

Esta clase de aprendizaje hace que los universitarios puedan ser parte de una sociedad 
que está inmersa en la internacionalización de sus profesiones; no se trata de una educa-
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ción centrada en un contexto social, sino que el propio cambio en los sistemas de edu-
cación hace que las sociedades del conocimiento adquieran otro tipo de conocimientos 
(Badillo, 2007).

Metodología
Se opta por una investigación de tipo documentada. Es decir, previo a la elaboración de 
este modelo se realiza una profunda lectura a la literatura correspondiente a los temas 
de flexibilidad curricular y planeación estratégica, así como otros tópicos que involucran 
el esquema elaborado.

Descripción del modelo

Figura 1. Modelo: “Elementos aglutinantes de la educación flexible”. Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Este modelo consiste en la propuesta que engloba la importancia de tener un currícu-
lum flexible en las IES privadas. Concretamente, se busca que todos, y cada uno de los 
elementos que convergen en el planteamiento de una educación flexible sean conside-
rados. Esto claro, al considerar la mayor cantidad de factores que tanto de manera direc-
ta como indirecta inciden tanto en la planeación, como en la ejecución del currículum 
flexible.

Este gráfico, si bien puede considerarse como multidireccional, tiene una lectura que 
debe ser entendida a partir del centro del mismo; es decir, a partir del cuadro central 
que dice “propuesta doctoral”. Así, una vez que se parte de este punto, se encuentran 
dos vertientes principales: a la derecha la académica, y a la izquierda la de planeación 
estratégica. 
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La primera conlleva a que si se desea un plan educativo flexible se debe considerar la 
necesidad de crear algunas cuestiones que conlleven a nuevos conocimientos, es decir; 
a indagar en las diversas materias que puedan aportar nuevos elementos al aprendizaje 
de los estudiantes.

Y qué mejor herramienta para lograrlo que las IES, mismas que actualmente tienen un 
papel fundamental en la formación social y cultural de los estudiantes, y que, en pocas 
palabras, se convierten en un agente de cambio; finalidad básica de las universidades.

Del mismo modo, también hay que considerar que cuando se habla de un aspecto aca-
démico líquido, es retomar el punto de los paradigmas, mismos que deben ser elimi-
nados si se desea formar una nueva clase de estudiantes; para lograrlo, y de acuerdo al 
modelo presentado hay dos factores fundamentales: los propios componentes de un 
plan de estudio flexible, y la importancia que dichos cambios tienen para con la socie-
dad. La educación, en este modelo cumple la función básica de buscar una innovación 
académica, y a través de ésta, la elaboración de un currículum flexible; el cual una vez 
más, converge con la propia finalidad de las universidades. 

Ahora bien, retomar el currículum flexible como punto medular de esta tesis, es hablar 
de su aplicación al interior de las universidades, y esto, por supuesto, conlleva una serie 
de pasos y estrategias que deben ser cubiertas desde diversas aristas; pero, sobre todo, 
la ejecución de este plan, debe ser con el fin de tener una sociedad mejor desarrollada; 
la cual pueda alcanzar prosperidad en materia cultural, social, económica, política y eco-
nómica. 

Al considerar lo anterior, el modelo indica que, para lograr este punto, es necesario te-
ner en cuenta la formación de profesionales con más competencias y capaces de crear 
empresas, es decir, colaborar con la sociedad, a partir de la formación obtenida en la 
universidad. 

Es por ello, que también se debe considerar que, a partir de la finalidad de las IES, es 
necesario considerar el perfil del egresado de acuerdo a las competencias y estilo de 
educación que éstos tengan. En el lado izquierdo del modelo, se muestra la importancia, 
y el grado de involucramiento que la planeación estratégica debe tener al momento de 
poner de manifiesto la necesidad de crear un currículum flexible. 

Sin embargo, al considerar esta situación, es necesario también abordar algunos elemen-
tos positivos y negativos que puedan desencadenarse a partir de la transformación: y es 
que hablar de modificaciones legales, administrativas, de logística, etc., no a todos los 
involucrados les puede parecer acertado; pero por otra parte, se puede hablar de aspec-
tos positivos como el que los estudiantes estén mejor preparados, una competitividad 
empresarial, nacional y por ende social; así como las diversas áreas de oportunidad que 
pudieran desencadenarse a partir de esta modalidad flexible.
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Todo lo anterior, en consecuencia, lleva a un nuevo paradigma educativo, el cual, una 
vez más, y de acuerdo al modelo, es necesario que sea involucrado con la habilidad de 
emprender negocios para que la sociedad progrese y se tengan más y mejores compe-
tencias. Pero la labor de la planeación dentro del modelo no queda sólo en los antes 
descrito; ya que un elemento fundamental de la misma es el tema del valor compartido, 
elemento que, por supuesto es incluido en el gráfico como aspecto fundamental para 
que un currículum flexible tenga oportunidad al interior de las IES. 

El valor compartido habla de colaboración y de la necesidad de replantear a la sociedad 
como se le conoce actualmente; y qué mejor forma de abordarlo que desde la educación 
superior; misma que si se enfoca de manera idónea puede repercutir en una retribución 
a la sociedad.

Al retomar el punto del replanteamiento de la sociedad, es necesario hablar de algunos 
procesos y metodologías que deben ser circunscritos en los modelos académicos, no se 
puede pensar que si se busca una nueva forma de plantear la educación se puede seguir 
en el mismo paradigma y esquema de enseñanza que actualmente se tiene; incorporar 
las TICs, fomentar el trabajo de equipo, la ética para el bien común y el plantear situacio-
nes a futuras son sólo algunas de las muchas competencias que deben ser labradas des-
de la educación superior si es que se desea formar personas con mayor sentido humano, 
crítico y responsable.

Lo antes descrito debe ser no sólo aplicable a los estudiantes, sino que los profesores 
deben fomentarlo de manera cotidiana, dentro, y fuera del aula; y esto es precisamente, 
lo que constituye a la comunidad universitaria, ésta, también está compuesta por ad-
ministrativos, exalumnos, embajadores y demás grupos de interés que rodean a las IES. 

Este modelo es multidireccional, y prácticamente todos y cada uno de sus elementos 
actúan de manera interactiva; por ello, en la parte inferior del mismo, se disponen dos 
elementos que aparentemente, pudieran ser independientes, sin embargo; mantienen 
una relación directa con los distintos elementos por los cuales se compone el gráfico. 

Así pues, del lado izquierdo se encuentran los diversos elementos idóneos para crear un 
plan de estudios; mientras que del lado derecho, se puede identificar el punto que eng-
loba la evaluación del currículum flexible.

El primero conlleva como elemento puntual, el tener un plan de estudios a la medida, 
no seriado, pero sí con materias que vayan de la mano de la formación que quiera tener 
el estudiante; la cual debe incluir materias “base” y otras más complementarias, en las 
cuales se incluya interacción con el ámbito empresarial.

Ahora bien, del lado contrario, el punto elemental que ayuda a la evaluación de los cu-
rrículums flexibles, es decir a darle un seguimiento, proyección, y cuantificar su impacto 
son las acreditadoras, mismas que pueden ser nacionales o internacionales, dependien-
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do de las necesidades de las IES; esto por supuesto, tiene la intención de lograr universi-
dades con mayor prestigio y capaces de ser más competitivas.

Otro elemento que incluye este modelo es el óvalo central en la parte inferior del mismo, 
el cual señala el objetivo primario del currículum flexible, mismo que tiene una relación 
directa con las figuras del lado tanto derecho, como izquierdo. Este modelo se encuentra 
“rodeado” por dos elementos: sinergia entre los diversos puntos que comprenden el cu-
rrículum flexible y el pensamiento disruptivo. 

Ambos, tienen un papel de “eje” que ayudan a que la propuesta tenga una sincronía 
entre el tipo de mentalidad que hay que tener al hablar de currículum flexible, y de la 
comunión que debe presentarse entre los diversos elementos que se ven involucrados 
en un currículum flexible.

Para tener un mejor entendimiento de este modelo, es necesario explicar las diversas 
relaciones que existen entre elementos que rodean tanto al elemento educativo, como 
al de la planeación estratégica. Así, y sin considerar una jerarquía en particular, se puede 
encontrar que existe una interacción casi obvia entre el punto de las acreditadoras y los 
requisitos para crear un currículum flexible, esto porque a final de cuentas, gracias a los 
diversos organismos que evalúan los planes académicos, la creación del mismo, puede 
ser posible.

Otra interacción que se convierte en un ciclo, es la que se puede observar en la parte in-
ferior del modelo, y es que los requisitos del currículum flexible van ligados íntimamente 
con la evaluación del mismo; esto no quiere decir que uno dependa del otro, o que el 
primero tenga mayor importancia sobre el segundo; se trata de lograr un complemento 
entre ambos puntos del modelo.

Una segunda relación que se puede encontrar en el modelo, consiste entre el replantea-
miento de la sociedad y el nuevo paradigma educativo; estos dos elementos convergen 
porque si se quiere trabajar una nueva forma de enseñanza –con todos los elementos 
que incluye- es necesario concebir una sociedad totalmente diferente a la que se concibe 
actualmente; ciudadanos capaces de colaborar, tener un aprendizaje más autónomo, y 
que sean capaces, de tener otro régimen disciplinario, con el afán de lograr personas más 
comprometidas para con la sociedad en la que conviven.

Un vínculo más que debe ser señalado es el que involucra a la transformación forzosa y al 
currículum flexible; estos dos elementos se ven mezclados porque si se habla de un plan 
de estudios líquido, es necesario hablar de un cambio de la educación, ambos elementos 
son vitales para que cualquier innovación educativa pueda llevarse a cabo, y tenga el 
impacto esperado para todas las partes involucradas.
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Conclusiones
Con la elaboración de este análisis, se busca investigar las posibilidades y caminos que 
tiene el futuro de la educación superior en México, esto, con el propósito de rediseñar los 
posibles escenarios y líneas de acción que pueden poblar los ejercicios prospectivos; en 
este sentido, se hace una concreción a la flexibilidad en los planes de estudio de las IES.

Si bien el futuro no se puede predecir, sí es posible planearlo, y esto es lo que se pretende 
con el proyecto presentado; no se trata de resolver el futuro educativo de México, pero 
sí busca dar un sentido al futuro académico; lo que se puede imaginar y, razonablemen-
te, prever, son escenarios, es decir, la combinación de distintos factores que resultan en 
la configuración de logros y fortalezas socialmente significativas, tanto para alimentar 
imágenes optimistas o pesimistas sobre el futuro, como para anticipar hipótesis catas-
tróficas, luminosas o razonablemente realistas sobre el porvenir.

En este contexto, se coloca a la educación del futuro como una fuerza tradicional, es de-
cir, civilizatoria y transformadora; es decir es ésta la que ha de transformar a las socieda-
des en grupos de personas capaces de colaborar y vivir de manera armoniosa, además, 
de por supuesto, forjar las competencias necesarias para que puedan ser ejecutadas.

Asimismo, se puede comprobar que la literatura especializada, los investigadores y prin-
cipales teóricos, así como las principales asociaciones, actores involucrados y estudios 
que mencionan el tema de la educación flexible coinciden en que el estudiante actual 
debe tener una preparación que integre investigación, vinculación, internacionalización, 
prácticas profesionales, y un cuerpo académico que muestre la capacidad de formar a los 
estudiantes bajo un nuevo esquema de aprendizaje.

Por último, para lograr que las IES establezcan un currículum flexible requiere de dos as-
pectos esenciales: la infraestructura –con todo lo que esto conlleva-, idónea para poder 
satisfacer la necesidad de los diversos grupos de interés de las universidades, y comuni-
dad universitaria capaces de romper paradigmas rígidos; es decir, que se tenga la capa-
cidad, de entender que la educación ya no se concibe como algo esquemático y seriado, 
que el sentido de estudiante y profesor, así como el ritmo de aprendizaje ha cambiado.
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