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Andrea Liesner e Ingrid Lohmann,
catedráticas de Ciencias de la Educación en
la Universidad de Hamburgo, han editado
recientemente un libro que recoge con el
título de El graduado a la boloñesa —expe-
riencias con la nueva estructura universita-
ria una serie de trabajos que se presentaron
en un seminario cuyo tema fue el proceso
de Bolonia y sus consecuencias. Las refle-
xiones de los representantes de toda la
comunidad universitaria de habla alemana
—catedráticos, personal docente e investi-
gador y estudiantes— resultan de sumo
interés para personas vinculadas a la edu-
cación superior en España, porque reflejan
una situación que se producirá próxima-
mente en el sistema universitario español,
aun restando algunos factores idiosincráti-
cos de las universidades alemanas. Hasta
cierto punto es sorprendente que las uni-
versidades germanas estuvieran entre las
primeras que emprendieron unas reformas

que modifican su sistema tradicional de
una forma bastante radical. La mayoría 
de las voces reunidas en el tomo acompañan
los cambios introducidos en las universi-
dades con un distanciamiento crítico muy
pronunciado, aunque se incluyen también
opiniones —no muy frecuentes— que des-
tacan las nuevas oportunidades implícitas
a las reformas.

Ningún trabajo se declara de principio
opuesto a los objetivos formulados en la
declaración de Bolonia del 19 de junio de
1999 que constituye el inicio de las activi-
dades nacionales para crear el espacio
europeo de educación superior hasta el año
2010. Las críticas se centran en determina-
dos aspectos de la adaptación de estos
objetivos llevada a cabo en las universida-
des de habla alemana. Llama la atención
que los diversos autores, tanto los detrac-
tores como los partidarios de las reformas,
recurren frecuentemente a los mismos
argumentos, aunque los presenten con una
intensidad variada y apoyando puntos de
vista diferentes.

Las editoras del tomo manifiestan en la
introducción su asombro ante la fuerza sor-
prendente de una simple declaración de
intenciones que no posee obligatoriedad
jurídica alguna, lo que se muestra no sola-
mente en el gran número de países (45) que
se han adherido al proceso de Bolonia. En
Alemania, se justifica con esta declaración
la introducción de un sistema totalmente
novedoso de titulaciones universitarias, el
grado y el máster, antes inexistentes en la
universidad alemana tradicional, y prestadas
de las estructuras académicas anglo-ameri-
canas que, por otra parte, se reflejaron ante-
riormente en numerosos sistemas nacionales
de educación superior, como, por ejemplo,
el español. Según la opinión de las autoras,
se trata de una reorganización radical de la
universidad en la tradición de Humboldt
que tiene que dejar atrás su condición de
entidad pública con una burocracia pesada
y convertirse en una empresa flexible y
competitiva que ofrece servicios. Liesner 
y Lohmann observan en el debate sobre la
reforma una clara vocación comercial que
destaca el motivo económico en forma 
de la demanda de competitividad que se
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formula como el último criterio de legiti-
mación del sistema universitario. No obs-
tante, a pesar de la introducción de la nueva
estructura en el 75% de las carreras univer-
sitarias alemanas, aún no hay datos suficien-
tes que permiten establecer, si los objetivos
del aumento del número de titulados uni-
versitarios y de la mejora de la preparación
profesional —importantes argumentos de
los partidarios de la reforma— se han podi-
do realizar en la medida deseada.

Otras contribuciones al tomo coinciden
en el diagnóstico de que una evaluación
concluyente del proceso extremadamente
complejo de las reformas aún no es posi-
ble, pero coinciden en la definición de cier-
tas características que éste posee. Muchos
autores destacan, e incluso lamentan, que
el proceso de Bolonia ha servido de pretex-
to para abolir un sistema de universidad
que se ha mostrado muy competitivo en el
pasado. La universidad alemana en la tradi-
ción de Humboldt siempre se había carac-
terizado por la oferta de un alto grado de
libertad académica a sus estudiantes que se
vieron continuamente obligados a tomar
decisiones independientes sobre asuntos
referentes a su propia formación, lo que
favoreció el desarrollo de personalidades
académicas autónomas y seguras de sí
mismas. La introducción del sistema anglo-
americano lleva a la desaparición paula -
tina de este concepto de universidad,
estandarizando y formalizando todas las
ofertas de estudios, por lo que las univer-
sidades empiezan a parecerse cada vez más
a ins titutos de educación secundaria. Un
efecto de esta transformación es, según la
opinión de la mayoría de los autores, el cre-
cimiento drástico del número de exámenes
y el coste burocrático correspondiente, por-
que cada módulo requiere de un examen
para terminarlo con éxito. El auge de las
evaluaciones no es solamente un fenóme-
no intrauniversitario, como explica el eco-
nomista Volker Stein, sino que el objetivo
declarado del «fomento de la colaboración
europea en el control de la calidad» ha
ocasionado la introducción de un sistema
de acreditación de universidades que con-
lleva unos gastos burocráticos inmensos.
En consecuencia, todas estas nuevas agencias

de evaluación estarían entre los ganadores
en el proceso de Bolonia, al igual que las
administraciones universitarias y los polí-
ticos que pusieron las reformas en marcha,
mientras que se producen desventajas para
profesores y estudiantes según la opinión
del autor. Los profesores perderían parcial-
mente la autodeterminación actual, produ-
ciéndose un proceso de separación entre
unos pocos catedráticos «estrella» que
podrían dedicarse a la investigación y una
nueva clase de profesores «docentes» que
ya no se implicarían en la investigación y a
los que se pagaría peor.

El diagnóstico de la filóloga románica
Ursula Link-Heer es muy parecido: esta
autora recuerda que la característica más
importante de la universidad en la tradi-
ción de Humboldt fue siempre la unidad
entre investigación y docencia. El proceso
de Bolonia ha iniciado, según el juicio de
Link-Heer, la separación de estas dos fun-
ciones, por lo cual está destrozando la uni-
versidad tradicional. Por otra parte, se
puede observar actualmente un frenesí de
testing, ranking and rating que tuvo su
origen en el programa PISA. Los únicos
beneficiados por esta evolución son los
mercados recientemente creados para las
agencias de acreditación. La autora añade
la diagnosis nada halagadora de que la
voluntad de estar en concordancia con las
directivas de la OCDE y el AGCS que entien-
de todo el sistema educativo como un
espacio sin límites para el comercio con
servicios que se pueden convertir sin pro-
blemas tiene sus partidarios más convenci-
dos en Alemania.

El sociólogo de la educación Franz-
jörg Baumgart clasificaría las contribucio-
nes de los demás autores del tomo como
la expresión de una crítica extremadamen-
te escéptica y, en algunos casos, incluso
fundamentalista de una reforma que ofrece
también unas nuevas oportunidades. Por
lo tanto, Baumgart es el único autor del libro
que identifica aspectos positivos del pro-
ceso de Bolonia, manteniendo, por otra
parte, una postura de distancia académica.
En una parte analítica, el autor diagnostica
que la enorme expansión del número de
estudiantes en los años sesenta no conllevó
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la reforma curricular y didáctica necesaria
de la docencia universitaria que los profe-
sores supieron evitar alegando su libertad
académica. En la situación actual se puede
constatar que este mecanismo histórico
sigue funcionando, es decir, los miembros
del sistema social que se ve expuesto a
demandas de reforma se oponen radical-
mente a los cambios, independientemente
del hecho, si éstos están justificados o no.
Baumgart pronostica, en contra de la opi-
nión de los críticos, que los estudiantes en
las nuevas estructuras de grado/máster tar-
darán menos tiempo en terminar sus carre-
ras y que las cuotas del abandono de los
estudios bajarán. Igualmente supone que
una estructura más rígida de los estudios 
—lamentada por muchos autores como la
destrucción de la universidad humboldtia-
na— pueda favorecer a los estudiantes pro-
cedentes de clases sociales menos afines a
la educación superior. Las opciones de los
graduados de encontrar un trabajo son,
siguiendo a este autor, aceptables hasta el
momento, de manera que las predicciones
pesimistas de los críticos de la reforma no
parecen acertadas por el momento. No obs-
tante, al autor admite que la introducción
de las nuevas estructuras en su universidad
(Bochum) no permiten unas conclusiones
totalmente claras; probablemente habrá
que relativizar tanto las expectativas eufó-
ricas como el miedo exagerado en lo refe-
rente al proceso de reforma. Baumgart ve
la posibilidad de que las reformas puedan
mejorar el sistema universitario, si toda la
comunidad académica muestra su disposi-
ción a colaborar en la solución de los pro-
blemas organizativos que éstas conllevan.

Los siguientes artículos confirman la
impresión de la existencia de un cisma
referente al proceso de Bolonia entre los
docentes universitarios de habla alemana:
Clemens Knobloch analiza desde su pers-
pectiva de filólogo la penetración de un
lenguaje procedente de las ciencias econó-
micas en todo el sistema universitario.
Conceptos como «benchmarking…, con-
trol de calidad, ranking, evaluación, etc.»
confirman la pretensión de hegemonía 
de la economía en el campo académico.
Christina Rabl de la universidad de Viena

critica la predeterminación de la universi-
dad para cumplir con unos fines definidos
externamente como contradictorios a la
clásica autonomía académica.

Sin embargo, las contribuciones que
más preocupaciones despiertan en el lector
son las que proceden del colectivo estu-
diantil. Ni uno solo de los autores estu-
diantiles en el tomo hace una referencia al
proceso de reformas que destaca las opor-
tunidades positivas que éste podría tener.
La máxima concesión es un comentario que
afirma «no obstante, es posible que la nueva
estructura de los estudios ofrezca para unos
pocos… mejores oportunidades», seguido
de la reflexión de que esta oferta está muy
limitada, ya que no se puede esperar que
muchos estudiantes conseguirán formar
parte del «núcleo súper-creativo de la clase
creativa» (Münte-Goussar, Spieker y Wis-
chmann). La crítica de otros estudiantes es
aún más radical: un grupo de cuatro estu-
diantes clasifica la introducción del sistema
graduado/máster como un desarrollo defec-
tuoso fatal. Según estos autores son la com-
prensión instrumental de la educación
superior y su estructura rígida las que impi-
den la orientación del sistema educativo 
en la libertad y autodeterminación del ser
humano. En consecuencia hacen un llama-
miento a la lucha a favor de un sistema edu-
cativo que se resista a la economización y
privatización de la educación (Becker, Fritz,
Gardi y Mielich).

Aunque esta posición combativa puede
parecer un poco exagerada, probablemente
debido al idealismo estudiantil simpático,
pero poco sutil, sorprende que el proceso
de Bolonia se desarrolla al parecer sin con-
tar con el asentimiento de los directamen-
te afectados, si aceptamos el tenor de la
obra presentada por Liesner y Lohman
como representativo de la opinión mayo-
ritaria en las universidades de habla alema-
na. El disgusto con la reforma es tan
manifiesto que incluso los muy conserva-
dores ministros de Educación alemanes se
han visto obligados a reaccionar: en una
declaración reciente afirmaron tibiamente
que las universidades deberían diseñar las
nuevas carreras de un modo que las hicie-
se atractivas para los estudiantes, eliminan-
do los excesos burocráticos. Por otra parte,
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la obra despierta serias dudas sobre el
futuro del proceso de Bolonia: aunque se
acepten las metas generales, parece difícil
que este proceso llegue a un buen fin en
contra de la resistencia de los afectados.
Conseguir que los fines positivos de Bolo-
nia se realicen de una manera que pueda
contar con el apoyo mayoritario de la
comunidad universitaria será un proceso
muy largo que requerirá de una revisión
profunda de todos aquellos efectos secun-
darios que se critican masivamente, en par-
ticular el peso exagerado de los exámenes
y las evaluaciones. Acompañar este proce-
so críticamente, tal y como lo hacen los
autores reunidos en este tomo, parece en
estos momentos la manera más racional de
actuar ante la reforma.

CHRISTIAN ROITH
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