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1 INSTALACION 
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1 lNITALAClON de Facu1tades de fagenieria 
1.1 DOCTOR SILVIO DBLVASTO A. DECANO DE LA FACULTAD DB 

INGBNIERIA, UNIVALLLB. 

En nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

del Valle, en sus 45 años de fundación, deseo expreear 

nuestra gratitud hacia el ingeniero Guillermo Sánchez 

Bolívar , Presidente de ACOFI, y a nuestros distinguidos 

colegas del Consejo Directivo de la Asociación, por 

habernos dado la oportunidad de realizar este III Foro 

sobre loa Postgrados y el Desarrollo, en unión de todos 

ustedes, para que pensemos el país que soñamos y propon 

gamos cómo vamos a lograr la formación de los talentos 

humanos que hagan realidad ese sueño. 

Ese sueño se puede prospectar con una filosofia optimis 

ta o pesimista de lo que será Colombia, la mas para no 

caer en un idealismo fantástico, es menester recordar 

las palabras de Roger Garandi "El porvenir no es lo que 

va a ocurrir, es lo que haremos. 

no es aquello que aún no existe. 

El verdadero futuro 

Está presente en el 

presente ", es decir, que el futuro está en loa elemen-

toe del presente. Lo paradójico es que nuestro presente 

contiene los elementos contradictorios del alma nacional 

y para nosostroe no existe disyuntiva. 

Recuerdo de Jean Jaurés esta bella expresión: "Estamos 

atados a esta tierra por todo lo que nos precede y por 
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todo lo que nos sigue, por lo que noa creó y por lo que 

debemos crear, por la inmovibilidad de loe sepulcros y 

por el vaivén de las cunas". Lo que debemos crear es 

nuestro papel histórico, aunque transitorio. La transi 

toriedad nos impide el dejar pasar. Nos reconocemos en 

la misión histórica de la Universidad, la de formar el 

hombre que contribuya a llevar nuestra patria hacia la 

modernidad de una civilización con bienestar material e 

integridad espiritual. 

¿Será posible un sueflo asi, cuando de 50.000 estudiantes 

matriculados en la pirámide de la Educación Superior en 

1989, 4429 desarrollaban su maestría y sólo 15 el docto

rado y de éstos doctorados ninguno en ingeniería.? ¿Esta

remos brindando asilas oportunidades para formar inves

tigadores y para hacer la investigación?. Nuestra capa

cidad científica está fundamentada en las, cada vez menos 

viables, oportunidades que ha brindado la cooperación 

internacional a una población de doctores que representa 

menos del 0.003% de los 30 mi.llones de colombianos y que 

envejece sin referentes, ni parea, ni indicadores nativos 

de investigación. 

Sobre la premisa de que el desarrollo del pais depende 

de sus recursos humanos, es necesario, dentro de nuestra 

competencia, una estrategia encaminada a aumentar el 

número de ingenieros e investigadores elevando a su vez 

loe estándares académicos mediante la relación cinergé-
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tica que combina la investigación con la educación. 

Ee preciso crear la cultura de la investigación, es 

decir, capacidad de observación, capacidad analítica, 

creatividad, iniciativa, perseverancia, disciplina, uni~ 

verealidad y actitud magisterial. No bastan loe medioe 

materiales sofisticados sino existe esa cultura. 

La generación y la pedagogía del conocimiento debe estar 

orientada hacia la solución de problemas prioritarios. 

Nuestras propuestas son estas: Su definición y el camino 

para la solución deben ser .esfuerzos interdieciplinarios 

de colaboración creciente entre universidades, las empre

sas y el gobierno. Este trabajo conjunto contribuirá 

realmente al desarrollo científico, tecnológico y econó

mico de nuestro paie. Los elementos del presente están 

allí. 

Para concluir y continuar la ceremonia de apertura con 

las palabras del doctor Guillermo Sánchez, testimonio mi 

reconocimiento al equipo que ha hecho posible este even

to. 

Gracias a nuestro Vicedecano Académico Iván Ramos, a 

nuestro Vicedecano Curricular Guillermo Rodríguez, a 

Silvia, 

Gloria 

a Luz Marina, a Diego, a Gilbert, a Argenis, a 

y demás compafieros y a todos ustedes por vuestra 

presencia. 
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Doctor Guillermo Sánchez B. Preeidente ACOFI 

El foro que hoy realizamos en colaboración con nuestra 

ilustre anfitriona, la Universidad del Valle, tiene una 

estrecha relación con los otros eventos organizados por 

ACOFI a lo largo del presente año. La X Reunión Nacional 

de Facultades de Ingeniería, efectuada recientemente en 

Cartagena, con el apoyo de la Corporación Tecnolóaica de 

Bolívar, tuvo como tema central "El Reto de la Ingeniería 

Colombiana hacia el Futuro". 

De la misma manera, los foros que se llevaron a cabo con 

anterioridad a dicha reunión se refirieron a aspectos 

fundamentales que deben ser tenidos en cuenta por las 

Facultades de Ingeniería para enfrentar con éxito eee 

reto, en lo que concierne a la labor educativa; así, en 

cooperación con la Universidad Javeriana de Bogotá se 

llevó a cabo el foro sobre "La Calidad del Ingeniero 

Colombiano" y en la Universidad del Norte se analizó el 

tema de "Las Estrategias Educativas para la Ingeniería 

del Año 2000". 

Este foro sobre "Postgrados y Desarrollo" ee encuentra 

dentro del mismo ámbito. Sin lugar a dudae, la evalua

ción, la consolidación y el desarrollo de loa postgrado 

son pasos fundamentales que deben dar las facultades de 

ingeniería, con el apoyo del Estado y del sector priva

do, (para lograr el avance científico y tecnológico que 

necesita nuestro pais), como estrategia indispensable 

para lograr ocupar un lugar destacado dentro del mundo 
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en los primeros afios del próximo siglo y asi lograr el 

avance científico y tecnológico que necesita nuestro paie. 

Quizás los primeros postgrados existentes en el paie 

fueron ofrecidos por la Universidad Nacional, la cual en 

el afio 1949 determinó expedir títulos de especialista. 

Durante la década de los 50 el desarrollo de los postgra

dos fue muy incipiente y ee centró en el nivel de espe

cialización, principalmente en las areas de Ciencias de 

la Salud, Ciencias Sociales y Derecho. Para el afio 1960 

se ofrecía un total de 32 programas de postgrado, 28 de 

ellos en el área de la Salud. 

A partir de 1961 se iniciaron nuevos programas de post

grados en las anteriores areae del conocimiento y en 

otras, alcanzándose un ofrecimeiento de 245 programas en 

1979 y de 584 en 1988. 

El crecimiento de los postgrados en ingeniería ha tenido 

un comportamiento similar al de otras areas del conoci

miento y, además, ha seguido el rumbo de la diversifica

ción de las especialidades en el pregrado. Hasta 1970 la 

formación avanzada en ingeniería se ofrecía fundamen

talmente en las ramas tradicionales del área, tales como 

Civil, Industrial, Mecánica Química, y en lngenieria 

de Sistemas. 

A partir de la segunda mitad de la década de los 70, 

tanto loa programas de pregrado como loa de postgrados se 
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han ampliado a nuevas especialidades. De acuerdo con el 

ICFES, en 1989 habia 62 programas de postgrados en inge

nieria, de loa cuales 34 tenian el nivel de especializa

ción y 28 el de magieter. De otra parte, existían 28 

titulos diferentes de especialización y 26 de magiater. 

Con respecto a la normatización de los estudios de post

grado por parte del Estado, antes de 1980 sólo hubo 

algunas disposiciones parciales. Fue el Decreto Ley 080 

de 1980 el que reformó y organizó el sistema de educa

ción postsecundaria, determinando en eu capitulo II que 

la formación avanzada o de postgrado constituia el máxi

mo nivel de la educación superior y tenía por objeto la 

preparación para la investigación, la actividad cien

tífica y la especialización. 

El Decreto 3658 de 1981, por el cual se reglamentó el 

Decreto Extraordinario 080 de 1980, en lo relativo a la 

formación avanzada, estableció las directrices básicas 

que deberían tener loa programas de formación académica 

(magister y doctorado y loe de especialización). 

En relación con los doctorados existen dos normas bási

cas: El Acuerdo 041 de 1986 de la Junta Directiva del 

ICFES, por el cual se establecieron las politicas gene

rales sobre este nivel de la formación avanzada, y el 

Decreto 1591 de 1990, por el cual se creó el 

Asesor del Gobierno Nacional para el desarrollo 

educación doctoral. 

9 
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De acuerdo con diferentes autores, los primeros intentos 

de ofrecer programas de postgrados no obedecieron a 

demandas naturales del medio colombiano, ni a· necesi

dades de comunicar hallazgos resultantes de la práctica 

profesional colombiana, o de la investigación local, aún 

bastante incipientes a comienzo de la década de loe 60; 

su creación no correspondió, pues, a ningún plan ni a 

estudios previos que permitieran una coordinación de 

esfuerzos entre las distintas instituciones, capaz de 

evitar innecesarias repeticiones. Por el contrario, loe 

estudios de postgrado se organizaron principalmente como 

respuestas a iniciativas particulares generadas por la 

vinculación a las universidades de profesionales 

postgraduados en el exterior. 

¿Qué tan válidas resultan estas afirmaciones para el 

caso de la ingeniería y cuál.ea han sido sus implica-

ciones? . A mi modo de ver, es cierto que loe profesio-

nales postgraduados en el exterior han sido las personas 

que más han impulsado la creación y el desarrollo de 

programas de postgrado al interior de las diferentes 

instituciones universitarias. Sin embargo, tal actitud 

no resulta reprobable; por el contrario, lo más deseable 

es que la formación y las experiencias adquiridas por 

ellos en otros países se pongan al servicio de nuestras 

universidades, con el fin de mejorar permanentemente las 

diferentes modalidades de la educación superior. 
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Por otra parte, 

deacoordinaci6n 

tuciones, sin 

la falta de una planeaci6n global y la 

de esfuerzos entre las distintas inati

duda han incidido en el desarrollo de 

nuestra educación avanzada. Ante la ausencia de es

tudios suficientes y de políticas que indiquen las 

reales necesidades de postgrados en nuestro medio, cada 

universidad ha optado por ofrecer loe programas para loa 

cuales se siente mejor preparada, con base en algunos 

estudios parciales. 

A este respecto cabe plantear algunas preguntas: 

¿Loa postgrados que se ofrecen en la actualidad son los 

más adecuados y necesarios para el pais? ¿Sus metodo

logías y enfoques son loa más apropiados? ¿Son adecuados 

sus niveles de calidad? ¿No seria conveniente que los 

postgrados estuvieran enmarcados dentro de un plan na

cional de desarrollo? ¿La gran expansión numérica de los 

postgrados y su dispersión, durante loa últimos 20 afios, 

han sido benéficas? ¿Resultan convenientes loa postgra

dos organizados conjuntamente por dos o más institu

ciones? ¿No se deberían vincular más estrechamente las 

entidades públicas y privadas al desarrollo de la forma

ción de postgrados? 

Con respecto al ofrecimiento de programas de postgrado 

por parte de las universidades, la primera alternativa 

que surge ea el juego entre la oferta y la demanda es la 

libre empresa educativa. De acuerdo con este criterio, 

si un programa de postgrado llena las expectativas de la 
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sociedad, eerá bien acogido y de esta manera ee asegura 

eu permanencia y su legitimidad. 

no debe ser la única directriz. 

En mi opinión, éeta 

Loe postgrados se han convertido en una opción para que 

loe profesionales asciendan en la escala social y econó

mica, y asi, se ha creado una fuerte demanda que puede 

explicar, por lo menos en parte, la proliferación de 

programas y de titulos de postgrado, un tanto arbitraria, 

durante los últimos afios. Sin embargo, es evidente que 

a formación avanzada en ingenieria, más que servir a los 

intereses particulares de algunos usuarios, debe tener 

como meta fundamental, coadyuvar al desarrollo tecnológi

co del pais. 

Parece conveniente, entonces, que la oferta de programas 

ecadémicos sea acorde con loa planee de desarrollo glo

bales del pais, aunque por supuesto, esto no significa 

que se deba coartar la autonomía de las universidades 

:para crear nuevos programas cuando exista la necesidad 

~e ellos. 

r'.' relación con los recursos, seria deseable que su 

spereión y atomización fuera reemplazada por un proceso 

e colaboración y coordinación que permitiera programar y 

~sarrollar postgrados de excelente calidad, adecuados a 

_s condiciones y a las necesidades colombianas. Tal 

~z. una forma adecuada de optimizar la utilización de 

12 



los recursos disponibles para los postgrados, sea la 

concertación de convenios interuniversitarioe y la vin

culación activa de las entidades públicas y privadas a 

los programas de formación avanzada. Por fortuna, ya ee 

están adelantando acciones en este sentido con resulta

dos halagadores. 

No obstante, la reglamentación formulada a través del 

Decreto Ley 080 de 1980 y su Decreto Reglamentario 3658 

de 1981, en la práctica no existe una diferenciación 

clara entre las diversas categorías de postgrados, ni un 

concenso sobre sus enfoques y sus niveles de exigencia y 

de calidad. 

En ausencia de loa doctorados, las modalidades que se 

ofrecen hasta la fecha en el área de la ingeniería son la 

especialización y el magiater. Además se cuenta con la 

educación continuada, la cual no hace parte de los post

grados formales, pero de hecho constituye una alternativa 

que tienen loe profesionales para continuar o actualizar 

sus estudios después de culminadas sus respectivas carre

ras. 

Existe un acuerdo aparente en torno a la necesidad de 

que el núcleo del magister sea la investigación cientí

fica. Según esta concepción, para crear un programa 

académico de magister ea necesario que la universidad 

oferente cuente con una infraestructura de investigación 

adecuada; o bien, concerte convenios con otras insti-
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tuciones que tengan dicha infraestructura. 

lado, el objetivo del programa de magister, 

De otro 

además de 

servir de aglutinador para desarrollar la labor investi-, 

gativa en la institución misma, deberá ser el de formar 

investigadoree capaces de desarrollar su actividad en el 

ámbito académico o en el empresarial. Por supuesto, los 

currículos de magister deben ser esencialmente diferen

tes de los de pregrado. El ideal es que la columna 

vertebral o eje de loa programas de magíster está cons

tituido por la investigación, a partir de la cual se 

desprendan como requisitos algunas asignaturas o labores 

que apoyen dicha actividad central. Loa planes de es-

udioa deberán ser bastante flexibles y la metodología 

c ~ntrada en la ac tividad de loa estudiantes, a través de 

n trabajo libre e independiente y la propia labor 

· nveatigativa. 

n la realidad, muchos programas de magister se alejan 

e este modelo. Con frecuencia, loa planea de estudios 

n demasiado rígidos, tienen gran cantidad de materias 

de contenidos, y la metodología se apoya excesivamente 

=n la cátedra tradicional. En ocasiones, la actividad 

veatigativa no ea el elemento articulador del curricu

- ·~ , sino que tales programas se reducen a algunos 

abajos de curso y a la elaboración de una tesis, como 

equiaito para optar al titulo. Además, es corriente que 

_ ... s tesis se destinen a resolver problemas puntuales 

.• ...,puestos por loe miamos estudiantes o por lo profe-

14 



eores, pero que no estén inscritas dentro de programas 

de investigación debidamente estructurados a nivel de 

las instituciones. Algunos de estos programas ao~ esen

cialmente profeaionalizantea, por cuanto capacitan para 

realizar actividades concretas relacionadas con una 

profesión, pero no se proyectan hacia la búsqueda de 

nuevas alternativas. 

Con respecto a la intensidad de loa prosramae y la 

exigencia de loe estudiantes, también hay grandes 

diferencias. Basta mencionar que existen programas de 

magister con dedicación estudiantil de unas pocas horas a 

la semana y duración de un año o año y medio, mientras 

que otros exigen tiempo completo durante dos años de 

donde resulta evidente que se obtienen resultados comple

tamente diferentes, aunque se otorguen títulos isualee o 

semejantes. 

Los programas de especialización también exigen la dispo

nibilidad de una infraestructura investigativa y deben 

basarse en una sólida formación cientifica, pero no se 

proponen formar investigadores, sino que conducen a un 

perfeccionamiento o profundización en una rama o campo de 

la ingeniería, con el fin de obtener mayor idoneidad en 

el ejercicio profesional. 

En nuestro medio existe una vasta gama de interpreta

ciones con respecto a lo que es una especialización: Su 

duración, su intensidad, sus objetivos, su metodologia y 
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su enfoque; no obstante, existe un acuerdo con respecto 

a la concepción general. Para ilustrar rápidamente 

eatae diferencias se puede recordar la existencia 'de 

programas de especialización con una duración de un año, 

a razón de hora y media, y programas de año y medio con 

dedicación de tiempo completo. 

La educación continuada, la cual le da al profesional la 

posibilidad de continuar sus estudios para que se man

tenga en contacto permanente con loe avances de lae 

disciplinas propias de su profesión, se presta a con

fusiones con los postgrados, y principalmente con las 

especializaciones. Sin embargo, existen diversos crite

rios para establecer sus diferencias. En pocas palabras, 

se puede afirmar que la educación continuada ee basa 

fundamentalmente en la acumulación de conocimientos y no 

en la investigación: Posee una amplitud más reducida que 

la de los postgrados; las exigencias de tiempo y dedi

cación a loe e~tudiantes son menores; la dirección del 

trabajo ea grupal, a diferencia de loa postgrados, en 

loe cuales la dirección de loe estudiantes debe ser, 

preferiblemente, personal; la educación continuada no 

exige la realización de un trabajo personal del estu

diante, como la monografía o la tesis y, finalmente, no 

conduce a ningún titulo. 

Como lo indiqué anteriormente, en la educación avanzada 

de la ingeniería coexisten diversas interpretaciones. 
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De acuerdo con los criterios generales esbozados, hay 

programas de magister que, por su enfoque profesionali

zante, eu duración y sus exigencias, parecen correspon-

er, más bien, a programas de especialización; y, de la 

iema manera, existen especializaciones más cercanas a 

cursos de educación continuada que a postgrados for

les. 

Por el contrario, ea sabido que muchas de nuestras 

~arreraa de presrado corresponden prácticamente al nivel 

el magister otorgado en otros paises y algunas de 

nuestras tesis de magister tienen la calidad de tesis 

doctorales. 

¿Por qué se da esta situación? ¿Es o no conveniente para 

1 desarrollo de la ingeniería en el pais? Las respuee

as son complejas. Es posible que en nuestras condi

ciones particulares resulte apropiado un alto arado de 

flexibilidad en la formación de poetgraduados, aunque 

haya algunas divergencias con los niveles formalmente 

constituidos. Por otra parte, ee indudable que la 

diversidad y la heterogeneidad, aportadas por las dife

rentes facultades y programas, han contribuido a enri

quecer nuestra formación avanzada. Sobre este punto es 

~mportante adelantar un intercambio de experiencias y de 

información, y plantear una discusión amplia entre las 

facultades de ingenieria, con el fin de clarificar con

ceptos y alcanzar conclusiones valiosas que contribuyan 

17 



a mejorar permanentemente el nivel de las distintas 

dalidades de postgrado. Aunque hoy seguramente se 

arán importantes referencias sobre este tema, creo que 

es necesario dedicarle mucho más tiempo y trabajo a 

,estoe aspectos eeencialee de la educación en ingenieria, 

ACOFI, por supuesto, está dispuesta a brindar todo el 

yo que requieran las facultades en este sentido. 

ora bien, ante la inminente apertura de programae de 

ctorado en ingeniería, es conveniente hacer algunos 

ntarios con respecto a ellos, para lo cual tendré en 

nta diferentes planteamientos hechos recientemente por 

~ sé Luis Villavecea, exdirector del Comité de Investi-

ciones y Desarrollo Cientifico de la Universidad Nacio-

bien la creación de un doctorado no implica 

wceaariamente que se esté ofreciendo un magister en el 

o campo, resulta conveniente, en las instituciones 

~ .... e van a dar el paso hacia loe doctorados, hacer una 

dadoea evaluación de sus actuales programas de magia

-e~. especialmente en lo relacionado con la infraee

... ..... ctura inveetigativa. Esto, debido a que loe doctora

tienen una exigencia mucho mayor que la de loe 

ieter con respecto a la existencia previa y al nivel 

e grupos de investigación consolidados. De hecho, loe 

--·orados no son otra cosa que la formación de inveeti

rea, competitivos a nivel internacional, mediante la 

- .. culación de profesionales a estos grupos, de modo 
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e, después de trabajar al lado de investigadores expe

entados durante varios affos, pueden demostrar su 

opia idoneidad mediante la sustentación de tesis que 

--nstituyen aportes originales a la ciencia o a la 

-~nologia. 

hablar de grupos de investigación consolidados me 

ero a aquellos grupos que han trabajado durante va-

·ivas, reconocidas nacional e internacionalmente, 

e han presentado sus resultados en publicaciones de 

- ·~stigio internacional, han participado activamente en 

resos y eventos de nivel mundial, y han establecido 

culos con grupos afines del pais y del exterior. 

de el punto punto de vista administrativo, tales 

pos no necesariamente deben estar formalizados, y 

~den estar conformados por investigadores de diferen-

instituciones. Por otra parte, es posible, y aún 

seable, que en distintas universidades se creen grupos 

cados a trabajar sobre la misma problemática, desde 

·erentes puntos de vista, de tal manera que el desa

del conocimiento sobre un determinado campo sea 

resultado de la interacción entre los diversos 

?Qs. Como conclusión de lo anterior, un prosrama de 

orado podria surgir del trabajo conjunto y la cola

-·ación de más de una universidad, lo cual significaria 

a mejor calidad académica y una mejor utilización de 

~s recursos disponibles en el pais. Por supuesto, otra 
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opción importante para la creación y el desarrollo de 

loe doctorados es la concertación de convenios con 

universidades extranjeras, bien sea de paises más desa

rrollados o de paises con niveles de desarrollo simi

lares al nuestro. 

La anterior concepción de doctorado no implica la caren 

cia de un plan de estudios formal, integrado por asigna 

turas y otras actividades académicas. 

tante que tales actividades tengan una 

Pero si es impor 

gran flexibili 

dad, de tal manera que au número y su naturaleza varien 

de acuerdo con la formación del doctorado y el área de 

su investigación. La idoneidad de un doctor debe ser 

establecida básicamente por su capacidad para producir 

conocimientos cientificos, de acuerdo con cánones inter 

nacionales, y no por la aprobación de una lista de 

asignaturas, las cuales tienen su razón de ser sólo en 

la medida en que le ayuden a aquel a enfrentar su acti 

vidad investigativa. 

~a creación de un doctorado, entendido éste como el 

proceso sistemático de formación de investigadores den

tro de un grupo de investigación consolidado, no repre

senta grandes costos adicionales para una universidad, 

pues de lo que ae trata ea, simplemente, de poner al 

servicio al nuevo programa académico una infraestructura 

humana y fiaica que ya se está empleando en investiga

ción de alto nivel. Quizás el mayor gasto extra produ-

20 



cido por un programa de doctorado ea el ocasionado por 

ae becas para loe doctorandos, loe cuales neceeitan 

contar con un medio de subsistencia que lee permita 

edicar toda su capacidad de trabajo, durante varios 

,añoe, a eu formación como inveetigadoree. 

ro aspecto son loe costos que demanda la consolidación 

de los grupos de investigación varias veces mencionado. 

El desarrollo de ciencias y de tecnología, como fruto de 

~a investigación propia, requiere grandes inversiones en 

a formación de loe recursos humanos de muy alto nivel, 

en infraestructura física, en equipamiento, en informa

~ión, en administración, en viajes, etc. Ante la imposi-

ilidad de que las universidades puedan asumir estos 

costos, con base en sus recursos propios, es necesario 

apelar a medidas externas de financiación, como pueden 

ser loe convenios con entidades públicas o privadas, con 

rganismos internacionales o con universidades o gobier

nos extranjeros. 

Ya en otros foros de ACOFI y en diversos eventos univer

sitarios se ha insistido en la necesidad de que la inves

~igación realizada por las universidades esté enfocada 

esencialmente hacia la resolución de problemas teóricos o 

prácticos que tengan incidencia directa en el desarrollo 

del pais. Esto tiene por lo menos dos propósitos: El 

primero, que las universidades, y las facultades de inge

niería en nuestro caso, asuman el papel que les 

corresponde, como motores del avance científico y tecno-
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gico; y el segundo, que sus propuestas de investiaación 

cuentren un auditorio dispuesto a apoyarlas. 

relación con el aspecto financiero de la inveetiga

ón, seguramente se van a hacer valiosos aportes en las 

tervenciones que seguirán a continuación. Por el 

ento, y para terminar, sólo quiero insistir en la 

eceaidad de que el Estado adquiera un mayor compromiso a 

s~e respecto. Colombia no podrá hacerse competitiva en 

mercado internacional, basada exclusivamente en la 

rtación de tecnologia. La modernización del sector 

productivo, 

n éxito 

condición indispensable para poder afrontar 

el reto de la apertura económica, exige un 

_.goroso esfuerzo nacional que le permita al paia lograr 

desarrollo científico y tecnológico propio, para lo 

al, a su vez, se necesita un aumento considerable del 

uYO estatal a las universidades y a las demás insti

u~ionea dedicadas a la investigación. 
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CIA: LOS POSTGRADOS IN COLOMBIA. DOCTOR CARLOS CORRB

. VICBRRBCTOR DB INVESTIGACIONES. UNIVALLE. 

l. Función de la Universidad 

2. Función con la Facultad de Ingeniería 

3. Investigación a la luz del postgrado 

La universidad colombiana tiene una historia bastante 

larga. Al comienzo, como universidad colonial reprodujo 

un modelo de sociedad en el cual la universidad producía 

aquellas personas que requería el estado: Abogados, 

sacerdotes, filósofos, teólogos, para mantener el esque-

a social imperante. 

Con la República la situación no cambió mucho, pero es 

interesante mencionar que las grandes teorías republica

nas salieron del primer intento en que nosotros pudimos 

avanzar en la investigación, en relación con la produ

cción de conocimientos. 

En cuanto a la capacidad de innovación no se ha dado la 

generación de nuevas escuelas del pensamiento, la gene

ación de nuevas concepciones cosmológicas, de nuevas 

oncepciones políticas y sociales. Colombia es un paie 

colonizado que ha mantenido esta situación y es 

ealmente triste que nosotros no podamos contar con una 

escuela de pensamiento propio. ~ ¿cori 
A/1lchdon Colombiana 
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universidad, a partir de la época Republicana, cambió 

poco el esquema organizativo: se establecieron fa 

cultades independientes, tan independientes que en el 

eiglo pasado no habian decanos sino que eran rectores de 

-ª facultad. Estos rectores independientes manejaban una 

~ntidad común, pero con objetivos propios. 

pesar de que este aspecto se ha superado, se estima 

e sigue siendo bastante similar a lo que se acaba de 

eecribir, que las facultades autosuficientee, autóno 

s, determinaban la forma de transmitir el conocimien 

eso ai dentro de una norma que daba el mismo gobier 

a través de un decreto, en donde no aólamente se 

eterminaba las materias que se debian seguir en un 

!!.rea, sino que ae listaban los libros con el nombre del 

_ .... tor que se debian estudiar. 

v~n embargo, han habido avances. La facultad es una 

~n~idad que tiene un grupo de programas y han desapare

-~o una serie de facultades que antes existían: Fa

cultad de Civil, Facultad de Mecánica, Facultad de Eléc

~rica, etc. Se han reunido en areas del conocimiento. 

etas areaa del conocimiento en departamentos. Actual-

nte el área del conocimiento no lo decide el Congreeo 

A la República, pero sí lo establece un Comité de 

~rriculo y, finalmente, hay organismos de personas que 

tienen nada que ver con la universidad como el ICFES. 

-~~e esta situación es posible ver loa cambios que se 
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tratado de inducir en nuestra manera de hacer docen

a. Encontramos que ha habido uno fundamental, que es 

a institucionalización de la investigación. En Colombia 

e1empre hubo investigación. Hubo inveetigadoree que 

vieron que luchar contra todo tipo de advereidadee. 

stamoe hablando de un periodo de 45 afios, que es un 

empo relativamente corto en la historia nuestra y es 

tiempo en el que nosotros quisiéramos haber superado 

as etapas de otros paisee que hoy conocemos como avan

.z~dos de más de dos o tres siglos. Sin embargo, somos 

.~pacientes y debido a la existencia de una mayor capa

:dad de comunicación sabemos lo que está ocurriendo en 

ualquier parte del mundo y creemos ser capacee de 

ganarnos esas etapas. 

partir del año 1.967 se han establecido en la univer

•eidades como la del Valle y la de Antioquia, verdaderos 

programas de postgrado académico. Estos programas ee 

icieron en ciencias básicas médicas y en dos niveles: 

agister y doctorado. Es importante que recordemos que 

el doctorado no es algo nuevo,sino es algo que en lo que 

se habia tenido algún tipo de experiencia hasta cuando 

se normatizó. Tal normatización fue elaborada por perso

nas, que no necesariamente estaban empapadas en el tema 

y que implantaron el decreto ley 180/80, en el que ee 

habla de la especialización del magister y del doctora

do. Se le da al magister y al doctorado el nivel de 
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stgrado académico, definiendo lo académico como la 

vapacitaci6n para hacer investigación y docencia, pero 

o para ejercer la profesión. Esto ha permitido una 

roliferación absurda de unos programas de magiater de 

aja calidad. 

a partir de las univereidadea espaffolas, el titulo 

e doctor era un titulo ganado a través del estudio, de 

investigación sistemática de una actividad determina-

Doctor viene de la palabra enseñar. Tradicionalmen

·e el doctor era la persona que eventualmente iba a 

,er.señar, era la persona que iba a la universidad a 

-stimular la producción de conocimientos. 

se le puede asignar el mismo rol a la maestría 

ofesionalizante que a la académica. Ea importante 

, .. .;Aber qué entendemos por cada una de estas concep

__ ones. El Comité Nacional de Ciencias Biológicas de 

agister era un plan que llevaba a la formación de un 

cente universitario que fuera capaz de hacer investi

gación bajo dirección, y doctor deberia ser una persona 

capaz de hacer investigación independiente. Además de 

,e.J ercer como profesor universitario. 

- ·esde mi punto de vista, y yo <liria que para la mayoría 

e las universidades, el magister y el doctorado son las 

:arrerae del profesional. El rol del doctor que es una 

rsona que hace investigación, que llega dominar un 

:ampo, que lo domina mejor que cualquier persona, puede 
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r útil no sólamente en docencia sino también en el 

earrollo de la ciencia, en el desarrollo de la tecno

gia y por consiguiente en el desarrollo nacional. Es 

a persona que orienta a una empresa en la formación u 

ención de nuevos productos y de nuevos procesos. 

o el mundo eabe qué es un ingeniero, todo el mundo 

lo que es um médico, pero nadie sabe lo que es un 

or. 

el siglo pasado para llegar a ser un doctor, un 

---ente debia hacer investigaciones. Al cabo del tiempo, 

do él consideraba que el trabajo que habia realiza

había logrado un buen nivel, le pedia eu opinión a 

ellas personas que tenían doctorado y le hicieran una 

uación del trabajo realizado. A partir de la evalua-

6n de dicho trabajo se le otorgaba el titulo de doc-

·J>r. 

·principios de siglo, en Alemania e Inglaterra se tenia 

so menos el curriculo de formación de doctorado. Loa 

didatos eran profesores universitarios, hacian traba

-s investigativos y cuando terminaban los evaluaban 

a darles el titulo de doctor. 

go estas observaciones porque yo pienso que es impor

conocer y ver qué es lo que realmente queremos. 

--sotros somos muy dados a las normas y sobre todo a 

que son muy comunes para todas las áreas del 
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nocimiento o para todas lae regiones del paie, o para 

dos los climas, como si no existieran diferencias 

tables. 

pienso que el postgrado en general debe ser orientado 

con normas, ni tampoco por una comunidad educativa, 

no por la comunidad cientifica de esa área. No puedo 

=eptar decretos como el mencionado por el ingeniero 

nchez que dé un horario a una universidad y le niegue 

a capacidad de definir lo que es el doctorado. Un 

orado no es otra cosa, dice el doctor Villaveces, 

e un proyecto consolidado en que se acepta un mucha

Y dentro del mismo, el muchacho hace investigación 

e~a que aprende a hacer investigación y se convierte 

'nvestigador. 

partidario de que se cambie el decreto-ley 80, que 

fundamental sea una investigación que mueva lae 

- ·~nteras del conocimiento, no que simplemente se convo

en seminarios, sino que se presenten nuevas propues-

:e., un prototipo nuevo una ley nueva. 

la Universidad del Valle se contempla un periodo 

r~ la investigación. Luego la investigación será la 

actividad durante los siguientes 3 afios. Lógica

_,nte hay seminarios que fomentan la investigación y la 

iava1uan. 

ero terminar diciendo que estos investigadores deben 

er un objetivo: El de ser docentes universitarios 
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e hacer investigación en su área de conocimien-

ienso que se requiere mejorar la capacidad de 

programas de doctorado que son urgentes en 

a en la Universidad del Valle y en otras uni

Noaotros como comunidad universitaria debe-

a nivel regional y nacional, y no el esta

de loa postgrados dejándolo a la norma del 

sino a la concertación académica de las so-

las universidades. 
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Y QIIURSIDAD (IHGIRIDIA) 

-~oemlca internacional está marcada, no solamente por 

a competencia, lo que ha conducido a un reordena

por bloquee de países tendientes a la conforma

e polos de poder económico y político, sino tam

por una alta particpación de los resultados cien

Y tecnológicos en las diferentes etapas de la 

ad productiva y del progreso social. 

país caracterizado por grandes desigual

materia de ingreso y riqueza y por marcadas 

ulaciones regionales y sectoriales. Su economía 

forma ineficiente. El sector productivo mues-

sesgo hacia loa productos primarios y manufac

e tecnología sencilla, crecimiento acelerado de 

vidadea informales y de servicios e indices 

e productividad. 

perar esta situación y de acuerdo con las tenden

mundo contemporáneo, el país ha optado por 

regionalización, descentralización, y más 

de modernización y apertura. Se plantean 

varios interrogantes sobre la viabilidad, 

y el impacto de esas medidas. Interrogan

• generan incertidumbre, porque estando sometidos 

,ariaciones internacionales, aún no hemos diseñado 

· dad una imagen de país-futuro y una estrategia 
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e contexto, la búsqueda de accionee para alcanzar 

una conetante. La educación, la ciencia 

tecnología se han constituido en propósitos comunes 

impulsar y sustentar el cambio, han llegado a 

un mito, como diria G. Páramo, en un mito 

que en ocasiones tiende a volverse credo y en 

Efectivamente la educación, la ciencia y la 

son condiciones necesarias (aunque no 

para lograr el crecimiento. 

versidad ea entonces, el espacio natural para con-

lo posible en realidad. En eu doble función de 

ón y de generación y asimilación del conocimien

univereidad está definiendo el campo de posibili-

futuras de nuestra sociedad. El recurso humano 

la universidad, asi como el conocimiento (tec

que se produzca, determinarán el tipo de so

y de sector productivo con que contará el país. 

es pertinente tocar un aspecto, que ha sido recu

en este tipo de eventos: la relación universidad 

La universidad está participando activamente 

definición futura del país, Un buen proceso de 

implica un conocimiento preciso de nuestra 

social, histórica, económica y tecnológica, 

que debe convertirse en el marco para la 
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cción y aplicación de loa nuevos conocimientos. 

nalmente, en cualquier tipo de interacción entre 

eectoree debe buecarse que cada uno de elloe 

mejor de si; en el caso de la universidad, eu 

de proponer nuevas alternativas de prestación 

icios, hasta ahora no ha dejado mucho subproducto 

_ c aso específico de la ingeniería se presenta esta 

í s. 

de manera clara, la inmediata vinculación entre 

práctica, propia de su quehacer, posibilita la 

masiva de procesos de innovación en las 

Esto permite que los ingenieros tengan la 

en la transformación y en el desarrollo 

IVIRSIDAD, (INGINIIRIA), lfO:RMACION B INVBSTIGACION 

~vLLO 

de las tareas fundamentales de la universidad es la 

rindar una educación que fortalezca la capacidad de 

• • ar y actuar de los individuos. 

hace pocos afios, la formación que impartía la 

buscaba capacitar al estudiante en la mani-
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eficiente de algunos principios y técnicas 

de una disciplina o profesión, según lo 

el mercado. Es decir, se privilegiaba la 

de conocimientos frente a la generación de 

iemoe conocimientos, y la especialización frente 

formación integral. 

ice S. Kalmanovitz, "el mayor obstáculo al progre

hoy la Universidad Colombiana ee eu profe

.. aceiización excesiva. Ella ha compartimentalizado el 

lento, ha impuesto una rigidez paralizante, ha 

o el desarrollo de la inteligencia y de las habi

Y capacidades que más necesita loe miemos profe-

,~volución económica y social del mundo moderno re

dia, la participación de profesionales con 

formación, con un gran desarrollo de 

_apacidades creativas, analíticas y criticas y con un 

conocimiento de la realidad social que se debe 

para interesarse con éxito en el contexto 

•rnacional. 

rapidez y preponderancia del cambio técnico en loe 

productivos exige el desarrollo de tecnología 

y/o la adaptación y manejo adecuado de las 

~uvlogiae desarrolladas externamente. Esto presupone, 

~ompreneión y apropiación de los fundamentos teóricos 
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han dado origen a los resultados obtenidos, o que 

la obtención de otros nuevos resultados a 

de un diseño y mediante la aplicación de 

de control que hagan coincidir lo requerido 

o planeado. (4). 

e l caso de la ingeniería se requiere un ciclo 

que brinde al estudiante una sólida formación en 

as fieicae y sociales, y un buen manejo del len

Una vez cubiertos estos tópicos se avanzaría en 

rmación de campos fundamentales en la rama de la 

-..eniería seleccionada. De esta manera, al finalizar 

primera etapa de capacitación a nivel superior, el 

ante dispondrá de los elementos esenciales que 

--.4~eren el ejercicio de eu profesión. Una mayor eepe

deberá ser cubierta en las etapas de poetgra

para el futuro inmediato seria necesario que loa 

~ ~'""adoe estuvieran abiertos a la ingeniería para la 

lall>ecialización en ciencias básicas y/o sociales). 

xito de un programa como el propuesto depende de la 

del buen nivel, de la calidad y el grado de 

~ ~i ización de loe docentes. Sólo así, se logrará 

al estudiante en loe debates y reflexiones 

es de la actividad científica y tecnológica a 

nacional e internacional. Estoe debates deberán 

igadoe a su aplicación, a nivel nacional. 
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internacional con otros institutos de 

igación y en especial los países de América La-

CION Y DESARROLLO, FORMACION Y POSGRADOS 

- s t grados, además de permitir la formación de loa 

D Teeionalea que requiere el pais con un mayor nivel de 

ización, y de " salvar las fallas del pregrado 

nalista al revertir y elevar su nivel académico" 

en cumplir con la tarea de la formación de inves

ee para lograr que ae cuente con la denominada 

- eciente documento sobre evaluación de loa postgra

a Universidad Nacional, A. Mockus y J. Granés 

~r. analizar, entre otros, los siguientes a3pectos: 

a la creación nacional de conocimientos 

--ntribución a la selección y adaptación de conoci

a y cultura. 

::i..r , es indiscutible la relación que debe existir 

_os poetgrados y la investigación. Aquellos deben 

alrededor de programas y proyectos de 

y desarrollo, y los "laboratorios de inves-
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(infraestructura fisica y humana) deben cumplir 

es de articulación entre los diferentes postgrados 

e los diferentes niveles de formación de una dieci-

/ o profesión. (inter e intra) . 

. a t ivamente baja actividad científica y tecnológica 

e adelanta en el campo de las ingenierias (35% del 

de proyectos aprobados por COLCIENCIAS en 1987), 

~t amente correlacionado con el número de investi

con que se cuenta en estas areae. Según las 

eatadisticas de COLCIENCIAS, en el año de 1987 

total de 4.449 investigadores, 883 (20%) tenian 

en ingenieria (436 a nivel profesional, 278 con 

de magister y 57 con titulo de doctorado) y 749 

realizaban trabajos en este campo. 

IONIS DI COLCIINCIAS PARA ESTIMULAR LA INVBSTIGA

BL DESARROLLO 

el momento sólo se han señalado algunas concep

generales sobre lo que creemos debe aer la vin

postgrados y el desarrollo, concep

..._~s ampliamente compartidas, según se ha visto en las 

~ ·~ic iones de la mañana. 
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importante ahora, cuando existe este consenso, ee 

iaeñara los alineamientos que hagan realidad ese propó

sito común. Por lo tanto, a la comunicación, presentare

s loa aspectos relevantes que van a ser cubiertos 

entro del plan de desarrollo científico y tecnológico 

que va impulsarse desde COLCIENCIAS (6). 

~n el plan de desarrollo convergen tres lineas de 

acción, fundamentales para el avance cientifico y 

+ecnológico: 

- Una reforma institucional 

- Una reforma de acercamiento de la universidad y los 

.~natitutos de investigación con los sectores producti

oa. 

- Una estrategia para el desarrollo de la capacidad 

acional de creación y asimilación del conocimiento. 

n relación a la reforma institucional propuesta, eon 

criterios fundamentales los siguientes: 

~1 sistema de ciencia y tecnología debe concebirse como 

un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte 

~odas las personas e instituciones que desarrollen cien

cia y tecnología de interés para el pais. 
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.rán recionalizados aquellos institutos ·en donde 

rativos de organización de la investigación y de 

onalidad 

onalización. 

económica están demandando una 

1gestión de cada regional será autónoma y se asegurará 

existencia de espacios de coordinación entre ellas. 

las decisiones que conciernen al funcionamiento de 

a regional deberán participar los estamentos locales 

definirán programas y asignación de recursoe 

a ncieros. 

instituciones de investigación podrán desarrollar 

~ividades de transferencia de conocimiento, formación 

adémica y capacitación, pero se separan de aquellas 

e desempefian funciones de fomento y otrae no 

~ec tamente ligadas al deearrollo del conocimiento, y 

.e generalmente entorpecen su labor fundamental y 

svian los esfuerzos hacia las tareas de otra indole. 

acercamiento entre loe dos centros de investigación 

versi tarios estatales y privados con loe siguientes 

ores productivos ee buscará a través de las 

ientes politicas: 

...... ., L:..1h\. \ai ~,(!-· .. 
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Aslutinamiento de acciones individuales y aisladas en 

rogramas verticales de largo plazo, las cuales. tienen 

rponentea que van desde la investigación básica y 

sta el desarrollo de la producción y su 

rcialización internacional y nacional. En el momento 

encuentran en el proceso de diaefio loa siguientes: 

encias bAsicas, biotecnología, medio ambiente y 

odiversidad, ciencia y recursos marinos, energía, 

omatización, lógica e información, gestión de la 

lidad, prospectiva y ciencias sociales. 

Promoción de asociaciones entre entidades de 

veatigación, (universidades e institutos) y el sector 

ductivo (empresas). Gremios, cooperativas y 

ganizaciones comunitarias, sin restricciones legales 

e imposibiliten au constitución y funcionamiento. 

Constitución de sociedades de empresas para 

aarrollar investigaciones fundamentales de resultados 

e-competitivos, que cada una pueda, luego, apropiar 

ra fundamentar desarrollos productivos. Estas 

ciaciones podrán contar con el apoyo del Estado. 

desarrollo de la capacidad científica nacional se 

yará en los siguientes instrumentos: 
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La financiación ágil de proyectos de investigación 

e busquen la coneolidaci6n de núcleos de cientificoe. 

Se hara un reconocimiento a los mejores 

nveetigadores del paie, que se expresará socialmente y 

con bonificaciones económicas. Este reconocimiento se 

ara con carácter temporal y sólo en la medida que se 

tengan los ritmos y la calidad de la producción 

entifica sera renovada. 

La formación de investigadores de alto nivel se hará: 

ntro del pais, a través de programas del doctorado 

gados a programas de investigación internacionalmente. 

c toradoa que cambien estadiae en el extranjero con 

rmanenoia en el pais o en la universidad del 

xtranjero, dándose prioridad a aquellos casos en que 

a investigación tenga significado para programas 

cionales de avance del conocimiento. 

li, Noviembre de 1.990. 
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UN1VBRS1DAD DIL VALLB Y LOS POSTGIWX)S, DOCTOR 

LD RIZO OTERO, RECTOR UNIVALLB. 
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lVIRIJIW> l>IL VALLI Y tDI POl'l'GIW)()I, l>OO'l'OI 

110 O'l'IRO, RIOTOR UNIVALLI, 

Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle 

afirma que si se acepta la propuesta de que 

versidad tiene dos funciones: La de permitir el 

ella se haya inscrita, y la 

~mover la superación de dicho acto arquetipo. Se 

entonces que la función primordial de la 

dad será la de mantener, conservar y difundir el 

cultural de una nación de generación en gene

Esto lo hace a través de la transmisión del 

1ento, las actitudes y las destrezas, no sólo 

lo al que sirve esta universidad, sino de hecho, 

_rvo común de toda la humanidad. 

ción más tradicional de la universidad, la 

se puede dar por ei sola, como es patente en 

de muchas universidades en Colombia, y de muchos 

cumpliendo asi su papel legitimo de mantener o 

la cultura. 

rativo social 

Pero si esta primera función es 

y que sólo asi se mantiene la 

....... ad del grupo, la segunda función, es decir, la de 

----~~~ el arquetipo, se proyecta fuera de los limites 

onocido, de lo aprobado y de lo aceptado, y lejos 

• un elemento constitutivo del aparato formal de la 
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, puede en la práctica ser eliminada conscien

onecientemente de ella. Tal ha sido tradicional

caso de la universidad colombiana en la que a 

de este siglo y con honrosas pero aisladas 

_._.ee, tan sólo ae transmitió de generación en 

n un arquetipo que ni siquiera eurgia de la 

• v:ralidad colombiana. 

acepta que estas dos funciones básicas de la 

ad, que podrian también expresarse en términos 

tir el conocimiento y producir conocimientos 

no necesariamente tienen que aer asumidas por 

as universidades de un país, en este caso de 

podríamos entonces clasificar las universi

- doa grandes tipos: Las universidades de docen

~s universidades de investigación. Este tipo de 

sido conocido en la práctica en paiees 

s Estados Unidos y permite una asignación clara 

y recursos para cada una de ellas. (es un punto 

podría discutir en loa distintos foros porque 

ee hace una critica y a veces una autocritica 

cierto masoquismo, se dice que la universidad 

no investiga, que la universidad colombiana 

poquito, la verdad ea que la universidad 

ea una sola, ni ea única, ni es homogénea. 
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saben que noeotroe tenemos en estos momentos 247 

onee post secundarias, de esas 247 posteecunda-

2 eon llamadas universidades, pero la verdad es 

aplica un parámetro de carácter universalmen

ado, como seria la clasificación que tienen loe 

se extiende también a los alemanes, pues 

iamoe que universidades son aquellas que están 

c:a¡:ec1dad de cumplir las funciones de inveetigación y 

y de trascender el nivel de pregrado y 

en los niveles más avanzados. En loe Estados 

collese es una universidad de presrado, que a 

unas cuantas maestrías, pero que no llega 

Una universidad ea la que realmente con

universo en el quehacer universitario, la ver

·e que si nosotros nos ponemos hablar de univerei

,en investigación en Colombia, no se puede encon

de 10 universidades que están con una dedica

~ quiera de 1/4 parte de su tiempo a la investiga

el resto de las universidades o instituciones de 

universitario hacen docencia en presrado y 

de ellas hacen también postgrados, pero no son 

investigativoe sino a nivel de maestría, en 

académico que vendrian a ser especializa-
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cipac16n de 6 o 7 univeraidadea, cuatro públicas 

adas, hacemos el mayor número de lae investiga

en Colombia, ea importante en el contexto de la 

en Colombia; ambos tipos de universidad 

esto es particularmente cierto en el 

~~lombiano, por cuanto no exiten recursos departa

º nacionales suficientes para asumir el costo 

-versidades verdaderamente grandes, de ofrecer a 

e estudiantes todos loa posibles tipos de orien

dentro de laa carreras tradicionales y nuevas, 

e además cuenten con grandes lineas de investiga-

eatablecidas en las ciencias, las artes, las téc

Y las humanidades que sirvan de base a programas 

etgrado, de modo que formen los investigadores y 

capaces de jalonar el progreso del paie, y 

un conocimiento nuevo que lo permita. 

esta situación es perfectamete licito que las uni

públicaa y privadas, especialmente estas 

adopten la función tradicional sin renunciar a 

el procedimiento en algunas areae especiales 

gidaa, por ser máa acordes con su propia vocación, y 

con sus posibilidades de infraestructura 

_rial y profesora!. Sin embargo, hay algunas univer

en la última mitad de este siglo han adop

- formal y estatutariamente la función de superación 
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del arquetipo social, función que eólo puede lograree a 

través de la inveetigación y la reflexión eistem.ática~ 

La Universidad del Valle es una de ellas y asilo conser

va el articulo 7o. del Estatuto General que dice: 

"la investigación es una actividad fundamental a la Uni

versidad y la base de su espiritu cientifico, estará 

orientada a introducir nuevos conocimientos y a comprobar 

aquellos que forman parte del saber y de las actividades 

del hombre, tendrá como finalidades fundamentar, reorien

tar y facilitar el proceso pedagógico y promover el 

desarrollo de la ciencia, las técnicas, lae humanidades y 

las artes". 

érp;.i e:~ .... ~ ',;'t,;¡Z,' 

}~1c:}c'~¡.~l'Ín;n r.-Jn,n hi ~na 
\.H} !(,'-\..,,. ... ~J : .. /\;L'.,..!1/.:..,,4.úli 

de frcultades de íngenieria Comentario• 

Nosotros en el affo de 1985 iniciamos un profundo proceso 

de autoevalución institucional, que es algo que ee ha 

venido promoviendo en las universidades, y que hoy está 

bastante arraigados en casi todas las instituciones de 

nivel superior en Colombia, como lo veiamos ayer en el 

Consejo Nacional de Rectores. 

Se ha hecho un esfuerzo bastante interesante en ese 

sentido con una participación muy amplia de todos loe 

Departamentos, Secciones, y al final de este esfuerzo, 
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....., .. '7"1"\e produjimos un plan que en este momento es 

• ee-ccido a nivel nacional, y aún a nivel internacional 

.a manera en que se mueve la Universidad del Valle, 

un plan modelo o plan piloto, plan interesante de 

tener en cuenta, en el cual nosotros tratamos 

grandes lineas de desarrollo futuro de la 

rsidad, y naturalmente, una de las coeas que nosot-

identificamos en ese proceso de autoevaluación es 

pacidad intrínseca en que se encuentra la Universi

el Valle para trascenderse asi misma y convertirse 

~ universidad que dedique buena parte de su acti-

' a la investigación y a los postgrados, sin 

.. a;:¡:c~ . . nder nuestro crecimiento en el campo del pregrado. 

tenemos que cumplir con una función social, 

6egable, indeclinable, que es ofrecer oportunidades 

~~rmación en el mejor nivel posible a todos los 

es que salen del bachillerato, pero nuestra capaci-

sería mejor utilizada en la medida en que nosotros 

_ .. emos los mayores esfuerzos a darle oportunidades 

: o rmación avanzada a aquellos que habiendo egresado 

~·ras universidades y de nuestra universidad, estén 

,eeta región del país y necesiten una formación avan

nosotros creemos que la Universidad va a avanzar 

o en el campo de postgrado, pero no cualquier clase 

stgrado, no estamos pensando en hacer cursos de 

ción remedial o de prolongación del conocimiento 
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ei noeotroe queremos eervir, como lo hemoe 

pretenciosamente, " de universidad de univerei

- queremos formar profesores para las otras unive

e, producir y formar investigadores para otros 

y dar una formación con base en la investiaa-

se creó una Vice-Rectoria de Investigación. Esa 

...-Kectoria de Investigación tiene por objeto funda

en lo politico dejar muy claro que nosotros le 

el mismo nivel de importancia a la docencia que a 

eetigación. Era un hecho que nosotros debiamoe 

a investigación de la costilla de la docencia, de 

en general, y darle un carácter de ente 

y eso lo hemos conseguido creando esta 

queremos seguir logrando con esto una 

dad de gestión, que nos permita al interior de la 

----~sidad organizar grupos investigación, apoyar a loe 

-.-.o~~ igadores, y buscar recursos tanto nacionales como 

~:!"nac ionales. 

e s un modelo que también se está adoptando en 

universidades del paíe, por lo menos está en el 

de adopción y va a ser rápidamente adoptado. En 

días tuve la oportunidad de dialogar con el nuevo 

._..~,r de la Universidad flacional, el Doctor Valencia, y 

i festó su interés en esto. En general, caei todas 
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vereidades nos están mirando en este tipo de 

E J;MtCión. 

;para • l Pro1re•o 

écada de los sesenta, se crearon los 

ea de Ciencia y Tecnologia en los 

Consejos 

diferentes 

de América Latina, encargados de impulsar la 

d científica y tecnológica de cada pais, como 

ra au desarrollo económico. En Colombia este 

fue creado en 1968, pero sólo ee reunió un par 

afortunadamente de esas reuniones salió la 

e establecer a conciencia un fondo para el finan

~nto de investigación. 

decíamos anteriormente, era que en Colombia no 

•sc::, una cultura de países investigadores, que no 

entro de nuestra formación cultural el hacer 

de una manera sistemática. La forma como 

erentes Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnolo

influido en el desarrollo de la ciencia de sus 

t ec<:.ivo s paisee depende hasta dónde la ciencia hace 

la cultura; estos consejos han tenido gran 

en México, Argentina, Brasil y Chile particu

en los sectores politices de tales paisee con 

SS,CCoa de dificultades debidos a condiciones políticas 

~.,.•ra l ee, signo de la falta de apoyo a la ciencia en 
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ra cultura, es el hecho de que nuestro propio 

t ejo haya sido inoperante. Debemos un especial reco~ 

~.a.miento a los directores de COLCIENCIAS, a los 

ntoa directores que ha tenido COLCIENCIAS por haber 

llenar ese vacio, por haber logrado, sin tal 

político, consolidar nuestra incipiente comunidad 

ifica colombiana y financiar el inicio del despegue 

,~~ifico nacional. 

en la Fundación de la Asociación Colombiana 

el Avance de la Ciencia, jugó un papel muy 

la reciente creada Colciencias, que después 

o su apoyo para ir aglutinando a los investigadores 

~odas las disciplinas en una sola asociación, que ha 

ado convertirse en un interlocutor válido del sec

oficial para efectos de ciencias y tecnología. De la 

manera, COLCIENCIAS y el ICFES han apoyado en 

efectiva las diferentes asociaciones cientificae 

a celebración de congresos y en la publicación de 

ltadoa de investigación, como han contribuido en la 

esto quiero decir lo siguiente: 

tenido un periodo muy interesante que ae inició 

pasado gobierno, del doctor Barco, seriamos muy 

ustos sino le dieramos crédito a loa otros gobiernos, 

no sé ai el programa para el desarrollo de la inves-
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tigación científica se inició con el doctor Turbay. El 

gobierno de Turbay fue el que inició todo el despegue de 

eete proceso, se expidió la Ley 80 que empezó a dar 

reo coherente a la Educación Superior y fue el 

gobierno quien contrató los créditos con el BID para el 

Desarrollo de Investigación Científica de COLCIENCIAS y 

el gran crédito de Colciencias que acaba de terminarse. 

Estos dos créditos fueron supremamente importantes por

que le permitieron a las universidades participantes en 

estos programas, lograr un equipamiento. 

oeotros, en estos momentos lo decimos sin ninguna ambi-

guedad: nosotros estamos mejor capacitados para hacer 

investigación para desarrollar programas de postgrado, 

que para enseñar en el pregrado, porque en el pregrado 

estamos actuando con loe equipos que adquirimos durante 

el periodo de la construcción de la Ciudad Universita

ria, con el primer crédito BID. En estos momentos tene-

os para el pregrado unas carencias muy grandes, cuando 

loa muchachos se quejan por falta de equipos, por falta 

de elementos, tienen toda la razón. 

La verdad ea que nosotros después del año 71 no hemos 

hecho otra cosa sino pagar el crédito de la Ciudad 

Universitaria. Y durante todos estos mismos años, pues 
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edificios 

glando; 

ativa, y 

pamiento 

. ., "'IENCIAS, 

ipamiento, 

se han venido deteriorando y se están 

ya se ha superado la situación de la parte 

pronto vamos a iniciar un mejoramiento del 

básico, pero gracias a esos créditos de 

el BID-ICFES, nosotros tenemos un buen 

que no los tienen en otras Universidades. 

ro siguiendo esa secuencia, que bueno es decirlo, en 

Gobierno de Betancourt se mantuvo y se reforzó un 

co con la Educación a Distancia, que no se le ha 

conocido al Expresidente Betancourt,pero que es un 

pacto muy grande, real en la transformación de la 

--ucación colombiana y que ya es un hecho a nivel 

ndial. 

El gobierno del doctor Barco fue mucho menos pródigo en 

.aportes reales económicos, porque todos esos aportes te

nían ICFES-BID y ya estaban contratados; no hubo 

contrataciones nuevas de créditos pero si hubo un 

posesionamiento del gobierno interesante en cuanto que 

por allá en octubre del 87 se hizo un gran foro 

patrocinado por COLCIENCIAS donde el gobierno del 

momento, a través de sus distintos ministros y jefes del 

departamento administrativo, mostraron la vocación que 

el gobierno tenía hacia el desarrollo de la ciencia y 

tecnología en el país. Se creó la visión de ciencia y 

la tecnología. Rindió informes y muy a la carrera. Se 

sacó la ley 29 de este afio que fué la que le dio marco a 
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ciencia y a la tecnología en el pais y luego ee eacó 

decreto 1767 que también tiene una serie de fallas. 

y tiempo hasta febrero para hacerle correcciones a 

eta ley. 

LCIENCIAS ha sufrido un cambio de orientación, ya no 

epende del Ministerio de Educación, cosa que loe rec

~~res no queríamos más por cuestiones sentimentales, 

rque uno realmente piensa si se llevan a COLCIENCIAS 

e l Ministerio de Educación pues va a ser menos de la 

educación, va a ser menos de las universidades, vamos a 

~ener menos influencia en COLCIENCIAS. En este momento 

ya estamos echados a la pena, ya sabemos que COLCIENCIAS 

,está en planeación y esto va a tener unas consecuencias 

witulares y es que nosotros vamos, como universidad, a 

c ompetir más duramente por los recursos que tiene COL

CIENCIAS, van a surgir nuevos institutos de investiga

c ión independientes de las universidades, va haber una 

mayor participación del sector productivo en la apropia

c ión de esos recursos, y se nos abre la consigna que 

para poder conseguir recursos en Colciencias, vamos a 

tener que aplicarnos a problemas del desarrollo nacional 

y aún cuando no nos guste esto ya es una realidad. 

Nosotros tenemos que buscar estas oportunidades a través 

de 

llo. 

la creación de conocimiento que impulse el 

Las tendencias de la investigación en la 
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ad del 

istencia, 

· queda de 

Valle, a través de sus 9 lustros de 

se han caracterizado por su dedicación a la 

aplicación del conocimiento original como 

e sólida para la formación de profesionales, que no 

an simple rueda sino mecanismos del establecimiento, 

e sean generadores de ideas, que aporten innovaciones 

soluciones, que contribuyan efectivamente a la 

reación de nuevas empresas y puestos de trabajo, 

igeren loe procesos de desarrollo integral 

gi6n. 

y que 

de la 

Keoe principios se encuentran consagrados en el 

statuto General de la Universidad, que ha sufrido 

dificaciones en muchos de sus capítulos, pero no en el 

que sefiala que loe propósitos de la Universidad del 

alle son la docencia, la investigación y el servicio en 

,9..reae fundamentales sobre loe cuales se apoya toda 

nuestra actividad. 

El Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle Afio 

2000, aprobado por el Consejo Superior a principios de 

1988, se operacionaliza en estos conceptos a través de 

l a adopción de una serie de políticas entre las que cabe 

resaltar las siguientes: 
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profesor de tiempo completo es por autonomacia 

investigador y por lo tanto se espera que por 

enoe todos loe profesores de tiempo completo 

en proyectos de investigación. En la 

rsidad estamos plenamente convencidos que estando 

· -itados los recursos del pais y de la educación en 

hay que utilizarlos en la mejor forma 

concebirnos, por lo menos, hacia el futuro 

ratar un profesor de tiempo completo que no tenga 

sición muy definida frente al quehacer académico 

~érminos de investigación, docencia y servicio. 

no queremos contratar personas para que estén 

completo en la universidad, sino que estén en 

~versidad trabajando durante todo el tiempo en unas 

.dadea muy concretas. Esperemos que el profesor de 

completo se justifique en la medida que esté 

investigación, que esté creando conocimiento y 

,ese conocimiento lo esté utilizando para impartir 

e j or docencia, para poder participar en el 

y para poder ofrecer servicios a la 

--=::.n·1l dad. 

~ mucha gente preparada en el paie o en el exterior 

venir más formada y con una posición muy 

investigación. No es que en la Universidad 

·al le no se estén reemplazando a las personas que se 
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sino que se está haciendo un reemplazo suprema 

selectivo. 

legitimidad del trabajo de investigación 

profesor individual y BU derecho a escoger 

ndientemente loe métodos de la investigación, pero 

acepta que la forma más eficiente de hacer 

~tigaci6n es la de trabajar en equipo y por 

se incentivará de esta forma el trabajo. 

que el mejor equipo ea el constituido por un 

un grupo pequeño de profesores y BUS 

de postgrado y de pregrado. 

cepta que la universidad no tiene por objeto eer 

y desarrollo de la región, pero se considera que 

ser apoyo fundamental para que los proyectos guber 

~ntalee y privados que resuelvan problemas existentes 

comunidad, y que tienden a mejorar la calidad de 

1e loe ciudadanos, sean un gestor del trabajo de la 

~unc ión de la universidad estudiar el medio en el 

está inmersa y en el cual sirve, y como 

! c~uencia proponer modelos y a l ternativas de solución 

s problemas detectados sin que sea l a única fórmula; 

e studio es más eficiente s i se organizan centros de 

59 



~""+.igación multidisciplinarios con objetivos 

Tales centros deben surgir orgánicamente como 

=-r:'!ecuencia del interés de varios profesores de 

entes disciplinas con un área especial de trabajo 

~den llegar a constituirse en sitios donde se haga 

igación de postgrado. La generación de dichos 

s no se da por el simple interés del profesorado, 

las autoridades universitarias que 

-•ficar areas y problemas en loe que 

deben 

puedan 

~-nrrir tales intereses y ofrecer loe a loe 

igadores. 

roceso investigativo tiene unas etapas definidas y 

culmina cuando estas etapas se han cumplido en su 

Entre las cuales están la identificación del 

formulación de un proyecto de investigación, 

difusión de la investigación y el análisis y 

- -... ntación de un informe final con la publicación de 

resultados. En el caso de investigaciones 

-:.ec.::ológicae, la publicación de loa resultados debe ser 

.ementada por el escalonamiento del proceso, y a 

de planta piloto, y de loa prototipos y de 

eaoe deben hacerse disponible para eu fabricación y 

cialización. 

ana 
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reeponeabilidad de la univereidad con au medio puede 

sfaceree también a través de asesoría que los profe

s e investigadores pueden prestar al Estado o a 

esae del sector productivo para resolver problemas 

- ~nalea, eapecificoa, en loa que la experiencia del 

fesorado ee de utilidad. 

t érminos generales, y desde el punto de vista de la 

riencia histórica, podemos caracterizar la inves

ción que se lleva a cabo en la Universidad del 

de acuerdo al conocimiento y tendencias gene

es, que no son mutuamente excluyentes y que frecuen

nte son complementarias: 

Investigación fundamental, cuyo objetivo es el de 

atender a profundidad loa fenómenos naturales o so

ciales y las leyes que los rigen. Si bien este tipo 

de investigación se da en todas las facultades, 

particularmente en Salud, Ciencias y Ciencias 

Sociales y Económicas, desde ellas se han 

constituido lineas de investigación y apreciable 

continuidad en el tiempo, han servido de base para 

el funcionamiento de la mayoría de programas de 

postgrados académicos. 

La reflexión sistemática sobre el pensamiento, la 
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:naturaleza y la obra del hombre cuyo objeto es ganar 

uevas perspectivas para entendernos como humanos. 

en el medio determinado por la geografía, la 

istoria, los recursos de todo orden disponible y 

as expresiones de loe individuos miembros de la 

sociedad, surge principalmente en las Facultades de 

anidades, Educación, Arquitectura y Salud, y 

actualmente son base de posgrados académicos. 

La investigación aplicada cuyo objetivo principal es 

a solución de problemas importantes y generalizados 

de la sociedad. Este tipo de investigación 

frecuentemente genera acciones especificas de otras 

instituciones principalmente gubernamentales, 

encaminadas a solucionar dichos problemas. 

radicionalmente la investigación aplicada en las 

Facultades de Salud, Ciencias Sociales Económicas, 

Educación, y Ciencias de la Administración. Esta 

"nvestigación ha sido importante y se ha constituido 

en la base de postgrados de tipo profesionalizante. 

En general involucra grupos y algún corte de 

estudiantes del pregrado. En una investigación 

ecnológica,cuyo objetivo principal es desarrollar 

técnicas o procesos, o generar ingenios de utilidad 

puntual que mejoran la calidad de la puntualidad, es 
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de particular importancia en la Facultad de 

Ingeniería, aunque se da también en las de Ciencias 

y Salud. Es la base para programas de postgrados 

profesionalizantes y especializaciones, además 

i nvolucra el trabajo de estudiantes de pregrado. 

universidad quiere llegar al final del siglo XX con 

úmero importante de doctorados. Queremos y espera-

tenerlos aprobados para finales del afio entrante, yo 

que hay buenas posibilidades de que esto ocurra; 

vamos a tener doctorado en Química, Fisica, 

.o logia, Matemáticas y Ciencias básicas médicas. 

s doctorados están básicamente a consideración del 

S. Ha habido dilación en esto porque el mismo 

S, durante este afio que pasó, no ha querido avanzar 

l a aprobación de estos proyectos y han surgido al 

as discrepancias; pero nosotros creemos que con el 

vo equipo del ICFES podremos avanzar más rápidamente 

~ener aprobados estos cinco doctorados. Nosotros 

emos la competencia. Creemos que muy pronto se podría 

eñar un doctorado en ingenierías, cuantos especialis-

tendriamos en la univergidad con base en postgrados 

estigativos. Creemos que estamos muy propensos a 

er un doctorado en las Cienc ias de la Educac ión, en 

Ciencias Sociales y Económicas. Naturalmente, vamos 
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er Posibilidades de doctorado en campos como la 

,-v-:-7ffa, donde ya hemos venido trabajando en la Histo

Posiblemente también en las ciencias administrati

contables. Nuestro mayor interés en este momento 

centrado en lo que son, digamos, las ciencias 

las ingenieriae y las ciencias básicas médicas 

~. donde tenemos la mayor fuerza. 

venido con una discusión a nivel nacional, según 

al somos partidarios de la integración univeraita

isiéramos integrarnos con todas las universidades 

~as y privadas, gue tengan recursos humanos y fisi

capaces de ser puestos al servicio de la creación 

~vos campos de conocimiento. En ese sentido esta

ispuestos a crear un doctorado o maestrías de 

~rativo, donde se pueda titular a las personas en 

ietintas universidades con el apoyo de las otras. 

lo que no estamos dispuestos es para la creación 

llamados doctorados nacionales, únicos, porque 

que eso iria en contra de nuestra autonomía 

ersitaria y limitaría nuestra expansión en loa dis

,:.a campos; en el momento en que se cree un doctorado 

liderado por la Universidad del Valle y que se 

a las otras universidades de tener ese mismo 

entonces ese campo del conocimiento se va a 

trar necesariamente en la Universidad del Valle y 

tros departamentos de las otras universidades se 
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,~ quedar raquiticoe, no van a poder progresar. 

ros queremos que toda universidad que se sienta en 

de liderar un campo, si nos pide ayuda y 

podemos prestarle recursos humanos y físicos, 

.os vamos a prestar. Lo miemo en el campo, donde 

no seamos competentes vamos a pedirle la cola

ón a los demás. Ahora quieren que hagamos docto

e en la Javeriana, en los Andes, en la UIS, pues lo 

lllc.~:10a, pero que cada uno titule en su campo donde 

la mayor fuerza inveetigativa. 

en general, el panorama de la investigación actual

en la Universidad del Valle. En el pais hay en 

momento cuatro o cinco universidades que están 

~'~ndo investigación de muy buena calidad. Hay otras 

-º están haciendo en una mejor cuantia. Pero si hay 

capacidad intrinsica para tener unos doctorados, 

lo hemos sostenido, creo que el pais está en 

de dar este paso, porque ya las circunetanciae, 

de carácter internacional, nos lo imponen. Noso

ya no podemos como lo haciamoe en loe años 50 y 60, 

_.!i_r legiones de profesionales al exterior a formarse 

~rogramas avanzados, porque loe recursos económicos 

_.canzan y porque las necesidades anuales son mayores 

ie.ste momento. 
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preciso diseñar los lineamientos que hagan realidad 

propósito común. Por lo tanto, a continuación, pre

aremos loa aspectos relevantes que van a ser cubier-

dentro del plan de desarrollo científico y tecnoló

que van a impulsarse desde COLCIENCIAS. 

plan de desarrollo convergen tres lineas de acción 

para el avance científico y tecnológico: 

~ reforma institucional 

esquema de acercamiento de la universidad y los 

~tutos de investigación con los sectores producti 

estrategia para el desarrollo de la capacidad na

&wnal de creación y asimilación del conocimiento. 

"'elación a la reforma institucional propuesta, son 

~r i os fundamentales los siguientes: 

s i stema de ciencia y tecnología debe concebirse como 

sistema abierto, no excluyente, del cual forman 

.~e todas las personas e instituciones que desarro

_en c iencia y tecnología de interés para el pais. 

~J ~l los institutos en donde imperativos de organiza

de la investigación y de racionalidad económica 

~~n demandando una regionalización, serán descentra-
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dos. La gestión de cada regional será autónoma y 

asegurará la existencia de espacios de coordinación 

re ellas. En lae decisiones que conciernen al 

onamiento de cada regional deberán participar loe, 

entos locales, que definirán programas y aeigna

de recursos financieros. 

:..as instituciones de investigación podrán desarrollar 

idades de transferencia de conocimiento, formación 

émica y capacitación, pero se separarán de aquellas 

esempeñan funciones de fomento, control y otras no 

-ec tamente ligadas al desarrollo del conocimiento, y 

generalmente entorpecen su labor fundamental y 

ian los esfuerzos hacia tareas de otra indole. 

-ercamiento entre loa centros de investigación uni

estatales y privados, con los sectores 

~:=t. ivos, se buscará a través de las siguientes poli-

__ t i namiento de acciones individuales y aisladas 

programas verticales de largo plazo, loa cuales 

· ~-,:;~.en componentes que van desde la investigación 

aaz,_¡_c a y teórica hasta el desarrollo de la producción 

comercialización internacional y nacional. En el 

~ n to se encuentra en proceso de diseño loa aiguien

ciencias básicas, biotecnologia, medio ambiente 

iversidad , ciencias y recursos marinos , ener

automatización, lógica e información, gestión de 
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alidad, prospectiva y ciencias sociales. 

---.,..ción de asociaciones entre entidades de invee

ción (universidades e institutos) y el sector 

~ 1ctivo (empresas, gremios, cooperativas y organi

nes comunitarias), sin restricciones legales que 

eibiliten su constitución y funcionamiento. 

~titución de sociedades de empresas para desarro

inveetigaciones fundamentales de resultados pre

CCICPetitivos, donde cada una pueda apropiarse de ellos 

a fundamentar desarrollos productivos. Estas aso

~iones podrán contar con el apoyo del Estado. 

esarrollo de la capacidad científica nacional se 

siguientes instrumentos: 

financiación ágil de proyectos de investigación que 

quen la consolidación de núcleos de científicos. 

un reconocimiento a los mejores investigadores 

~ país, que se expresará socialmente y con bonifica 

económicas. Este reconocimiento se hará con 

ácter temporal y sólo en la medida en que se manten

loe ritmos y la calidad de la producción científi

~ será renovada. 

formación de investigadores de alto nivel se hará: 
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ro del paie, a través de programas de doctorado 

adoa a programas de investigación consolidados y 

_onecidos internacionalmente; en doctorados que 

inen estadías en el extranjero, con permanencia en 

- pais; o en universidades del extranjero, dándose 

-~ridad a aquellos casos en que la investigación 

a significado para programas nacionales de avance 

_ conocimiento. 

69 


