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Editor i a 1 ____________ ...,. 

Educación en Ingeniería es uno de los resultados del Programa de Mejoramiento de la 
Calidad Educativa en Ingeniería, iniciado por ACOFI en 1991 . Con la participación de más 
de 400 personas, entre directivos y profesores universitarios, directivos gremiales y empre
sariales, y representantes del Estado, se identificaron siete factores críticos en el proceso 
de formación de los ingenieros, a saber: los planes de estudios y la pedagogía, la 
investigación, la comunicación entre las diferentes facultades y escuelas, la evaluación de 
los programas académicos, los profesores, los estudiantes y la relación universidad-sector 
externo. Entre las alternativas que se consideraron más viables y de mayor proyección para 
la superación de tales factores, se propuso la edición y producción de una publicación 
periódica que tratara dichos aspectos. 

Antes de crear Educación en Ingeniería se llevó a cabo un estudio cuidadoso de 
publicaciones análogas y afines, y con base en él puede afirmarse que en el país no hay 
publicaciones especializadas en el tema y es muy poco lo que se escribe al respecto . Las 
revistas editadas por las facultades tienen como finalidad básica divulgar los resultados de 
sus estudios e investigaciones, y las publicaciones de los gremios profesionales no cuentan 
entre sus principales objetivos los de tipo académico. 

Esta no es una revista más sobre ingeniería. Como su nombre lo indica, su enfoque está 
dirigido específicamente hacia la educación de los ingenieros. En ella tienen cabida artículos 
sobre currículo, pedagogía, investigación educativa, administración, legislación, desarrollo 
científico y tecnológico, y muchos otros temas cuyo tratamiento aporte elementos que 
permitan mejorar el quehacer de las facultades y la formación de los futuros profesionales. 

La nueva revista superará las fronteras colombianas, tanto por la selección y el origen de sus 
artículos como por su distribución. Sus páginas están abiertas a profesores universitarios de 
Colombia y del exterior, y a todas aquellas personas que deseen compartir experiencias, 
planteamientos, propuestas o información relacionada con la educación superior, en 
general, y con la educación de ingenieros, en particular. Por otra parte, la revista será 
remitida a diversas facultades de ingeniería latinoamericanas, con la convicción de que será 
tan útil en ellas como en las nuestras. 

Es necesario expresar nuestros agradecimientos a todas las entidades y personas que han 
hecho posible la aparición de la revista . Ante la imposibilidad de nombrarlas a todas, baste 
mencionar a la Fundación para la Educación Superior (FES), que realizó un aporte financiero 
para la publicación de los dos primeros números, a la comisión que elaboró el proyecto de 
la revista, a los miembros del Consejo Editorial y al personal encargado del apoyo logístico. 

El primer número de Educación en Ingeniería, que tiene en sus manos, es el producto del 
trabajo y la colaboración de muchas personas y entidades durante más de dos años. ACOFI 
continuará liderando y coordinando estos esfuerzos, para darle continuidad y desarrollo a 
esta obra. Sin embargo, el futuro de la publicación depende fundamentalmente de los 
directivos, profesores y estudiantes de las facultades de ingeniería. 

<-. , °741 
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Metodologías y Tecnologías 
Predominantes en la Enseiianza 

de la Ingeniería en Colombia* 

en en Ingeniería Vol. 1 . 1993 

ANTECEDENTES 

JAIME TASARE S MESA** 

BEATRIZ LOND OÑO VELEZ*** 

Las instituciones de educación superior definen sus propósitos 
educativos estableciendo planteamientos alrededor de tres ele
mentos fundamentales : 

El conocimiento , el prospecto de hombre que se aspira a formar y 
la necesidad de responder a las exigencias que establece el 
desarrollo del país. 

El Estado y todas las instituciones de educación superior, de 
carácter público o privado, formulan , a manera de declaración de 
principios, sus relaciones con la ciencia y la tecnología ; sus posicio
nes frente a la investigación , a la docencia y a la prestación de 
servicios a la comunidad , y sus concepciones particulares del 
hombre como individuo y como ser social. 

A manera de ejemplo , pueden ser mencionados dos planteamien
tos establecidos como propósitos institucionales para impartir for
mación profesional. Uno de ellos es el de la Universidad Nacional 
de Colombia, por medio del cual se exponen como fines de la 
institución, entre otros , los siguientes: 1 

a. La generación de nuevas formas del conocimiento y la asimila
ción crítica de la ciencia, la técnica y la tecnología contem
poráneas, así como de las distintas tendencias del arte y la 
filosofía. 

b. La investigación del patrimonio cultural colombiano en todos los 
campos del conocimiento. 

c. La formación científica de los estudiantes y profesionales para 
dotarlos de una conciencia crítica en las teorías y técnicas. que 
les permita asumir responsablemente una actitud ante los fenó
menos del mundo contemporáneo. 

d. El estudio sistemático de las necesidades nacionales condu
centes a buscar y proponer las soluciones que el estado pueda 
adoptar para satisfacerlas. 2 

Por su parte , la Universidad Pontificia Bolivariana define como 
objetivos institucionales, entre otros: 

"3. Promover entre todos sus integrantes el desarrollo de un esp ír•tu 
humanista, científico e investigativo para la búsqueda honesta 
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de la verdad, bajo 
la orientación de un 
supremo ideal cris
tiano y bolivariano. 

4. Vincular todas sus 
actividades a las 
necesidades de la 
comunidad, como 

si se asume el ejercicio de 
la enseñanza como 
parte de la práctica 

pedagógica, es preciso 
reconocer que ésta tiene 

un discurrir diverso, 
cruzado por múltiples 

relaciones. 

especializada; la rela
ción y jerarquización 
entre lo discipl inario, 
lo técn ico y lo profe
sional ; la selección y 
organización de con
tenidos y exigencias 
académicas ; y, en ge
neral , el señalamiento 

elemento promotor por excelencia del 
desarrollo. 

5. Fomentar el análisis crítico y creador 
de nuestra realidad para contribuir 
como institución al desarrollo del país 
y para dotar a sus profesionales y 
egresados de principios, criterios y 
conocimientos que les permitan asu
mir con plena responsabilidad su com
promiso personal con la sociedad. 3 

Si la intención formativa, expresada en 
las anteriores formulaciones , debe con
cretarse por medio de los profesores uni
versitarios como sujetos del saber peda
gógico , debe suponerse , al menos, la 
conceptualización alrededor de dos pro
blemas: la enseñanza y los saberes es
pecíficos. Estos adquieren una real signi 
ficación en la práctica pedagógica ; para 
el caso de este estudio: la enseñanza de 
la ingeniería. 

Se supone que los planes y programas de 
estudio diseñados por las diferentes fa
cultades y escuelas de ingeniería del país 
son los vínculos que relacionan la 
formulación institucional de preceptos 
sobre el deber ser, por un lado, y el 
alumno, el profesor y el conocimiento de 
un saber especializado, por el otro. Se 
conciben , entonces, como una guía y 
orientación para el ejercicio cotidiano de 
la labor docente. 

El diseño curricular considera la delimita
ción del objeto de estudio , en este caso , 
la ingeniería específica ; la definición de 
núcleos básicos de formación , como aque
llo estrictamente indispensable para dar 
identidad profesional a cada ingeniería 

de métodos y procedimientos para el ejer
cicio de la cátedra. Esta serie de elemen
tos debe presentar consistencia en su 
formulación , con la declaración de metas 
propuestas como derrotero de un deter
minado establecimiento . De hecho, e 
independientemente del modelo curricular 
por el cual se ha optado, su propósito es 
conducir al logro de unos fines claramen
te establecidos. 

Si se asume el ejercicio de la enseñanza 
como parte de la práctica pedagógica, es 
preciso reconocer que ésta tiene un dis
currir diverso, cruzado por múltiples rela
ciones: entre docentes y alumnos, entre 
colegas y entre todos ellos y el conoci 
miento ; relaciones cruzadas por historias 
personales y colectivas y en condiciones 
sociales determinadas. 

Por lo tanto , para develar la práctica pe
dagógica de los profesores universitarios 
no basta tener como referencia las políti
cas educativas del gobierno y los enun
ciados de las instituciones universitarias, 
pues , en general , parece existir una bue
na distancia entre el discurso guberna
mental o institucional y la práctica cotidia
na de los profesores universitarios y, en 
consecuencia, de los profesores de inge
niería. Esos breves enunciados muchas 
veces no pasan de ser más que docu
mentos de referencia para la elaboración 
de posiciones institucionales. El aconte
cer en el aula, en el campo o en el labo
ratorio , la relación entre el discurso cien
tífico y el discurso docente, intermediado 
por el profesor a través de métodos y 
procedimientos de enseñanza, constitu 
yen elementos y encadenamientos de la 
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práctica pedagóg ica de los profesores de 
ingeniería a los cuales es necesario acer
carse para poder caracterizar ésta. 

Lo cierto es que los profesores de ingenie
ría, la mayoría de las veces, inician el 
ejercicio docente con una propuesta de 
programa de un curso determinado del cual 
se desconoce, por ejemplo, su relación con 
otras asignaturas, excepto las establecidas 
por la lógica discursiva de un campo espe
cífico del conocimiento ; también se desco
nocen sus exigencias académicas e inclu
so su pertinencia en un plan de estudios 
particular. Adicionalmente, y en general , 
los profesores no tienen capacitación pe
dagógica previa; la que pudieran poseer ha 
sido el resultado del ejercicio docente, rea
lizado en condiciones similares en otras 
entidades educativas. 

El reconocimiento de esta carencia induce 
a la administración académica de las fa
cultades y escuelas de ingeniería, y a 
entidades de alguna manera vinculadas 
a la enseñanza de la ingeniería (Asocia
ción Colombiana de Facultades de lnge
niería -ACOFI , Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior
lCFES) a la programación de eventos, 
foros y seminarios que pretenden subsa
nar la deficiencia señalada y elaborar 
plataformas de trabajo, con la aspiración de 
mejorar la calidad de la enseñanza. 

ciencia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y en la generación de saberes 
pedagógicos específicos. 

BASES DEL ESTUDIO 
El estudio partió del hecho de que los 
profesores de ingeniería acceden al ejer
cicio de la docencia en su calidad de 
ingenieros, y su proceso de selección e 
incorporación a la cátedra, exige funda
mentalmente el manejo de un saber par
ticular. El profesor universitario de inge
niería tiene un objeto de estudio propio y 
en consecuencia su producción intelec
tual es específica ; es decir, es un profe
sional de la ingeniería en ejercicio de la 
docencia. El haber aceptado la opción 
docente exige de este profesional el estu
dio , la reflexión y la elaboración de pro
puestas , sobre el proceso de enseñanza 
de su saber, de igual modo que, si se 
vincula como ingeniero , por ejemplo , a la 
administración de un proceso productivo , 
le compete el análisis y elaboración de 
propuestas en campos tales como la 
planeación , la ejecución de tareas , el 
control y la evaluación de desempeños y 
logros. 

Lo anterior motivó al equipo de trabajo 
a indagar entre los profesores de inge
niería, sobre las maneras como impar
tían la enseñanza. Para ello se seleccio
naron 22 procedimientos o metodologías, 

y 28 equipos o ayudas 
Estos programas se 
desarrollan espo
rádicamente y en 
general no obede
cen a planes siste
máticos y formal 
mente estructura
dos de capacitación 
pedagógica. Tam
poco se han confi
gurado planes de 
seguimiento a la 
poca formación im
partida, con el fin de 
establecer su inci-

En general, los profesores 
no tienen capacitación 

pedagógica previa: lo que 
pudieran poseer, 

didácticas. En los proce
dimientos o metodo
logías se establecieron 
diversas relaciones y 
ritmos de trabajo entre 
profesores y alumnos: 
en algunos de los ca
sos escogidos el papel 
activo lo desempeña el 
docente ; en otros , éste 
es desarrollado po r el 
estudiante y en algu
nos la acción es coope
rativa. 

on en Ingeniería Vol. 1 - 1993 

ha sido el resultado del 
ejercicio docente 

realizado en condiciones 
similares, en otras 

entidades educativas. 
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De igual modo, se contemplaron diversas 
situaciones de lugar: aula, salas especia
les y campo, para el desarrollo de la 
actividad docente-discente. En relación 
con las metodologías elegidas, se consi
deraron además diferentes grados de pre
paración para su puesta en práctica ; por 
lo tanto , van desde las de uso corriente , 
tal como las exposiciones del profesor, 
hasta las que requieren recursos y forma
ción técnica más elaborada, tales como 
el Plan Keller.4 

Los medios seleccionados presentaban 
diversas opciones al docente desde el 
punto de vista de la imagen , el sonido y el 
movimiento, para motivar y/o reafirmar 
los aspectos que considerase pertinen
tes en los procesos de enseñanza y apren
dizaje. 

Del nivel de empleo de los métodos y 
procedimientos de enseñanza y de los 
equipos de apoyo didáctico, se infirió cuá
les eran los predominantes en la ense
ñanza de la ingeniería y cómo se concre
taba en ella la relación profesor-alumno. 

Reconociendo como uno de los supues
tos del estudio , que la capacitación peda
gógica de los profesores de ingeniería es 
escasa, se quiso poner a prueba esta 
hipótesis y averiguar cuáles eran los te
mas de interés de los docentes, en cuáles 
tenían competencia por haber asistido a 
eventos de preparación o información 
pedagógica o por haber emprendido de 
manera individual un proceso de forma
ción (auto-capacitación). Para lograr este 
propósito se seleccionaron 14 temas, te
niendo en cuenta que cubrieran aspectos 
del diseño curricular, tanto a nivel micro 
(diseño de .cursos) como a nivel macro 
(fundamentos psicopedagógicos). 

Establecido el nivel de capacitación pe
dagógica, éste se puso en relación con el 
nivel de uso de los procedimientos y 
medios empleados en la enseñanza, para 
evaluar la incidencia del primer grupo de 

variables sobre 
las otras dos. 
Esto permitir ía 
deducir la re le
vancia de la ca
pacitación peda
góg ica de los do
centes de inge
niería en la bús
queda de formas 
y procedimientos 
de enseñanza. 

Se indagó sobre el grado 
de formación académica 

del profesorado de 
ingeniería, no sólo para 

establecerlo como tal , sino 
para ver su asociación con 

el empleo de las 
metodologías y 

tecnologías presentadas. 

De igual modo, se indagó sobre el grado 
de formación académica del profesorado 
de ingeniería, no sólo para establecerlo 
como tal , sino para ver su asociación con 
el empleo de las metodologías y tecnolo
gías presentadas. 

A manera de información general se pre
tendió elaborar una caracterización preli
minar del docente de ingeniería en el 
país : edad , sexo, formación profesional , 
carácter de la institución donde labora 
(pública o privada) y ciudad donde se 
desempeña, buscando identificar un per
fil que posiblemente diferenciara al profe
sor universitario de las entidades de ca
rácter público o privado. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Teniendo en cuenta la diversidad de la 
práctica pedagógica de los profesores de 
ingeniería, con el proyecto se persiguie
ron los siguientes objetivos: 
- Establecer la incidencia de la capacita

ción pedagógica de los docentes de 
ingeniería en el nivel de uso de algunas 
metodologías y tecnologías (medios) 
de enseñanza. 

- Establecer la relación existente entre 
la formación académica de los docen
tes de ingeniería y el nivel de uso de 
algunas metodologías y tecnologías 
de enseñanza. 

- Formular estrategias institucionales 
orientadas a mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en ingeniería. 

Educación en Ingeniería Vol. 1 - 1993 
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Para alcanzar estos objetivos , fue nece
sario encontrar a nivel del país: 

El grado de capacitación pedagógica 
de los docentes de ingeniería. 
La formación académica y el grado de 
escolaridad de los docentes de inge
niería. 

Las metodologías y tecnologías predo
minantes en la enseñanza de la inge
niería. 

METODOLOGIA UTILIZADA 
Población y Muestra 
Como población se tomó la conformada 
por los docentes del area profesional de 
las carreras de ingeniería del país, ads
critos a las respectivas facultades o de
partamentos , y para la obtención del ta
maño de la muestra se adoptó como 
criterio la estimación de la media de una 
variable normalmente distribuida, sobre 
la que se tiene poca información. Con 
base en una confiabilidad del 95%, un 
valor Z de 1.96, un error tolerable del 5%, 
un Em de O.OS y una desviación típica, S, 
de 0.5 , se obtuvo un tamaño de muestra 
de 384. 

Para efectos de organizar la recolección 
de la información, se dividió el país en zo
nas geográficas y para cada zona se 
efectuó una nueva estratificación con 

Para efectos de organizar 
la recolección de la 

infonnación, se dividió el 
. aís en zonas geográficas y 
para cada zona se efectuó 
una nueva estratificación 

con base en las 
tituciones de educación 
uperior que ofrecían 

rogramas de ingeniería. 

en,er ia Vol. 1 · 1993 

base en las insti
tuciones de edu
cación superior 
que ofrecían pro
gramas de inge
niería. Los docen
tes encuestados 
fueron finalmente 
442 , pertenecían 
a 43 facultades, 
localizadas en las 
ciudades de Bo
gotá , Medellín , 
Cali , Popayán, 
Tunja , Duitama, 
Sogamoso, Mani-

zales, Armenia , Pereira , Cartagena, 
Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga. 

Diseño de la Encuesta 
La encuesta fue diseñada para obtener 
información sobre los siguientes cinco 
grupos de variables: 
- Información general : Ciudad , carácter 

de la institución, sexo , edad . 
- Preparación académica: Nivel y área del 

máximo grado de escolaridad . 
- Capacitación pedagógica : Nivel de ca-

pacitación . 
- Uso de medios (equipos): Nivel de uso. 
- Uso de metodologías: Nivel de uso. 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
A continuación se presenta una síntesis 
de los resultados obtenidos en el estudio 
y las recomendaciones más relevantes. 

Análisis Descriptivo 
No es posible establecer un perfil que 
diferencie de manera significativa a los 
docentes de ingeniería que laboran en 
instituciones públicas o privadas. 

En cuanto a la preparación académica, 
adicional a la formación de pregrado , el 
46% de los encuestados tiene estudios 
de postgrado: 1 % en el nivel de especia
lización , 33% en maestría y sólo el 2% 
posee títulos de doctorado. 

En el área de educación se encontró que 
el 89% de los docentes de ingeniería no 
tiene preparación que haya conducido a 
la obtención de títulos académicos . En 
cuanto a su capacitación pedagóg ica, 
más del 50% de los docentes no tiene 
capacitación especial ; la capac itac ión 
existente ha sido lograda fundamental
mente mediante la programación de acti
vidades por parte de las instituciones 
universitarias o entidades relacionadas 
con la enseñanza de la ingeniería. 

Si en razón de su identidad, se impone a 
la universidad la creación de una cultura 
investigativa, es necesario transformar la 

~ 
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actual compos1c1on de la capacitación 
académica de su personal docente en 
dos direcciones: por una parte , la signifi
cación que tienen hoy la ciencia y la 
tecnología para la universidad y para el 
desarrollo del país, obligan a aquella a 
asumir su compromiso con la comunidad 
científica, no sólo desde la proposición y 
sustentación de tesis y argumentos para 
la controversia y el debate, y la consolida
ción de las comunidades académicas , 
sino mediante la formación de profesio
nales que se incorporen a las actividades 
de ciencia y tecnología ; esto exige un 
personal docente con alto grado de espe
cialización y con formación como investi
gadores, tarea que se desarrolla con pro
gramas de doctorado y con el apoyo a 
grupos y centros de investigación. 

La otra dirección es la búsqueda del sen
tido profesional en el ejercicio docente; 
esto significa, entre otras cosas, encon
trar métodos para difundir y hacer crecer 
un saber, tarea que no puede eludir el 
profesor de ingeniería. No le basta al 
docente conocer los principios y leyes 
generales de un campo del saber, sus 
modelos teóricos, sus estructuras funda
mentales, sus métodos y procedimien
tos, los secretos de su aplicación y sus 
limitaciones. El docente, obligado a ini
ciar a otros en ese camino del saber, 
debe aclarar con sus pares los proble
mas concernientes a los métodos de en
señanza, referidos a cuestiones como las 
siguientes : 

- El ordenamiento del discurso, que la 
mayoría de las veces no coincide con 
la formación o estructuración de los 
saberes. 

- La presentación del mismo, de lo gene
ral a lo particular o de aquí a lo global . 

- A qué acudir primero: al objeto o a la 
palabra ; al campo o al laboratorio; al 
aula de clase o al texto. 

- Qué privilegiar: el trabajo individual o el 
colectivo. 

La preocupación sobre cómo conoce el 
hombre y, en particular, cómo apren
den los estudiantes en unas condi
ciones culturales específicas, según 
la etapa de su vida por la cual atraviesan: 
primero hacen y después elaboran su 
pensamiento, o al contrario : primero con
ceptualizan y después se ocupan del ha
cer. 

- Qué conocimientos deben preceder a 
otros en una re lación lineal , o es nece
sario reconocer las rupturas, los cor
tes , los obstáculos y los aciertos que 
han tenido para conformarse como ta
les, los saberes y las disciplinas. 

- Qué discurso seleccionar para la for
mación de profesionales en una disci
plina o saber, en un arte u oficio. 

Esta vía exige la 
capacitación pe
dagógica del pro
fesorado , enten
diendo la peda
gogía como un 
saber que posibi
lita la sistema
tización del pro
ceso de ense
ñanza y condu
ce a facil itar el 
aprendizaje de 
los alumnos. 

E1 docente, obligado a 
iniciar a otros en ese 

camino del saber, debe 
aclarar con sus pares los 

problemas concernientes 
a los métodos 
de enseñanza. 

Los planes de formación pedagógica del 
profesorado deben partir del reconoci
miento de las necesidades de los docen
tes , de las particularidades de los saberes 
que éstos manejan y de los propósitos de 
formación de las instituciones universita
rias ; esta labor debe ser organizada y 
sistemática para que se pueda lograr la 
conformación de grupos de trabajo con 
intereses académicos comunes, en los 
cuales no sea ajena la discusión sobre lo 
pedagógico. Las actividades que se vie
nen desarrollando en las diferentes facul
tades de ingeniería son muestras de una 
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NIVELES DE USO DE EQUIPOS Y METODOLOGIAS 

GRUPO NIVEL PROMEDIO DE USO, X 

1 

2 

3 

4 

0,0< X< 0,5 

0,5< X < 1,5 

1,5< X < 2,0 

2,5< X < 3,0 

preocupación de estas entidades por lo 
pedagógico ; sin embargo, la motivación 
lograda inicialmente con los eventos en 
grupos de profesores no alcanza a confi
gurar colectivos de docentes de Ingenie
ría con inquietudes permanentes por 
mejorar la pedagog ía. 

Metodologías y Tecnologías Predomi
nantes. 

En la Tabla 1 se indican cuatro categorías 
de equ ipos y metodologías, discrimina
das de acuerdo con los promedios de 
utilización de unos y otras. Al grupo 1, 
referido a los equipos y metodologías no 
utilizados, corresponden los valores com
prendidos entre 0,0 y 0,5, y de manera 
análoga, se presentan los intervalos para 
las tres categorías restantes. La tabla 2 
se construyó con el nivel promedio de uso 
de 28 equipos y la Tabla 3 corresponde a 
la apl icación de 28 metodologías. 

Los resultados del proyecto indican que 
el tablero y las exposiciones del profesor 
continúan siendo el medio y el método 
privilegiados por los docentes para la 
enseñanza de la ingeniería. La práctica 
cotidiana de los profesores y la relación 
docente-discente se continúa ejerciendo 
de modo natural en el aula de clase. 
Apoyados en el tablero , los profesores, 
provistos de una autoridad académica, 
soportada por su dominio de un saber, 
exponen y difunden unos conocimientos 
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CLASE 

No usa 

Uso ocasional 

Uso regular 

Uso continuo 

TABLA 1. 

de manera dosificada a los diferentes 
grupos de alumnos, empleando básica
mente los recursos de la palabra y la 
expresión gráfica. 

Otros dos métodos reafirman el papel 
central del profesor: los problemas re
sueltos en clase y las conferencias ma
gistrales ; por otra parte, la solución de 
problemas (en la modalidad de tareas) , 
los proyectos y los trabajos prácticos y de 
laboratorios, reflejan la participación de 
los estudiantes de modo más activo y 
autónomo bajo la orientación del profe
sor, quien la mayoría de las veces orga
niza y selecciona el tipo de problemas 
que se han de resolver, los proyectos y 
prácticas de laboratorio que se deben 
desarrollar, cumpliendo la función de guía 
y asesor, más que de realizador y ejecutor. 

En conclusión , si bien es claro el predo
minio del docente como figura responsa
ble en el proceso de enseñanza, su papel 
se ha ido modificando en la medida en 
que el proceso de aprendizaje empieza a 
ser asumido de modo consciente por el 
estudiante, como primer responsable de 
su formación profesional e intelectual. 

El profesor debe transformar su acción 
protagónica por la de planificador, orga
nizador y diseñador de estrategias de 
enseñanza, que posibiliten al estudiante 
mejores ambientes de aprendizaje y que 
le inciten a manejar de manera autónoma 
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su propia búsqueda del conocimiento. En 
este sentido, no puede hablarse de la 
existencia de modelos de enseñanza de 
validez universal o de uso general ; las 
estrategias que se diseñen deben res
ponder a diferentes propósitos, desde el 
punto de vista del conocimiento del alum
no y del profesor. 

Por ejemplo , los juegos de simulación de 
situaciones similares a las que los estu
diantes deberán enfrentar en el ejercicio 
profesional , ofrecen al alumno visiones 
globales y relaciones complejas en lo 
económico , lo político y lo técnico ; le 
exigen enfrentar la toma de decisiones, 
evaluando los riesgos en las operaciones 
que debe realizar; le obligan al trabajo 
cooperativo ; le permiten ejercitar la com
prensión , el análisis y la evaluación de 
hechos con base en la información previa 
y la conceptualización teórica respectiva. 
Este método exige del profesor una se
lección adecuada de la situación proble
mática y habilidad para guiar la acción de 
los estudiantes , sin sustituirlos. 

Los métodos expositivos y la clase ma
gistral perm iten la difusión de mayor can
tidad de información y 

los propósitos del aprender y del ense
ñar, y seleccionado el saber, se debe 
establecer la estrategia que mejor res
ponda a ellos y los equipos y medios que 
proporcionen el ambiente y las condicio
nes adecuadas , para que ambos proce
sos, enseñar y aprender, se cumplan satis
factoriamente. 

Lo importante, entonces, es rescatar para 
la discusión sobre los métodos y proce
dimientos de enseñanza, el trabajo de 
los colectivos de profesores, bien sean 
éstos de carácter institucional , como 
los comités asesores de carrera y las uni
dades académicas, o grupos informales 
integrados por docentes con intereses afi
nes, para la discusión sobre los métodos y 
procedimientos de enseñanza. 

Este trabajo permite obtener, entre otros 
resultados, los siguientes : 

Centrar el trabajo docente en los as
pectos relevantes del conocimiento , 
descartando lo innecesario y meramen
te anecdótico que no cumpla una fun
ción formativa . 
Disminuir el nivel de improvisación que 
muchas veces se presenta en la labor 

docente debido a la 
el cubrimiento de más 
estudiantes. De modo 
similar, cada estrate
gia cumple propósitos 
diferentes. 

Igual sucede con el uso 
de equipos. Estos me
dios auxiliares e instru
mentos técnicos pro
porcionan canales di
ferentes de comunica
ción , despiertan senti 
dos y niveles de aten
ción diversos y, por tan
to, su empleo debe 
estar en relación con 
los métodos seleccio
nados, es decir, que 
una vez establecidos 

Ls planes de formación 
pedagógica del 

profesorado deben partir 
del reconocimiento de las 

necesidades de los 
docentes, de las 

particularidades de los 
saberes que éstos 
manejan y de los 

propósitos de formación 
de las instituciones 

falta de organiza
ción colectiva de la 
misma y a la au
sencia de un foro 
natural para el de
bate académico. 

- Aumentar el nivel 
de credibilidad en 
los grupos de profe
sores, en tanto que 
el acuerdo entre pa
res se presenta 
como resultado de 
la concertación co
lectiva y no como fru
to de la posición in
dividual de uno u 
otro docente. 

universitarias. 
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A:iOetac10n oton1 1ana 
de r'acultades de lngenierla 

NIVEL PROMEDIO DE USO DE EQUIPOS 

TABLA 2. 

1 GRUPO 1 1 EQUIPOS 11 NIVEL PROMEDIO DE USO 1 

1 Tablero 11 2,841 1 

1 Fotocopiadora 11 1,626 
Computador 1,577 

Cartelera 1,126 

Mimeógrafo 1,101 

Proyector de diapositivas 1,060 

Duplicador de alcohol 1,057 

Papelógrafo 1,014 

Calculadora proqramable 0,927 

Retroproyector 0,911 

Proyector de opacos 0,667 

Telev isor 0,451 

Equipo "offset" 0,422 

Proyector de cine 0,386 

Term inal en color 0,388 

Graficador 0,366 

Videoqrabadora 0,360 

Cámara fotográfica 0,359 

Grabadora 0,334 

Sonoviso 0,269 

Laboratorio fotográfico 0,250 

Equipo de audio individual 0,197 

Copiadora heliográfica 0,172 

Amplificador 0,160 

"Composer'' 0,103 

Sistema de radio 0,061 

Circuito cerrado de T.V. 0,063 

Fotocopiadora en color 0,021 
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Incidencia de Variables 
En relación con la incidencia de algunas 
variables en el uso de tecnologías y 
metodologías, las conclusiones más re
levantes del estudio , establecidas a partir 
de tablas de asociación (y considerando 
únicamente el mayor nivel de asocia
ción) , son las siguientes: 

- No existe ningún nivel de asociación 
entre el carácter de la institución , el 
sexo de los docentes, la edad y el 
máximo grado de escolaridad, por una 
parte, y el uso de equipos y el conoci
miento y empleo de metodologías, por 
la otra. 

- Tomando como referencia la capaci
tación pedagógica total , inferida a par
tir de la capacitación pedagógica reci 
bida y la autocapacitación , se tiene que 
existe un mayor nivel de asociación 
entre la capacitación pedagógica total 
y el uso del 25% de los equipos reseña
dos en el proyecto , medios que son 
empleados básicamente como apoyo 
a la expresión gráfica : cartel era , 
papelógrafo, retroproyector, sonoviso 
y televisor. Sin embargo, el uso de 
equipos no está asociado en mayor 
nivel con la capacitación pedagógica 
total , lo cual significa que la capacita
ción pedagógica incide en el uso de un 

NIVEL PROMEDIO DE APLICACION DE METODOLOGIAS 

TABLA 3 

._____G_R_u_P_o ___.J .___I __ M_E_r_o_D_o_L_o_G~1A_s _ ___,I I NIVEL PROMEDIO DE APLICACION 

Exposiciones del profesor 

Problemas resue ltos en clase 
Solución de problemas , tareas 
Proyectos , trabajos prácticos 
Laboratorios 
Confe rencias magistrales 

Orientación de proyectos 
Exposiciones de los estudiantes 
Estudio de casos 
Grupos de discusión y/o trabajo 
Estudio ind ividual 
Aprendizaje basado en recursos 
(computador, videos ... ) 
Estud io programado 
Visi tas de observación 
Sistema personalizado de instrucción 
Empleo de auxili ares docentes 
Simulación 
Prácticas en la industria 
Tutorial con supervisión general 
Tutorial con supervisión individual 

Actuación : expresión corporal 
Plan Keller (módu los) 

2,679 

2,293 
2,260 
1,91 2 
1,659 
1,509 

1,477 
1,435 
1,439 
1,380 
1,287 

1.084 
1,079 
1,069 
1,005 
0,946 
0,784 
0,782 
0,751 
0,667 

0,329 
0,224 
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Ls juegos de simulación 
de situaciones similares a 

las que los estudiantes 
deberán enfrentar en el 
ejercicio profesional , 

ofrecen al alumno visiones 
globales y relaciones 

complejas en lo 
económico, lo político y 

lo técnico. 

grupo de equi
pos, pero quienes 
usan éstos no ne
cesariamente tie
nen este tipo de 
capacitación . 

- Hay un mayor 
nivel de asocia
ción entre la ca
pacitación peda
gógica total y el 
conocimiento del 

22% de las metodologías selecciona
das en el proyecto . Sin embargo, no 
existe mayor nivel de asociación entre 
el conocimiento de metodologías y la 
capacitación pedagógica total. 

Es relevante el mayor nivel de asocia
ción existente entre la capacitación pe
dagógica total y el uso de aproximada
mente el 60% de las metodologías 
planteadas en el estudio. El uso de 
metodologías está asociado en un ma
yor nivel con el 60% de los temas 
seleccionados en la capacitación pe
dagógica total. 

- Existe un mayor nivel de asociación 
entre el uso de metodologías y el uso 
del 30% de los equipos. Sin embargo, 
éste sólo está asociado en un mayor 
nivel con el 10% de las metodologías. 

- El uso de equipos no está asociado en 
ningún nivel con el conocimiento de 
metodologías; tampoco éste tiene un 
mayor nivel de asociación con el uso 
de equipos. 

Finalmente , se establece que no existe 
mayor nivel de asociación entre el cono
cimiento y el uso de metodologías, como 
tampoco entre el uso de éstas y su cono
cimiento. 

De las asociaciones anteriores es claro 
que, sin ser relevante , no puede descar
tarse la influencia de la capacitación pe
dagógica en el empleo de nuevos méto
dos de enseñanza por parte de los docen
tes de ingeniería. 

en Ingeniería Vol. 1 - 1993 

El esfuerzo de cualificación de la docencia 
debe ser, no sólo el resultado de la acción 
institucional , sino , primordialmente , una 
cuestión de actitud personal frente a su 
ejercicio . 

Estrategias como las siguientes constitu
yen un estímulo a la excelencia do
cente: 

- Incentivar el ejercicio de la docencia, 
reconociendo al profesorado el tiempo 
efectivamente dedicado a sus funcio
nes de : asesoría a los estudiantes , 
evaluación , preparación de material im
preso , puesta en marcha de meto
dologías de enseñanza y validación de 
éstas. Todas ellas , funciones propias 
del ejercicio docente. 

- Emplear la evaluación del personal do
cente de modo integral (docencia, in
vestigación , extensión y administra
ción) , más como elemento de diagnós
tico y mejoramiento académico que 
como instrumento de control insti
tucional . 

- Rescatar la función de liderazgo que 
corresponde a los directores acadé
micos. No basta con programar asig
naturas y tramitar asuntos ante los 
diferentes comités universitarios. Es 
indispensable que se asuma también , 
como su obligación , la de colectivizar 
la discusión en torno a lo académico y, 
en particular, a lo pedagógico : con la 
exposición y discusión de metodolo
gías de enseñanza, de estrateg ias 
cognoscitivas y de sistemas de eva
luación; con la estructuración de las 
asignaturas y el desarrollo de planes 
de investigación que contemplen el 
fortalecimiento de la docencia, entre 
otras cosas. 

Es fundamental , entonces, el papel que 
el director pueda desempeñar en su 
función académico-administrativa, de tal 
manera que los resultados sean el fruto 
del trabajo colectivo de las unidades 
académicas de los docentes mismos. 
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E1 esfuerzo de cualificación 
de la docencia debe ser no 

sólo el resultado de la acción 
institucional, sino, 

primordialmente, una 
cuestión de actitud personal 

frente a su ejercicio. 

- Reconocer y ponderar justamente las 
tres funciones que debe cumplir la uni-

Este artículo es un extracto del estudio "Metodologías 
y tecnologías predominantes en la enseñanza de la 
ingeniería en Colombia", realizado como tesis de 
postgrado en la Facultad de Educación de la Univer
sidad de Antioquia por los ingenieros Jaime Tabares 
y Beatriz Londoño. 

Subdirector de Colciencias. Hizo sus estudios de 
pregrado en ingeniería mecánica en la Universidad de 
Berkeley (California). Magíster en ingeniería de petró
leos con el título de ingeniero en administración de 
negocios petroleros en la Universidad de Stanford 
(California). Magíster en Educación de la Universidad 
de Antioquia. Desde 1972 ha sido profesor en la 
Facultad de Minas de la Universidad Nacional , sede 
Medellín. Allí también se ha desempeñado como 
decano y vicerrector. 

Ingeniera eléctrica, Universidad Pontificia Bolivariana 
Magíster en docencia universitaria, Universidad de 
Antioquia; vinculada a la Universidad Nacional de 
Colombia desde 1976 hasta la fecha como profesora 
asociada en dedicación exclusiva. Ha desempeñado 
diversos cargos académicos y administrativos; algu
nas de sus publicaciones son: "Evaluación de estu-

versidad para construir un nuevo con
cepto de investigación y extensión uni
versitaria, ligado al ejercicio docente. 

- Propiciar un cambio de actitud en los 
estudiantes para que asuman un papel 
activo en su proceso de formación inte
gral , estimulando y promoviendo for
mas organizativas y posiciones indivi
duales que conduzcan al fortalecimien
to de su autonomía. 

diantes", impreso a nivel universitario. Facultad de 
Minas. "El sistema tutorial y la universidad presencial 
en Colombia", impreso para seminario interno, Facul
tad de Minas. Beatriz Londoñ o / Jaime Tabares, 1990. 
"Propuesta para innovar en metodologías en ense
ñanza universitaria", revista de educación y pedago
gía, Vol. 6, Universidad de Antioquia, 1991. "Evalua
ción y conocimiento", impreso para seminario interno. 
Universidad Nacional Palmira 1992. 

1 Los apartes tomados textualmente de otros autores 
están escritos con letra cursiva. 

2 MEN. Decreto 82 de 1980. Por el cual se establece el 
régimen orgánico de la Universidad Nacional de Colom
bia, Art. 2o. 

3 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Guía para 
aspirantes 1989. 

4 Instrucción personalizada en la que cada unidad de 
estudio preparada por el docente contiene orientacio
nes precisas para el educando. Este trabaja de acuerdo 
con sus características personales . 

5 FACULTAD DE MINAS. Las líneas generales sobre la 
evaluación de estudiantes. Comisión Pedagógica. 
1991. 
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a Carrera Académica 
a ra los Mejores 

más Brillantes* 

RODRIGO VARELA V .** 

¿A usted le gustaría seguir una carrera que le ofreciera un alto · 
grado de libertad para establecer sus prioridades y para trabajar 
en las cosas que le interesan? ¿ Libertad para determinar su 
esquema de trabajo ( en secuencia y en tiempo) y ser su propio 
jefe? ¿Le gustaría estar bien pagado por aprender, crear nuevo 
conocimiento e impartir este conocimiento a otros?¿ Desearía un 
trabajo que le permitiera ser un empresario, y así, pudiera 
complementar sus ingresos a través de su iniciativa personal? 

¿ Optaría por una carrera en la cual su trabajo se proyectara 
hacia la plenitud y usted tuviera una gran seguridad? ¿ Le 
gustaría sentir que su trabajo vale la pena y que beneficia a la 
sociedad? Por último, ¿Le gustaría trabajar en un ambiente 
especial que fuera estimulante desde el punto de vista intelectual 
y que le ofreciera un estilo de vida atractivo ?1 

Estas son algunas de las recompensas que reciben aquellos que 
han escogido como carrera la educación en ingeniería. Sin 
embargo, existen algunos estímulos y recomendaciones que 
deben tenerse en cuenta al comenzar la preparación para seguir 
la carrera profesora/. 

Necesitamos que un mayor número de nuestros estudiantes, los 
más brillantes, aspiren a la carrera académica. Es bien sabido 
que los ingenieros con un alto nivel de preparación son vitales 
para alcanzar el bienestar económico y la seguridad social en un 
país. Sin embargo, para formar a los mejores ingenieros se 
requiere que los estudiantes sean educados por los más capa
ces. El estudiante destacado que entra a la práctica de la 
ingeniería puede hacer el trabajo de un solo ingeniero; pero si el 
mismo estudiante llega a ser profesor, puede desarrollar a 
cientos de ingenieros. 

En Colombia, las universidades y los profesores damos poca 
importancia a la promoción de la carrera académica entre nues
tros mejores estudiantes y luego nos preguntamos ¿Por qué no 
conseguimos profesores calificados y perdemos el personal 
mejor calificado para la actividad académica? Las universidades 
no desarrollan procesos de "caza de talentos", mientras que las 
empresas sí lo hacen . El resultado es que los mejores profesio
nales, los capacitados para la vida académica, se van para la 
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industria, pues la universidad no les ofre
ce las condiciones para una vida acadé
mica adecuada. Es necesario cambiar 
esta actitud , para que los ingenieros 
mejor preparados piensen seriamente en 
la carrera académica. 

Para lograr una posición profesora/ de 
ingeniería es casi obligatorio tener un 
doctorado. Además, algunas universi
dades exigen experiencia industrial o 

Ls directivos universitarios 

deben tener el coraje, la 

un postdocto
rado, mientras 
que otras re
quieren eviden
cia de que la 
persona posee 
la habilidad su

integridad y la ética suficientes ficiente para 
ser un profesor 
efectivo. para hacer evaluaciones 

objetivas y sustentarlas. En nuestro país 
estamos lejos 
de ese nivel de 
exigencia. De

beríamos dejar el conformismo y mirar 
con preocupación el hecho de que mu
chos de nuestros profesores de pre
grado y postgrado no tienen títulos avan
zados, y en muchos casos solo tienen 
título profesional. Con estos esquemas 
de exigencia profesora! nuestras posibili
dades de desarrollo a largo plazo son 
mínimas. 

Los profesionales actúan en tres catego
rías: docencia, investigación y servicio. 
La categoría de docencia incluye, no 
sólo la efectividad como profesor, sino 
el desarrollo curricular de cursos y labo
ratorios, y la supervisión de proyectos 
estudiantiles y de tesis. La categoría de 
in-vestigación incluye la organización y 
creación de nuevos conocimientos, así 
como la diseminación de los mismos a 

través de la publicación de artículos, tex
tos y software; presentaciones en reunio 
nes académicas y profesionales; partici
pación en sociedades profesionales y en 
otras actividades que mantengan al pro
fesor actualizado técnicamente, y la con
secución de recursos para financiar la 
investigación. La categoría de servicio 
implica la participación en actividades 
sociales y comunitarias, en el gobierno 
universitario a través de posiciones admi
nistrativas o de comités universitarios, en 
el servicio público, consultoría y en otras 
actividades. 

La actuación del profesor es reconocida 
mediante las promociones académicas , 
los incrementos salariales y el "tenure". 
Esta última es el medio empleado por las 
universidades para garantizar la libertad 
académica y la protección de los docen
tes frente a las presiones políticas o eco
nómicas. El período de prueba antes del 
"ten u re" dura unos seis años y el profesor 
debe aprobar un examen que permita 
demostrar su capacidad para actuar 
exitosamente en el mundo académico . 
Los ascensos en el escalafón (promocio
nes) , los aumentos salariales y el "ten u re" 
se basan en méritos . 

Es importante que la universidad colom
biana piense muy seriamente en el as
pecto de los méritos académicos y no 
confunda estos con la antigüedad . Se 
debe tener claro que diez años de expe
riencia académica pueden ser diez años 
de progreso académico o un año de ex
periencia repetido diez veces. 

Las evaluaciones son básicas en la ca
rrera profesora! , y deben hacerse con 
seriedad académica. Es necesario evitar 
los ajustes salariales automáticos y uni
formes , pues ésta es la peor política de 
estímulo académico . Los directivos uni-
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ersitarios deben tener el coraje, la inte
gridad y la ética suficientes para hacer 
evaluaciones objetivas y sustentarlas , 
evitando evaluaciones amañadas y suje
as sólo al nivel del servilismo del profe
sor o al grado de acuerdo de éste con las 
deas de los directivos. 

RECOMPENSAS DE UNA CARRERA 
ACADEMICA 

El Placer de Enseñar y la Recompensa 
de Trabajar con Estudiantes 
Sin duda, una de las mayores satisfaccio
nes personales que puede tener un pro
fesor es realizar una buena clase y lograr 
que los estudiantes asimilen un concepto 
o un procedimiento; la recompensa psi
cológica es inmediata. Otra recompensa 
es trabajar y motivar a gente joven, no 
sólo porque es agradable el contacto con 
ellos, sino porque la acción que se hace 
es productiva y valiosa. 

El placer que se experimenta al observar 
a los jóvenes aprender, crecer y madu
rar, y la satisfacción de saber que las 
'uces se encienden y se está ayudando 
a desarrollar las mentes de los estu
diantes y a prepararlos para hacer con
:ribuciones importantes a la sociedad, es 
a mayor recompensa que un docente 
:JUede desear. El profesor se siente 
exitoso cuando sus estudiantes son 
exitosos. 

=ste aspecto debe ser considerado con 
: Jidado al seleccionar y motivar a los 
rofesores. Si la persona no disfruta la 

:ocencia, el contacto con los jóvenes y el 
::.¡ udarles a madurar y a crecer, realmen
·e no tiene perfil de profesor. 

ibertad y Flexibilidad 
_os académicos tienen un grado de inde
:;endencia muy alto. Pueden hacer "sus 
-~sas ", y esto es algo que a todos nos 
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Más allá de la docencia, los profesores 

tienen gran libertad y flexibilidad para 

programar su tiempo. 

gusta hacer. Por otro lado, la relación con 
sus superiores no es la de subordinado
jefe, sino la de colegas. La verdad es que 
a los profesores se les exige enseñar, 
pero generalmente ellos tienen el control 
de lo que enseñan. Más allá de la 
docencia, los profesores tienen gran li
bertad y flexibilidad para programar su 
tiempo. Gozan de libertad de expresión y 
pensamiento, libertad en el esquema rígi
do de un determinado número de horas 
diarias de trabajo durante un número es
pecífico de días. Aunque trabajan más de 
40 horas semanales, tienen libertad de 
realizar investigación en las áreas que 
encuentren estimulantes y retadoras. 
Puede decirse que el profesor selecciona 
el problema y el horario de trabajo. Es 
muy difícil encontrar otro cargo con dicha 
libertad. 

La libertad y la flexibilidad constituyen 
otro aspecto de la vida universitaria que 
en Colombia no se ha organizado de 
manera adecuada, pues se ha pretendi
do obligar a los docentes a un horario 
estricto , a un número dado de horas de 
escritorio y a un condicionamiento de 
sus actividades. La labor académica 
debe ser objeto de una planeación de 
tareas que tenga en cuenta un espacio 
para el desarrollo del profesor, pero la 
forma de ejecución debe ser responsabi
lidad de éste . Por supuesto, hay algunas 
funciones que no pueden tener esta liber
tad: la docencia, las consultas de estu
diantes y la acción administrativa deben 
estar sujetas a un horario convenido; 
pero todo lo demás debe quedar en el 
ámbito de la libertad y la flexibilidad del 
profesor. 
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E1 profesorado debe tener la 

oportunidad de ser líder en su 

campo y ganarse el 

reconocimiento nacional e 

internacional. 

Ambiente de 
Trabajo 
La universidad 
es un lugar y un 
ambiente de tra
bajo único. Es 
placentero , 
abierto y super-
especial. Es el 

único sitio donde se experimenta con 
frecuencia el nacimiento y la conclusión 
del ciclo académico, la realización de 
foros con propósitos intelectuales y la 
programación de eventos culturales y 
deportivos. 

La universidad, con estos atributos físi
cos y académicos, con la libertad del 
profesor y con un sistema de gobierno 
democrático, es un ambiente especial. La 
universidad distribuye el poder entre los 
profesores, los hace partícipes del pro
ceso de toma de decisiones académicas, 
les da voz y un control sobre los asuntos 
académicos. La universidad es una co
munidad estimulante intelectualmente, 
que le permite al profesor renovarse a 
medida que ingresan nuevos estudiantes 
y los graduados salen al mercado de 
trabajo. La relación entre colegas permite 
gozar y compartir los retos y recompen
sas de trabajo con muchas otras perso
nas brillantes, pertenecientes a diversas 
áreas académicas pero con objetivos si
milares. 

Esta característica de ambiente universi
tario debe recuperarse en Colombia. La 
politiquería dentro de algunas universi
dades y la concentración del poder en 
dos o tres directivos, en otras, ha dificul
tado la participación activa y productiva 
del profesorado. En otros casos , la falta 
de integración universitaria y las políticas 
administrativas copiadas de la industria, 
han afectado el ambiente de trabajo uni
versitario, lo cual deteriora el ambiente 

académico. A esto se suma la crisis de 
recursos en las universidades, situación 
que ha generado, entre otras cosas , la 
reducción en las actividades culturales, 
deportivas y sociales. 

Recompensas de la Investigación 
La investigación es, a menudo, la mayor 
recompensa para el profesor. Sólo en la 
universidad existe la posibilidad de desa
rrollar y diseminar nuevos conocimien
tos. El profesorado debe tener la opor
tunidad de ser líder en su campo y ga
narse el reconocimiento nacional e inter
nacional. 

Se requiere un apoyo a la investigación 
y a los investigadores en Colombia, de tal 
forma que puedan dedicar tiempo a este 
propósito y desplazarse dentro y fuera 
del país a presentar los resultados de sus 
trabajos . Las directivas universitarias 
deben entender que el tiempo destinado 
por un profesor para asistir a congresos , 
conferencias y seminarios es una inver
sión altamente productiva. Deben dejar 
de preocuparse por las 20 ó 40 horas de 
ausencia, pues ellas se pagarán con cre
ces a largo plazo a través de los conoci
mientos actualizados y el intercambio de 
ideas y desarrollos modernos que el pro
fesor logra mediante los contactos con 
otros profesionales e instituciones. 

Las comisiones académicas deben ser 
automáticas cuando el profesor tiene 
definido su esquema de financiación y 
le ha sido aceptada una presentación. 
Es necesario que dejemos la envidia por 
el hecho de que unos profesores salen y 
otros no. La pregunta que se hace al 
analizar la factibilidad de una salida no 
debe ser: ¿Cuántas salidas lleva ese 
profesor en el año? Sino que si un profe
sor sale repetidamente debe ser porque 
tiene ideas importantes para exponer. 
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La actitud del resto de profesores de
bería ser: trabajemos para sal ir también , 
pero no impidamos que aquel siga sa
liendo. 

Variedad de Trabajo 
La variedad es el condimento de la vida. 
La vida académica es variada y no rutina 
ria pues todas las actividades académi
cas cambian continuamente: los temas 
de investigación, los temas de discusión, 
el conocimiento, los estudiantes, el salón 
de clases y los textos, entre otros. Pero, 
además, es posible en un mismo día 
hacer docencia, producción intelectual, 
investigación, consultoría, servicio públi
co, administración y, sobre todo, inter
cambio de ideas con mucha gente. 

En Colombia nos hemos acostumbrado 
al profesor unidimensional : el docente 
que dicta 30 ó 40 horas de clase a la 
semana; el administrador universitario 
que después de 40 años de gestión no 
sabe lo que es dar clase , o el investigador 
y asesor puro que emplea la universidad 
como fachada para alcanzar sus objeti 
vos económicos. Esto debe cambiar. Es 
necesario que prevalezcan criterios por 
medio de los cuales el ascenso en el 
escalafón , la mejora salarial y la perma
'lencia en la modalidad de tiempo com
pleto , exijan acciones múltiples de parte 
del profesor, de modo que pueda ser útil 
a la institución en todos sus frentes . Las 
Jniversidades colombianas tienen que 
cambiar de política y lograr que su cuerpo 
orofesoral de base sea capaz de trabajar 
simultáneamente en varias líneas. 

Recompensas Económicas 
'v1uchos decanos identificaron los sala
rios como una de las recompensas bási
cas de la carrera profesora/, y se expre
saron en los siguientes términos: "los 
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ingresos de los profesores son compara
bles a los que se obtienen en la industria ", 
"los ingresos esperados en la carrera 
académica son competitivos y atractivos 
al compararlos con los de la industria ", 
"los profesores tienen un buen nivel de 
vida ". Estas respuestas lucen extremas, 
pues se piensa que se gana más en la 
industria. La realidad es otra: En 1988, en 
la industria, un ingeniero con Ph. D. y 15 
años de experiencia tenía un ingreso pro
medio de US$62. 000. Por su parte, un 
profesor con esa trayectoria estaría en la 
escala máxima de salarios en una institu
ción universitaria, haría investigación, 
prestaría alguna consultoría y su ingreso 
total anual, teniendo en cuenta todas las 
fuentes, excedería los US$62. 000. 

La frase básica es "teniendo en cuenta 
todas las fuentes ". Como norma general, 
el profesor recibe un salario anual que lo 
obliga a estar en la universidad solo nue
ve meses. Las oportunidades para au
mentar el salario son numerosas y este 
aspecto empresarial desde una posición 
académica, es 
una de sus ma- L 
yores atraccio- s universidades colombianas 
nes. Durante el 

verano ~/ d.0 - tienen que cambiar de política 
cente recibe in-

gresos por do
cencia, cursos 
de vacaciones, 

y lograr que su cuerpo 

consultoría per- profesora! de base sea capaz de 
sonal a la indus-
tria o trabajo en 
investigación. 

Pero, además, 
durante los nue-
ve meses el pro-

trabajar simultáneamente en 

varias líneas. 

fesor puede complementar su salario: se 
le autoriza para realizar consultoría a la 
industria un día a la semana; recibe com
pensación extra por escribir libros o desa-
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rrollar cursos, currículos y software, y 
tiene ingresos adicionales por organizar 
conferencias y dirigir cursos cortos en su 
campo. Los miembros de la facultad tam
bién pueden empezar su propia compa
ñía. 

En resumen, los ingresos que reciben los 
profesores de parte de las universidades 
son competitivos con los de los ingenie
ros que trabajan para la industria y, ade
más, existen muchas opottunidades para 
aumentar los ingresos básicos. 

La situación en Colombia es muy diferen
te, no sólo en cuanto a salarios, sino en 
relación con los ingresos y las posibilida
des autorizadas y reglamentadas para 
generar ingresos adicionales. Esto hace 
que las facultades de ingeniería pierdan 
permanentemente a profesores capaci
tados y que las empresas le dejen a la 
universidad la responsabilidad y los cos
tos de capacitación , pues saben que cin
co años más adelante ésta no podrá 

Ls oportunidades para 

aumentar el salario son 

numerosas y este aspecto 

empresarial, desde una 

posición académica, es una de 

competir sala
rialmente. 

REQUISITOS 
PARA QUE LA 
CARRERA 
PROFESORAL 
SEA ATRACTI
VA EN LO ECO
NOMICO 
Escala Salarial 
sin Tope 

sus mayores atracciones. En 1980 propu-
se a la Universi 
dad del Valle 

que la categoría de Profesor Titular no 
tuviese límite salarial , sino que en la me
dida en que el profesor produjera y creara 
investigación fuera obteniendo puntos y 
mejorando su salario, pero sólo por pro-

ducción intelectual , no por antigüedad ni 
docencia. Desafortunadamente, la pro
puesta no fue aceptada y los profesores 
titulares dejaron de producir, pues no 
tenían motivación para hacerlo. 

Eliminación de las Escalas Salariales 
por Cargos 

Las escalas salariales por cargos pueden 
ser muy buenas en la industria, pero 
resultan absurdas en la vida universita
ria . Al profesor se le debe pagar por su 
escalafón académico , su producción in
telectual , su investigación y sus desarro
llos de material docente. Debería ser po
sible que un profesor ganara más que el 
rector o el vicerrector , siempre que el 
docente tuviera mayor producción aca
démica. Los cargos administrativos tam
bién tendrían una bonificación que se 
adicionaría al salario del académico, 
pero la categoría que debe primar en la 
universidad es la académica. Estas últi
mas bonificaciones sí podrían regirse por 
el cargo. 

Mecanismos para que el Profesor pres
te Asesorías y Servicios Profesionales 
Los compromisos con la universidad y las 
actividades asignadas al profesor pue
den permanecer invariables , pero hay 
que darle a éste libertad para que haga 
asesorías , siempre que sea eficiente y 
cumpla las misiones especificadas en su 
carga académica. El INCAE de Costa 
Rica tiene un sistema que me parece 
ideal : cada profesor tiene derecho a 45 
días hábiles al año para realizar con
sultorías y asesorías. El docente define 
cuándo los utiliza, pero dándole preferen
cia a los períodos intersemestrales. La 
universidad tiene prioridad para con
tratar 23 de esos 45 días. En ningún 
momento a los directivos se les ocurre la 
"brillante" idea de reducir el salario anual 
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del profesor en esos 45 días , pues él 
debe cumplir lo contratado por los 365 
días . 

Participación en Ingresos Institucionales 
Se deben establecer reglas para que el 
profesor tenga participación en los in
gresos que obtiene la universidad por 
asesorías , proyectos de investigación , 
cursos de educación continua, etc. Esto 
hará que el profesor vea interesante el 
realizar dichas actividades para la univer
sidad. Los directivos deben entender que 
para la universidad es mejor obtener un 
porcentaje bajo de un ingreso dado, y 
conservar a un profesor en la facultad , 
que lograr el 100% de ningún ingreso y 
perder al profesor. La miopía económica 
de los administradores en esta acción es 
crítica. 

Reconocimiento Salarial por Activida
des Adicionales 
Esto exige de los administradores univer
sitarios definir la carga académica y reco
nocer el trabajo adicional. En Colombia, 
la gran mayoría de los profesores se 
limita a realizar su carga académica, 
pues no hay estímulo para hacer más, ya 
que el trabajo adicional no es tenido en 
cuenta para pago extra ni para los au
mentos salariales. El reconocimiento sa
larial a las actividades adicionales puede 
bri ndar una mejora económica a los pro-
esores así como una mayor producción 

académica a la universidad. 

Aprendizaje Continuo 
Jn número apreciable de decanos indicó 
aJe una de las recompensas más impor
:antes de la vida académica es el placer 

e mantenerse aprendiendo cosas nue
as. Este es uno de los beneficios presta

: lo'1ales de la enseñanza, pues solidifica 
e'<oande el conocimiento. Muchas uni-
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El reconocimiento salarial a las 

actividades adicionales puede brindar 

una mejora económica a los profesores, 

así como una mayor producción 

académica a la universidad. 

versidades aplican el concepto de año 
sabático para la revitalización y el mejo
ramiento de sus profesores. El sabático y 
el "tenure " son dos características únicas 
de la profesión docente. 

Es necesario que revitalicemos la acción 
del sabático. La ley 80/802 y los estatutos 
de las universidades se equivocan cuan
do establecen que sólo hay sabático para 
los profesores de tiempo completo. ¿Aca
so los docentes de otra dedicación no 
requieren actualización y revitalización? . 
El requisito debe ser distinto : que el 
profesor haya demostrado que hace 
más que docencia y, por tanto , puede 
hacer investigación , producir un texto o 
diseñar un programa durante el período 
sabático. 

En otros oficios es posible funcionar sin 
renovación de conocimientos ; en la vida 
académica es un despropósito. Por eso, 
las universidades deben mantener pro
gramas de capacitación para sus docen
tes , más allá de la autocapacitación a la 
que ellos están obligados . 

Seguridad en el Trabajo 
La tenencia de la cátedra (tenure) genera 
en el profesor una seguridad sin par en su 
trabajo. Pero esto no se obtiene fácilmen
te. Un profesor debe estar a prueba seis 
años para demostrar que amerita la te
nencia de la cátedra. La seguridad del 
trabajo es como muchas otras cosas en la 
vida: no son importantes hasta que faltan. 
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Entre las muchas recompensas de una 

carrera académica, la seguridad laboral es 

posiblemente una de las que más a 

menudo se olvidan. 

Entre las muchas recompensas de una 
carrera académica, la seguridad laboral 
es posiblemente una de las que más a 
menudo se olvidan. 

La Ley 80/80 establece algunos criterios 
de tenencia de cátedras que obligan a 
lograr el "ten u re" periódicamente, pero la 
verdad es que la universidad colombiana 
no ha hecho un análisis muy detallado 

En el presente artículo el doctor Rodrigo Varela hace 
una adaptación del artículo "Academic Career: lt 
Could be for You", escrito por Raymond B. Landis y 
publicado en Engineering Education, July-August/ 
89. Además, el doctor Varela hace algunos comen
tarios que resultan de gran utilidad para mejorar la 
carrera profesora! en nuestro medio. 

sobre a quién darle o no darle éste. Se 
puede decir que en el país casi todo el 
mundo tiene "tenure" desde que ingresa 
a la carrera docente, lo cual tiene la 
ventaja de la seguridad laboral, pero la 
desventaja de la no exigencia y el no 
reconocimiento de excelencia al acadé
mico. 

Espero que estas notas nos lleven a to
dos, como profesores y académicos, a 
repensar nuestra vida académica. A los 
directivos universitarios, a revisar algu
nas políticas administrativas, a mi modo 
de ver erradas; y, sobre todo, que nos 
ayuden a incentivar a nuestros mejores y 
más brillantes estudiantes para que sigan 
la carrera profesional. 

• • Ph.D 1992. Profesor distinguido Universidad del Valle. 

Director CDEE-ICESI 

1. Los apartes en bastardilla son traducciones textuales 
del artículo escrito por Raymond B. Landis . 

2. En la fecha en que fue escrito este artículo estaba 
vigente la Ley 80/80. 
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a Educación Continua 
en México* 

GABRIEL MORENO PECERO ** 

A la actual generación de mexicanos les ha tocado vivir una de 
las épocas más difíciles de la historia de la república , situación 
que ha llevado a enfrentar desafíos y pruebas decisivas para el 
poder creador del hombre. 

El índice de crecimiento de la población mexicana pasó de 3.2 en 
1965 a 2.1 en 1990. A pesar de esta disminución , la sobrepobla
ción en México es un problema muy grande si se compara con 
la situación existente en los países desarrollados y grande si se 
compara con los países en vía de desarrollo . 

En las "cartas de relación" que Hernán Cortés , el conquistador , 
enviaba a Carlos V, Emperador de Alemania, y I de España, se 
dejó anotado que a la caída de la gran Tenochtitlán , el Imperio 
Azteca estaba habitado por nueve millones de personas. Se 
requirieron 439 años, más de cuatro siglos, para llegar en 1960 
a los 35 millones. En 1970 había en el territorio nacional 51 
millones de mexicanos y en 1991 , 82 millones. Si se recuerda que 
en 1900, al comenzar el siglo XX, vivían en la república 13.607.300 
de seres humanos, se concluye que en los últimos 91 años la 
población total ha crecido unas seis veces. 

Los demográfos y sociólogos prevén que para el año 2000 el país 
estará habitado por unos 100 millones de hombres, de los cuales, 
gran parte serán los actuales habitantes y los demás, los nuevos 
mexicanos, todos los cuales demandarán condiciones de salud , 
educación , vivienda y alimentación , al menos semejantes a las 
actuales, y para ello se requerirá crear en los próximos 15 a 20 
años otra infraestructura similar a la ya existente ; a esta conclu
sión se llega con base en la información que se enlista en el 
Cuadro 1. 

Entre otras acciones , en menos de veinte años habrá que 
duplicar las tierras de cultivo , quintuplicar la capacidad eléctrica 
instalada, triplicar la longitud de carreteras pavimentadas. Por 
otra parte, las condiciones económicas en que se desarrollarán 
esas acciones no son especialmente propicias para lograrlo. 
México, al igual que la mayor parte de países latinoamericanos, 
tiene una deuda externa que se constituye en un factor limitante . 
En muy pocos años a los mexicanos les tocará generar grandes 
obras con recursos financieros mínimos. 
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- PROYECCION DE INFRAESTRUCTURA 

!RUBRO 1 1 AÑO 1989 I I AÑO 2009 j 

Población (millones de hab) 82 120 

Sup. de riego (millones de hab) 6 11 

Cap. eléctrica (millones kw) 22 100 

Carreteras pavimentadas (km ) 70 .000 200 .000 

Automotores (mili. de veh ículos) 7 30 

Ferrocarriles (mili. de ton ) 70 250 

Aeropuertos (mili.de pasajeros) 30 100 

Agua potable (% poblac ión) 60 100 

CIUDADES 

de 100.000 a 500 .000 hab 42 74 

de 500 .000 a 1 millón hab 4 17 

de más de 1 millón hab 3 15 

CUADRO 1. 

A la rapidez necesaria para realizar las 
acciones hay que añadir los conocimien
tos tecnológicos que se producen en el 
mundo y cuya aceleración es cada día 
mayor, como se indica en el Cuadro 2. 

Se necesitó que pasaran 112 años entre 
la invención de la fotografía y la primera 
aplicación que se tuvo de ella ; en cambio , 
sólo se necesitaron dos años para encon
trarles una utilización ingenieril a los cir
cuitos integrados, a partir de su inven
ción . 

LA FORMACION DE INGENIEROS: UN 
IMPERATIVO NACIONAL 

A los profesionales de la ingeniería mexi
cana les tocará hacer, en su mayor parte, 
el entretejido de la infraestructura del 
pa ís y dar forma a los elementos 
ingenieriles más finos y de más difíci l 
creación. 

Por ejemplo , en el caso de las obras 
viales se requiere construir 110.000 kiló
metros de caminos rurales , para lo cual 

hay que contar con ingenieros de alta 
cal idad profesional y formación integral , 
que conozcan a profundidad la física y las 
matemáticas, con el fin de que entiendan 
los fenómenos de la naturaleza y los 
sistemas que intentan cuantificar, para 
que puedan doblegar y obligar a dicha 
naturaleza a que se adapte a las obras de 
ingeniería necesarias. Igualmente, de
ben tener conocimientos tecnológicos 
actualizados y la mente abierta a la inno-
vación y al cambio. 1 

A lo anterior se añade el hecho de que 
México entra de lleno al campo de la 
competencia internacional, con la firma 
del Tratado de Libre Comercio. Ante el 
reto de hacer aún más de lo realizado 
hasta la fecha, con rapidez , enfrentándo-
se a obras tecnológicamente más difíci- j 
les, en un marco de gran rigidez económi-
ca y en un ambiente de competencia 
internacional , es necesario aumentar el 
número de profesionales de la ingeniería 
mexicana y lograr que su calidad sea 
definitivamente mejor que la que se ha 
alcanzado hasta ahora. 

Al anal izar las inscripciones de aspiran- .1 

tes a las escuelas y facultades de inge
niería, se encuentra que el interés de los 
jóvenes en esta profesión va disminuyen
do ; para el caso de los Estados Unidos, 
se observa que desde 1982 hay una 
marcada tendencia a la disminución. 

En México según los datos estadísticos, 
se tiene la inscripción indicada en el Cua
dro 3. 

La relación de egresados titulados ama
trícula (E/M) se muestra en el Cuadro 4. 

Los estudiosos de este asunto en México 
indican que, considerando el número de 
alumnos de ingeniería que egresan anual
mente, el número de ellos que se titulan , 
el de ingenieros que tiene el país, la 
población actual del país y la que tendrá, 
se reque ri rá un crecimiento sostenido de 
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un 13% en el número de ingenieros , para 
que en los próximos años se logre obte
ner un cociente E/M (resultado de dividir 
el número de ingenieros entre el número 
de mexicanos) , semejante al que se tiene 
en algunos países desarrollados. Indican 
también , que para lograr lo anterior sólo 
se necesita incrementar un poco el nú
mero actual de egresados de las escue
las y facultades de ingeniería y aumentar 
hasta un 60% la eficiencia terminal que 
actualmente está en el 33%. 

La conclusión es que en relación con el 
número de ingenieros que México nece
sita, el panorama no es crítico . Por ende, 
los esfuerzos deben encausarse a obte
ner la calidad profesional. En términos 
generales, los organismos de educación 
superior se aprestan a lograr el ingeniero 
mexicano que se requiere , y por ello en la 
licenciatura se enfatiza el aprendizaje en 
aquello que casi no cambiará con el trans
currir de los años, así como en el cono
cimiento que subyace al de vanguard ia. 
Como ejemplo de este proceder, se ano
tan a continuación los porcentajes co
rrespondientes a las materias básicas, 
las del conocimiento ingenieril y las 
optativas, que en el caso de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autóno
ma de México se han adoptado a partir de 
noviembre de 1990, para las ocho licen
ciaturas que en ella se ofrecen . 

Dentro del aprendizaje de la ingeniería 
surge entonces, la exigencia de estable
cer un mecanismo que le permita al pro
fesional mantenerse actualizado en el 
rápido cambio de la tecnología, así como 
terminar de aprender su carrera y enlazar 
la teoría con la aplicación práctica; debe 
ser un mecanismo cuya flexibilidad le dé 
al ingeniero la capacidad de responder 
con rapidez a lo requerido por el país. 
Este es el papel fundamental de la EDU
CACION CONTINUA, la cual se convier
te de esta manera en "piedra angular de 
la política educativa en México". 
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TIEMPO TRANSCURRIDO 
PARA LA APLICACION DE LAS INVENCIONES. 

INVENCION J 
Fotografía 

Motor eléctrico 

Teléfo no 

Radar 

Televisión 

Transistor 

Circuitos integrados 

CUADRO 2. 

AÑO DE 
INVENCION 

1727 

1821 

1820 

1925 

1922 

1947 

1958 

AÑO DE 
APLICACION 

1839 

1886 

1876 

1940 

1934 

1951 

1960 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACION 
CONTINUA 
A principios del presente siglo , fueron los 
médicos los primeros profesionales que 
en forma organizada, gozaron los benefi 
cios de la Educación Continua en la repú
blica mexicana, al generarse algunos 
cursos con el propósito de subsanar "de
ficiencias" de la educación formal. Situa
ción similar ocurrió con la ingeniería cuan
do en 1962, se organizaron y llevaron a 
cabo cursos con duración de una o dos 
semanas sobre temas de Ingeniería Sa
nitaria, a los que se sumaron cursos so
bre diversos aspectos de Vías Terres
tres. En ambos casos , como consecuen
cia del desarrollo del país, se impuso al 
profesional la condición de conocer con 
mayor amplitud y profundidad temas es
pecíficos de su actividad, con el fin de 
lograr la eficiencia y eficacia requeridas. 

El rápido crecimiento de las actividades 
de Educación Continua en Ingeniería hizo 
que en julio de 1971 se creara el Centro 
de Educación Continua, como parte de la 
División de Estudios de Postgrado de la 

TIEMPO 
TRANSC. 

112 años 

65 años 

56 años 

15 años 

12 años 

4 años 

2 años 
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VARIACION EN EL NUMERO 
DE SOLICITANTES. 

!AÑO 11 1976 11 1980 11 1989 

1 No. DE SOLICITANTES 11 111 .640 11166.687 11 243.146 

Fuente : ANUIES (No incluye Ingeniería Agronómica) 

CUADRO 3. 

V ARIACION DE E/M 

IAÑO 11 1976 
;::=::::::::::::=========~ 

11 1980 11 1989 

11 8 .9 ~IE_IM ____ ~I I 10.1 11 1 O.O 

Fuente : ANUIES (No incluye Ingeniería Agronómica) 

CUADRO 4. 

Facultad de Ingeniería de la UNAM, el 
cual en 1980 se transformó en la actual 
División de Educación Continua de la 
propia facultad. 

En los últimos años se ha producido un 
incremento acelerado de las acciones de 
Educación Continua en los diferentes 
campos del saber y hasta ahora se les ha 
rodeado de una cierta flexibilidad acadé
mica, para que en todos los casos se 
cumplan los objetivos preconcebidos . 

POLITICAS 
Algunas políticas que se llevan a cabo en 
Educación Continua para la Ingeniería en 
México son : 

Coadyuvar a la Preservación de la Tec
nología Mexicana 
Dado que un porcentaje alto de los 
expositores que participan en la Educa-

ción Continua aunan a su conocimiento 
teórico , la vivencia de la aplicación prác
tica del mismo, con métodos y tecnolo
gías desarrolladas en nuestro país (de 
las que no se cuenta con documentos 
escritos que permitan preservar esas for
mas de proceder) , se ha procedido a 
generar escritos, los cuales debidamen
te ordenados y presentados, constituyen 
libros que efectivamente conservan nues
tra tecnolog ía y cultura, formando un vín
cu lo de unión y un apoyo fundamental 
para las sigu ientes generaciones, hecho 
importante que acepta que el desarrollo 
de una sociedad no se da por la decisión 
de una generación , ni por la acción de 
una persona, sino por el resultado de la 
suma de esfuerzos, hechos por cada ge
neración . 

Adecuar la Enseñanza de la Ingeniería a 
las Necesidades del País 
Reconociendo que las acciones en paí
ses como México deben superar el ritmo 
de crecimiento de las necesidades, resul
ta fundamental que en los organismos de 
educación superior se atienda y aprenda 
lo que la nación requiere. En este senti 
do, la Educación Continua también es un 
instrumento para hacer llegar a los orga
nismos educativos el conocim iento de la 
realidad del país en cuanto a sus exigen
cias, para tenerlo en cuenta en el diseño 
de los planes de estudio. Así , han surgido 
los temas de los cursos de Educación 
Continua y las nuevas especializaciones 
y maestrías en Ingeniería, y se han modi
ficado los programas en licenciatura. 

Generar Acciones de Educación Conti
nua Distintas a las de los Cursos 
En la Educación Continua han surgido 
mecanismos que cumplen con el propósi
to de esta política. Consecuencia de ello 
son los Centros de Información y Docu
mentación "lng. Bruno Mascanzoni", crea
dos en 1984 en las instalaciones de Edu
cación Continua. En éstos, el profesional 
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VARIACION PORCENTUAL DE LAS MATERIAS EN LAS LICENCIATURAS 

... ,teresado tiene 
a oportunidad de 
estar en contacto 

1 
Licenciatura 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Topográfica 

1~ 
24% 

28% 

Malarias 
det eenoctmlento 

lngenier(a 

69% 

72% 

on el conoci 
"'1i ento de van 
guardia nacional 
¡ extranjero , util i
zando la informá
t,ca y los medios 
modernos de co
municación. Este 
servicio también 
se presta a los 
profesores de los 
cursos, de mane
ra que es un me
dio de actual iza
ción. 

Ingeniería Mecánica-Eléctrica 28% 64% 

Ingeniería en Computación 21 % 71% 

Propiciar el Apo
yo Mutuo entre los 

Ingeniería Geofísica 

Ingeniería Petrolera 

Ingeniería Geológica 

Ingeniería de Minas 

CUADRO 5 . 

Países de América Latina 
El apoyo mutuo entre países en desa
rrollo debe ser una forma sistemática 
de proceder. Para ello, el intercambio de 
ri quezas es fundamental. La Educa
ción Continua permite ese intercambio a 
través de sus cursos, los que llevan una 
de las riquezas más importantes : la 
tecnología. Así se ha hecho y las nacio
nes involucradas, representadas por los 
profesionales que intervienen en los cur
sos , se han beneficiado recíprocamente. 
Con el propósito antes mencionado se 
han organizado y llevado a cabo desde 
hace años los llamados Cursos Interna
cionales en los que se han tocado temas 
como: 

- Calidad y Productividad 
- Ingeniería Geológica Apl icada a Obras 

Superficiales y Subterráneas 
- Desarrollo Marít imo , Portuar io y 

Costero 
- Ingeniería Sísmica 
- Construcción 

- Ingeniería de Aeropuertos 
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30% 64% 

27% 66% 

25% 70% 

23% 74% 

- Geohidrología y Contaminación de 
Acuíferos 

- Iluminación Interior y Exterior 

- Gestión de Proyectos de Inversión 

- Mecánica de Suelos 

- Sistemas Eléctricos de Potencia 

PROGRAMAS 
En los casi 20 años de existencia 
institucional de la Educación Continua en 
ingen iería, se han venido consolidando 
formas y programas que han coadyuvado 
a solucionar los problemas del país. 

Programa para Coadyuvar a la Supe
ración Académica 
En la preparación de los profesionales 
influyen varios factores , y del análisis de 
ellos se concluye que los profesores son 
un factor crítico: el buen profesor debe 
reun ir simultáneamente el conocimiento 
íntimo de la materia y la habil idad para 
transmitir y comunicar con facil idad sus 
conocimientos. Este es el tipo de profesor 
requerido , pero el país se enfrenta a la 
realidad de no contar con docentes que 

1-1 Operatlv 

7% 

-

8% 

8% 

6% 

7% 

5% 

3% 
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GRAFICA 1. 

tengan estas características, en número 
suficiente ; (se dice que serán del orden 
de 100.000, los que se requerirán en 
educación superior en los próximos años) 
y por ello resulta conveniente adelantar y 
apoyar, firmemente cualquier esfuerzo 
que se haga tendiente a lograr la 
superación académica de los profesores. 

En este renglón , la Educación Continua 
en la Facultad de Ingeniería ha interveni
do con resultados prometedores , gene
rando cursos en que se reune a los profe
sores "teóricos" con los profesionales 
"prácticos", mediante un mecanismo 
didáctico en el que los unos se enrique
cen con los conocimientos de los otros . 

Programa de Cursos de Vanguardia 
Si se tiene en cuenta que por la situación 
actual y futura , aparece como prioridad el 
fomentar la creación de tecnología ade
cuada, y que un aspecto importante de 
esta acción es su difusión para lograr su 
uso inmediato en la solución de los pro
blemas nacionales, se puede advertir que 
uno de los mecanismos de difusión es 
precisamente la Educación Continua, la 
cual , mediante la organización y realiza
ción de cursos de vanguardia, dé a cono
cer los resultados de investigaciones efec
tuadas en el ámbito del país . En este 
sentido, se han producido y se producen 
cursos en el área de la ingeniería. 

Programa de 
Cursos a Dis
tancia 

PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACION 

La Educación 
Continua es 
un medio idó
neo para ac
tualizar e in
formar a los 
ingenieros 
más valiosos, 
quienes es
tán siempre 
muy ocupa
dos en el sitio 
de la acción 
directa y no 
tienen tiempo 
de concurrir a 
los lugares en 
donde se im
parten los cur
sos tradicio
nales. En es
tas condicio
nes, la Edu
cación Conti
nua vaaellos 
mediante los 
llamados cur
sos a distan-

Egresados 

500 -

400 _ 

3001------

200 _ 

100 _ 

o ........ _____ _._ __ __._....._ ____ ...._ ____ __.. ___ __ 

1987 1988 1989 1990 1991 

Años 

• Hasta mayo 1991 
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oue se apoyan en los medios moder
s de comunicación , como la televisión 
a informática. Cursos como Evalua

de Proyectos, Telecomunicaciones 
a Satélite y Geotecnia Aplicada a Vías 

-2,restres se han difundido a lo ancho y 
;:•go de la república mexicana, usando 

procedimiento pedagógico "sui 
.::e'leris" para el caso de la cultura latina. 
.:. .,ora se preparan acciones para que 
:=ste tipo de cursos sea otro elemento de 
JI ón entre los países que forman Amé
• ca Latina. 

Programa de Apoyo a la Titulación 
Con gruente con la necesidad de 

crementar el número de profesionales 
· ·ulados, se 

a generado GRAFICA 2 . 

----• "V.1.VU.1 

de FacultBdes de lngeniena, 

Programa de Cursos Abiertos e Insti
tucionales 
Los cursos se ofrecen en dos tipos : abier
tos y cerrados o institucionales; los pri
meros, como su nombre lo indica, sirven 
a todo profesional de la ingeniería que 
decida actualizarse e informarse ; los se
gundos están dirigidos a actualizar e in
formar a los profesionales de los secto
res público , privado y de servicios, cum
pliendo con los fines específicos de las 
diferentes instituciones . 

En la Gráfica 2 se observa como ha 
evolucionado el número de cursos de 
Educación Continua ofrecidos por la Fa
cultad de Ingeniería entre 1971 y 1991. 

... n Ed uca- -----------------------------------, 

eó n Conti
'lua un Pro
grama de 
Apoyo a la I Cursos 

Titulación en 
el que se tra
·a de anular 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

f--

f--

-

- w _J 

_J w 

~ 
1w 

CURSOS IMPARTIDOS. 

w 

_J 

w 

_J 

w 
_J 

_J w _J w 
w 

_J 

_J 
w 

odos aque
los facto res 

que actúan 
negativa
mente en la 
obtención del 
títul o profe
sional, y de 
acrec en tar 
los facto res 
que funci o
nan en senti
do positivo. 
El programa, 
por ahora, es
tá enfocado a 
servir sólo a 

/71 /72 /73 /74 /75 /76 /77 /78 /79 /80 /81 /82 /83 /84 /85 /86 /87 /88 /89 /90 /91 

los egresados 
de la Facultad 
de Ingeniería. 
(Ver Gráfica 1) 

• Hasta mayo 1991 
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GRAFICA 3. 

APOYO A LA EDUCACION CONTINUA EN INGENIERIA 

Privado 59% 

APOYO POR SECTORES 

Apoyos 
La Educación Continua es, en su genera
ción, en su desarrollo y en sus resulta
dos, una muestra de la suma de esfuer
zos de instituciones de educación supe
rior, así como del sector productivo. En la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de México, la Educación Con
tinua creció en un principio, gracias al 
apoyo del sector público, pero última
mente la tendencia es que el sector priva
do sea también un elemento de apoyo 
fundamental. (Ver Gráfica 3) 

En el desarrollo de la Educación Conti
nua ha incidido, en forma importante, la 

• Conferencia dictada durante la "XII Reunión Nacional 
de Facultades de lngenierí¡¡. - La Educación Continua
da en Ingeniería", realizada por ACOFI y la Fundación 
Universidad del Norte en octubre de 1992. 

•• Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) ; Magíster en Geotecnia; colabora
dor en la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas ; profesor de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM ; de la Universidad Iberoamericana; de la 
Universidad Autónoma de Chiapas ; de la Autónoma de 
Chihuahua y de la Universidad del Cauca. 

utilización de ella 
por parte de or
ganismos inter
nacionales tales 
como: el Banco 
Centroamerica
no de Integración 
de los Estados 
Americanos 
(OEA}, la Organi-
zación de Avia
ción Civil Interna
cional (OACI), la 

Organización Latinoamericana de Ener
gía (OLADE), el Banco Mundial y 
UNESCO, entre otros. 

REFLEXIONES FINALES 
La flexibilidad de la política de Educación 
Continua que le permite responder con 
rapidez y eficiencia a las necesidades del 
país, la riqueza de los resultados de las 
acciones de Educación Continua, la ne
cesaria y benéfica suma de esfuerzos a 
que obliga la Educación Continua, hacen 
que con justicia plena merezca la desig
nación de "piedra fundamental en el de
sarrollo de México". 

Asesor de la Maestría en Vías Terrestres de la Universi
dad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán. Jefe de la 
División de Educación Continua de la UNAM. 

Investigaciones realizadas : Sobre drenaje en carreteras; 
recimentación de estructuras históricas en suelos blan
dos ; materiales de filtro y otros aspectos puntuales de la 
Geotecnia. 

Libros y escritos publicados: Sobre excavaciones y ci
mentaciones. Además , 78 artículos sobre diversos aspec
tos de la mecánica de suelos , así como de docencia. 
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a Educación Doctoral: 
- -xper1enc1a Norteamericana 

Persoectiva ~lomb i ana * 
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JORGE HERNAN CARDENAS ** 

La ingeniería ha surgido fundamentalmente en la búsqueda de 
soluciones a problemas prácticos. Se la define como el desarrollo 
y la aplicación de la ciencia y tecnología que tienen algún tipo de 
utilidad. Inicialmente era sólo una herramienta para dar respues
ta a problemas, pero con la explosión del conocimiento científico 
la ingeniería pasó a ser una ciencia. 

Es difícil diferenciar entre ciencia pura y ciencia aplicada, y los 
estudiosos que saben de la historia del conocimiento científico 
coinciden en que este proceso de interacción es concurrente. 
Muchas veces , el progreso del saber científico se explica exclu
sivamente por la única motivación que produce la ampliación del 
conocimiento en sí; y otras veces es producto de la respuesta a 
necesidades prácticas. En otras palabras, en el desarrollo del 
conocimiento científico se complementan e interactúan tanto las 
motivaciones prácticas como las científicas . 

Cada vez se acepta más el concepto de comunidad científica ; 
éste es un aporte de las ciencias sociales contemporáneas. La 
ciencia es un-1 empresa colectiva más que individual. El desarro
llo de la ciencia es mucho mayor cuando existe una comunidad 
muy amplia ,je científicos que interactúan activamente . Lo ante
rior lleva a distinguir la ciencia artesanal de la ciencia burocrática. 
La ciencia artesanal es realizada por el investigador en el 
laboratorio , mediante el desarrollo de sus conocimientos , mien
tras que la ciencia burocrática implica una ciencia con organiza
ción de funciones, con mayores grados de especialización y 
eslabones en una intrincada red humana y de servicios que 
facilita un amplio flujo de conocimientos. 

Actualmente, la mayoría de las ciencias son burocráticas. Esta 
ha sido en parte la historia reciente de las distintas tradiciones 
científicas. Por tradición científica se entiende la modalidad que 
tiene un país para hacer ciencia. 

Antes , el liderazgo científico lo tenía Francia, y se trabajaba con 
escuelas superiores y centros de investigación separados . 
Luego vino el modelo alemán que trató de integrar la docencia 
con la investigación , pero sin crear la carrera del investigador 
profesional. Posteriormente surgieron las escuelas norteameri
canas. 
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LA EDUCAC:ON DOCTORAL EN 
NORTEAMERICA 
Si se miran las entregas de premios Nobel 
en química, física , psicología y medicina 
entre 1901 y 1988, se observa que entre 
1901 y 1915 se entregaron en total 52 
premios, 3 de ellos en Estados Unidos, 7 
en el Reino Unido, 15 en Alemania, 1 O en 
Francia y 12 en Rusia. Entonces, es evi
dente que en las dos primeras décadas 
de este siglo el liderazgo científico estaba 
asociado a los países europeos. 

En el período comprendido entre 1976 y 
1988 se entregaron 85 premios Nobel , de 
los cuales 51 fueron entregados a Esta
dos Unidos, 9 al Reino.Unido, 6 a Alema
nia y 2 a Francia. En consecuencia, el 
liderazgo reciente de Norteamérica en el 
desarrollo del conocimiento no tiene nin
gún cuestionamiento: Norteamérica ha 
sido en los últimos años la mejor fábrica 
de científicos del mundo. 

Uno de los elementos que caracteriza el 
modelo educativo norteamericano es el 
relacionado con la importancia otorgada 
al grado doctoral, el cual es la prepara
ción para una vida académica activa y 
para la investigación . En el doctorado el 
programa de estudios enfatiza la capaci
dad del estudiante para hacer contribu
ciones originales y significativas al cono
cimiento . 

Los dos principales componentes de un 
programa de educación doctoral son: pri 
mero, un estudio a fondo de una discipli
na contenida en el 

El grado doctoral no es un grado profesio
nal. En el doctorado, el programa de 
estudios se ajusta más a la naturaleza de 
una disciplina y a los intereses de los 
estudiantes que a los de una profesión. 
En el doctorado, el desarrollo de las teo
rías científicas es la actividad más valo
rada. En los grados profesionales, por el 
contrario, los estudios se orientan a fo
mentar habilidades y a adquirir los cono
cimientos propios de una profesión. En
tonces, el grado doctoral es para ajustar
se a la esencia de una disciplina y el 
grado profesional permite fundamental
mente adquirir habilidades laborales. 

El grado doctoral no sólo difiere de la 
maestría en el tiempo de dedicación. 
Además de la intensidad de trabajo que, 
por supuesto , es mayor en el doctorado, 
los logros esperados son bien distintos: 
con el grado doctoral la persona está lista 
para emprender una vida académica ac
tiva de investigación y producción de re
sultados ; en cambio , con la maestría no. 

De otro lado, la tesis doctoral no es la 
culminación de los esfuerzos de investi
gación, sino más bien la iniciación de una 
vida académica que se vislumbra como 
muy rica y fértil. Esto confronta la concep
ción que se tiene de la tesis doctoral , 
según la cual , si ésta no se publica no es 
una tesis doctoral. Se considera que el 
objetivo de la tesis es acreditar en el 
estudiante una capacidad tal , que le per
mite a la universidad esperar o anticipar 

resultados muy im-
área del conocimien
to escogida, donde el 
estudiante puede de
mostrar su dominio y 
comprensión y, se
gundo y concurren
temente , el desarrollo 
de una tesis doctoral 
que contribuya al co
nocimiento. 

E portantes de la pro
n el doctorado, el programa ducción académica 

de estudios se ajusta más a la 

naturaleza de una disciplina y a 

los intereses de los estudiantes 

que a los de una profesión. 

de sus egresados 
en un futuro . 

LOS PROFESO
RES DEL DOCTO
RADO 
Los profesores de 
doctorado en Esta-

Educacion en lngen,eria Vol 1 · 1993 

1 

1 

1 



-- - ~-- - - - - --

dos Unidos tienen que ser investigadores 
caracterizados por la calidad de su pro
ducción científica y por tener una con
ciencia clara de su función docente. 

En la selección de profesores de la Uni
versidad de Harvard , cabe anotar que 
éstos ingresan a la planta docente en la 
categoría de profesores asistentes por 
espacio de tres o cuatro años. Posterior
mente, cada docente asistente puede as
pirar a acceder a la categoría de profesor 
asociado. A diferencia de las universida
des colombianas , en las cuales la anti
güedad es el criterio fundamental de as
censo , allí la antigüedad no da prerroga
tiva. Al contrario , si después de los tres o 
cuatro años la persona no ha sido promo
vida, pasando de profesor asistente a 
profesor asociado, su carrera docente 
termina definitivamente. 

Los decanos son los responsables de 
hacer una evaluación minuciosa para 
determinar el ascenso de los profesores 
asistentes a profesores asociados. Para 
esto se utilizan criterios tales como: las 
apreciaciones de los estudiantes, las pu
blicaciones , el desempeño general, la 
actitud de trabajo y la participación en las 
actividades de la universidad . Sólo llegan 
a la categoría de profesores asociados 
aquellos que probablemente podrán al
canzar la categoría de profesor titular ; en 
caso contrario, se les termina el contrato 
y se evita sacrificar una carrera de siete 
años que no conduce al título de profesor 
titular. 

quien recibe los documentos que acre
ditan la experiencia del docente: hoja de 
vida y publicaciones, etc. El decano ave
rigua con especialistas del área sobre 
otras personas que podrían ser nombra
das en el cargo de profesor titular y los 
incluye en la lista de candidatos , y luego 
ésta es enviada a un grupo de cinco 
profesores investigadores excepcio
nalmente reputados y acreditados en este 
campo para que evalúen a cada uno de 
los candidatos consignados en la lista. 
Estos evaluadores usualmente son pro
fesores de otras universidades. Con ba
se en toda la información que producen 
los evaluadores externos , un comité in
terno de la universidad revisa los ex
pedientes y plantea sus consideraciones , 
y es posteriormente el propio presidente 
de la Universidad de Harvard el que de
termina quién entrará a integrar la plan
ta de profesores titulares de la univer
sidad. 

Para la decisión final , el presidente tiene 
como criterios la significancia de los te
mas de investigación del profesor, la ori
ginalidad, la importancia de los resulta
dos logrados, la calidad de los trabajos 
como investigador y, obviamente , la eva
luación de su desempeño como docente. 
Este último criterio es definitivo. La aca
demia norteamericana fue víctima de la 
trampa de "publique o muera", que llevó a 
muchos profesores a entrar en la carrera 
de las publicaciones , pero al costo de 
descuidar sus labores docentes y el com-

promiso fundamen-
Para avanzar de pro
fesor asociado a pro
fesor titular, el direc
tor de departamento 
de la universidad 
prepara la solicitud 
de nombramiento de 
un docente y la en
vía al decano de la 
facultad respectiva, 

s tal de la vida univer
ólo llegan a la categoría de sitaria, dada funda-
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profesores asociados aquellos 

que probablemente podrán 

alcanzar la categoría de 

profesor titular. 

mentalmente en la 
calidad de la relación 
con los estudiantes. 
Hoy en día los crite
rios de "publique o 
muera" no han desa
parecido , pero se in
cluyen otros como la 

35 



36 

calidad de la docencia y el compromiso 
con la universidad. 

Al presidente de la universidad se le per
mite escoger a los profesores titulares, 
por cuanto la selección de docentes es la 
tarea más trascendental. Se afirma que 
una vez se han escogido muy bien los 
docentes, las otras preocupaciones son 
menores y el propio presidente puede 

Lo de significativo tiene que ver con el 
impacto del tema escogido y el aporte de 
la tesis. Según las escuelas de gradua
dos de los Estados Unidos, la actividad 
tiene alcance en la medida en que altera 
el pensamiento de los colegas en un 
campo específico. 

Un trabajo independiente es el que hace 
exclusivamente el estudiante. Aunque el 

desentenderse de 
muchos otros asun
tos, que se espera 
serán muy bien ma
nejados por un ex
celente cuerpo pro
fesora!. Por otra par
te, los profesores ti
tu lares tienen una 
cantidad de prerro
gativas como la po
sibilidad de discutir 
la creación de nue
vos programas. Este 

Hoy en día los criterios de 

consejero tiene una 
participación impor
tante, la investigación 
corre por cuenta del 
estudiante; el conse
jero es sólo un guía. 

"publique o muera" no han 

desaparecido, pero se incluyen 

otros como la calidad de la 
Lo de sustancial se 
refiere al alcance de 
los resultados. Hay 
una diferencia entre 
lo significativo y lo 
sustancial. Lo sus-

docencia y el compromiso con 

la universidad. 

es un estamento muy importante en las 
deliberaciones académicas de la univer
sidad. 

Con el sistema arriba descrito se tienen 
dos ventajas. La primera es que los 
profesores deben competir, y la segunda, 
que a la Universidad de Harvard pueden 
ingresar al cargo de profesor titular per
sonas nuevas e incluso profesores ubica
dos en otras universidades, lo cual permi
te oxigenar la institución. 

LA TESIS DOCTORAL 

En los Estados Unidos, la tesis doctoral 
tiene cuatro elementos importantes: el 
trabajo. debe ser original , significativo , 
sustancial e independiente. El trabajo ori
ginal se refiere al desarrollo de un tema 
que no haya sido realizado previamente , 
es decir, que cree un nuevo conocimiento 
o plantee una nueva perspectiva con dife
rentes hipótesis y métodos de trabajo. 

tancial hace relación 
al alcance y a la profundidad del trabajo. 

Los decanos de las escuelas norteameri
canas señalan que la disertación es un 
proceso de autoaprendizaje diario que 
inicia al candidato doctoral en la vida 
académica activa y productiva y, como 
punto de entrada, lo prepara para seguir 
conduciendo la investigación de manera 
autónoma e independiente durante su 
carrera. 

En lugares donde no se entiende lo que 
es una tesis doctoral se corre el riesgo de 
que el estudiante quede saturado con la 
investigación y asuma una actitud nega
tiva hacia ésta. De ahí la responsabilidad 
del consejero , quien debe establecer 
cuándo se le debe otorgar el permiso 
para graduación al doctorante, sin exten
der innecesariamente el período de la 
disertación. 

En Estados Unidos los estudiantes de 
ciencias sociales generalmente se de-
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moran más en la disertación , en compa
ración con los estudiantes de ciencias 
básicas. Esto se debe a que los últimos 
trabajan alrededor de un laboratorio mien
tras que los de ciencias sociales pueden 
llegar a trabajar de manera más indepen
diente y distanciada de la universidad . 
Por otra parte , algunas veces se cuestio
na a los profesores consejeros de los 
estudiantes de ciencias básicas, por cuan
to asignan trabajos muy específicos en 
los laboratorios y 

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS 
Cuando un programa no tiene la calidad 
requerida, el decano de la escuela de 
graduados tiene la potestad para negar 
la admisión de estudiantes a él . Para 
tomar decisiones al respecto , se hacen 
evaluaciones periódicas del rendimiento 
de los estudiantes y de la calidad de 
los programas, y los desacuerdos que 
puedan sobrevenir al respecto , son 
arbitrados por el decano de la escuela de 

graduados. 
esto no les permite 
ver a aquellos la 
globalidad en la que 
se enmarca su tra
bajo , lo cual puede 
ser muy desmo
tivante. 

los decanos de las Para hacer evalua
ciones sistemáti
cas, el decano con
voca a un grupo des
tacado de aproxi
madamente cinco 
personas externas 
al programa y les 
proporciona la do
cumentación perti-

escuelas norteamericanas 

señalan que la disertación 

Se ha visto que en 
las un iversidades de 
prestigio se puede 
abusar de la "mano 

es un proceso de 

autoaprendizaje. 

de obra" de los estudiantes doctorales: se 
los pone a desarrollar partes de otros 
proyectos de investigación que satisfa
cen intereses personales de los profeso
res . Esta es una práctica severamente 
condenada en las universidades norte-
americanas. 

RELACION ENTRE EL CONSEJERO Y 
EL ESTUDIANTE 
La forma como se da la relación entre el 
profesor y el estudiante es definitiva para 
que este último alcance el éxito. Los 
mejores consejeros son aquellos que 
asumen un compromiso muy claro en el 
proceso de disertación y quieren que 
sus estudiantes los superen como cientí
ficos e investigadores. Esto implica que 
el profesor dialogue con su estudiante , le 
dé el estímulo necesario para buscar teo
rías e hipótesis , y para poner a prueba 
toda su capacidad intelectual y su rigor 
analítico. 
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nente. Como com
plemento a la información recibida , el 
grupo realiza una visita al campo , donde 
lleva a cabo un conjunto de entrevistas y 
luego prepara un memorando muy corto , 
en tono crítico y constructivo , donde se 
dejan consignadas las reflexiones del 
grupo evaluador sobre el programa. 
Usualmente, los evaluadores externos 
tienen tal prestigio que logran reso lver o 
abordar problemas no detectados con 
anterioridad o que los actores un iversita
rios responsables , usualmente no llegan 
a abordar. 

Los decanos de las escuelas de gradua
dos reciben los resultados de los grupos 
de evaluación , los cuales son de carácter 
confidencial , pero que finalmente tras
cienden por las decisiones y los procesos 
de cambio institucional que pueden de
satar. Este tipo de evaluaciones se reali
za cada cuatro o cinco años en las un iver
sidades de mayor prestigio y para cada 
departamento. 

37 



38 

LOS DOCTORADOS 
EN COLOMBIA 

Ls decanos de las escuelas de 

graduados reciben los 

resultados de los grupos de dos también en el 
exterior abandona
rán sus institucio
nes. Entonces, es 
necesario planear y 
ejecutar una estra-

Con respecto a los 
doctorados en ingenie
ría, considero que un 
país en desarrollo 
como Colombia, nece-

evaluación, los cuales son de 

carácter confidencial. 

sita conocimiento aplicado y tecnología 
para manejar sus recursos naturales y 
propiciar su proceso de avance económi
co y social. El campo de las ciencias 
aplicadas o de la ingeniería tiene una 
enorme proyección para el desarrollo de 
programas de doctorado en Colombia. 
Por supuesto, no se trata de disociar las 
ciencias aplicadas de las básicas; al con
trario, este esfuerzo podría promover la 
formación de doctorados en otras áreas , 
pero es probable que los doctorados en 
ingeniería gozarán inmediatamente de 
una demanda potencial mayor para los 
egresados de esta disciplina. 

En Colombia se debe reflexionar seria
mente sobre la formación de investigado
res. Eduardo Aldana se preguntaba re
cientemente ¿Cuántos profesores son 
irremplazables en un momento dado en 
la universidad? ¿Cuántos son líderes, 
teniendo en cuenta el conjunto de sus 
habilidades como docentes y como cien
tíficos?. Es necesario fortalecer la prepa
ración de científicos y profesores, pues el 
número actual de docentes no es sufi
ciente para conformar unas bases sóli
das de los programas de doctorado en 
Colombia. 

Durante los años 70 y 80, mediante el pro
grama piloto en América Latina de becas 
de Laspao, Colombia contó con cerca de 
60 becas anu'ales para obtener gradua
dos en el exterior al más alto nivel de 
educación. Hoy estas personas se des
tacan en cargos directivos y docentes en 
las mejores universidades colombianas. 
Sin embargo, durante ésta y la próxima 
década todos ellos y muchos otros forma-

tegia de relevo. 

En nuestras manos está el propiciar 
algunos cambios para lograr incrementar 
el número de doctores graduados en 
Colombia o en el exterior a 200 ó 300 
por año, con personas que se comprome
tan de verdad con una carrera docente 
investigativa. La formación de estos 
doctores implica hacer una inversión 
aparentemente grande , así como el 
apoyo al momento de su regreso, al ubi
carse en alguna de las universidades, 
pero este esfuerzo resulta pequeño com
parado con la inversión en proyectos ta
les como la represa hidroeléctrica del 
Guavio, en la cual se perdió una suma 
bastante cuantiosa, sin posibilidades de 
recuperarla. 

Si se invierte en estos doctorantes, se 
pueden formar para el año 2005 entre 
2.000 y 3.000 científicos del más alto 
nivel , los cuales seguramente revolu
cionarán la vida académica de las uni
versidades y permitirán hacer el relevo 
generacional que ya se avecina. Obvia
mente, la posibilidad de formar este nú
mero de doctores en 1 O años es una 
acción que se debe negociar política
mente. Este , creo , es uno de los retos de 
las directivas y profesores universitarios 
en la actualidad. 

Finalmente , quiero anotar que debemos 
dirigir todos nuestros esfuerzos hacia la 
creación de una vida académica más 
activa e intensa en nuestras universida
des, que permita a la gente aprender a 
aprender. La educación activa requiere 
del protagonismo del estudiante y la posi
bilidad de que el profesor sea el com
pañero de su aventura intelectual , víncu-
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La educación 

lo que propiciará el plan
teamiento de interro
gantes, nuevos conoci
mientos y una actividad 
académica más intensa, 
rica y estimulante dentro 
y fuera del ámbito de es
tudio. 

activa en el 
pregrado y los 

postgrados, es muy 
importante para el 

desarrollo del 

La educación activa en el 
pregrado y los postgrados 
es muy importante para el 
desarrollo del doctorado. 
Hay clara conciencia de 
que es así. Desafortuna
damente, la educación ac
tiva todavía no hace parte 

doctorado. 

Si no tenemos este tipo de 
vida académica en nuestras universida
des, entonces no estamos dando las con
diciones para crear doctorados, porque 
éstos son el perfeccionamiento y la con
tinuación de un proceso de educación 
activa, elevado al más alto nivel. 

* Ponencia presentada en el foro "Doctorado en Ingenie
ría - Status Actual y Futuro", realizado por ACOFI y la 
Universidad del Valle en agosto de 1992. Los concep
tos expresados en la ponencia fueron tomados de las 
memorias del Seminario sobre Doctorados realizado 
en abril de 1990 en Bogotá con la coordinación del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desa
rrollo, CIID, del Canadá ; el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia y el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional. 

suficientemente arraigada 
en la cultura universitaria en muchas de 
nuestras universidades, y mientras ésta 
no se de, junto con la presencia de un 
nutrido conjunto de profesores irrem
plazables, tampoco se darán las bases 
para propiciar los programas doctorales. 

Contó con la participación de por lo menos diez países. 
La referencia completa de la publicación de las memo
rias es: "Doctorados: reflexiones para formulación de 
políticas en América Latina". Tercer Mundo Editores. 
Bogotá, agosto de 1991. 

** Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes , 
M.A. en Economía en la Universidad de Minnesota. 
Actualmente es Consejero Presidencial para la Moder
nización del Estado. Fue Director del CID y Vice
Rector General de la Universidad Nacional. 
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Diagnóstico y Proyección 
de las Especializaciones 

Maestrías * 

GONZALO POSADA * * 

En la última década del siglo XX, el desarrollo científico y 
tecnológico, estará ligado a la capacidad y eficacia de los 
recursos humanos para adelantar investigación, porque la vieja 
estrategia de desarrollo, sustentada en la ley del menor esfuerzo 
en el campo de la producción de conocimientos , la adopción y 
adaptación de tecnologías, ya está agotada. 

Para competir en el mercado internacional el país debe com
prometerse a fomentar y promover el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. La internacionalización de la economía nos exigirá 
trabajar con eficacia, producir con mayor calidad y reducir cos
tos ; aspectos que sólo se lograrán con una adecuada tecnología 
y la aplicación de nuevos conocimientos y materiales. En este 
sentido , el papel de la ingeniería y de los ingenieros es indispen
sable. 

Se dice que ingeniería es desarrollo ; los postgrados en ingeniería 
se han limitado a especializaciones y maestrías de programas 
tradicionales . Sin embargo, existen tendencias a crear progra
mas innovativos como ciencias térmicas , materiales de ingenie
ría , metalurg ía, que se adaptan a las nuevas realidades científi 
co-tecnológicas en el mundo. 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA 
De las 73 universidades que hay en el país, 30 oficiales y 43 
privadas , sólo 22 de ellas ofrecen programas de postgrado en 
Ingeniería y Arquitectura, con 66 programas que representan el 
1 .3% de todos los programas de postgrado. De éstos, 37 progra
mas son de especialización y 29 de maestría. 

El decreto 80 de 1980, que rige para todas las universidades del 
país, es ambigüo y en algunos casos obsoleto . Por tanto , se 
espera que con la nueva legislación sobre la educación superior 
se reorganice el !efes, las universidades públicas , las institucio
nes no oficiales y las disposiciones comunes a las instituciones 
oficiales y privadas1

. 

ANTECEDENTES DE LOS POTSGRADOS EN INGENIERIA 
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe
rior, lcfes, organizó en 1974 y 1983, el primer y segundo semina
rios nacionales de postgrado , con los cuales se pretendía cono-
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En lo nacional , las políticas 

que corresponden al más alto 

nivel de decisión, no establecen 

una relación adecuada entre la 

política económica y las 

relativas a la ciencia y la 

tecnología. 

cer el desarrollo de los programas de 
postgrado, sus logros, problemas, debili
dades y fortalezas . Así fue que se conclu
yó que habían tres tipos de dificultades: a 
nivel institucional , regional y nacional. 

La dificultad institucional se manifiesta 
cuando con frecuencia , los postgrados 
aparecen administrativamente desverte
brados del conjunto universitario . Hay la 
tendencia a ubicarlos dentro de la univer
sidad , como una dependencia más de las 
ya existentes. Igualmente, se carece de 
políticas institucionales de investigación; 
ésta por lo general , se deja a iniciativa de 
algunos profesores o estudiantes de 
postgrado, apoyados por los directores 
de tesis . 

En el plano regional , hace falta que se 
creen organizaciones formadas por las 
instituciones universitarias y las empre
sas públicas y privadas , para que seña
len con mayor acierto los campos en que 
sea más urgente investigar y así prestar 
el apoyo decidido, inclusive económico, a 
los postgrados en las áreas prioritarias. 

En lo nacional , las políticas que corres
ponden al más alto nivel de decisión no 
establecen una relación adecuada entre 
la política económica y las relativas a la 
ciencia y la tecnología. En el país se 
producen permanentemente determina
ciones monetarias y fiscales de comercio 
exterior, de crédito , y tratamiento de capi
tales e intercambios comerciales, sin te
ner presente la ciencia y tecnología na
cionales. 
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En el tercer seminario de postgrado, rea
lizado por el lcfes en septiembre de 1988 
en Cartagena, se establecieron algunas 
conclusiones que fueron la base para la 
reorganización de los postgrados, tenien
do en cuenta las realidades de las univer
sidades en el país. 

Las conclusiones y aspectos m'ás rele
vantes tuvieron que ver con la investiga
ción , sus líneas y financiación dentro de 
los postgrados, recomendaciones respec
to a la administración general de los 
postgrados, el currículo y los docentes. 

LINEAS PRIORITARIAS DE 
INVESTIGACION 
Existen confusiones en cuanto a I í neas de 
investigación. En algunos momentos se 
asimilan a proyectos particulares y espe
cíficos que pueden formar parte de una 
línea, pero que en sí mismos no lo son; las 
líneas identificadas se derivan de proble
mas sentidos y analizados , prácticas 
institucionales o intereses de profesores 
y estudiantes. 

La Comisión de Ingeniería, Urbanismo y 
Arquitectura identificó como prioridades 
en investigación , los problemas ambien
tales, la transferencia de tecnología, la 
ingeniería de software, la comunicación , 
los sistemas de tiempo real, la red pública 
de datos, las aplicaciones compu
tacionales en la producción y la organiza
ción y los métodos. 

LA ADMINISTRACION DE LOS POST
GRADOS 
En cuanto a la administración de los 
postgrados, en el tercer seminario se le 
encomendó al lcfes apoyar logística y 
económicamente a las universidades con 
la infraestructura adecuada para iniciar 
programas de postgrados dentro de pol í
ticas generales del país. Así mismo, se 
sugirió que el lcfes , Colciencias e lcetex 
promovieran convenios con universida-
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ESPECIALIZACIONES n 
Universidades Especializaciones 

Andes - Bogotá Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica. 

des extranjeras y co
lombianas y mantu
vieran el contacto 
entre éstas, con el fin 
de realizar programas 
de postgrado; estos 
últimos deben ser 
organizados a nivel 
nacional para que 
cada universidad que 
abra un programa en 
un área ya existente , 
se vincule al grupo 
de instituciones que 
lo viene desarro
llando. 

U.N. Colombia - Bogotá Ingeniería Eléctrica, Química, Sistemas, Recursos Hidráu-

Así mismo, se reco
mendó al lcfes, ges-

Cauca - Popayán 

U.P.B. - Medell ín 

U.P.T.C. - Tunja 

EAFIT - Medell ín 

Norte - Barranquilla 

l 

tionar ante el gobierno la rev1s1on de 
planes administrativos y la suspensión de 
aranceles con el propósito de superar las 
trabas administrativas para la importa
ción de equipos, laboratorios y elementos 
utilizados en la investigación. 

En las investigaciones, el investigador es 
el administrador de su propio proyecto ; 
es por eso que en éste se deben incluir 
los costos , los pasos superados , las fa
llas encontradas y la creación de un me
dio de comunicación institucional que 
permita la divulgación de experiencias 
investigativas. 

LA INVESTIGACION EN LOS POST
GRADOS 
De acuerdo con las comisiones de traba
jo conformadas en los seminarios, los 
parámetros para la investigación en los 
postgrados deben tender a solucionar 
problemas reales del contexto colombia
no; en el diseño de las líneas de investi 
gación podrían aplicarse diferentes enfo
ques para abordar diversas disciplinas, y 
se recomienda contar con la participación 
de grupos interdisciplinarios e institu
cionales para dar respuesta a la proble
mática nacional. 

licos, Transporte, Geotecnia, Estructuras. 

Vías Terrestres, Ingeniería de Regadíos . 

Ingeniería Ambiental. 

Transporte Urbano. 

Ingeniería Sismorresistente . 

Ingeniería de Ríos y Costas. 

En cuanto a la divulgación de las investi
gaciones, se requiere de una política de 
publicaciones, y se tiene que promover 
las sustentación de tesis de postgrados 
por temas y exigir los resúmenes analíti 
cos para facilitar la publicación de las 
investigaciones. 

Es imprescindible poner en marcha el 
segundo Programa BID-lcfes para enviar 
gente al exterior y alcanzar la meta de mil 
investigadores con un alto nivel de expe
riencia en investigación. 

LOS CURRICULOS EN LOS 
POSTGRADOS 
En relación con el tema de los currículos 
se planteó mantener los diversos ni
veles de postgrado : especialización , 
maestría profesional izante , legitimán
dola para profesionales en servicio que 
no tengan como objetivo de su forma
ción llegar a ser investigadores o docen
tes universitarios ; maestría académica 
y doctorado con opciones de formación , 
estableciendo los cursos previos que se 
consideren pertinentes para cada pro
grama. De igual manera, se requiere orien
tar las experiencias hacia la profun 
dización y ampliación en un área del 
conocimiento para personas que tengan 

TABLA 1. 
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Universidades 

Andes - Bogotá 

U.N. Colombia - Bogotá . 
Cauca - Popayán 

\ U.I.S. - Bucaramanga 
' 
: Santo Tomás - Bogotá 

Antioquia - Medellín 
, 

Valle - Cali 

MAESTRIAS 

Maestrías 

Ingeniería Civil, Eléctrica, Sistemas. 

Ingeniería Química, Ambiental - Area sanitaria, Sistemas, 
Eléctrica, Hidráulica, Transporte, Geotecnia, Materiales y Pro-
cesos de Manufactura y Estructuras. 

Ingeniería de Vías Terrestres. 

Ingeniería Química, Metalúrgica. 

Ingeniería de Tránsito y Transportes. 

Ingeniería Ambiental. 

Ingeniería Eléctrica, Sistemas. 

ninguna propuesta 
de creación de 
postgrados. 

LOS DOCENTES EN 
EL POSTGRADO 

_ ;, ,, ,A,.: •¡.:.,¡• ;-;. -···· u,,· .,• ··; J 

Propender por el 
cumplimiento de los 
respectivos estatutos 
docentes, para esti
mular al investigador 
dentro de aquella 
concepción que afir
ma que la investiga
ción debe contribuir 
al mejoramiento de la 

TABLA 2. una misma base profesional, y dirigir los 
esfuerzos para el desarrollo de una acti
tud investigativa. 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROGRA
MAS 
Podemos concluir de esta información 
que en el área de la ingeniería, los cam
pos más comunes adoptados para pro
gramas de especialización y maestrías 
son Ingeniería Ambiental y Sanitaria, In
geniería de Sistemas y Computación, In
geniería Civil con Estructuras, Recursos 
Hídricos, Vías y Transporte, Ríos y Cos
tas, Ingeniería Química e Ingeniería Me
talúrgica. En el campo de la Ingeniería de 
Materiales, la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Santafé de Bogotá, ofre
ce la maestría en Materiales y Procesos 
de Manufactura. 

Por otra parte, de las cuatro universida
des que tienen Ingeniería de Petróleos, 
ninguna ha estructurado un programa de 
maestría en esta disciplina, y hasta hace 
poco a la Universidad Industrial de 
Santander se le autorizó el primer docto
rado en el país en Ingeniería Química, 
con énfasis en Polímeros de Petroquí
mica. En Ingeniería Agrícola, Alimentos, 
Geográfica y Catastral no se ha recibido 
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calidad académica de 
las universidades; así como revisar el 
artículo del decreto ley 80 de 1980, perti
nente al porcentaje de docencia presen
cial requerido para ser considerado como 
docente de tiempo completo, son algu
nos aspectos prioritarios que se deben 
ejecutar, a sugerencia de las comisiones 
de los seminarios. 

De igual forma, debería propiciarse el 
intercambio de docentes con universida
des extranjeras, para apoyar las pasan
tías en el exterior y favorecer la inter
disciplinariedad de los docentes investi
gadores en el postgrado. Además, es 
necesaria la promoción de cursos perma
nentes para docentes en el manejo de 
computadores así como en la aplicación 
y enfoque de las metodologías de inves
tigación. 

DEFICIENCIAS DE LOS POSTGRADOS 
En los diferentes foros, seminarios y en
cuentros se ha ido acumulando una serie 
de información sobre los postgrados, al
gunos de cuyos resultados han sido alen
tadores, aunque la mayoría son decep
cionantes. 

Las deficiencias encontradas en los 
postgrados se relacionan con los aspee-
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tos académico, administrativo y financie
ro, y con la demanda. En lo académico, el 
método de enseñanza se apoya priori
tariamente en la cátedra magistral; los 
profesores en una alta proporción son de 
cátedra y a los de tiempo completo se les 
asignan números altos de estudiantes. 
Muchas investigaciones de postgrados 
no se apoyan en líneas y proyectos insti
tucionales, lo cual le resta fundamento a 
la propia experiencia investigativa de la 
institución; y, de otra parte, la universidad 
y el sector productivo no han asumido el 
desarrollo de nuevos proyectos de inves
tigación para dar solución a los proble
mas nacionales. 

En lo administrativo, no se tienen los 
mecanismos adecuados para la adminis
tración de líneas y proyectos de investi
gación. Las normas reglamentarias que 
se adoptan para los postgrados no siem
pre tienen en cuenta la exigencia propia 
de la actividad investigativa, tanto para 
profesores investigadores como para estu
diantes. 

En el aspecto financiero, el 2% de los 
ingresos corrientes no se aplica a la in
vestigación, como lo establece el decreto 
2281 de 1982, no se suele prever el 
financiamiento de las líneas de investiga
ción y se ha descuidado la potencialidad 
de los postgrados. No se hace distinción 
entre los costos para las especializacio
nes y los costos para las maestrías, te
niendo en cuenta que con estas últimas 
no se busca el lucro, por tener ellas como 
objetivo la preparación para la investiga
ción y la docencia. 

En relación con la demanda, hay una 

• Ponencia presentada en el foro "Especializaciones y 
Maestrías en Ingeniería", realizado por ACOFI y la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito , en 
junio de 1992. 

•• Ingeniero Civil de la Universidad de Indiana, Estados 
Unidos. Realizó una especialización en Ingeniería de 

En relación con la demanda, 

hay una marcada presión de los 

egresados para que las 

universidades ofrezcan 

postgrados. 

marcada presión de los egresados para 
que las universidades ofrezcan post
grados ya que, en igualdad de condicio
nes profesionales se suele preferir para 
el desempeño de los cargos a personas 
con postgrados. Los títulos de postgrado 
son un factor importante para ascender 
profesionalmente. 

PROYECCIONES 
En el futuro, los programas de post
grado serán materia de atención de las 
instituciones de educación superior, ya 
que sus esfuerzos se concentrarán en la 
promoción y fomento de la investigación 
científica; para lo cual consolidarán las 
evaluaciones investigativas y los criterios 
y fundamentos teóricos del sistema de 
postgrado. 

A la vez, se establecerán convenios con 
centros de investigación en el país y el 
exterior para intercambiar información de 
carácter científico-tecnológico. 

También se fortalecerá la difusión y 
socialización de los recursos y resulta
dos de las investigaciones y, particular
mente, se diseñará un sistema de infor
mación a todo nivel, donde se trabaje el 
desarrollo de la inteligencia dentro de una 
estructura ética como única alternativa 
para aproximarnos al cambio social del 
siglo XXI. 

Transportes . Colabora con el ICFES desde hace seis 
años. 

1 Este artículo se escribió antes de la aprobación de la 
Ley 30 de 1992, por la cual se reestructura la educa
ción superior. 
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La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI , 
y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito , realizaron 
durante los días 4 y 5 de junio de 1992 el foro denominado 
"Especializaciones y Maestrías en Ingeniería". 

Con este evento se buscó , entre otras cosas , obtener y analizar 
información sobre el estado actual de los postgrados en los 
niveles de especialización y maestría en Colombia, así como 
sobre su impacto e interinstitucionalidad. 

El programa desarrollado en el foro incluyó el panel "Impacto de 
las Especializaciones y las Maestrías en Colombia", el cual 
permitió conocer y examinar los conceptos de un grupo de 
directivos empresariales, gremiales y universitarios respecto a 
los resultados reales y a la proyección que han tenido los dos 
niveles de postgrado en el desarrollo científico y tecnológico del 
país . 

El panel contó con la moderación del ingeniero Guillermo Sánchez 
Bolívar y la participación de los ingenieros Diego López Arango , 
Jaime Cadavid Calvo, Javier Botero Alvarez , Antonio García 
Rozo , Carlos Cortés Amador y José Tejada. 

A continuación se presenta una síntesis de los planteamientos 
más importantes expresados por los participantes en el panel . 

INGENIERO GUILLERMO SANCHEZ 1 

El impacto de las especializaciones y las maestrías en Colombia 
puede ser analizado desde varios puntos de vista complementa
rios: el de los universitarios, el de las personas que han colabo
rado en la creación y en la implementación de los postgrados y 
el de los empresarios. 

Existe la creencia de que algunos postgrados, desarrollados de 
acuerdo con las condiciones internas de las instituciones de 
educación superior, en muchas ocasiones no obedecen a las 
necesidades científicas y tecnológicas del país. Por otra parte , en 
varias universidades se están empezando a formar y fortalecer 
grupos de trabajo y de investigación, cuya dinámica tiende a la 
creación de nuevos postgrados. Entonces, se podría plantear la 
siguiente pregunta: ¿Los postgrados diseñados de esa forma 
tienen un impacto positivo en el desarrollo del país? 
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Con respecto a la inserción de 
los postgraduados en el sector 
productivo también existen in
quietudes. En algunas empre
sas se prefiere contratar a in
genieros sin títulos de post
grado con el fin de capacitar
los, de acuerdo con los reque
rimientos de las respectivas en
tidades. Para las empresas 
multinacionales resulta fácil 
enviar a sus profesionales a 
las casas matrices en otros 
países , para que adquieran la 
formación necesaria ; y en la 
mayoría de empresas peque
ñas, con bajos niveles de tec
nología, no se consideran ne
cesarios los estudios de 
postgrado para los ingenieros. 

Con base en lo anterior, sería 
interesante conocer el impac
to de los profesionales post
graduados en la actividad pro
ductiva e investigativa de las 
empresas y la diferencia que 
se presenta entre especialis
tas y graduados de maestría. 

Por último, es conveniente que 
los pan e listas se expresen res
pecto a las condiciones míni
mas que requiere una univer
sidad , para que posea la capa
cidad de respuesta en el desa
rrollo o ampliación de su oferta 
de postgrados en ingeniería. 

INGENIERO DIEGO LOPEZ 2 

En la década de los 60 aún no 
se había especializado la inge
niería en Colombia. A nivel de 
pregrado, la Universidad Na
cional de Colombia contaba 
con ingeniería civil y otras ins
tituciones de educación supe
rior empezaban a ofrecer nue
vas ramas de la ingeniería. 

Durante esta época se buscó 
que los profesionales fueran a 
hacer postgrados en el exte
rior, para que a su regreso 
lideraran la creación y el desa
rrollo de nuevos programas de 
educación en el país , de 
pregrado y postgrado ; pero su 
participación no fue significati
va ni en la industria ni en el 
sector comercial. 

Las especializaciones para el 
país tienen un carácter 
formativo y una importancia 
para el desarrollo industrial. 
Hoy como ayer, la universidad 
colombiana carece de los ade
lantos investigativos y de infra
estructura para el montaje de 
ciertas especializaciones , ra
zón por la cual , la gente tiene 
que desplazarse a otras partes 
del mundo. Sin embargo, el 
recurrir a universidades del 
exterior es ventajoso porque 
oxigena las relaciones inter
universitarias y los intercam
bios de docentes, entre otros 
aspectos . 

Respecto a la diferencia entre 
el magister y la especializa
ción , considero que el primero 
es más académico y en él pri 
ma un criterio formativo , mien
tras que en el segundo es más 
importante la formación de tipo 
industrial. 

INGENIERO JAIME CADA VID 3 

En Ecopetrol se valora más la 
capacidad de conceptua 
lización y la habilidad mental 
de los postgraduados que los 
conocimientos y la información 
que hayan adquirido a través 
de sus estudios ; existe un con
flicto entre una pericia adquiri -

da y las necesidades reales de 
la empresa. 

En la empresa, el postgrado es 
una alternativa interesante 
para sustituir de manera rápi
da, la alta experiencia y el pa
trimonio tecnológico que se 
pierde cada vez que alguien se 
jubila o se traslada. Por esta 
razón , tenemos que ser selec
tivos; hay universidades que 
no se toman en cuenta porque 
no logran que sus egresados 
tengan los mínimos requeri
mientos exigidos , y aunque al
gunos de ellos ingresan a la 
empresa, deben luchar por sí 
mismos su posición , en tanto 
que a los postgraduados bus
cados pür nosotros, de una 
universidad que consideramos 
calificada, se valoran en su sa
lario, en su posición y en la rapi 
dez con que ascienden en el 
escalafón . 

Otro aspecto importante es el 
hecho de que empresas como 
la nuestra, tienen un carácter 
técnico en el que la mayoría de 
las altas posiciones son ocu
padas por ingenieros que sa
len de la parte técnica, por lo 
cual se hace necesario que 
cursen especializaciones o 

En 1a mayoría de 
empresas pequenas, 
con bajos niveles de 

tecnología, no se 
consideran necesarios 

los estudios de 
postgrado para 

. . 
mgemeros. 
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Ls beneficios de los 
convenios de 
actividades de 
cooperación 

institucional son 
importantes en un país 
donde todo está por 

hacerse. 

maestrías en áreas tales como 
ciencias gerenciales, adminis
tración de empresas y econo
mía, para llenar un vacío que 
existe en el manejo de la pro
blemática administrativa. 

En Ecopetrol estábamos muy 
inclinados hacia la producción , 
de tal manera que la parte téc
nica lo era casi todo y descui
dábamos la parte humana; por 
tanto, debimos diseñar un pro
grama especial con el objetivo 
de capacitar a los ingenieros 
en administración , con énfasis 
en recursos humanos, y así 
mejorar el clima laboral. 

Planteamos nuestro problema 
a varias universidades, de las 
cuales calificaron dos: en la 
Universidad de los Andes se 
efectuó una especialización de 
un año y en Eafit, un programa 
intensivo de un mes para quie
nes ya tenían cargos de direc
ción, pero no habían calificado 
para la especialización . La ex
periencia fue interesante; es
tamos cambiando positivamen
te a partir del descubrimiento 
del vacío de formación admi
nistrativa en nuestros ingenie
ros y de las medidas correctivas 
que tomamos. 

':~ucación en Ingeniería Vol. 1 · 1993 

INGENIERO JAVIER BOTERO 4 

En Colombia somos muy da
dos al "papeleo". Si no se tiene 
un convenio escrito no se pue
de hacer nada. La experiencia 
nos ha mostrado que más fruc
tífero que lo anterior, es esta
blecer convenios informales, 
logrados a través del desarro
llo de postgrados, mediante 
contactos con instituciones, 
universidades o centros de in
vestigación del mundo, inter
cambio de profesores, pasan
tías y una relación formal entre 
pares. 

En la Universidad Nacional la 
experiencia ha sido muy rica, 
porque se han compartido tres 
categorías de convenios: como 
madre, como hija y como par. 
Madre, porque se han aporta
do algunas luces para la crea
c10 n de programas de 
postgrado en otras universida
des públicas y privadas en el 
país. Hija de universidades si
tuadas en el exterior, a las cua
les se les ha aprendido mucho. 
Y en este momento, en que se 
ha aprobado el doctorado en 
ingeniería de la Universidad 
Nacional, ya se tiene el valor 
suficiente para llegar a ser pa
res y celebrar convenios for
males con universidades de 
otros países, en investigación 
y ayuda técnica y financiera. 

Los beneficios de los conve
nios de actividades de coope
ración institucional son impor
tantes en un país donde todo 
está por hacerse, y mucho más 
en investigación y ciencias. En 
la sociedad colombiana hay 
escasez de recursos , tanto 
humanos como físicos . 

Mi mensaje es que todos esta
mos en la obligación de hacer 
un esfuerzo mayor del que 
hemos hecho hasta ahora , 
para establecer convenios de 
cooperación , de pasantías de 
estudiantes y de cursos, entre 
otros. 

La Universidad de Antioquia y 
la de Cartagena están estable
ciendo convenios con la Uni
versidad del Cauca, al igual 
que ya se han realizado con
venios con el Ministerio de 
Obras Públicas , el Laboratorio 
de Las Flores de Barranquilla, 
la Universidad de Medellín , el 
Himat, las Empresas Públicas 
de Medellín y empresas regio
nales. Siempre hay beneficio 
en estos convenios de coope
ración. 

INGENIERO CARLOS 
CORTES 5 

Algunas diferencias empíricas 
que puede uno recoger en el 
mundo, y que luego se con
vierten en factor de desarrollo , 
tienen relación con la educa
ción. Japón y Alemania están 
ganando en la competencia 
con los Estados Unidos, entre 
otras cosas, porque su educa
ción es superior. 

Actualmente se plantea que el 
Estado debe desaparecer por
que no sirve para nada; sin 
embargo, entre otras, tiene una 
función importante cual es la 
educación. Las empresas tam
bién tienen una visión de largo 
plazo cuando plantean estra
tegias con base en la forma
ción de recursos humanos que 
reclutan para ellos mismos. 
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¿ Cuáles son los productos de 
la academia? Investigación, 
desarrollo y comercialización . 
La investigación propiamente 
dicha, comercializa productos 
y esto tiene que ver con la 
economía. La generación de 
oportunidades para la econo
mía y la sociedad dependen 
del éxito que tengan la univer
sidad y la empresa con estos 
productos. 

El cómo se manifieste el im
pacto de las ingenierías es 
decisivo; el trabajo, la genera
ción de empleo y las oportuni
dades son fundamentales, no 
solamente desde el punto de 
la subsistencia sino en cuanto 
a la motivación que tiene el 
vivir (si uno no se siente pla
centero con el trabajo, uno es 
medio hombre) . 

Existen dos aspectos impor
tantes en el impacto de las 
ingenierías: uno es el de la 
ciencia y otro el de la tecnolo
gía; hoy en día no se puede 
hacer diferencia entre ellas, 
porque van unidas. La tecnolo
gía va con el desarrollo y la 
ciencia va con la tecnología. 
¿Cómo influyen en la investi
gación y en el desarrollo de la 
ciencia, los postgrados y el tra
bajo académico?. Son una obra 
abierta que aporta nuevos ins
trumentos útiles para la pro
ducción y la comunicación , 
entre otros . 

El otro aspecto tiene relación 
con la empresa. La concep
ción que tiene la academia es 
distinta a la que tiene la empre
sa. ¿Qué hace la diferencia 
entre una empresa exitosa y 
una que no lo sea?. El éxito no 

está sólo en la cantidad de 
productos que se vendan, sino 
en las estrategias empresaria
les y el concepto de investiga
ción y desarrollo que se tenga. 

La ciencia y la tecnología nos 
impactan a todos y tienen que 
ver con las relaciones de po
der dentro del Estado. Los cor
tes de energía eléctrica son en 
este momento un ejemplo de 
por qué el Estado debe tener 
en cuenta que la ciencia y la 
tecnología son indispensables 
para modernizar el país. 

El nuevo concepto de calidad 
en la empresa es válido tam
bién para la universidad, por
que hay universidades donde 
se ofrecen servicios de baja 
calidad. Antes, la calidad se 
refería a las relaciones exis
tentes entre las entradas y las 
salidas. Si las materias primas 
eran buenas, los productos 
también, pero no se daba im
portancia a lo que ocurría du
rante el proceso y el control era 
más que todo estadístico. 
Cuántos productos aceptables 
salían del total de una produc
ción , era una cuestión técnica 
que tenía que ver con la esta
dística y la ingeniería. Hoy to
dos sabemos que esto tiene 
que ver con la calidad total y la 
educación. 

El Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Su
perior lcfes, ha hecho la dife
rencia entre la especialización 
y el magíster, dadas las expec
tativas distintas que tiene el 
docente y el empresario que 
ingresa a la universidad a ha
cer estudios de postgrado. En 
este sentido, la universidad 

Nuestro sistema 

productivo no es tan 

complejo como para 

que haya tanta 

estratificación de 

títulos. 

debe llenar los requerimientos 
académicos que tienen los dis
tintos usuarios de la educa
ción . 

Algunos usuarios dicen que la 
maestría en ingeniería debe ir 
encaminada hacia la investi
gación . Yo pienso que sí debe 
ser hacia la investigación , pero 
en ciencias básicas, porque si 
no, no habría ninguna diferen
cia entre un técnico egresado 
de un instituto tecnológico o 
del Sena y uno de la universi
dad. Si no hay diferencias , 
¿ Para qué estamos distin
guiendo títulos?. Nuestro sis
tema productivo no es tan com
plejo como para que haya tan
ta estratificación de títulos . 

Debe existir un trabajo 
interdisciplinario e institucional 
entre las ciencias básicas , la 
ingeniería y otras ciencias, 
como en la economía y la polí
tica. Igualmente, las universi
dades deben aportar y apoyar 
el desarrollo regional. El futuro 
está en la vida: la biotecnología 
y la bioingeniería. Hay que 
hacer una prospectiva para ver 
las tendencias científicas y tec
nológicas en el mundo, con el 
fin de precisar las posibilida
des que se tienen en nuestro 
país a nivel de las nuevas tec-
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nologías, en el campo de la 
energía nuclear, de la física y 
de la química. Ese futuro es 
para la juventud y creo que 
nuestra tarea es pensar en 
cómo formarla. 

INGENIERO ANTONIO 
GARCIA 6 

La Asociación Colombiana de 
Ingenieros Electricistas, Mecá
nicos, Electrónicos y afines, 
Aciem , realizó un estudio pre
liminar sobre el salario de los 
ingenieros, y como aspecto 
específico trabajó el campo de 
la educación . Para el desarro
llo de este estudio se contrata
ron los servicios de un centro 
de consultoría y se tomaron 
datos sobre una muestra de 
ingenieros de Bogotá, Mede
llín , Cali, Barranquilla y Buca
ramanga, en las especialida
des de ingeniería eléctrica, 
mecánica y electrónica. 

Dos de los aspectos que se 
plantearon fueron el impacto 
que tenían la experiencia labo
ral y el año de graduación so
bre el salario. Se encontró un 
salario mensual , dependiendo 
del año de graduación , que 

Dos de los aspectos 
que se plantearon 

fueron el impacto que 
tenían la experiencia 
laboral y el año de 
graduación sobre el 

salario. 
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oscilaba entre $313.000 y 
$748.000. 

Otro punto tratado fue el im
pacto sobre el salario que te
nía la experiencia específica 
del ingeniero en el campo de 
trabajo al cual estaba vincula
do. Para los primeros cinco 
años, la experiencia laboral 
específica no pesa nada; son 
exactamente los mismos pro
medios. Sin embargo, entre 
los seis y los diez años se notó 
un incremento de $397.000 a 
$418.000. Este dato no es sig
nificativo; dentro de la muestra 
no se ve que la experiencia es
pecífica dentro de un cargo de
terminado a través de una activi
dad específica presente una 
mejora salarial importante en el 
ingeniero. 

En relación con el impacto de 
los postgrados sobre los sa
larios de los ingenieros, se 
encontraron básicamente dos 
grupos: un grupo minoritario 
que trabaja con empresas de 
alto nivel tecnológico , en las 
cuales tener una maestría o un 
doctorado implica una mejora 
dentro de la escala salarial ; y 
otro, el de la mayoría, que se 
desempeña en cargos para los 
cuales hay unas determinadas 
asignaciones salariales, inde
pendientemente del nivel de 
especialización que tenga la 
persona ; simplemente , los 
puestos se ocupan con las 
personas que presenten los 
mejores currículos; de tal ma
nera que aquí no hay una rela
ción directa entre los estudios 
de postgrado y los salarios, 
porque si no se presentan per
sonas con maestrías o docto-

rados, los cargos son desem
peñados por profesionales sin 
estudios de postgrado, con las 
mismas asignaciones salaria
les. Los pactos que se hacen 
en el gobierno central para los 
salarios de ingenieros marcan 
los niveles salariales máximos 
que pueden recibir estos pro
fesionales dentro del sector, 
sin que los postgrados aporten 
algo sustancial a sus ingresos. 

INGENIERO GUILLERMO 
SANCHEZ 
Hay algunas reflexiones que 
deben tenerse en cuenta. Se 
habla de la relación entre edu
cación de postgrado y desa
rrollo , entre investigación y 
desarrollo, entre ciencia y tec
nología, y cómo todos estos 
factores tienen que ir unidos ; 
sin embargo, es importante que 
los panelistas amplíen los si
guientes interrogantes: 

¿Los postgraduados, y princi
palmente los de nivel de 
magíster, están influyendo de 
manera decisiva en el desarro
llo de investigación para el 
sector productivo del país?. 

INGENIERO JAIME CADA VID 
Sí hay investigación y creo que 
es buena. Sin embargo, me da 
la impresión de que pasa desa
percibida. Ecopetrol ha partici
pado en varias oportunidades 
en los eventos realizados por 
Aciem , con trabajos que se han 
llevado a la práctica dentro de 
la empresa, sin percibir el im
pacto investigativo que tienen . 
Hemos tenido la sorpresa de 
obtener premios y honores en 
tales eventos. 
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INGENIERO GUILLERMO 
SANCHEZ 
¿Cuál ha sido la incidencia de 
los postgrados en la investiga
ción en el país? . 

INGENIERO CARLOS 
CORTES 
Las universidades están influ
yendo en el desarrollo de tec
nología en las empresas , a ni 
vel regional. Por ejemplo , la 
Universidad Nacional en la re
gión del Huila, a través de dos 
especializaciones: en informá
tica e ingeniería de sistemas; 
por el lado de la biotecnología, 
se encuentran trabajos en el 
campo de la microbiología y 
los cultivos vegetales , los cua
les han sido de gran utilidad en 
empresas como Asoflores , 
Asocaña y la Federación de 
Cafeteros. 

Recientemente , se presentó 
una propuesta al Consejo de 
Biotecnología para hacer un 
programa de doctorado y or
ganizar al país por polos de 
desarrollo , para lo cual sería 
necesario detectar y contactar 
las personas más especializa
das en las principales universi-

Ádemás del factor de 
formación que da el 
postgrado y de su 

beneficio pragmático, 
hay otro aspecto 

importante que es la 
realización del 

individuo. 

dades del país , con el fin de 
que trabajen en un plan cohe
rente para la formación en doc
torados y el desarrollo de tec
nología. 

INGENIERO GUILLERMO 
SANCHEZ 
¿ El sector empresarial cree en 
los postgrados ofrecidos por 
las universidades colombia
nas? 

INGENIERO DIEGO LOPEZ 
Yo diría que sí . Noto que ade
más del factor de formación 
que da el postgrado y del be
neficio pragmático , hay otro 
aspecto importante, que es la 
realización del individuo. Tan
to se cree en el postgrado, que 
en la empresa donde yo traba
jo tenemos una fundación que 
está patrocinando diez becas 
para postgrado ; creemos en 
éste como una realización del 
individuo y como una forma
ción. 

INGENIERO JAIME CADA VID 
Sí hay confianza en las espe
cializaciones. Conozco empre
sas que tienen políticas espe
ciales para tener en ciertos 
cargos personal con maestría ; 
los gerentes nuestros tienen 
algún título de postgrado. Este 
desarrolla en el individuo una 
mayor capacidad para asimilar 
las experiencias. 

INGENIERO GUILLERMO 
SANCHEZ 
En el sector productivo, ¿Se 
hace diferencia entre la espe
cialización y el magister?. 

INGENIERO DIEGO LOPEZ 
El magister es fundamental 
para el país , desde el punto de 
vista de la realización del indi
viduo y del servicio que éste le 
pueda prestar a la investiga
ción . Con la especialización se 
busca dar un aporte específico 
a la empresa en un momento 
determinado. 

INGENIERO ANTONIO GARCIA 
Creo que el país ha entendido 
en buena parte la diferencia 
entre los magister y las espe
cializaciones. Conozco el caso 
de una empresa que vio la ne
cesidad de proyectarse hacia 
el futuro con la generación de 
desarrollos propios y resolvió 
emprender un programa de cin
co años para investigación , me
di ante un programa de 
magister. Otros sectores, en
tre ellos el bancario , encontra
ron que las especializaciones 
eran la forma de resolver pro
blemas relacionados con ne
cesidades concretas. 

INGENIERO JOSE TEJADA 7 

Con el fin de presentar una 
visión parcial en el impacto de 
los programas de especializa
ciones y maestría y su inciden
cia tecnológica en las empre
sas , es necesario comentar 
experiencias de tipo personal , 
tanto en mi ejercicio profesional 
como en las empresas con las 
cuales he estado vinculado. 

La empresa de Energía de 
Medellín es la predecesora en 
el campo del suministro de 
electricidad de las actuales 
Empresas Públicas de Mede
llín. En 1943 en dicha empre-
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sa, bajo la dirección del inge
niero Horacio Toro Ochoa, 
tomó la decisión de promover 
y auspiciar un programa de 
participación de algunos inge
nieros en cursos de capacita
ción académica y técnica, con 
el objetivo de establecer un 
equipo de profesionales espe
cializados que pudieran parti
cipar en el planeamiento y de
sarrollo del sistema de genera
ción , transmisión y distribu
ción de energía eléctrica; para 
cumplir el objetivo anunciado 
fueron escogidos tres ingenie
ros quienes realizaron su 
postgrado en el exterior; dicho 
grupo realizó sus estudios aca
démicos en el Cornell lnstitute 
y sus prácticas en la Wasterlay 
Electric Council. 

El grupo referido adelantó su 
capacitación durante dos años 
y medio y regresó a Colombia. 
Conjuntamente con los com
pañeros del programa inicial , a 
estos ingenieros de la empre
sa les correspondió participar, 
hasta 1953, en la formación y 
dirección de los grupos de tra
bajo, que hicieron posible la 
aplicación de la tecnología ad
quirida; el criterio de su utiliza
ción se hizo teniendo en cuen
ta las limitaciones del país. 

Indudablemente, el aporte de 
dichos grupos de trabajo fue 
muy útil para la empresa, dado 
que el cumplimiento de los pla
nes de expansión incluían el 
diseño y construcción inme
diata de la pequeña central de 
Guadalupe y la terminación y 
puesta en operación de lacen
t ra l hidroeléctrica de Río 
Grande* . 
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Después de dos años de ejer
cicio profesional como inge
niero consultor independiente, 
en asocio con cinco ingenie
ros , todos con grados de 
magister o de especialización 
en campos de estructuras hi
dráulicas, nos unimos para for
mar la empresa Integral Ltda. , 
Ingenieros Consultores, la cual , 
apoyada en la experiencia de 
los fundadores , se dedicó a la 
planeación , diseño e inter
ventoría de obras hidráulicas y 
proyectos hidroeléctricos. 

Durante sus 37 años de exis
tencia, Integral Ltda. ha ejecu
tado centenares de proyectos 
cada vez de mayor compleji
dad entre los cuales se cuen
tan unos 30 proyectos hidráu
licos e hidroeléctricos, que com
prenden las centrales de 
Guadalupe y otros ; esta contri
bución ha permitido un proce
so de asimilación, transferen
cia y adecuación de tecnolo
gías para desarrollar sistemas 
propios, hasta el punto de con
siderarse como una escuela 
por la cual han desfilado hasta 
hoy unos 1000 ingenieros. 

En la fecha, de unos 220 pro
fesionales vinculados, 42 de 
ellos , es decir un 20%, regis
tran en su hoja de vida estu
dios de especialización y 
posgrados; en dicho total , 25 
poseen un grado de especia
lización con una duración de 8 
meses y sus estudios han sido 
realizados en universidades de 
distintos países. 

La política de Integral Ltda. ha 
sido la de propiciar y auspiciar 

L insistencia en la 
especialización de los 
ingenieros, conduce a 

que Integral Ltda. 
tenga una alta 

productividad con la 
magnitud y calidad de 

sus proyectos. 

definidamente la especializa
ción de sus ingenieros ; para tal 
fin ha favorecido la capacita
ción de postgrados de su per
sonal en diversas instituciones 
y universidades nacionales y 
extranjeras. 

Por otra parte , la empresa con
cede mucha importancia a la 
calificación técnica y académi
ca del personal que ingresa, 
particularmente en lo referen
te a sus estudios de especiali
zación. La insistencia en la 
especialización de los ingenie
ros conduce a que Integral 
Ltda. tenga una alta productivi
dad con la magnitud y calidad 
de sus proyectos. 

Esta es una respuesta alta
mente positiva que los progra
mas de especialización apor
tan al desarrollo del país , me
diante la participación de inge
nieros en varias empresas del 
país. 

Entonces, es claro que un gru
po conformado por ingenieros 
especializados contribuyó a la 
creación de un núcleo ca-
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Ha habido un 
proceso lento de 

conocimiento y de 
aceptación de los 

postgrados por parte 
del sector externo a las 

universidades. 

talizador y a un proceso de 
desarrollo de las respectivas 
entidades. 

Para terminar y, en respuesta 
a algunas de las cuestiones 
planteadas, es indudable que 
el ingeniero especializado lo
gre obtener rápidamente un 

• El proyecto de propósito múltiple Río 
Grande fue distinguido con el Premio 
Nacional de Ingeniería de 1993. 

1 Ingeniero mecánico de la Universidad 
Nacional de Colombia. Magíster en Edu
cación de la Universidad Javeriana. Fue 
director del Departamento de Ingenie
ría Mecánica, director académico de 
Ingeniería Mecánica y vicedecano aca
démico de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional. Actualmente 
es profesor asociado de la misma facul 
tad y presidente de ACOFI. 

2 Ingeniero civil de la Universidad Nacio
nal. Master of science del Instituto Poli 
técnico de Rensselaer en Nueva York. 
Fue decano de la Facultad de Ingenie
ría de la Universidad Nacional y rector 
de la misma institución. Actualmente se 

mejor estatus social y mayor 
autoridad como técnico y even
tualmente como profesor en 
las universidades. 

Usualmente, la especializa
ción , cuando se realiza en otro 
país , trae como ventaja el co
nocimiento del segundo idio
ma, el cual es muy importante 
desde el punto de vista del 
desempeño profesional. 

INGENIERO GUILLERMO 
SANCHEZ 
Como un resumen de lo expre
sado por los panelistas, se 
puede plantear que ha habido 
un proceso lento de conoci-

desempeña en el cargo de vicepresi
dente de operaciones de la Compañía 
Colombiana Automotriz y es profesor 
de la Escuela Colombiana de Ingenie
ría. 

3 Ingeniero químico de la Universidad In
dustrial de Santander. Especialista en 
administración de empresas de la Uni
versidad del Rosario y especialista en 
operación de petróleo y gases de la 
Universidad de Alberta, Canadá. Ac
tualmente es el subgerente de la refine
ría de Ecopetrol en Cartagena. 

4 Ingeniero civil , masterof science y Ph.D. 
de la Universidad Estatal de Luisiana. 
Profesor de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería. Actualmente es el director 
del programa del Organismo Interna
cional de Energía Atómica y profesor 

miento y de aceptación de los 
postgrados por parte del sec
tor externo a las universida
des. Este proceso es lógico si 
se tiene en cuenta que nues
tros postgrados son nuevos, 
pues su desarrollo se ha veni
do dando sólo a partir de la 
década de los 70. 

Resulta más importante la 
formación que adquiere un pro
fesional a través de un post
grado que los conocimientos 
puntuales o específicos que 
haya asimilado durante los 
estudios. Esto es algo que ha 
sido repetido en diferentes fo
ros de ACOFI, no solo a nivel 
de postgrado, sino de pregrado. 

visitante de la Universidad de Tenesee . 

5 Ingeniero químico de la Universidad Na
cional , Ph .D., master en ingeniería de 
sistemas y master of science , asesor de 
empresas, profesor universitario e in
vestigador. 

• Ingeniero electrónico de la Universidad 
Javeriana. Profesor de la Universidad 
de Los Andes y exdecano de la Facul
tad de Ingeniería de la misma universi
dad. Actualmente es presidente de 
Aciem - Capítulo de Cundinamarca. 

7 Ingeniero civil y de minas. Facultad de 
Minas, Universidad Nacional, Medellín . 
Master en hidráulica, Universidad de 
Wisconsin . Socio fundador y gerente de 
Integral Ltda. Asesor del presidente eje
cutivo de Integral y presidente de su 
Junta Directiva. 
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a Acreditación y la Evaluación 
en Educación Superior 
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A(;.ódacion Colombiana 

de Facultades de Ingenierla 
JEANNETTE PLAZA z.• 

¿Es necesaria la acreditación educativa con procedimientos 
definitivos? ¿Cuáles son sus relaciones con la calidad? 
¿Cuáles son sus alcances? ¿En qué consiste y cuáles son sus 
procedimientos? ¿Qué se puede esperar de la acreditación? 
¿Para qué sirve? ¿La evaluación es un soporte de la 
acreditación? ¿Se cuenta en Colombia con herramientas 
técnicas para montar un $istema de acreditación? Estos 
interrogantes, cada vez más frecuentes en nuestro medio, 
exigen una reflexión alrededor de la actividad universitaria 
frente a la apertura nacional. ¿Están dispuestas las universi
dades a confrontarse con parámetros y exigencias internacio
nales y nacionales de excelencia? En este artículo se ensayan 
algunas precisiones sobre calidad, evaluación y acreditación 
que pretenden contribuir al debate y a la reflexión sobre las 
mismas. 

CALIDAD 
El concepto de calidad no existía en la antigüedad dentro del 
orden del saber; su aparición histórica se remonta a la primera 
etapa del desarrollo capitalista. Su definición , en términos 
economicistas , hace relación a la satisfacción del cliente con 
el producto que adquiere y su signo es el de la satisfacción de 
necesidades. Sin embargo, cuando se ubica la calidad en el 
contexto de la cultura del servicio , se modifica el sistema de 
representación mental ; la diferente manera de percibir la 
calidad , de percibir el servicio a los demás, de comprender, de 
conceptual izar y de interpretar una realidad compleja1 . 

Debido a los rápidos cambios tecnológicos y humanos, tanto 
de "clientes" como de los mismos protagonistas de la educa
ción , la calidad no puede entenderse como algo acabado, si
no que implica una dinámica y un proceso que se va cons i
gu iendo como resultado del esfuerzo consciente , integrado y 
continuo de todos y cada uno de los participantes en el 
proceso educativo. 

En la educación superior, los "clientes" son muy variados, 
dados los diversos servicios que ella presta y la dinámica que 
genera. Se puede decir que su resultado principal son los 
egresados y su mercado puede variar desde una gran empre
sa con alta tecnología hasta una microempresa creada por el 
egresado. 
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Además de los empleadores 
hay otros beneficiarios de los 
servicios del egresado, como 
son: el país, representado por 
el Estado, con su interés, por lo 
menos teórico , de progreso 
nacional , y la comunidad en 
general con sus necesidades 
correspondientes a la discipli 
na dominada por el egresado. 

Se puede, entonces afirmar 
que la calidad de los egresados 
de un programa académico 
está mediada por las necesi~ 
dades y expectativas de los 
empleadores del país y de la 
comunidad , con todas las con
notaciones culturales que 
ello implica. 

La educación genera además, 
otros resultados, como son: los 
planes de estudios, las estra
tegias pedagógicas , los mate
riales educativos elaborados 
dentro y fuera de la universi
dad (libros , guías, laborato
rios , talleres , videos , modelos, 
prototipos, etc.). Los clientes 
más inmediatos de este tipo de 
resultados son los estudiantes 
mismos, quienes inclusive pa
gan por su utilización y tienen 
naturalmente, unas necesida
des y expectativas sobre los 
mismos. 

Mirando la calidad desde un 
punto de vista axiológico , para 
atender la calidad de vida del 
estudiante y de la comunidad 
educativa, se debe pensar en 
sus necesidades en todas las 
dimensiones: biológica, psico
lógica, ecológica, sociológica, 
política y religiosa, entre otras ; 
así como sus necesidades de 
creatividad , de participación , de 
ocio productivo , de reconocí-

miento , en fin , sus necesida
des de ser 2 . 

Para otros resultados , tales 
como las investigaciones y el 
desarrollo de tecnologías es
pecialmente en ingeniería, los 
cl ientes son las entidades que 
los usan y, en general , la co
munidad que se puede servir 
de ellos. 

concepto de control , como una 
de las funciones administrati
vas , junto con la planeación , la 
dirección y la ejecución . Bajo el 
término control se agruparon 
aquellas actividades de vigi 
lancia y seguimiento cuantitati
vo que debían ejercer los ad
ministradores con el fin de ase
gurar el cumplimiento de los 

planes trazados ante-
riormente . Con esta 

L labor de fiscalía, no se 
evaluación, como un tipo demostró otra cosa 

que la realización de 
de investigación científica, es un trabajo dirigido a 

mostrarle al "jefe" los 

realmente reciente en su 
resultados que él es
peraba; el concepto de 
evaluación introdujo 
un cambio de actitud 
administrativa. aparición y desarrollo. 

Si se aceptan las considera
ciones anteriores, se observa 
que la calidad no es una carac
terística de connotaciones ab
solutas que tenga el mismo sig
nificado en todos los contextos 
de tiempo, espacio y cultura o 
para todos los involucrados, lo 
cual nos lleva a afirmar que la 
calidad de la educación es la 
resultante de la mediación en
tre las diferentes expectativas 
y necesidades que tienen los 
empleadores , empresarios , 
Estado, estudiantes , la comu
nidad educativa y la comuni
dad en general sobre los 
egresados, la cultura universi
taria , los planes de estudios , 
las estrategias , los materiales 
educativos, las investigaciones 
y el desarrollo de tecnologías. 

EVALUACION 
En los albores de la teoría ad
ministrativa se desarrolla el 

En el campo educativo el tér
mino evaluación fue utilizado 
por primera vez por Tyler en 
1929, cuando recomendó in
troducirlo en lugar del término 
"examen" para referirse a la 
necesidad de investigar lo que 
los estudiantes estaban apren
diendo realmente en relación 
con lo que deberían aprender. 

"La evaluación , como un tipo 
de investigación científica, es 
realmente reciente en su apa
rición y desarrollo. Se puede 
decir que surgió a partir de un 
interés casi exclusivamente 
económico de ubicar el costo
beneficio de un programa o ins
titución ; sin embargo, la impor
tancia que ha adquirido en los 
últimos años , debido al rápido 
desarrollo de la disciplina y al 
reconocimiento de su bondad 
en diferentes aplicaciones , ha 
hecho que la evaluación sea 
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hoy una actividad obligada de 
toda institución educativa, en 
muchos casos con el apoyo y 
reglamentación de los esta
dos."3 
"Entre las sugerencias para 
definir la evaluación habrá que 
incluir el énfasis de Crombach 
(1963) en que la evaluación 
sea un proceso para 

el valor de un programa, pro
ducto , procedimiento , objetivo 
o institución; comparar la dis
crepancia que existe entre al
gunos de estos aspectos y los 
criterios que los regulan o se 
establecen como parámetros ; 
analizar los problemas que 
obstaculizan el progreso y la 

orientar los esfuerzos 
de mejoramiento, la 
recomendación del 
Study Committee of 
Evaluation (Stuffle
beam, et al , 1971 ), de 
que la evaluación no 

L evaluación desempeña 

un papel fundamental en 

sea vista únicamente un proceso de 
como un proceso para 
identificar y juzgar la 
elección de alternati
vas; la sugerencia de 
Scriven (1967) de que 
la evaluación sea un 

mejoramiento continuo de 

la calidad de un programa 

método sistemático 
de estimar valor y 
método, y la carac
terización de Eisner (1975) 
acerca de que la evaluación 
sea una crítica experta. Estos 
y otros autores han extendido 
el significado de evaluación 
más allá de los límites de 
una definición, por medio de 
extensas formulaciones teóri
cas (Stuflebeam y Webster, 
1980)."4 

La evaluación desempeña un 
papel fundamental en un pro
ceso de mejoramiento conti
nuo de la calidad de un progra
ma académico. La evaluación 
es el conjunto de actividades , 
de fundamentación teórico
metodológica, definición de pro
pósitos, recolección, tabulación 
y análisis de información que 
se realizan con el fin de: juzgar 
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académico. 

consolidación ; así como selec
cionar las alternativas más ade
cuadas para llevar a cabo los 
correctivos necesarios, en el 
caso de que el objeto de estu
dio no responda en condiciones 
adecuadas a las necesidades, 
para las que fue creado. 

"La información en un proceso 
evaluativo , es más que una 
mera colección de hechos y 
datos ; éstos deben estar orga
nizados para que sirvan a al
gún propósito. Los propósitos 
que sirven como estructuras 
de la organización se encuen
tran típicamente en las alterna
tivas de decisión: la informa
ción sirve para diferenciar las 
alternativas que intervienen 
en la situación de decidir, su-

ministrando los datos para or
denarlas. En ese sentido la 
información se convierte en 
un medio para reducir la incer
tidumbre que rodea la deci
sión ; entre mayor sea la infor
mación respecto a las alterna
tivas, el riesgo será menor y la 
decisión estará mejor infor
mada."5 

Al igual que otros temas de 
interés para el desarrollo del 
conocimiento el concepto de 
evaluación se ha diversificado, 
apareciendo términos más es
pecíficos que lo caracterizan , 
tales como la heteroevalua
ción o evaluación ejecutada 
por agentes externos al ente 
evaluado; la autoevaluación 
como una revisión interna, que 
aunque puede ser motivada y 
debe ser tenida en cuenta por 
el administrador, no necesa
riamente es ejercida en forma 
exclusiva por él, sino más bien 
por los protagonistas del ente 
evaluado. 

Ha surgido además la necesi
dad de realizar metaeva
luación, o evaluación de la eva
luación , ya que si se trata de 
mostrar resultados para con
seguir algo más que la cuali
ficación interna (financiación , 
aprobaciones, buen nombre, 
etc.), se puede incurrir en defi
ciencias de varios tipos. La 
aparición de 50 o más modelos 
evaluativos llevó al Joint 
Committee, conformado por 17 
organizaciones de los Estados 
Unidos, a proponer treinta 
estándares para orientar la 
metaevaluación, los cuales se 
agruparon en las categorías de 
utilidad, factibilidad, propiedad 
y exactitud. 
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La heteroevaluación, mane
jada en Colombia por el lcfes, 
es un tipo de evaluación con 
varias limitaciones: el hecho 
de tener que abordar la eva
luación de gran cantidad de 
áreas, programas e institu
ciones de educación superior 
con muy escasos recursos y 
falta de estrategias eficien
tes, conlleva a que el proceso 
tenga deficiencias en una 
evaluación externa, que te
nía unos fines muy concre
tos de autorización estatal. 
Al respecto, el Departamen
to Nacional de Planeación 6 

señala que: "Los mecanismos 
de control de calidad académi
ca de la educación son ejerci
dos por entidades externas a la 
universidad y por ello han re
sultado ineficaces. Entorpecen 
el desarrollo de las buenas ins
tituciones, sin evitar que pros
peren las de baja calidad." 

Si a esta situación se le agrega 
el ingrediente político, los re
sultados son aún más cues
tionables. Este tipo de evalua
ción es clasificado por Stuffle
beam, Kellaghan y Alvarez como 
pseudo-evaluativo 7. 

La Ley 30 de 1992 que reforma 
la educación superior, en el 
artículo 29 asigna al lcfes la 
facultad de notificarse sobre 
los programas creados , así 
como de pronunciarse respec
to a las denominaciones y du
ración de lo.s mismos. Por su 
parte, el Consejo para la Edu
cación Superior CESU, en el 
artículo 36, propondrá los re
quisitos para la creación y fun
cionamiento de programas. La 
reglamentación de dicha Ley 
establecerá las características 

de la intervención estatal. Sin 
embargo, se podría entender 
como una contradicción el pro
nunciamiento de la misma nor
ma en cuanto a la autonomía 
que se da a las universidades, 
si dicha reglamentación cae en 
exigencias particulares para las 
instituciones, que les impidan 
su desarrollo. 

Por otra parte , desde el año 
1982 se promovió el proceso 
de autoevaluación por parte de 
la Ascun y del lcfes , recono
ciendo que para poder cualifi
car la academia lo que más se 
necesitaba era la revisión in
terna de las universidades, en 
contraposición con la idea de 
que lo que se necesitaba era 
un organismo externo , inspec
tor y vigilante . En ese momen
to hubo un gran despliegue de 
conocimientos , reflexiones y 
estudios acerca de las teorías, 

Desde el año 1982 se 

promovió el proceso de 

autoevaluación por 

parte de la Ascun 

y del lcfes. 

modelos y técnicas de la eva
luación . Este interés quedó 
explícito en el Acuerdo No. 214 
de 1986 de la Junta Directiva 
del lcfes y desde esa fecha es 
una exigencia del gobierno para 
las universidades el que ade
lanten su propia autoevaluación 

y presenten los resultados al 
citado Instituto. 

Sin embargo, se considera in
conveniente la autoevaluación 
por decreto, porque cuando las 
universidades deben presen
tar los resultados de su exa
men interno a la entidad que 
los aprueba, o sea, al lcfes, se 
introducen en los informes los 
sesgos normales del juego po
i ítico entre aprobados y 
aprobador. 

Entre 1984 y 1987 se ejecutó el 
proyecto Pnud/Unesco/ lcfes 
dedicado al apoyo y la aseso
ría en investigación evaluativa, 
el cual incluía la capacitación 
en autoevaluación para las uni
versidades , a nivel nacional. 
Este fue un proceso bastante 
interesante, con suficiente apo
yo financiero y técnico, pero 
el proyecto concluyó , y como 

sucede con la mayo
ría de proyectos inter
nacionales que no es
tablecen estrategias 
suficientemente dura
deras, no contó con 
continuidad palpable. 

ALGUNOS PROBLE
MAS AFRONTADOS 
POR LA EVALUA
CION 
- Un problema muy 
importante que ha 
afrontado la evalua-

ción es la carencia de unifi
cación en los criterios para 
tener en cuenta, en la valo
ración de los programas aca
démicos. 

- Uno de los principios funda
mentales de la evaluación 
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es la permanencia, porque 
ella en sí plantea la posibili
dad del mejoramiento cons
tante de la calidad , conse
guida paso a paso, y a partir 
de la localización y correc
ción de errores. La evalua
ción universitaria en el país 
afronta el problema de la fal
ta de continuidad. 

- Otro problema fundamental 
es el de la mal entendida 
finalidad fiscalizadora de la 
evaluación. Esta también tie
ne que ser un proceso que 
identifique aquellas bonda
des que hay en las institu
ciones , en los profesores y 
en los programas; de tal suer
te que se puedan conservar. 
Las mismas universidades, 
entre sus carencias de infor
mación, no siempre saben 
cuáles son las bondades o 
fortalezas que tienen o si lo 
saben no siempre 

gramas, y hasta se considera 
que algunas universidades son 
buenas, otras regulares y otras 
malas ; sin embargo , no se 
cuenta con información válida 
respecto a las bondades de los 
programas en particular y los 
esfuerzos realizados carecen 
de continuidad y en algunos 
casos, de transparencia. 

ACREDITACION 
Las economías liberales han 
abierto y ejercitado la acre
ditación como una actividad de 
dominio público que permite a 
los usuarios elegir el servicio 
deseado con base en informa
ción sobre dicho servicio. 

Al respecto Mockusª dice: "Aun
que el esquema neoliberal no 
me atrae mucho, creo que una 
vez metido en ese esquema, o 
se asume todo, o se asume 

las valoran, ni las 
reconocen, lo cual 
desfavorece la con
solidación . 

L evaluación basada en la 

- La evaluación basa
da en la investiga
ción evaluativa re
quiere el manejo 
de gran cantidad de 
información y tra
tamientos estadís
ticos confiables , 

investigación educativa, 

requiere el manejo de gran 

cantidad de información y 

tratamientos estadísticos 

pero en los proce-
sos evaluativos fal-
ta infraestructura investi
gativa estable, de tipo técni
co, además de recursos fi
nancieros. 

En síntesis se puede afirmar 
que existe el malestar frente a 
,a heterogeneidad de los pro-
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confiables. 

una sola parte y se va al fraca
so total. Esto es, si se des regula 
y no se utiliza algún instrumen
to, por lo menos en mejora
miento de la información, se 
van a acentuar programas de 
muy baja calidad y van a pasar 

dos o tres generaciones de 
personas cuyas expectativas 
van a ser objeto de engaño, 
que van a entrar a programas 
de formación universitaria pero 
que al final constatarán que 
están posicionadas, en cuanto 
a mercado de trabajo, igual o 
peor que un bachiller recién 
salido. Entonces hay que me
jorar la información". 

Un ejemplo de acreditación lo 
constituye el Accreditation 
Board Education in Engineer
ing and Technology - ABET de 
los Estados Unidos, el cual 
desde hace varios años viene 
estudiando y acreditanto los 
programas académicos de in
geniería en ese país. El ABET 
define la acreditación como un 
sistema y proceso voluntario , 
solicitado por las universida
des, por medio del cual éstas y 
las facultades se someten a 
una evaluación rigurosa de sus 
programas de ingeniería, ba
sada en criterios definidos y 
actualizados a un nivel de re
quisitos básicos y esenciales 
para preparar académicamen
te a los profesionales9• 

Como afirma Fukuyama: "La 
lucha por el reconocimiento es 
un concepto tan viejo como la 
filosofía política y se refiere a 
un fenómeno coetáneo de la 
propia vida pública. Si hoy nos 
parece un término algo extra
ño y nada familiar, es sólo de
bido a la <economización> de 
nuestro modo de pensar acae
cida en los últimos cuatro si
glos. Sin embargo, la lucha por 
el reconocimiento es evidente 
a nuestro alrededor y subraya 
los movimientos contemporá
neos por los derechos libera-
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les , ya sea en la Unión Soviéti
ca , Europa del Este , Africa del 
Sur o América Latina, o en los 
propios Estados Unidos."1º 

Se puede afirmar, también , que 
el reconocimiento es una ne
cesidad manifiesta en los dife
rentes momentos evolutivos 
del individuo y de las socie
dades. 

En su forma más sencilla, se 
puede decir que la acreditación 
en Educación Superior es el 
reconocimiento público del ni
vel de calidad que posee un 
programa o institución . El pro
ceso se lleva a cabo con base 
en criterios y parámetros de 
calidad establecidos previa
mente , que fundamentan la 
objetividad de los resultados 
acreditativos. Este reconoci
miento se realiza a partir de 
una solicitud voluntaria de la 
universidad. 

Ahora bien , tomando los 
cuestionamientos del Informe 
Flexner ,11 y retomados por 
Floden ,12 se plantean tres inte
rrogantes básicos para la 
acreditación : 

- ¿Cómo se pueden determi
nar los procedimientos de 
acreditación? 
Esta pregunta enfoca la técni 
ca del proceso y su respuesta 
puede variar desde simples 
sondeos de opinión al estilo 
periodístico , como ya lo hemos 
visto en revistas y periódicos 
colombianos ,13 hasta comple
jos estudios basados en inves
tigación evaluativa que utilizan 
diversos modelos teóricos, he
rramientas estadísticas y otros 

avances metodológicos pro
pios de las ciencias sociales 14

• 

Refiriéndose a la modalidad de 
acreditación empleada corrien 
temente , Ortiz15 afirma: "Se uti -

L acreditación en 

contrastación internacional 
para localizar diferencias , de
ficiencias y superioridades. 

Según Abet17 "Las estipulacio
nes y criterios tienen el objetivo 

de asegurar una 
fundamentación ade
cuada en la ciencia, 
las humanidades, las 
ciencias sociales, las 

Educación Superior es el 
ciencias y la meto
dología de la ingen ie
ría , además de pro
veer una preparación 
básica en una espe
cialización de la disci
plina apropiada para 
enfrentar las deman
das tan difíciles y com
plejas de la actual idad . 

reconocimiento público del 

nivel de calidad que posee 

un programa o institución. 

liza en situaciones donde no se 
necesita un alto grado de obje
tividad , donde el tiempo es es
caso y donde la información 
requerida se puede obtener con 
un diseño sencillo. Este tipo de 
evaluación se basa en el juicio 
profesional de expertos. " 

De otra parte, en las discusiones 
sobre acreditación , se han pro
puesto como parámetros vál i
dos del proceso, la misión y los 
objetivos establecidos en la mis
ma institución, para no irrumpir 
en contra de la autonomía uni 
versitaria.16 Sin embargo, estos 
marcos teleológicos suelen ser 
difíciles de contrastar por sí so
los, si no se cuenta con unos 
estándares más concretos. En 
algunos casos es posible partir 
de allí pero , de todas maneras, 
se requiere establecer unos 
parámetros mínimos naciona
les que, inclusive, permitan una 

Permiten la suficien-
te flexibilidad en requi 

sitos de ciencia para acomodar 
programas que requieran co
nocimientos especiales. Son di
señados para perm itir la ex
presión de ideas, objetivos y 
cualidades individuales de cada 
universidad y deben interpre
tarse como una carta de princi
pios para ser aplicados con jui
cio en cada caso y no como 
principios rígidos y arbitrarios. 
Finalmente, tienen como inten
ción la estimulación e inspira
ción y no la restricción de pro
gramas creativos, imaginativos 
e innovativos." 

Tradicionalmente , la acredi 
tación se focal iza hacia la ade
cuación de la planta física y la 
investigación , la calidad de los 
profesores, los tipos de cursos 
que se ofrecen a los estudian
tes y los requisitos exigidos 
para el ingreso de éstos. Pos
teriormente , se ha hecho énfa-
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sis en determinar las relacio
nes empíricas entre los 
estándares de acreditación y 
el desempeño de los progra
mas académicos. Los críticos 
de los criterios utilizados en 
procesos de acredi-

las estrategias empleadas en 
algunos servicios de acredi
tación internacional y con ex
periencias nacionales en in
vestigación evaluativa, como 
las citadas anteriormente . 

tación insisten en la s 
necesidad de funda- e requiere establecer unos 
mentar los estándares 
en la investigación y 
en el uso de las técni
cas cuantitativas de 
las ciencias sociales. 

parámetros mínimos 

nacionales que, además, 
El desarrollo teórico 
metodológico de la in
vestigación evaluativa 
ha introducido algunos 
elementos importan
tes tales como hacer 
preguntas iniciales a 

permitan una contrastación 

internacional para localizar 

las audiencias intere-
sadas en conocer los 
reportes. Tener en cuenta a las 
audiencias implica consultar 
sobre los focos de interés de 
información de quienes toman 
decisiones para realizar cam
bios en los programas y de los 
usuarios de los servicios, bien 
sean internos o externos a la 
institución. Esta actividad per
mite orientar el proceso en fun
ción de la utilización de los re
sultados, minimizando el des
perdicio de esfuerzos y recur
sos técnicos y económicos. 

Por lo tanto, el aspecto clave 
de los procedimientos consiste 
en contar con estándares, cri
terios y técnicas de acreditación 
apropiadas, unificadas y flexi
bles; para conseguirlo se con
sidera útil, como hipótesis 
medotológica, la opción de uti
lizar la investigación evaluativa 
como herramienta de la acre
ditación, complementada con 
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diferencias. 

- ¿Quiénes pueden participar 
en los procesos de acre
ditación? 

La segunda pregunta plantea
da por Flexner apunta a la po-
1 ítica y estrategia de la 
acreditación y como afirmara 
el comentarista del informe 
Flexner: "La pregunta sobre 
¿Qué grupos pueden partici
par en los procesos de acre
ditación? se ha transformado 
en otra pregunta sobre ¿Qué 
grupos quieren controlar el pro
ceso?. (Bush & Enemark, 1975; 
Howsam, Corrigan, Denemark, 
& Nash, 1976; Orlans, 1975; 
Selden, 1960)."18 

La NEA defiende vigorosa
mente la posición de que la 
acreditación debe ser contro
lada por una asociación de pro
fesores. Esta organización ar
guye que sus miembros tienen 

mayor claridad sobre las nece
sidades de los profesores y 
también pueden supervisar y 
juzgar mejor el equipamento 
de la institución educativa y 
como protagonistas, y por lo 
tanto conocedores de las ne
cesidades que afrontan en el 
transcurso de su trabajo , pue
den aportar buenas ideas para 
el mejoramiento del programa. 

En desarrollo del Programa de 
Mejoramiento de la Calidad 
Educativa en Ingeniería, lleva
do a cabo por ACOFI, se ana
lizó esta situación , observando 
las ventajas y desventajas que 
tiene un proceso evaluativo en 
función del ejecutor. De allí se 
concluye lo siguiente: 

El Abbet considera que la 
acreditación debe ser un pro
ceso controlado por la profe
sión; reconocido por el gobier
no, las universidades y el públi
co y financiado por la profesión 
y considera que los criterios y 
estándares a tener en cuenta 
en la acreditación deben ser 
definidos y actualizados por la 
profesión o gremios de inge
nieros. 

Sin embargo, existe gran dife
rencia en las relaciones que se 
dan entre los gremios y las 
facultades, según los países ; 
por ejemplo, en las relaciones 
estadounidenses hay bastante 
acuerdo sobre un perfil del in
geniero al servicio de la indus
tria ; mientras que en Colombia 
tanto el sector académico como 
el empresarial cuestionan el 
papel desempeñado por el otro 
sector; adolecen de credibili
dad entre sí y es aun difícil 
llegar a acuerdos. Además , su 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS SEGUN EVALUADORES.19 ""I 

Ejecutante 

Externa 
Internacional 

Gremios 
Profesionales 

Pares 

Autocrítica 

Estatal2º 

\._ 
TABLA 1 

interacción es casi inexistente, 
salvo contadas excepciones. 

Dado que la objetividad, la ima
gen y la credibilidad de los 
evaluadores son aspectos im
portantes para la acreditación , 
se puede concluir que para lo
grar un mejor sistema de 
acreditación en la formación 
de ingenieros, se deben definir 
los parámetros de calidad a 
partir de los diversos puntos de 
vista de cada sector relaciona
do, como son los gremios, el 
estado, los empleadores y la 
academia; . puesto que final 
mente son estos sectores los 
que exigen y pueden opinar 
sobre dicha calidad , aunque 
en momentos diferentes.** 

La respüesta a esta pregunta 
debe ser orientada por el fin 
último que persigue la acre-

Ventajas Desventajas 

Neutralidad Dependencia 
Muestra fronteras Comercial 

Desconocimiento contexto 

Consulta medio Desconocen lo académico 
externo Falta de universalidad 

Facilita conocimiento Desconfianza 
Competencia 

Consulta contexto Endogámica 
Interioriza/apropia 

Neutralidad Burocracia 
Da tranquilidad Sin idoneidad 

Falta claridad del proceso 

Actitudes antiestatales 

ditación, cual es impulsar el 
mejoramiento de la calidad ; 
por lo tanto , la clave de la eje
cución está en definir los crite
rios y parámetros de calidad , 
de la manera más objetiva po
sible y, por supuesto , garanti
zar que las recomendaciones 
de los niveles técnicos encuen
tren repercusión en las deci
siones políticas . 

- ¿Cuáles son los efectos de 
la acreditación? 
Existen divergencias en las 

opiniones sobre los efectos de 
la acreditación. Algunos auto
res asumen que éste• es un 
recurso de efectividad variada 
para controlar la calidad de la 
educación. Otros asignan un 
pequeño valor a los procesos 
corrientes de acreditación. La 

• 

posición minoritaria frente a la 
acreditación consiste en afir
mar que es muy costosa y que 
no tiene cómo demostrar su 
incidencia en cambios o elimi 
nación de mala calidad en las 
instituciones educativas. Aun
que existen pequeñas eviden
cias que soportan una y otra 
posición en este debate, se ha 
descubierto que el sustento de 
las críticas a la acreditación no 
son vigentes (ver, por ejemplo, 
Guba&Clark, 1971 ;Tyler, 1977). 

CONCLUSIONES 
Como resultado de los aspec
tos anteriormente señalados, 
se concluye que: 

1. El concepto de calidad apli
cado a la educación como 
un servicio complejo con 
gran diversidad de clientes, 
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E1 aspecto clave de los 

procedimientos 

consiste en contar con 

estándares, criterios y 

técnicas de 

acreditación 

apropiadas, unificadas y 

flexibles. 

productos y generación de 
dinámicas, debe tener en 
cuenta aspectos como la 
calidad de vida y el contex
to cultural. 

2. La evaluación ha sido ma
nejada en el país con acier
tos y dificultades. Las ex
periencias logradas en este 
campo pueden ser útiles a 
los procesos de acre
ditación que se inicien. 

3. La acreditación es una es
trategia utilizada en países 

• Administradora educativa, magister en 
Investigación y Tecnología Educati
vas , con estudios de postgrado en 
Análisis Financiero. Ha sido investiga
dora del Proyecto de Investigación 
Evaluativa PNUD-UNESCO-ICFES, 
coordinadora del Plan Nacional de Ca
pacitación en Auto-evaluación para el 
Sistema de Educación a Distancia, 
docente de la Universidad Pedagógi 
ca Nacional y del Postgrado en Edu
cación de la Universidad de la Saba
na; coautora de varias publicaciones 
en Investigación Auto-evaluativa del 
proyecto PNUD-UNES-CO-ICFES y 
del libro "Aprender a investigar inves-
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cuyos modelos económicos 
promueven el mejoramiento 
continuo de la calidad y el 
libre mercado. 

4. La acreditación puede ser 
una actividad que incida en 
la cualificación de la acade
mia, siempre y cuando tome 
lo menos posible los vicios 
tradicionales de la evalua
ción. 

5. Un proceso de acreditación 
confiable requiere un tra
bajo técnico profundo que 
permita establecer pará
metros de calidad claros, 
que impulsen el desarrollo 
real de los programas aca
démicos. 

6. La acreditación exige vo
luntad institucional de aper
tura y confrontación. 

7. Una acreditación debe ser 
de base técnica y minimi
zar al máximo distorsiones 
de poder per se. 

8. La acreditación en educa
ción es un proceso poco 
conocido en Colombia, bajo 
esquemas utilizados en 

NOTAS 

ligando", publicado por la Universidad 
Estatal UNISUR. Actualmente es la 
directora ejecutiva de ACOFI. 

•• Esta estrategia será empleada en el 
Proyecto DISEÑO Y MONTAJE DEL 
SISTEMA DE ACREDITACION Y ASE
SORIA PARA LOS PROGRAMAS DE 
INGENIERIA - SAAPI. ACOFI. Bogotá, 
1992. 

1 RAMON , Miguel y Salazar, Roberto. 
Conceptualización sobre calidad y cali
dad educativa. Ponencias presentadas 
en el I Foro de 1991 organizado por 
ACOFI y la Universidad Católica de 
Colombia. Bogotá, 1991. 

otros países . Sus diferen
cias con la evaluación estri
ban principalmente en la di
vulgación de los resultados 
y en la contrastación basa
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La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI , 
con la colaboración del lcfes y de otras entidades han venido 
promoviendo desde 1992 los encuentros de programas académi
cos por ramas de la ingeniería con el fin de crear nuevos espacios 
y grupos de trabajo para fortalecer y mejorar la calidad educativa 
en las facultades de ingeniería del país. 

Los Encuentros de Programas Académicos por Ramas de la 
Ingeniería - EPARI son una estrategia que busca el consenso 
entre los directivos de los programas académicos de ingeniería 
para mejorar los niveles de excelencia de dichos programas, 
teniendo en cuenta las necesidades socioeconómicas y el desa
rrollo científico-tecnológico del país. En este sentido, ACOFI se 
constituye en un instrumento que promueve el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre las facultades de ingeniería, 
al mismo tiempo que coadyuva a crear espacios y condiciones 
para que todos los sectores interesados analicen , discutan y 
evalúen problemas comunes y planteen alternativas de solución. 

Los EPARI hacen parte del "Programa de Mejoramiento de la 
Calidad Educativa en Ingeniería - PMCEI " iniciado en 1991 para 
impulsar el ascenso permanente en los niveles de calidad de las 
facultades y de sus egresados. En la formulación del programa 
participaron cerca de 400 personas y se plantearon 13 propues
tas a partir de las cuales se concretaron ocho proyectos, entre 
los que se encuentra el de los EPARI. Los antecedentes de 
estos encuentros fueron diferentes reuniones de trabajo que se 
llevaron a cabo para analizar problemas relacionados con algu
nas ramas de la ingeniería ; se destacaron especialmente los 
Grupos de Trabajo Académico creados por el lcfes en la década 
de los 70. 

Durante 1992 se realizaron seis encuentros correspond ientes a 
las ramas de las ingenierías Eléctrica, de Alimentos , Electrónica. 
de Sistemas, Mecánica e Industrial , con la intervención de los 
directivos y los jefes de las diferentes secciones o áreas de los 
programas. 

******** 
En el encuentro de Ingeniería Eléctrica, realizado entre el 27 y el 
28 de agosto , y al cual asistieron representantes de ocho institu
ciones universitarias y asociaciones, se concluyó que la forma-

,,. 
1 ,, 
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Durante 1992 se real izaron 
seis encuentros 

correspondientes a las ramas 
de las Ingenierías Eléctrica, 
de Alimentos, Electrónica, 
de Sistemas, Mecánica e 

Industrial. 

ción básica de los ingenieros eléctricos y 
electrónicos es igual ; la electrónica se 
considera una aplicación de la ingeniería 
eléctrica y ésta no se puede enfocar sólo 
hacia la potencia , si no que debe 
adecuarse a los avances actuales que 
llevan al manejo de ella. Por otra parte , se 
identificó la falta de liderazgo de los inge
nieros, ya que, por lo general , su acción 
se limita a la parte técnica ; en relación 
con la ética, se adujo que ésta no se 
puede enseñar, sino que se aprende a 
través del ejemplo de los profesores y de 
actividades como seminarios de reflexión , 
convivencias , asesorías psicológicas y la 
creación de grupos informales con los 
estudiantes. Además , las universidades 
deben manejar una ética interna. 

******** 
Dado el origen reciente de los programas 
de Ingeniería de Alimentos , es conve
niente definir unas líneas de investiga
ción por universidades que permitan la 
especialización por campos y la racio
nalización en el empleo de recursos. Esta 
recomendación fue expresada en el en
cuentro respectivo , llevado a cabo el 3 de 
septiembre y apoyado por todos los pro
gramas del área. 

En cuanto a la formulación de un plan de 
estudios mínimo, se recomendó del inear 
unos marcos globales a nivel de áreas 
y directrices orientadoras de la calidad. 
De otra parte , se recomendó no estable
cer un plan detallado, por cuanto esto 
podría restringir la creatividad y dismi
nuir las posibilidades particulares de las 

instituciones , en los enfoques que mane
jan. 

En relación con las perspectivas de la 
carrera, hubo consenso frente a los cam
bios actitudinales que tiene la industria de 
alimentos colombiana cuando entiende 
que los ingenieros de alimentos son una 
necesidad, razón por la cual los están 
requiriendo y vinculando con mejor aco
gida que en tiempos anteriores. 

******** 
En el encuentro de Ingeniería Electróni
ca, celebrado el 6 y 7 de noviembre con la 
presencia de directivos de más del 80% 
de los programas existentes en el país, 
se detectó una gran deficiencia de mate
rial bibliográfico , por lo cual se recomen
dó la elaboración de un inventario con 
catálogos de publicaciones. Igualmente, 
se consideró importante la obtención de 
software de manera conjunta, el inter
cambio de video-cursos y el estableci
miento de una red de comunicación entre 
los programas, el cual se debería iniciar 
con la realización de un directorio de 
datos y más adelante podría emplearse 
la comunicación por computador a través 
de redes como la Bitnet. 

******** 
Durante los días 23 y 24 de noviembre se 
efectuó el encuentro de Ingeniería de 
Sistemas, en el cual tuvieron representa
ción aproximadamente el 95% de los pro
gramas que hay en el país. En esta reu 
nión se mostró la importancia de áreas 
tales como : ingeniería de software , tele-
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mática y comunicaciones, robótica , inte
gración de hardware y software, electró
nica digital , multimedia, programación por 
objetivos, informática educativa, control 
automático de procesos , sistemas exper
tos, ambientes gráficos y agrónica. Tam
bién se propuso negociar algunas licen
cias con las casas distribuidoras de soft
ware y que fuera de dominio público a 
través de redes de comunicación. En este 
sentido, se planteó la conveniencia de crear 
una red de información nacional de univer
sidades conectadas con el exterior. 

Además de lo anterior, se propuso forta
lecer las maestrías y la realización de 
proyectos entre la universidad y la indus
tria, mediante la obtención de créditos a 
largo plazo e intereses bajos, así como 
reestructurar los programas académicos 
para formar al estudiante en aquellas 
disciplinas que lo inclinen hacia la inves
tigación y lo capaciten para realizarla. 

******** 
En el encuentro de Ingeniería Mecánica 
convocado para el 26 y 27 de noviembre 
se señaló que la creatividad es una ca
racterística fundamental de todo ingenie
ro , ya que él es un generador y productor 
de soluciones. Por tanto, el desarrollo de 
la capacidad creativa debe estimularse a 
través de todas las actividades de forma
ción universitaria. 

Se consideró que la microempresa es 
una solución política, mas no una solu
ción económica real, y además la edad 
promedio de los egresados, 23 años, no 
es la mejor para trabajar en empresas 
propias; es importante que el egresado 
tenga primero una experiencia como 
empleado y que alrededor de los 30 años 
sí piense en independizarse. 

Es importante que a lo largo de sus estu
dios de ingeniería los futuros profesiona
les conozcan diferentes tipos de empre-
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Es importante que d egresado 
tenga primero una experiencia 

como empleado y que 
alrededor de los 30 años 

sí piense en 
independizarse. 

sas, manejen el riesgo , tengan asesoría 
técnica y adquieran una actitud 
interdisciplinaria. 

Se recomendó flexibilizar los currículos 
para permitir a los estudiantes desarrollar 
sus capacidades e incluir en los planes 
de estudios cursos sobre gestión tecnoló
gica, evaluación de proyectos, gerencia 
de proyectos y formación de empresas. 

******** 
La formación del ingeniero industrial debe 
ser integral, centrada en él , como perso
na, como profesional y como industrial , y 
en cada uno de estos aspectos se debe 
capacitar al estudiante para analizar, di
señar y optimizar los sistemas integrados 
por el hombre, la máquina y el ambiente. 
Esta es una de las conclusiones del en
cuentro de Ingeniería Industrial realizado 
del 14 al 15 de diciembre con la asistencia 
del 75% de los programas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, 
realizado en un solo sentido y ausente de 
las condiciones particulares de los estu
diantes, lleva a éstos a una pasividad y 
des motivación que a largo plazo se tradu
ce en incapacidad para comun icarse y 
trabajar en grupo, lo cual se traduce en 
falta de análisis y creatividad en modelos 
de respuesta que le permitan experimen
tar y conocer su propia capacidad. Lo 
anterior es resultado de una inadecuada 
planeación estratégica de la un iversidad 
o la facultad , porque no se tiene claridad 
sobre lo que puede y debe aportar un 
currículo flexible. 

******** 
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Ley 30 de 1992, por la cual 
se organiza el servicio público 

----- de la Educación Su 
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El 28 de diciembre de 1992 el Congreso de la República aprobó 
la Ley 30 de dicho año, con la cual se persigue adecuar la 
educación superior a la nueva realidad política, económica y 
social del país. 

La legislación anterior, plasmada en el Decreto-ley 80 de 1980, 
llevaba ya once años de vigencia y, aunque en dicho lapso había 
tenido diferentes reglamentaciones complementarias, desde hace 
algún tiempo se hizo evidente la necesidad de efectuar una 
modificación sustancial al cuerpo del decreto. 

En este sentido , el Departamento Nacional de Planeación, ana
lizando los lineamientos básicos del Plan Educativo para el último 
decenio del siglo, ratificó que este decreto "ya había cumplido 
con su ciclo histórico porque era centralista y un instrumento 
inadecuado". 

Con base en lo anterior, el Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (!efes), con una comisión de trabajo en 
la cual participaron las comunidades académicas y otros secto
res interesados, inició labores en el mes de junio de 1991 con el 
fin de hacer un diagnóstico, así como de proponer y promover 
proyectos para la reforma del Sistema de Educación Superior. En 
el desarrollo del trabajo se sugirió un conjunto de políticas en 
relación con los campos académico , financiero y de gestión. 

Este fue el punto de partida para que el Ministerio de Educación 
Nacional presentara el proyecto a consideración del Congreso , 
donde fue estudiado y sometido a algunas modificaciones. 

El Consejo Editorial de la revista considera pertinente poner a 
disposición de los directivos, profesores y estudiantes de las 
facultades de ingeniería y, en general, de todas las personas 
vinculadas a las instituciones universitarias, el texto definitivo 
de la Nueva Ley de Educación Superior, la cual , sin duda tendrá 
gran incidencia en su actividad académica. 

-er1or 
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Título Primero: 
FUNDAMENTOS DE LA 
EDUCACION SUPERIOR 

Capítulo l. Principio. 
Articulo 1. La Educación Superior es un 
proceso permanente que posibilita el desa
rrollo de las potencialidades del ser humano 
de una manera integral, se realiza con poste
rioridad a la educación media o secundaria y 
tiene por objeto el pleno desarrollo de los 
alumnos y su formación académica o profe
sional. 
Artículo 2. La educación Superior es un 
servicio público cultural , inherente a la finali
dad social del estado. 
Artículo 3. El Estado , de conformidad con la 
Constitución Política de Colombia y con la 
presente ley , garantiza la autonomía univer
sitaria, y vela por la calidad del servicio edu
cativo a través del ejercicio de su suprema 
inspección y vigilancia de la Educación Su
perior. 
Artículo 4. La Educación Superior, sin perjui
cio de los fines específicos de cada campo 
del saber, despertará en los educandos un 
espíritu reflexivo , orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad 
de pensamiento y de pluralismo ideológico 
que tenga en cuenta la universalidad de los 
saberes y la particularidad de las formas 
culturales existentes en el país . Por ello , la 
Educación Superior se desarrollará en un 
marco de libertades de enseñanza , de apren
dizaje , de investigación y de cátedra. 
Artículo 5. La Educación Superior será 
accesible a quienes demuestren poseer las 
capacidades requeridas y cumplan con las 
condiciones académicas exigidas en cada 
caso. 

Capítulo 11. Objetivos. 
Artículo 6. Son objetivos de la Educación 
Superior y de sus instituciones: 
a) Profundizar en la formación integral de los 
colombianos , dentro de las modalidades y 
calidades de la Educación Superior, capaci
tándolos para cumplir las funciones profesio
nales , investigativas y de servicio social que 
requiere el país. 
b) Trabajar por la creación , el desarrollo y la 

transmisión del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones y promover su utiliza
ción en todos los campos para solucionar las 
necesidades del país. 
c) Prestar a la comunidad un servicio con 
calidad, el cual hace referencia a los resulta
dos académicos , a los medios y procesos 
empleados, a la infraestructura institucional , 
a las dimensiones cualitativas y cuantitativas 
del mismo y a las condiciones en que se 
desarrolla cada institución. 
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, 
económico , político y ético a nivel nacional y 
regional. 
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e) Actuar armónicamente entre sí y con las 
demás estructuras educativas y formativas. 
f) Contribuir al desarrollo de los niveles edu
cativos que le preceden para facilitar el logro 
de sus correspondientes fines. 
g) Promover la unidad nacional , la descentra
lización, la integración regional y la coopera
ción interinstitucional con miras a que las 
diversas zonas del país dispongan de los 
recursos humanos y de las tecnologías apro
piadas que les permitan atender adecuada
mente sus necesidades. 
h) Promover la formación y consolidación de 
comunidades académicas y la articulación 
con sus homólogos a nivel internacional. 
i) Promover la preservación de un medio 
ambiente sano y fomentar la educación y 
cultura ecológica. 
j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural 
del país. 

Capítulo 111. Campos de acción y 
programas académicos. 

Artículo 7. Los campos de acción de la 
Educación Superior son: el de la técnica, el 
de la ciencia, el de la tecnología, el de las 
humanidades, el del arte y el de la filosofía. 
Artículo 8. Los programas de pregrado y de 
postgrado que ofrezcan las instituciones de 
Educación Superior, harán referencia a los 
campos de acción anteriormente señalados , 
de conformidad con sus propósitos de forma
ción . 
Articulo 9. Los programas de pregrado pre
paran para el desempeño de ocupaciones , 
para el ejercicio de una profesión o disciplina 
determinada, de naturaleza tecnológica o 
científica, o en el área de las humanidades, 
las artes y la filosofía. 
También son programas de pregrado aque
llos de naturaleza multidisciplinaria conoci
dos también como estudios de artes libera
les , entendiéndose como los estudios gene
rales en ciencias , artes o humanidades, con 

. énfasis en algunas de las disciplinas que 
hacen parte de dichos campos. 
Articulo 1 O. Son programas de posgrado las 
especializaciones , las maestrías, los docto
rados y los post-doctorados. 
Artículo 11. Los programas de especializa
ción son aquellos que se desarrollan con 
posterioridad a un programa de pregrado y 
posibilitan el perfeccionamiento en la misma 
ocupación, profesión , disciplina o áreas afi
nes o complementarias. 
Artículo 12. Los programas de maestría, 
doctorado y post-doctorado tienen a la inves
tigación como fundamento y ámbito necesa
rios de su actividad. 

Las maestrías buscan ampliar y desarrollar 
los conocimientos para la solución de proble
mas disciplinarios , interdisciplinarios o profe
sionales , y dotar a la persona de los instru
mentos básicos que la habilitan como inves-

tigador en un área específica de las ciencias 
o de las tecnologías o que le permitan profun
dizar teórica y conceptualmente en un campo 
de la filosofía, de las humanidades y de las 
artes. 
Parágrafo. La maestría no es condición para 
acceder a los programas de doctorado. Cul
mina con un trabajo de investigación. 
Artículo 13. Los programas de doctorado se 
concentran en la formación de investigado
res a nivel avanzado tomando como base la 
disposición , capacidad y conocimientos ad
quiridos por la persona en los niveles anterio
res de formación. 
El doctorado debe culminar con una tesis. 
Artículo 14. Son requisitos para el ingreso a 
los diferentes programas de Educación Su
perior , además de los que señale cada insti
tución , los siguientes: 
a) Para todos los programas de pregrado , 
poseer título de bachiller o su equivalente en 
el exterior y haber presentado el Examen de 
Estado para el ingreso a la Educación Supe
rior. 
b) Para los programas de especialización 
referidos a ocupaciones , poseer el título en la 
correspondiente ocupación u ocupaciones 
afines. 
c) Para los programas de especialización , 
maestría y doctorado, referidos al campo de 
la tecnología, la ciencia, las humanidades, 
las artes y la filosofía, poseer título profesio
nal o título en una disciplina académica. 
Parágrafo. Podrán igualmente ingresar a los 
programas de formación técnica profesional 
en las instituciones de Educación Superior 
facultadas para adelantar programas de for
mación en ocupaciones de carácter operativo 
e instrumental, quienes reúnan los siguientes 
requisitos: 
a) Haber cursado y aprobado la Educación 
Básica Secundaria en su totalidad. 
b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP) expedido por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) . 
c) Haber laborado en el campo específico de 
dicha capacitación por un período no inferior 
a dos (2) años, con posterioridad a la capaci
tación del SENA. 
Articulo 15. Las instituciones de Educación 
Superior podrán adelantar programas en la 
metodología de educación abierta y a distan
cia , de conformidad con la presente Ley. 

Capítulo IV. De las Instituciones 
de Educación Superior. 

Artículo 16. Son Instituciones de Educación 
Superior: 
a) Instituciones Técnicas Profesionales. 
b) Instituciones Universitarias , o Escuelas 
Tecnológicas. 
c) Universidades. 
Artículo 17. Son Instituciones Técnicas Pro
fesionales , aquellas facultadas legalmente 
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para ofrecer programas de formación en ocu
paciones de carácter operativo e instrumental 
y de especialización en su respectivo campo 
de acción, sin perjuicio de los aspectos 
humanísticos propios de este nivel. 
Artículo 18. Son Instituciones Universitarias 
o Escuelas Tecnológicas, aquellas facultadas 
para adelantar programas de formación en 
ocupaciones, programas de formación aca
démica en profesiones o disciplinas y progra
mas de especialización. 
Artículo 19. Son Universidades las reconoci
das actualmente como tales y las Institucio
nes que acrediten su desempeño con criterio 
de universalidad en las siguientes activida
des: la investigación científica o tecnológica; 
la formación académica en profesiones o 
disciplinas; y la producción, desarro llo y trans
misión del conocimiento y de la cultura uni
versal y nacional. 
Estas instituciones están igualmente 
facultadas para adelantar programas de for
mación en ocupaciones, profesiones o disci
plinas, programas de especialización, maes
trías, doctorados y post-doctorados, de con
formidad con la presente ley. 
Artículo 20. El Ministro de Educación Nacio
nal previo concepto favorable del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU), po
drá reconocer como universidad, a partir de 
la vigencia de la presente ley, a las Institucio
nes Universitarias o Escuelas Tecnológicas 
que dentro de un proceso de acreditación 
demuestren tener: 
a) Experiencia en investigación científica de 
alto nivel. 
b) Programas académicos y además progra
mas de ciencias básicas que apoyen los 
primeros. 
c) Facúltase al Gobierno Nacional, para que 
dentro del término de seis (6) meses, esta
blezca los otros requisitos que se estimen 
necesarios para los fines del presente artícu
lo. 
Estos requisitos harán referencia , especial
mente , al número de programas, número de 
docentes , dedicación y formación académica 
de los mismos e infraestructura. 
Artículo 21. Solamente podrán ser autoriza
das por el Ministro de Educación Nacional 
para ofrecer programas de maestría, docto
rado y post-doctorado y otorgar los respecti
vos títulos, previo concepto favorable del 
Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU) , aquellas Universidades que satisfa
gan los requisitos contemplados en los artí
culos 19 y 20. · 

Parágrafo . Podrán también ser autorizadas 
por el Ministro de Educación Nacional para 
ofrecer programas de maestrías y doctora
dos y expedir los títulos correspondientes , 
las Universidades, las Instituciones Universi
tarias, o Escuelas Tecnológicas, que sin cum
plir con el requisito establecido en el literal b) 
del artículo 20 , cumplan con los requisitos de 

calidad según el Sistema Nacional de 
Acreditación , en los campos de acción afines 
al programa propuesto, previo concepto fa
vorable del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU) . 
Artículo 22. El Ministro de Educación Nacio
nal previo concepto favorable del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU) po
drá aprobar el funcionamiento de nuevas 
Instituciones de Educación Superior y deter
minará el campo o campos de acción en que 
se puedan desempeñar, su carácter acadé
mico y de conformidad con la presente ley. 
Articulo 23. Por razón de su origen , las 
Instituciones de Educación Superior se cla
sifican en: 
Estatales u Oficiales, Privadas y de econo
mía solidaria. 

Capítulo V. De los Títulos y Exáme
nes de Estado. 
Artículo 24. El título , es el reconocimiento 
expreso de carácter académico , otorgado a 
una persona natural , a la culminación de un 
programa, por haber adquirido un saber de
terminado en una Institución de Educación 
Superior. Tal reconocimiento se hará constar 
en un diploma. 
El Otorgamiento de títulos en la Educación 
Superior es de competencia exclusiva de las 
instituciones de ese nivel , de conformidad 
con la presente ley. 
Parágrafo. En los títulos que otorguen las 
instituciones de Educación Superior se deja
rá constancia de su correspondiente 
Personería Jurídica. 
Artículo 25. Los programas académicos de 
acuerdo con su campo de acción , cuando son 
ofrecidos por una Institución Técnica Profe
sional , conducen al título en la ocupación o 
área correspondiente. 
Al título deberá anteponerse la denomina
ción de: "Técnico profesional en ... " 
Los ofrecidos por las instituciones universita
rias o Escuelas Tecnológicas , o por una uni
versidad , conducen al título en la respectiva 
ocupación , caso en el cual deberá antepo
nerse la denominación de: "Técnico Profesio
nal en .. ". Si hacen relación a profesiones o 
disciplinas académicas , al título podrá ante
ponerse la denominación de: "Profesional 
en .. " o "Tecnólogo en .. . " ... 
Los programas de pregrado en Artes condu
cen al título de: "Maestro en ... " ... 

Los programas de especialización conducen 
al título de especialista en la ocupación , pro
fesión , disciplina o área afín respectiva. 

Los programas de maestría , doctorado y post
doctorado, conducen al título de magíster , 
doctor, o al t ítulo correspondiente al post
doctorado adelantado, los cuales deben refe 
rirse a la respectiva disciplina o a un área 
1nterdisciplinaria del conocimiento . 

Parágrafo 1. Los programas de pregrado en 

Educación podrán conducir al título de "Li 
cenciado en ... ". 
Estos programas se integrarán y asimilarán 
progresivamente a los programas académi
cos que se ofrecen en el resto de Institucio
nes Universitarias o Escuelas Tecnológicas y 
en las Universidades. 
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional , de acuer
do a las leyes que rigen la materia, reglamen
tará la expedición de los títulos de que trata 
este artículo , previo concepto favorable del 
Consejo Nacional para la Educación Supe
rior (CESU). 
Artículo 26. La nomenclatura de los títulos 
estará en correspondencia con las clases de 
instituciones , los campos de acción , la deno
minación , el contenido, la duración de sus 
programas y niveles de pregrado y posgrado. 
El Ministro de Educación Nacional , con la 
asesoría del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), reglamentará esta mate
ria. 
Articulo 27. Los exámenes de Estado son 
pruebas académicas de carácter oficial que 
tienen por objeto: 
a) Comprobar niveles mínimos de aptitudes y 
conocimientos. 
b) Verificar conocimientos y destrezas para 
la expedición de títulos a los egresados de 
programas cuya aprobación no esté vigente. 
c) Expedir certificación sobre aprobación o 
desaprobación de cursos que se hayan ade
lantado en instituciones y disolución de aque
llas cuya personería jurídica ha sido suspen
dida o cancelada . 
d) Homologar y Convalidar títulos de estu
dios de Educación Superior realizados en el 
exterior, cuando sea pertinente a juicio del 
Consejo Nacional para la Educación Supe
rior (CESU ). 

Capítulo VI. Autonomía de las 
Instituciones de Educación 

Superior. 
Articulo 28. La autonomía universitaria con
sagrada en la Constitución Política de Co
lombia y de conformidad con la presente Ley , 
reconoce a las universidades el derecho a 
darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas , 
crear , organizar y desarrollar sus programas 
académicos , definir y organizar sus labores 
formativas , académicas, docentes , científi
cas y culturales , otorgar los títulos corres
pondientes , seleccionar a sus profesores , 
admitir a sus alumnos y adoptar sus corres
pondientes regímenes , y establecer, arbitrar 
y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función 
institucional. 
Articulo 29. La autonomía de las institucio
nes universitarias , o escuelas tecnológicas, y 
de las instituciones técnicas Profesionales 
estará determinada por su campo de acción 
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y de acuerdo con la presente Ley , en los 
siguientes aspectos: 
a) Darse y modificar sus estatutos . 
b) Designar sus autoridades académicas y 
administrativas. 
c) Crear, desarrollar sus programas acadé
micos , lo mismo que expedir los correspon
dientes títulos. 
d) Definir y organizar sus labores formativas , 
académicas , docentes, científicas , culturales 
y de extensión. 
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo 
mismo que a sus alumnos. 
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. 
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su 
función institucional. 
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contem
plado en los literales a) y c) se requiere 
notificación al Ministro de Educación Nacio
nal, a través del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) . 
Artículo 30. Es propio de las instituciones de 
Educación Superior la búsqueda de la ver
dad , el ejercicio libre y responsable de la 
crítica , de la cátedra y del aprendizaje de 
acuerdo con la presente Ley . 

Capítulo VIII. Del Fomento, de la 
Inspección y Vigilancia. 

Artículo 31. De conformidad con los artícu
los 67 y 189 numerales 21 , 22 y 26 de la 
Constitución Política de Colombia y de acuer
do con la presente Ley , el fomento, la inspec
ción y vigilancia de la enseñanza que corres
ponde al Presidente de la República estarán 
orientados a: 
a) Proteger las libertades de enseñanza , 
aprendizaje, investigación y cátedra. 
b) Vigilar que se cumpla e impere plena e 
integralmente la garantía constitucional de la 
autonomía universitaria. 
c) Garantizar el derecho de los particulares a 
fundar establecimientos de Educación Supe
rior conforme a la Ley. 
d) Adoptar medidas para fortalecer la inves
tigación en las instituciones de Educación 
Superior y ofrecer las condiciones especiales 
para su desarrollo. 
e) Facilitar a las personas aptas , el acceso al 
conocimiento , a la ciencia, a la técnica, al 
arte y a los demás bienes de la cultura, así 
como los mecanismos financieros que lo ha
gan viable. 
f) Crear incentivos para las personas e insti 
tuciones que desarrollen y fomenten la técni
ca , la ciencia, la tecnología, las humanida
des, la filosofía y las artes. 
g) Fomentar la producción del conocimiento y 
el acceso del país al dominio de la ciencia, la 
tecnología y la cultura. Propender por la 
creación de mecanismos de evaluación de la 
calidad de los programas académicos de las 
instituciones de Educación Superior . 
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h) Fomentar el desarrollo del pensamiento 
científico y pedagógico en Directivos y do
centes de las Instituciones de Educación Su
perior. 
Artículo 32. La suprema inspección y vigilan
cia a que hace relación el artículo anterior, se 
ejercerá indelegablemente, salvo lo previsto 
en el artículo 33 de la presente Ley , a través 
del desarrollo de un proceso de evaluación 
que apoye , fomente y dignifique la Educación 
Superior, para velar por: 
a) La cal idad de la educación superior dentro 
del respeto a la autonomía universitaria y a 
las libertades de enseñanza, aprendizaje , 
investigación y cátedra. 
b) El cumplimiento de sus fines. 
c) La mejor formación moral , intelectual y 
física de los educandos. 
d) El adecuado cubrimiento de los servicios 
de Educación Superior. 
e) Que en las instituciones privadas de 
educación superior, constituidas como per
sonas jurídicas de utilidad común , sus rentas 
se conserven y se apliquen debidamente y 
que en todo lo esencial se cumpla con la 
voluntad de sus fundadores. Por consiguien
te , quien invierta dineros de propiedad de las 
entidades aquí señaladas, en actividades di
ferentes a las propias y exclusivas de cada 
institución será incurso en peculado por exten
sión. 
f) Que en las instituciones oficiales de Educa
ción Superior se atienda a la naturaleza de 
servicio público cultural y a la función social 
que les es inherente , se cumplan las disposicio
nes legales y estatutarias que las rigen , y que 
sus rentas se conserven y se apliquen debida
mente. 

El ejercicio de la suprema inspección y vigi
lancia implica la verificación de que en la 
actividad de las instituciones de Educación 
Superior se cumplan los objetivos previstos 
en la presente Ley y en sus propios estatutos , 

. así como los pertinentes al servicio público 
cultural y a la función social que tiene la 
educación. 
Artículo 33. De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 211 de la Constitución Política de 
Colombia , el Presidente de la República po
drá delegar en el Ministro de Educación Na
cional todas las funciones señaladas en los 
artículos 31 y 32 de la presente ley. 

La suprema inspección y vigilancia de las 
instituciones de Educación Superior será ejer
cida por el Gobierno Nacional con la inmedia
ta asesoría del Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) , de acuerdo con las 
disposiciones de la presente Ley y con la 
cooperación de las comunidades académi
cas , científicas y profesionales , de las entida
des territoriales y de aquellas agencias del 
Estado para el desarrollo de la ciencia, de la 
tecnología, del arte y de la cultura. 

Título segundo: 
DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR (CESU) Y 
DEL INSTITUTO COLOMBIANO 

PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACION SUPERIOR (ICFES). 

Capítulo l. Del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU). 

Artículo 34. Créase el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU) , de carácter per
manente , como organismo del Gobierno Na
cional, vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional , con funciones de coordinación , pla
nificación , recomendación y asesoría. 
Artículo 35. El Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) estará integrado así : 
a) El Ministro de Educación Nacional , quien 
lo preside. 
b) El jefe del Departamento Nacional de 
Planeación. 
c) El rector de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
d) El Director del Fondo Colombiano de In
vestigaciones Científicas y Proyectos Espe
ciales "Francisco José de Caldas" -
Colciencias-. 
e) Un rector de la universidad estatal u oficial. 
f) Dos rectores de universidades privadas. 
g) Un rector de universidad de economía 
solidaria. 
h) Un rector de una institución universitaria o 
escuela tecnológica , estatal u oficial. 
i) Un rector de institución técnica profesional 
estatal u oficial. 
j) Dos representantes del sector productivo . 
k) Un representante de la comunidad acadé
mica de universidad estatal u oficial. 
1) Un profesor universitario. 
m) Un estudiante de los últimos años de 
universidad. 
n) El Director del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES). 
con voz pero sin voto . 
Parágrafo. Para la escogencia de los repre 
sentantes establecidos en los literales e. f. g. 
h, i, j, k, 1, m, el Gobierno Nacional establece
rá una completa reglamentación que asegure 
la participación de cada uno de los estamentos 
representados , los cuales tendrán un perío
do de dos años. 
Esta reglamentación será expedida dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la vigencia 
de la presente Ley. 
Artículo 36. Son funciones del Consejo Na
cional de Educación Superior (CESU) propo
ner al Gobierno Nacional: 
a) Políticas y planes para la marcha de la 
educación superior. 
b) La reglamentación y procedimientos para : 
1. Organizar el Sistema de Acreditac ión . 
2. Organizar el Sistema Nacional de Informa
ción. 
3. Organizar los exámenes de Estado. 
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4. Establecer las pautas sobre la nomencla
tura de títulos 
5. La creación de las instituciones de Educa
ción Superior. 
6. Establecer los requisitos de creación y 
funcionamiento de los programas académi
cos. 
c) La suspensión de las personerías jurídicas 
otorgadas a las instituciones de Educación 
Superior. 
d) Los mecanismos para evaluar la calidad 
académica de las instituciones de Educación 
Superior y de sus programas. 
e) Su propio reglamento de funcionamiento. 
f) Las funciones que considere pertinentes 
en desarrollo de la presente Ley. 
Parágrafo: El Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) reglamentará la repre
sentación de las instituciones de Educación 
Superior de Economía Solidaria en los comi
tés asesores contemplados en el articulo 45 
de la presente Ley , de conformidad con su 
crecimiento y desarrollo académico. 

Capítulo 11. Del Instituto Colombia
no para el Fomento de la Educa-

ción Superior (ICFES). 
Artículo 37. El Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) 
es un establecimiento público del orden na
cional , adscrito al Ministerio de Educación 
Nacional. 
Artículo 38. Las funciones del Instituto Co
lombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) son: 
a) Ejecutar las políticas que en materia de 
Educación Superior trace el Gobierno Nacio
nal , lo mismo que ejercer la Secretaría Técni 
ca del Consejo Nacional de Educación Supe
rior (CESU). 
b) Constituirse en centro de información y 
documentación de la Educación Superior, 
para lo cual las instituciones suministrarán 
los informes académicos , financieros y admi
nistrativos que se les soliciten . 
c) Realizar los estudios de base de la Educa
ción Superior. 
d) Estimular la cooperación entre las institu
ciones de Educación Superior y de éstas con 
la comunidad internacional. 
e) Colaborar con las instituciones de Educa
ción Superior para estimular y perfeccionar 
sus procedimientos de autoevaluación . 
f) Fomentar la preparación de docentes. in
vestigadores , directivos y administradores de 
la Educación ·superior. 
g) Promover el desarrollo de la investigación 
en las instituciones de Educación Superior. 
h) Estimular el desarrollo de las instituciones 
de Educación Superior en las regiones . así 
como su integración y cooperación . 
i) Homologar y convalidar títulos de estudios 
cursados en el exterior. 
j) Definir las pautas sobre la nomenclatura de 

los programas académicos de Educación Su
perior. 
k) Realizar los exámenes de Estado de con
formidad con la presente ley. 
Artículo 39. La dirección y administración 
del Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior (ICFES) estarán a car
go de una Junta Directiva y de un Director 
General , quien es el representante legal del 
Instituto. 
Artículo 40. La Junta Directiva del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) estará integrada de la si
guiente manera: 
a) El Ministro de Educación Nacional o su 
delegado, quien la preside. 
b) El Ministro de Hacienda o su delegado. 
c) Un delegado del Presidente de la Repúbli 
ca. 
d) Un exrector de Universidad estatal u ofi
cial. 
e) Un exrector de Universidad Privada. 
f) Un exrector de Universidad de economía 
solidaria. 
g) El Director General del Instituto Colombia
no para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), con voz pero sin voto . 
Parágrafo. El Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) reglamentará la elec
ción de los exrectores de las Universidades 
estatal u oficial , privada y de economía soli
daria , para períodos de dos (2) años. 
Artículo 41 . Son funciones de la Junta Direc
tiva del Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (ICFES) : 
a) Expedir los actos de carácter administrati
vo para el cumplimiento de las funciones del 
Instituto. 
b) Darse su propio reglamento. 
c) Las demás que el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU) y el Gobierno 
Nacional le señale. 
Artículo 42. El Director General del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) es agente del Presidente 
de la República de su libre nombramiento y 
remoción . 
Para ser Director del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES) se requiere : poseer título un iversita
rio , haber sido Rector, Vicerrector o Decano 
en propiedad o haber estado vinculado al 
cuerpo académico de una institución de Edu
cación Superior al menos durante cinco (5) 
años consecutivos . 
Tendrá las funciones señaladas en el articulo 
27 del Decreto 1050 de 1958, y las que le fijen 
los estatutos y demás disposiciones legales. 
Artículo 43. Son bienes y recursos financie 
ros del Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (ICFES) : 
a) Todos los bienes que a la fecha le pertene
cen . 
b) Las partidas que con destino a él se inclu
yan en el presupuesto nacional. 

c) Cualquier renta o donación que perciba de 
personas naturales o jurídicas, de conformi
dad con las leyes. 
d) El dos por ciento (2%) de los aportes que 
por cualquier concepto reciban del presu
puesto nacional las instituciones de Educa
ción Superior, tanto estatales u oficiales como 
privadas y de economía solidaria. El Ministe
rio de Hacienda con cargo al presupuesto 
nacional apropiará las partidas que por este 
concepto deben efectuar las instituciones de 
Educación Superior estatales u oficiales. 
Este porcentaje será deducido y girado al 
Instituto Colombiano para la Educación Su
perior (ICFES) por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público o por el Ministerio de Edu
cación Nacional , según el caso , al ordenar y 
efectuar el pago a las mencionadas institu
ciones . 
Los recursos recibidos por este concepto 
serán destinados al funcionamiento del Insti
tuto Colombiano para el fomento de la edu
cación superior (ICFES) y a las actividades 
de fomento de la Educación Superior que 
para estos efectos programe el Consejo Na
cional de Educación Superior (CESU). 

Capítulo 111. De los Comités 
Asesores. 

Artículo 44. El Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) y el Instituto Colombia
no para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES) contarán con tres comités asesores 
que constituirán espacios permanentes de 
reflexión para el estudio y sugerencia de 
políticas apropiadas que permitan el logro de 
los objetivos de la Educación Superior y el de 
los específicos de las instituciones que agru
pan. 
Artículo 45. Los comités asesores para efec
tos de su funcionamiento se denominarán e 
integrarán de la siguiente manera: 
a) Comité para estudio y análisis de los temas 
relativos a las instituciones técnicas profesio
nales. Estará integrado por : 
- Un rector de institución técnica profesional 
de carácter estatal u oficial. 
- Un rector de institución técnica profesional 
de carácter pr ivado. 
- Un representante de las comunidades aca
démicas. 
- Dos representantes del sector productivo. 
- El Director General del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior 
(I CFES), quien lo presidirá. 
b) Comité para estudio y análisis de los temas 
relativos a las instituciones universitarias o 
escuelas tecnológicas. Estará integrado por: 
- Un rector de institución universitaria o es
cuela tecnológica de carácter estatal u ofi
cial. 
- Un rector de institución universitaria o es
cuela tecnológica de carácter privado. 
- Un representante de las comunidades aca
démicas. 
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- Dos representantes del sector productivo . 
- El Director General del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), quien lo presidirá. 
c) Comité para estudio y análisis de los temas 
relativos a las universidades. Estará integra
do por: 
- Un rector de universidad estatal u oficial. 
- Un rector de universidad privada. 
- Un representante de las comunidades aca-
démicas. 
- Dos representantes del sector productivo. 
- El Director General del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), quien lo presidirá. 
Artículo 46. Los rectores integrantes de los 
comités señalados en el artículo anterior se
rán elegidos para períodos de dos (2) años , 
en asamblea de rectores de cada modalidad 
de instituciones, convocada para tal efecto 
por el Director General del Instituto Colom
biano para el Fomento de la Educación Supe
rior (ICFES). 
Los representantes académicos a que se 
refiere el artículo anterior deberán ser profe
sores de instituciones de Educación Superior 
con título de posgrado y serán elegidos por el 
Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU) , con hojas de vida que le remitirán 
las instituciones de Educación Superior de la 
modalidad respectiva , al Director General de 
Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES). 
Los representantes del sector productivo a 
que se refiere el artículo anterior serán elegi
dos por el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU) , áe terna presentada por 
cada comité al Director General del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES). 
Artículo 47. Serán funciones de los comités 
a que hace relación el artículo 45 , de confor
midad con el ámbito de acción correspon
diente a cada uno de ellos , las siguientes: 
a) Proponer al Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) y al Instituto Colombia
no para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES) políticas que orienten el desarrollo 
de las instituciones de Educación Superior y 
de sus programas. 
b) Emitir concepto previo sobre las solicitu
des de creación de nuevas instituciones es
tatales u oficiales y privadas de Educación 
Superior. 
c) Recomendar al Consejo Nacional de Edu
cación Superior (CESU) y al Instituto Colom
biano para el Fomento de la Educación Supe
rior (ICFES) las condiciones académicas que 
se deben exigir a las instituciones de Educa
ción Superior para ofrecer programas de 
posgrado. 
d) Conceptuar sobre los procesos de recupe
ración o de liquidación de instituciones de 
educación superior. 
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e) Las demás que les asigne el Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU). 

Capítulo IV. Sanciones. 
Artículo 48. El incumplimiento de las dispo
siciones consagradas en la presente Ley por 
parte de las instituciones de Educación Su
perior según lo previsto en el artículo siguien
te, dará lugar a la iniciación de las acciones 
administrativas correspondientes y previa 
observancia del debido proceso , a la imposi
ción de las sanciones que a continuación se 
indican: 
a) Amonestación privada. 
b) Amonestación pública. 
c) Multas sucesivas hasta de cien ( 100) ve
ces el salario mínimo legal mensual vigente 
en el país. 
d) Suspensión de programas académicos y 
de admisiones por el término hasta de un ( 1) 
año. 
e) Cancelación de programas académicos. 
f) Suspensión de la Personería Jurídica de la 
institución. 
g) Cancelación de la Personería Jurídica de 
la Institución. 
Parágrafo. A los representantes legales , a 
los rectores y a los directivos de las institucio
nes de Educación Superior les podrán ser 
aplicadas las sanciones previstas en los lite
rales (a , b y c) del presente artículo , las 
cuales serán impuestas por el Ministro de 
Educación Nacional , previo concepto del Con
sejo Nacional de Educación Superior (CESU) , 
mediante resolución motivada, una vez ade
lantado y concluido el correspondiente pro
ceso administrativo , con observancia de la 
plenitud de sus formas propias. 
Artículo 49. Las sanciones a que se refieren 
los literales (d , e, f y g) del artículo anterior 
sólo podrán imponerse previo concepto del 
Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU) por el Ministro de Educación Nacio
nal , mediante resolución motivada en los si-

. guientes casos: 
a) Por desconocer, incumplir o desviarse de 
los objetivos señalados a la Educación Supe
rior en el artículo 6 de la presente Ley. 
b) Por incumplir o entorpecer las facultades 
de inspección y vigilancia que corresponden 
al Gobierno Nacional. 
c) Por ofrecer programas sin el cumplimiento 
de las exigencias legales. 
Contra los actos administrativos impositivos 
de sanciones procederá el recurso de reposi
ción que deberá interponerse en la forma y 
términos previstos por el Código Contencio
so Administrativo. 
Artículo 50. El Ministro de Educación Nacional , 
a través del Instituto Colombiano para el Fo
mento de la Educación Superior ( ICFES) , podrá 
ordenar la apertura de investigación preliminar 
con el objeto de comprobar la existencia o 
comisión de los actos constitutivos de falta 
administrativa señalados en el artículo anterior. 

Corresponde al Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) 
llevar el registro de las sanciones impuestas y 
adoptar las medidas conducentes para que 
ellas se hagan efectivas. 
Artículo 51. Cuando en el desarrollo de la 
investigación se establezca que una institu
ción o su representante legal pudo incurrir en 
una de las faltas administrativas tipificadas 
en esta Ley , el investigador que designe el 
Ministro de Educación Nacional , a través del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) , le formulará 
mediante oficio que le será entregado perso
nalmente, pliego de cargos que contendrá 
una relación de los hechos y de las pruebas , 
la cita de las disposiciones legales infringidas 
y los términos para que rinda descargos para 
lo cual dispondrá de un término de treinta (30) 
días. 
Tanto la institución de Educación Superior a 
través de su representante legal , como el 
investigado, tendrán derecho a conocer el 
expediente y sus pruebas ; a que se practi
quen pruebas aun durante la etapa prelimi
nar ; a ser representado por un apoderado y 
las demás que consagren la Constitución y 
las Leyes. 
Rendidos los descargos se practicarán las 
pruebas solicitadas por la parte investigada o 
las que de oficio decrete el investigador. 
Concluida la investigación el funcionario in
vestigador rendirá informe detallado al Minis
tro de Educación Nacional a través del Insti 
tuto Colombiano para el Fomento de la Edu
cación Superior (ICFES) , según el caso , su
giriendo la clase de sanción que deba impo
nerse, o el archivo del expediente si es el 
caso. 
Artículo 52. La acción y la sanción adminis
trativa caducarán en el término de tres (3) 
años contados a partir del último acto Cons
titutivo de la falta. 

Capítulo V. De los sistemas de 
Acreditación e Información. 

Artículo 53. Créase el Sistema Nacional de 
Acreditación para las instituciones de Educa
ción Superior cuyo objetivo fundamental es 
garantizar a la sociedad que las instituciones 
que hacen parte del sistema cumplen los más 
altos requisitos de calidad y que realizan sus 
propósitos y objetivos. 
Es voluntario de las instituciones de Educa
ción Superior acogerse al Sistema de 
Acreditación. La Acreditación tendrá carác
ter temporal. 
Las instituciones que se acrediten , dis
frutarán de las prerrogativas que para 
ellas establezca la Ley y las que señale el 
Consejo Superior de Educación Superior. 
(CESU). 
Artículo 54. El sistema previsto en el artícu lo 
anterior contará con un Consejo Nacional de 
Acreditación integrado , entre otros , por las 
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comunidades académicas y científicas y de
penderá del Consejo Nacional de Educación 
Superior (C ESU), el cual definirá su regla
mento, funciones e integración. 
Artículo 55. La autoevaluación institucional 
es una tarea permanente de las instituciones 
de Educación Superior y hará parte del pro
ceso de acreditación. 
El Consejo Nacional de Educación Superior 
(C ESU), a través del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, 
(ICFE S) cooperarán con tales entidades para 
estimular y perfeccionar los procedimientos 
de autoevaluación institucional. 
Artículo 56. Créase el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior el cual 
tendrá como objetivo fundamental divulgar 
información para orientar a la comunidad 
sobre la calidad, cantidad y características 
de las instituciones y programas del sistema. 
La reg lamentación del Sistema Nacional de 
Información corresponde al Consejo Nacio
nal de Educación Superior (CESU). 

Título tercero: 
DEL REGIMEN ESPECIAL DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL ESTADO Y 
DE LAS OTRAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACION OFICIAL ESTA-

TALES U OFICIALES 
Capítulo l. Naturaleza jurídica_ 

Artículo 57. Las universidades Estatales u 
Oficiales deben organizarse como entes uni
versitarios autónomos, con régimen especial 
y vinculados al Ministerio de Educación Na
cional en lo que se refiere a las políticas y la 
planeación del sector educativo. 
Los entes universitarios autónomos tendrán 
las siguientes características: Personería 
Jurídica, autonomía académica, administra
tiva y financiera, patrimonio independiente y 
podrán elaborar y manejar su presupuesto de 
acuerdo con las funciones que le Correspon
den. 
El carácter especial del régimen de las uni
versidades estatales u oficiales comprenderá 
la organización y elección de directivas, del 
personal docente y administrativo , el sistema 
de las universidades estatales u oficiales, el 
régimen financiero y el régimen de contrata
ción y control fiscal, de acuerdo con la pre
sente Ley. 
Parágrafo. Las instituciones estatales u ofi
ciales de Educación Superior que no tengan 
el carácter de universidad según lo previsto 
en la presente Ley deberán organizarse como 
Establecimientos Públicos del orden Nacio
nal , Departamental , Distrital o Municipal. 
Artículo 58. La creación de universidades 
estatales u oficiales y demás instituciones de 
Educación Superior corresponde al Congreso 
Nacional , a las Asambleas Departamentales, a 
los Concejos Distritales, a los Concejos Munici
pales, o a las entidades territoriales que se 

creen, con el cu mplimiento de las disposiciones 
de la presente Ley. 
Al proyecto de creación debe acompañarse 
por parte del Gobierno un estudio de 
factibilidad socioeconómica aprobado por el 
Ministro de Educación Nacional previo con
cepto favorable del Consejo Nacional de Edu
cación Superior (CESU). 
Artículo 59. A partir de la vigencia de la 
presente Ley, la creación de universidades 
estatales u oficiales o de seccionales y de
más Instituciones de Educación Superior debe 
hacerse previo convenio entre la Nación y la 
entidad territorial respectiva, en donde se 
establezca el monto de los aportes perma
nentes de una y otra. Este convenio formará 
parte del estudio de factibilidad requerido. 
Artículo 60. El estudio de factibilidad a que 
se refiere el artículo 58 de la presente Ley , 
deberá demostrar entre otras cosas, que la 
nueva institución dispondrá de personal do
cente idóneo con la dedicación específica 
necesaria; organización académica y admi
nistrativa adecuadas; recursos físicos y fi
nancieros suficientes, de tal manera que tan
to el nacimiento de la institución como el de 
los programas que proyecta ofrecer garanti
cen la calidad académica. Este estudio debe
rá demostrar igualmente, que la creación de 
la institución esté acorde con las necesida
des regionales y nacionales. 
Artículo 61. Las disposiciones de la presente 
Ley relativas a las Instituciones estatales u 
oficiales de Educación Superior, constituyen 
el estatuto básico u orgánico y las normas 
que deben aplicarse para su creación, reor
ganización y funcionamiento. A ellas debe
rán ajustarse el estatuto general y los regla
mentos internos que debe expedir cada insti
tución. 
Aquellos establecerán cuáles de sus actos 
son administrativos y señalarán los recursos 
que proceden contra los mismos. 

Capítulo 11. Organización y Elec-
ción de Directivas_ 

Artículo 62. La dirección de las universida
des estatales u oficiales corresponde al Con
sejo Superior Universitario , al Consejo Aca
démico y al rector. 
Cada universidad adoptará en su estatuto 
general una estructura que comprenda entre 
otras , la existencia de un Consejo Superior 
Universitario y un Consejo Académico , acor
des con su naturaleza y campos de acción. 
Parágrafo. La dirección de las demás institu
ciones estatales u oficiales de Educación 
Superior que no tengan el carácter de univer
sidad, corresponde al Rector, al Consejo Di
rectivo y al Consejo Académico. La integra
ción y funciones de estos Consejos serán las 
contempladas en los artículos 64 , 65 , 68 y 69 
de la presente Ley. 
Artículo 63 . Las Universidades estatales u 
oficiales y demás instituciones estatales u 

oficiales de Educación Superior se organiza
rán de ta l forma que en sus órganos de 
dirección estén represen tados el Estado y la 
comunidad académica de la universidad. 
Artículo 64. El Consejo Superior Universita
rio es el máximo órgano de dirección y go
bierno de la Universidad y estará integrado 
por : 
a) El Ministro de Educación Nacional o su 
delegado, quien lo presidirá en el caso de las 
instituciones de orden nacional. 
b) El Gobernador, quien preside en las uni
versidades departamentales. 
c) Un miembro designado por el Presidente 
de la República, que haya tenido víncu los 
con el sector universitario. 
d) Un representante de las directivas acadé
micas, uno de los docentes, uno de los 
egresados , uno de los estudiantes , uno del 
sector productivo y un ex-rector universitario. 
e) El rector de la institución con voz y sin voto. 
Parágrafo 1. En las universidades distritales 
y municipales tendrán asiento en el Consejo 
Superior los respectivos alcaldes, quienes 
ejercerán la presidencia y no el gobernador. 
Parágrafo 2. Los estatutos orgánicos regla
mentarán las calidades y período de perma
nencia en el Consejo Superior , de los miem
bros contemplados en el literal d) del presen
te artículo. 
Artículo 65. Son funciones del Consejo Su
perior Universitario: 
a) Definir las políticas académicas y adminis
trativas y la planeación institucional. 
b) Definir la organización académica, admi
nistrativa y financiera de la institución. 
c) Velar porque la marcha de la institución 

esté acorde con las disposiciones legales, el 
estatuto general y las políticas institucionales. 
d} Expedir o modificar los estatutos y regla
mentos de la institución. 
e) Designar y remover al Rector en la forma 
que prevean sus estatutos. 
f) Aprobar el presupuesto de la institución. 
g) Darse su propio reglamento. 
h) Las demás que le señalen la Ley y los 
estatutos. 
Parágrafo. En los estatutos de cada univer
sidad se señalarán las funciones que puedan 
delegarse en el Rector . 
Artículo 66. El rector es el representante 
legal y la primera autoridad ejecutiva de la 
universidad estatal u oficial y será designado 
por el Consejo Superior Universitario. 
Su designación, requisitos y calidades se 
reglamentarán en los respectivos estatutos. 
Parág rafo. La designación del Rector de las 
instituciones estatales u oficiales que no tie
nen el carácter de universidades de confor
midad con la presente Ley , se efectuará por 
parte del Presidente de la República, el Go
bernador o el Alcalde según el caso , de ternas 
presentadas por el Consejo Directivo. El Es
tatuto General determinará los requisitos y 
calidades que deben reunir los candidatos y 
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los procedimientos para la integración de 
esta terna, en los cuales deberá preverse la 
participación democrática de la Comunidad 
Académica . 
Artículo 67. Los integrantes de los Consejos 
Superiores o de los consejos Directivos , se
gún el caso , que tuvieren la calidad de em 
pleados públicos y el Rector, estarán sujetos 
a los impedimentos, inhabilidades e incom
patibilidades establecidas por la Ley y los 
estatutos , así como las disposiciones aplica
bles a los miembros de Juntas o Consejos 
Directivos de las instituciones estatales u 
oficiales. Todos los integrantes del Consejo 
Superior Universitario o de los Consejos Di
rectivos , en razón de las funciones públicas 
que desempeñan , serán responsables de las 
decisiones que se adopten . 
Articulo 68. El Consejo Académico es la 
máxima autoridad académica de la institu
ción ; estará integrado por el Rector, quien lo 
presidirá, por una representación de los De
canos de Facultades , de los directores de 
programa, de los profesores y de los estu
diantes. Su composición será determinada 
por los estatutos de cada institución. 
Artículo 69. Son funciones del Consejo Aca
démico en concordancia con las políticas 
trazadas por el Consejo Superior Universita
rio: 
a) Decidir sobre el desarrollo académico de la 
institución en lo relativo a docencia, especial
mente en cuanto se refiere a programas 
académicos , investigación , extensión y bien
estar universitario. 
b) Diseñar las políticas académicas en lo 
referente al personal docente y estudiantil. 
c) Considerar el presupuesto preparado por 
las unidades académicas y recomendarlo al 
Consejo Superior Universitario. 
d) Rendir informes periódicos al Consejo Su
perior Universitario. 
e) Las demás que le señalen los estatutos. 

Capítulo 111. Del personal docente 
y administrativo. 

Artículo 70. Para ser nombrado profesor de 
universidad estatal u oficial , se requiere como 
mínimo poseer título profesional universita
rio . Su incorporación se efectuará previo con
curso público de méritos cuya reglamenta
ción corresponde al Consejo Superior Uni
versitario. 
El Consejo Superior Universitario reglamen
tará los casos en que se pueda eximir del 
título a las personas que demuestren haber 
realizado aportes significativos en el campo 
de la técnica , el arte o las humanidades. 
Artículo 71. Los profesores podrán ser de 
dedicación exclusiva, de tiempo completo , 
de medio tiempo y de cátedra. 
La dedicación del profesor de tiempo comple
to a la universidad será de cuarenta horas 
laborales semanales. 
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Artículo 72. Los profesores de dedicación 
exclusiva, tiempo completo y medio tiempo , 
están amparados por el régimen especial 
previsto en esta Ley y aunque son empleados 
públicos , no son de libre nombramiento y 
remoción, salvo durante el período de prueba 
que establezca el reglamento docente de la 
universidad, para cada una de las categorías 
previstas en el mismo. 
Artículo 73. Los profesores de cátedra no 
son empleados públicos ni trabajadores ofi
ciales; son contratistas y su vinculación a la 
entidad se hará mediante contrato de presta
ción de servicios , el cual se celebrará por 
períodos académicos. 
Los contratos a que se refiere este Artículo no 
estarán sujetos a formalidades distintas a las 
que se acostumbran entre particulares. El 
régimen de estipulaciones será el determina
do por la naturaleza del servicio y el contrato 
podrá darse por terminado sin indemnización 
alguna en los casos de incumplimiento de los 
deberes previstos en la Ley o en el contrato. 
Estos contratos requieren , para su perfeccio
namiento , el registro presupuesta! corres
pondiente. 
Artículo 74. Serán profesores ocasionales 
aquellos que con dedicación de tiempo com
pleto o de medio tiempo, sean requeridos 
transitoriamente por la entidad para un perío
do inferior a un año. 
Los docentes ocasionales no son empleados 
públicos ni trabajadores oficiales , sus servi
cios serán reconocidos mediante resolución 
y no gozarán del régimen prestacional previs
to para estos últimos. 
Artículo 75. El estatuto del profesor universi
tario expedido por el Consejo Superior Uni
versitario respectivo , deberá contener, entre 
otros , los siguientes aspectos : 
a) Régimen de vinculación , promoción, cate
gorías , retiro y demás situaciones adminis
trativas. 
b) Derechos, obligaciones , inhabilidades, in-

. compatibilidades , distinciones y estímulos . 
c) Establecimiento de un sistema de evalua
ción del desempeño del profesor universita
rio. 
d) Régimen disciplinario. 
Artículo 76. El escalafón del profesor univer
sitario comprenderá las siguientes catego
rías: 
a) Profesor Auxiliar . 
b) Profesor Asistente. 
c) Profesor Asociado . 
d) Profesor Titular. 
Para ascender a la categoría de Profesor 
Asociado , además del tiempo de permanen
cia determinado por la universidad para las 
categorías anteriores , el profesor deberá 
haber elaborado y sustentado ante homólogos 
de otras instituciones, un trabajo que consti
tuya un aporte significativo a la docencia , a 
las ciencias , a las artes o a las humanidades. 

Para ascender a la categoría de Profesor 
Titular , además del tiempo de permanencia 
como Profesor Asociado , determinado por 
la universidad , el profesor deberá haber 
elaborado y sustentado ante homólogos de 
otras instituciones, trabajos diferentes que 
constituyan un aporte significativo a la 
docencia, a las ciencias, a las artes o a las 
humanidades. 
Artículo 77. El régimen salarial y prestacional 
de los profesores de las universidades esta
tales u oficiales se regirá por la ley 4a. de 
1992, los Decretos Reglamentarios y las de
más normas que la adicionan y comple
mentan. 
Artículo 78. Lo dispuesto en este capítulo se 
aplicará sin perjuicio de las situaciones jurídi
cas individuales consolidadas conforme al 
derecho. 
Artículo 79. El estatuto general de cada 
universidad estatal u oficial deberá contener 
como mínimo y de acuerdo con las normas 
vigentes sobre la materia , los derechos, obli
gaciones, inhabilidades, situaciones admi
nistrativas y régimen disciplinario del perso
nal administrativo. 
Artículo 80. El régimen del personal docente 
y administrativo de las demás instituciones 
estatales u oficiales que no tienen el carácter 
de universidades de acuerdo con la presente 
Ley , será establecido en el Estatuto General 
y reglamentos respectivos , preservando exi
gencias de formación y calidad académica , lo 
mismo que la realización de concursos para 
la vinculación de los docentes. 

Capítulo IV. Del Sistema de 
Universidades Estatales u 

Oficiales. 
Artículo 81. Créase el Sistema de Universi
dades del Estado, integrado por todas las 
universidades estatales u oficiales el cual 
tendrá los siguientes objetivos: 
a) Racionalizar y optimizar los recursos hu
manos, físicos , técnicos y financieros. 
b) Implementar la transferencia de estudian
tes , el intercambio de docentes, la creación o 
fusión de programas académicos y de inves
tigación , la creación de programas académi
cos conjuntos , y 
c) Crear condiciones para la realización de 
evaluación en las instituciones pertenecien
tes al sistema. 
Artículo 82. El Ministro de Educación Nacio
nal reglamentará el funcionamiento de este 
sistema, según las recomendaciones del 
Consejo Nacional de Educación Superior, 
CESU. 
Artículo 83. Las universidades estatales u 
oficiales deberán elaborar planes periódicos 
de desarrollo institucional , considerando las 
estrategias de planeación regional y nacio
nal . 
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Capítulo V. Del régimen 
financiero. 

Artículo 84. El gasto público en la educación 
hace parte del gasto público social de acuer
do con lo dispuesto en los Artículos 350 y 366 
de la Constitución Política de Colombia. 
Artículo 85. Los ingresos y el patrimonio de 
las instituciones estatales u oficiales de Edu
cación Superior, estará constituido por: 
a) Las partidas que le sean asignadas dentro 
del presupuesto nacional, departamental, 
distrital o municipal. 

b) Los bienes muebles e inmuebles que 
actualmente posean y los que adquieran pos
teriormente, así como sus frutos y rendimien
tos. 
c) Las rentas que reciban por concepto de 
matrículas, inscripciones y demás derechos. 
d) Los bienes que como personas jurídicas 
adquieran a cualquier título. . 
Articulo 86 . Los presupuestos de las univer
sidades nacionales, departamentales y mu
nicipales estarán constituidos por aportes del 
presupuesto nacional para funcionamient_o e 
inversión, por los aportes de los entes territo
riales, por los recursos y rentas propias de 
cada institución. 
Las universidades estatales u oficiales reci
birán anualmente aportes de los presupues
tos nacional y de las entidades territoriales, 
que signifiquen siempre un incremento en pe
sos constantes, tomando como base los presu
puestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 
1993. 
Artículo 87. A partir del sexto año de la 
vigencia de la presente Ley, el Gobierno 
Nacional incrementará sus aportes para las 
universidades estatales u oficiales, en un 
porcentaje no inferior al 30% del incremento 
real del Producto Interno Bruto. 
Este incremento se efectuará en conformi
dad con los objetivos previstos para el Siste
ma de Universidades Estatales u Oficiales y 
en razón al mejoramiento de la calidad de las 
instituciones que lo integran. 

Parágrafo. El incremento al que se refiere el 
presente artículo se hará para los sistemas 
que se creen en desarrollo de los Artículos 81 
y 82 y los dineros serán distribuidos por el 
Consejo Nacional de Educación Superior, 
(CESU) previa reglamentación del Gobierno 
Nacional. 

Artículo 88. Con el objeto de hacer una 
evaluación y posteriormente sanear los pasi
vos correspondientes a -las cesantías de las 
universidades estatales u oficiales, éstas, en 
un término no mayor a seis meses deberán 
presentar a través del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, 
(ICFES) la información satisfactoria corres
pondiente. 

El Gobierno Nacional en un término no mayor 
a dos (2) años y con la asesoría del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU) 

adoptará las medidas necesarias para garan
tizar los aportes correspondientes del presu
puesto nacional, de los entes territoriales y 
de los esfuerzos de las mismas un1vers1da
des. 
Parágrafo. Facúltase a las universidades 
estatales u oficiales para adoptar el régimen 
de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990. · 
Este se podrá acoger como obligatorio para 
quienes se vinculen laboralmente a la univer
sidad a partir de la vigencia de la presente 
ley. 
Con respecto a quienes ya estuvieran vincu
lados, el traslado al nuevo régimen quedará 
al criterio exclusivo del docente o funciona
rio. 
Artículo 89. Créase el Fondo de Desarrollo 
de la Educación Superior (FODESEP), con 
domicilio en la capital de la república, como 
una entidad de economía mixta organizada 
bajo los principios de la economía solidaria. 
En el Fondo de Desarrollo de la Educación 
Superior (FODESEP), podrán participar to
das aquellas instituciones de Educación_ Su
perior, tanto privadas como estatales u of1c1a
les, que así lo deseen. 
El Fondo de Desarrollo de la Educación Su
perior (FODESEP), tendrá las siguientes fun
ciones: 
1. Servir como entidad promotora de 
financiamiento para proyectos específicos de 
las instituciones de Educación Superior. 
2. Plantear y promover programas y proyec
tos económicos en concordancia con el de
sarrollo académico para beneficio de las ins
tituciones de Educación Superior. 
3. Las demás que le sean asignadas por la 
Ley. 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamen
tará el funcionamiento de este fondo, de con
formidad con las disposiciones legales relati
vas a las instituciones de economía solidaria. 
Articulo 90. El Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior, (FODESEP), se confor
mará con las instituciones de Educación Su
perior que voluntariamente deseen participar 
en él. 
Los ingresos de este fondo se integrarán 
como sigue: 
1. Con aportes que el Gobierno Nacional 
destine anualmente en el presupuesto nacio
nal. 
2. Con los aportes voluntarios de las institu
ciones de Educación Superior afiliadas al 
Fondo. 
Artículo 91. El Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior (FODESEP), se confor
mará con las instituciones de Educación Su
perior que voluntariamente deseen participar 
en él. 
Los ingresos de este fondo se integrarán 
como sigue: 
1. Con aportes que el Gobierno Nacional 
destine anualmente en el presupuesto nacio
nal. 

2. Con los aportes voluntarios de las institu
ciones de Educación Superior afiliadas al 
fondo.* 
Artículo 92. Las instituciones de Educación 
Superior, los colegios de bachillerato y las 
instituciones de Educación no Formal , no son 
responsables del IVA. Adicionalmente . las 
instituciones estatales u oficiales de Educa
ción Superior tendrán derecho a la devolu
ción del IVA que paguen por los bienes , 
insumos y servicios que adquieran, mediante 
liquidaciones periódicas que se realicen en 
los términos que señale el reglamento. 

Capítulo VI. Del Régimen de 
Contratación y Control Fiscal. 

Articulo 93. Salvo las excepciones consa
gradas en la presente Ley , los contratos que 
para el cumplimiento de sus funciones cele
bren las universidades estatales u oficiales, 
se regirán por las normas del derecho priva
do y sus efectos estarán sujetos a las normas 
civiles y comerciales, según la naturaleza de 
los contratos. 
Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los 
contratos de empréstito, los cuales se some
terán a las reglas previstas para ellos por el 
Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones 
que lo modifiquen, complementen o sustitu
yan. 
Artículo 94. Para su validez, los contratos 
que celebren las universidades estatales u 
oficiales, además del cumplimiento de los 
requisitos propios de la contratación entre 
particulares, estarán sujetos a los requisitos 
de aprobación y registro presupuestal, a la 
sujeción de los pagos según la suficiencia de 
las respectivas apropiaciones, publicación 
en el Diario Oficial y pago del impuesto de 
timbre nacional cuando a éste haya lugar. 
Artículo 95. En razón de su régimen espe
cial, autorízase a las universidades estatales 
u oficiales para contratar con empresas pri
vadas colombianas los servicios de control 
interno a que se refiere el Artículo 269 de la 
Constitución Política de Colombia. 
Parágrafo. La anterior autorización se hará 
extensiva a las demás intituciones estatales 
u oficiales de Educación Superior que de 
conformidad con la presente Ley no tienen el 
carácter de universidad. 

Título cuarto: 
DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR DE 
CARACTER PRIVADO Y DE 

ECONOMIA 
Artículo 96. Las personas naturales y jurídi
cas de derecho privado pueden, en los térmi-

Este articulo es igual al 90, así fue aprobado. 
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nos previstos en la presente Ley , crear insti
tuciones de Educación Superior. 
Artículo 97. Los particulares que pretendan 
fundar una institución de Educación Supe
rior , deberán acreditar ante el Consejo Na
cional de Educación Superior (CESU) , que 
están en capacidad de cumplir la función que 
a aquéllas corresponde y que la enseñanza 
estará a cargo de personas de reconocida 
idoneidad ética , académica, científica y pe
dagógica. 
Artículo 98. Las instituciones privadas de 
Educación Superior deben ser personas jurí
dicas de utilidad común , sin ánimo de lucro, 
organizadas como corporaciones , fundacio
nes o instituciones de economía solidaria. 
Artículo 99. El reconocimiento y la cancela
ción de la personería jurídica de las institu
ciones privadas de Educación Superior co
rresponden exclusivamente al Ministro de 
Educación Nacional , previo concepto del 
Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU). 
Parágrafo. Las personas que ocasionen la 
cancelación de la personería jurídica de una 
institución de Educación Superior serán res
ponsables legalmente , previo el cumplimien
to del debido proceso. 
Artículo 100. A la solicitud de reconocimien
to de personería jurídica, deberán 
acompañarse los siguientes documentos: 
a) Acta de constitución y hojas de vida de sus 
fundadores. 
b) Los estatutos de la institución. 
c) El estudio de factibilidad socio-económica. 
d) Los documentos que acrediten la efectivi
dad y seriedad de los aportes de los fundado
res. 
e) El régimen del personal docente. 
f) El régimen de participación democrática de 
la comunidad educativa en la dirección de la 
institución . 
g) El reglamento estudiantil. 
El contenido , la forma y requisitos que debe
rán reunir los anteriores documentos, serán 
señalados por el Consejo Nacional para la 
Educación Superior (CESU) . 
Parágrafo. La efectividad de los aportes se 
acreditará mediante acta de recibo suscrita 
por quienes hayan sido designados para ejer
cer las funciones de representante legal y 
revisor fiscal de la institución. La seriedad de 
los aportes de derechos reales , mediante 
promesa de transferencia de dominio , estará 
condicionada únicamente al reconocimiento 
de la personería jurídica de la institución. 
Artículo 101 . El Ministro de Educación con 
base en el estudio de factibilidad socio-eco
nómica presentado por la institución , previo 
Concepto del Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) , determinará el monto 
mínimo de capital que garantice su adecuado 
y correcto funcionamiento. Para esta deter
minación se tendrán en cuenta, entre otros 
aspectos: la ubicación de la institución , el 
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número de estudiantes y las características y 
naturaleza de los programas que proyecten 
ofrecer las instituciones. 
Artículo 102. El estudio de factibilidad debe
rá demostrar igualmente que el funciona
miento de la institución que se pretenda crear 
estará financiado con recursos diferentes a 
los que se puedan obtener por concepto de 
matrículas, al menos por un tiempo no menor a 
la mitad de la terminación de su primera promo
ción. Los costos de funcionamiento deberán 
estimarse según los costos por alumno y por 
programa. 
Artículo 103. Las reformas estatutarias de 
estas instituciones deberán notificarse para 
su ratificación al Ministerio de Educación Na
cional por intermedio del Instituto Colombia
no Para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES). 
Artícu lo 104. Las instituciones privadas de 
Educación Superior se disolverán en los si
guientes casos: 
a) Cuando transcurridos dos años contados a 
partir de la fecha de la providencia que le 
otorgó la personería jurídica, la institución no 
hubiere iniciado reglamentariamente sus ac
tividades académicas. 
b) Cuando se cancele su personería jurídica. 
c) Cuando ocurra alguno de los hechos pre
vistos en los estatutos para su disolución. 
d) Cuando se entre en imposibilidad definiti
va de cumplir el objeto para el cual fue crea
da. 
Artículo 105. Las instituciones de Educación 
Superior creadas por la Iglesia Católica se 
regirán por los términos del Concordato vi
gente y por las demás normas de la presente 
Ley. 
Artículo 106. Las instituciones privadas de 
Educación Superior podrán vincular profeso
res por horas cuando su carga docente sea 
inferior a la de un profesor de medio tiempo 
en la misma universidad , bien sea mediante 
contratos de trabajo o mediante contratos de 
,servicios , según los períodos del calendario 
académico y su remuneración en cuanto a 
honorarios se refiere , corresponderá a lo 
pactado por las partes ; pero que en ningún 
caso podrá ser inferior al valor de cómputo 
hora resultante del valor total de ocho (8) 
salarios mínimos dividido por el número de 
horas laborables mes. 

Título Quinto: 
DEL REGIMEN ESTUDIANTIL 

Capítulo l. De los Estudiantes. 
Artículo 107. Es estudiante de una institu
ción de Educación Superior la persona que 
posee matrícula vigente para un programa 
académico . 
Artículo 108. Las instituciones de Educación 
Superior tendrán la obligación de proporcio
nar a los estudiantes servicios adecuados y 
actual izados de bibliotecas. 

Artículo 109. Las instituciones de Educación 
Superior deberán tener un reglamento estu
diantil que regule al menos los siguientes 
aspectos: requisitos de inscripción , admi
sión y matrícula, derechos y deberes, distin
ciones e incentivos, régimen disciplinario y 
demás aspectos académicos. 
Artículo 110. El Gobierno Nacional estable
cerá en las instituciones financieras oficiales , 
lineas de crédito destinadas a estudiantes de 
Educación Superior. 
Artículo 111 . Con el fin de facilitar el ingreso 
a las instituciones de Educación Superior a 
las personas de escasos ingresos económi
cos , la Nación , las entidades territoriales y 
las propias instituciones de este nivel de 
educación, establecerán una política general 
de becas , ayudas y critos para los menciona
dos estudiantes. Su ejecución corresponde
rá al Instituto Colombiano de Crédito Educa
tivo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX) , entidad que determinará las mo
dalidades y subsidio parcial o total del pago 
que, por concepto de derechos pecuniarios , 
hagan efectivos las instituciones de Educa
ción Superior. 

Capítulo 11. Del Instituto Colombia
no de Crédito Educativo y Estu

dios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX). 

Artículo 112. Para proveer y mantener un 
adecuado financiamiento de las matrículas y 
sostenimiento de los estudiantes , se fortale
ce el fondo de crédito educativo del Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (ICETEX). 
Este fondo contará con los recursos prove
nientes de: 
a) Rentas propias del Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 
el Exterior (ICETEX). 
b) Aportes del Presupuesto Nacional. 
c) Recursos del Ahorro Educativo . 
d) El producto de las mu ltas a que hace 
relación el Artículo 48 de la presente Ley. 
e) Líneas de crédito nacional. 
f) Líneas de crédito internacional con el aval 
de la nación. 
Artículo 113. El Instituto Colombiano de Cré
dito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX) a través de un fondo crea
do con recursos del presupuesto nacional. 
será garante de los préstamos otorgados por 
el sector financiero a los estudiantes de Edu
cación Superior de escasos recursos econó
micos. 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamen
tará esta materia y establecerá las comis io
nes que pueda cobrar el Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técn icos en 
el Exterior (ICETEX) por este concepto . 
Artículo 114. Los recursos fiscales de la 
Nación, destinados a becas o a créditos edu-
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cativos universitarios en Colombia , deberán 
ser girados exclusivamente al Instituto Co
lombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (ICETEX) y a él co
rresponde su administración . 
Esta entidad adjudicará los créditos y las 
becas teniendo en cuenta. entre otros . los 
siguientes parámetros : 
a) Excelencia académica. 
b) Escasez de recursos económicos del estu
diante. 
c) Distribución regional en proporción al nú
mero de estudiantes. 
d) Distribución adecuada para todas las áreas 
del conocimiento. 
Parágrafo . Los recursos , que por cualquier 
concepto , reciban las distintas entidades del 
Estado , para ser utilizados como becas, sub
sidios o créditos educativos , deberán ser 
trasladados al Instituto Colombiano de Crédi
to Educativo y Estudios Técnicos en el Exte
rior (ICETEX) , para que éste los adjudique de 
conformidad a los criterios expresados en 
este Artículo. 
Artículo 115. El Instituto Colombiano de Cré
dito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX) será la entidad encargada 
de seleccionar los beneficiarios de las becas 
de cooperación internacional , becas de inter
cambio y las demás becas internacionales 
que se ofrezcan a los colombianos a través 
de las distintas entidades públicas del orden 
oficial. Se exceptúan del anterior régimen las 
becas que las instituciones de Educación 
Superior obtengan en forma directa. Los re
presentantes de las entidades que reciban 
las ofertas de becas internacionales estarán 
obligados a hacerlas llegar al ICETEX. 
El desconocimiento de esta norma será causal 
de destitución del funcionario . 
Artículo 116. Los contribuyentes que donen 
al Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) 
los bonos de financiamien to especial y los de 
desarrollo social y seguridad interna emitidos 
en 1992, podrán deducir el valor nominal de 
los mismos, de la renta gravable del año en 
que los donen. 
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) 
destinará el monto de estos recursos exclusi
vamente para crédi tos educativos de Educa
ción Superior. 

Capítulo 111. Del Bienestar 
Universitario_ 

Art ículo 117. Las Instituciones de Educación 
Superior deben adelantar programas de bien
estar, entendidos como el conjunto de activi
dades que se orientan al desarrollo físico , 
psico-afectivo , espiritual y social de los estu
diantes, docentes y personal administrativo . 
El Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU) determinará las políticas de bienes
tar universitario . Igualmente. creará un fondo 

de bienestar universitario con recursos del 
presupuesto nacional y de los entes territo
riales que puedan hacer aportes . El Fondo 
señalado anteriormente será administrado 
por el Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (ICFES) . 
Artículo 118. Cada institución de Educación 
Superior destinará por lo menos el dos por 
ciento (2%) de su presupuesto de funciona
miento para atender adecuadamente su pro
pio bienestar universitario . 
Artículo 119. Las Instituciones de Educación 
Superior garantizarán campos y escenarios 
deportivos, con el propósito de facilitar el 
desarrollo de estas actividades en forma per
manente. 

Título Sexto: 
DISPOSICIONES GENERALES 

ESPECIALES Y TRANSITORIAS_ 
Capítulo l. Disposiciones 

Generales_ 
Artículo 120. La extensión comprende los 
programas de educación permanente , cur
sos , seminarios y demás programas destina
dos a la difusión de los conocimientos , al 
intercambio de experiencias , así como las 
actividades de servicio , tendientes a procurar 
el bienestar general de la comunidad y la 
satisfacción de las necesidades de la socie
dad. 
Artículo 121. Las instituciones de Educa
ción superior que proyecten establecer 
seccionales . además de prever expresa
mente esa posibilidad en sus normas 
estatutarias , deberán obtener autorización 
del Ministerio de Educación Nacional , previa 
consulta ante el Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) , que señalará previa
mente los requisitos y procedimientos para 
tal efecto . 
Artículo 122. Los derechos pecuniarios que 
por razones académicas pueden exigir las 
instituciones de Educación Superior son los 
siguientes : 
a) Derechos de inscripción . 
b) Derechos de matrícula. 
c) Derechos por realización de exámenes de 
habilitación , supletorios y preparatorios. 
d) Derechos por la realización de cursos 
especiales y de educación permanente . 
e) Derechos de grado. 
f) Derechos de expedición de certificados y 
constancias . 
Parágrafo 1. Las Instituciones de Educación 
Superior legalmente aprobadas fijarán el va
lor de todos los derechos pecuniarios de que 
trata este artículo , y aquellos destinados a 
mantener un servicio médico asistencial para 
los estudiantes, los cuales deberán informar
se al Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (ICFES) para efec
tos de la inspección y vigilancia, de conformi
dad con la presente Ley. 

Parágrafo 2. Las instituciones de Educación 
Superior estatales u oficiales podrán, ade
más de los derechos contemplados en este 
artículo , exigir otros derechos, denominados 
derechos complementarios . los cuales no 
pueden exceder del 20% del valor de la ma
trícula . 
Artículo 123. El régimen del personal docen
te de Educación Superior será el consagrado 
en los estatutos de cada institución. 
Dicho régimen deberá contemplar al menos 
los siguientes aspectos: requisitos de 
vinculación , sistemas de evaluación y capa
citación , categorías , derechos y deberes, 
distinciones e incentivos y régimen discipli 
nario . 
Artículo 124. Las personas naturales y jurí
dicas que financien los estudios de sus traba
jadores en instituciones de Educación Supe
rior , para efectos tributarios, podrán deducir 
dicho monto de sus costos de operación . 
Artículo 125. Las instituciones dedicadas 
exclusiva o primordialmente a la investiga
ción , podrán ofrecer, previo convenio con 
universidades y conjuntamente con éstas , 
programas de formación avanzada. 
Artículo 126 . El Gobierno Nacional destina
rá recursos presupuestales para la promo
ción de la investigación científica y tecnológi
ca de las universidades oficiales o estatales , 
privadas y demás instituciones de Educación 
Superior, los cuales serán asignados con 
criterios de prioridad social y excelencia aca
démica. 
Artículo 127. El Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) colaborará con el Esta
do en su función de promover y orientar el 
desarrollo científico y tecnológico , de acuer
do con lo establecido por la Ley 29 de 1990. 
Artículo 128. En todas las Instituciones de 
Educación Superior, estatales u oficiales . 
privadas y de economía solidaria , serán obli 
gatorios el estud io de la Constitución Política 
y la instrucción cívica, en un curso de por lo 
menos un semestre . Así mismo, se promove
rán prácticas democráticas para el aprendi
zaje de los principios y valores de la part icipa
ción ciudadana. 
Artículo 129. La formación ética profesional 
debe ser elemento fundamental obligatorio 
de todos los programas de formación en las 
Instituciones de Educación Superior. 

Artículo 130. La Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A. (FINDETER) a través de la 
Banca Comercial y del Banco Central Hipote
cario , establecerá líneas de crédito especia
les para las Instituciones de Educación Su
perior, con destino a programas de construc
ción de planta física , de instalaciones depor
tivas y dotación de las mismas. 
Artículo 131 . Las instituciones de Educación 
Superior podrán celebrar contratos para pres
tación del servicio de la Educación Superior 
con las entidades territoriales. 
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Estos contratos tendrán vigilancia especial 
por las entidades competentes . 
Articulo 132. Para dar cumplimiento a los 
objetivos de educación cooperativa estable
cidos en la Ley 79 de 1988, a partir del 12 de 
enero de 1993, por lo menos la mitad de los 
recursos previstos para la educación , en el 
artículo 54 de la precitada ley , deben ser 
invertidos en programas académicos de Edu
cación Superior , ofrecidos por instituciones 
de economía solidaria de Educación Supe
rior autorizados legalmente. 
Artículo 133. De acuerdo a la política de 
descentralización consagrada por la Consti
tución Política de Colombia , créanse los Co
mités Regionales de Educación Superior 
(GRES) , como organismos asesores del Ins
tituto Colombiano para el Fomento de la Edu
cación Superior (ICFES) , con las siguientes 
funciones: 

1. Coordinar los esfuerzos regionales para el 
desarrollo de la Educación Superior regional. 

2. Actuar como interlocutor válido para efec
tos de discusión y diseño de políticas , planes 
y proyectos de Educación Superior regional. 

3. Contribuir en la Evaluación Compartida de 
programas académicos. 
Articulo 134. Los Comités Regionales de 
Educación Superior (GRES) , estarán confor
mados por los Rectores o sus delegados, de 
las instituciones de Educación Superior debi
damente reconocidas como tales. Se reuni
rán en Comité Regional según la clasifica
ción de regionalización que señale el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES). Cada Comité Regional se 
dará su propio reglamento y forma de funcio
namiento. 

Capítulo 11. Disposiciones 
especiales. 

Articulo 135. La Universidad Nacional de 
Colombia se regirá por las normas de la 
presente Ley, salvo en lo previsto en su 
régimen orgánico especial. 

Articulo 136. La Universidad Pedagógica 
Nacional será la institución asesora del Mi
nisterio de Educación Nacional en la defini
ción de las políticas relativas a la formación y 
perfeccionamiento de docentes no universi
tarios. 
Articulo 137. La Escuela Superior de Admi
nistración Pública (ESAP) , el Instituto Tecno
lógico de Electrónica y Comunicaciones 
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(ITEC) , el Instituto Caro y Cuervo , la Univer
sidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de 
Formación de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional que adelanten programas 
de Educación Superior , y al Servicio Nacio
nal de Aprendizaje (SENA) continuarán ads
critas a las entidades respectivas. Funciona
rán de acuerdo con su naturaleza jurídica y 
su régimen académico lo ajustarán conforme 
a lo dispuesto en la presente Ley. 

Parágrafo. El Ministro de Educación Nacio
nal , previo concepto favorable del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU) , re
glamentará el régimen de equivalencias co
rrespondientes a los títulos otorgados por las 
instituciones señaladas en el presente artí
culo. 

Capítulo 111. Disposiciones Transi-
torias. 

Articulo 138. Mientras se dictan los nuevos 
estatutos generales de las instituciones de 
Educación Superior, continuarán vigentes sus 
actuales normas estatutarias. 
Dentro de los quince días siguientes a la 
expedición de los Estatutos de cada institu
ción , el Consejo Superior Universitario o el 
organismo que haga sus veces , deberá en
viar al Ministerio de Educación Nacional , por 
conducto del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES), 
copia auténtica de los mismos, para efectos 
de su inspección y vigilancia. 
Articulo 139. Las Instituciones clasificadas 
actualmente en las modalidades de: Univer
sitarias, instituciones tecnológicas y las Téc
nicas Profesionales , tendrán un plazo hasta 
de tres (3) años para transformarse en Uni
versidades , en Instituciones Universitarias o 
Escuelas Tecnológicas, siempre y cuando 
llenen los requisitos establecidos en la pre
sente ley , y aquellos que fije el Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU) para 
este propósito. 

· Articulo 140. Las Instituciones de Educación 
Superior creadas por ley , ordenanza o acuer
do municipal , que están funcionando en la 
actualidad , conservarán su personería jurídi
ca y atribuciones y deberán ajustarse en lo 
sucesivo a las disposiciones de la presente 
Ley. 
Artículo 141. En las instituciones estatales u 
oficiales de Educación Superior , los Conse
jos Superiores actualmente existentes, fija
rán transitoriamente los requisitos y procedi
mientos para la elección de los miembros de 

+++++++++++++ 

los Consejos Superiores a que hace relación 
el literal d) del artículo 64 de la presente Ley . 
Artículo 142. Se faculta al Gobierno Nacio
nal para que en un plazo de seis (6) meses 
reestructure al Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) y 
a la Universidad Nacional de Colombia y 
expida las normas reglamentarias de la pre
sente Ley. 
Parágrafo. Mientras se dicta el nuevo estatu
to del Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (ICFES) y el de la 
Universidad Nacional de Colombia , continua
rán vigentes sus actuales normas estatutarias . 
Artículo 143. Hasta tanto el Gobierno Nacio
nal reglamente el Consejo Nacional de Educa
ción Superior (CESU) y reestructure el Insti
tuto Colombiano para el Fomento de la Edu
cación Superior (ICFES) , todos los trámites 
que en la actualidad surjan ante esta última 
entidad , las instituciones de Educación Supe
rior culminarán su proceso en conformidad 
con las normas vigentes . 
Artículo 144. Esta ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias , especialmente los Decre
tos leyes 80 y 81 de 1980. 

El presidente del Senado de la República, 
TITO EDMUNDO RUEDA GUARIN 

El Secretario General del Senado de la Repú
blica, 
PEDRO PUMAREJO VEGA 

El Presidente de la Cámara de Represen
tantes , 
CESAR PEREZ GARCIA. 

El Secretario General de la Cámara de Re
presentantes, 
DIEGO VIVAS TAFUR 

El Ministro de Educación Nacional , 
CARLOS HOLMES T. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE . 

Dada en Santafé de Bogotá. D.G. a los 28 
días de diciembre de 1992. 

77 



o 

o 

o 

SALON MULTIMEDIA 
AULAS PARA DISEÑO 

POR COMPUTADOR 

CAPACIDAD 
20 - 30 alumnos 

CARACl'ERISTICAS 
Arquitectura de Sistemas abiertos 

Escalabilidad 
Conectividad 
Interoperabilidad 
Compatibilidad 

Computador para el estudiant• 
Computador 486 DX2 50 MHz 
120MbDiscoDuro 
4MbRAM 
MonitorSVGAColor-14" 
Tablet Pad 12*12 
Mouse 

Softwar• Original ACAD Rll - R 12 en 
DOSWINDOWS 

Computador para el profesor 
486 DX2 66 MHz 
240 Mb en Disco Duro 
8MbRAM 
2MB para video 
Tarjeta aceleradora de video 
Monitor de Alta Resolución de 17" 
Proyector de Imágenes del computador 
Impresora User 
P!otter de Pliego 
TabletPad 18*12 
MouseHires 

SOPORTE 
Instalación 
Capacitación 
Asesorla 

AULAS MULTIMEDIA EN RED 

O CAPACIDAD 
20-30-40-50 

0 CARACl'ERISTICAS: 
Arquitectura de Sistemas abiertos 

Escalabilidad 
Conectividad 
Interoperabilidad 
Compatibilidad 

Standar Mundial Multimedia MPC 
Computador 386 SX 33 MHz 
52 Mb Disco Duro 
2MbRAM 
Monitor VGA Color 
Sonido Stcreo - 2 Juegos de Audífonos 

Sistema Integrado Audiovisual Independiente 

Sotware Original en CD - ROM 

Computador para el profesor 
486DX2MHz 
240 Mb en Disco Duro 
8MbRAM 
2 MB Para Video 
Tarjeta Acelerador 'o video 
Monitor de Alta Rwuiución de 17" 
Sistema de Video a través del computador 
Proyecttor de Imágenes del computador 
Sistema de Audio Stereo con amplificador 

O SOPORTE 
Instalación 
Capacitación 
Asesona 

Avda Calle 81 No 62-70 of:12 Telf: 2314034 
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E OIBON, S.A.CMadridl 

E D ICOL, S.A.( Bogotá) 

MATERIAL DIDACTICO 
DE ALTA TECNOLOGIA 

En áreas de: 

• Electrónica • Alimentos 
• Electricidad • Mecánica 
• Termodinámica • Mecánica Automotriz 
• Hidráulica • Agricultura 
• Procesos • Turismo; etc. 

Disel'lo de proyectos, incluido formación 
de profesores, seminarios, 

intercambio de becarios; etc. 

ASESORIA GRATUITA 
Tels.: 2219898 - 2217114 Fax: 2218826 A.A. 

59285 Santafé de Bogotá, D.C. 

ACOFI y la UNIVERSIDAD NACIONAL 
Secciona! Manizales, a través de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura presentan el curso 

TALLER DE LIDERAZGO, 
CREATIVIDAD Y PEDAGOGIA 

O Dirigido a docentes y profesionales de la 
ingeniería. 

O Profesores especializados, con amplia 
experiencia presentarán el Taller. 

O Costo: $80.000.oo por persona, 
incluyendo Certificado de Educación 
Continuada, material de apoyo y 
desarrollo de aplicaciones directas en el 
área de interés de los participantes. 

O Cupo máximo de 30 personas. 
O Oct. 20 - 21 y 22 de 1993; de 8:00 a.m. a 

12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m. ACOFI, 
Salón Von Phral, Santafé de Bogotá, D.C. 

Informes e Inscripciones: 
Dra. Jeannette Plaza, Directora ACOFI 

Tels.: 2215438, 2218826 

~ Universidad del Valle 
FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE POSTGRADO EN 
INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y DE LA COMPUTACION 

El programa ofrece para profesionales de la industria y/o sector eléctrico las siguientes áreas y líneas de 
investigación y desarrollo: 

INGENIERIA ELECTRICA 
Disel'lo y control de Máquinas Eléctricas 
Análisis de Sistemas de Potencia 
Sistemas Automáticos de Control 

• Sistemas Industriales de Distribución 
Planeamiento y Operación Económica de Sistemas Eléctricos 

• Automatización de Procesos Industriales 

INFORMATICA E INGENIERIA ELECTRONICA 

Computadores y Sistemas Digitales Redes de Computadores Informática Industrial 

A través de sus Planes de Estudio de Postgrado: 

Magíster en Sistemas de Generación en Energía 
Eléctrica 
Magíster en Automática 
Especialización en Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica 

Especialización en computadores y Sistemas Digitales 
Especialización en Redes de Comunicación 
Especialización en Automatización Industrial 

Informes: Teléfonos: 393140 - 392361 - 393041 Ext. 108 - 166 A.A. 25360 CALI, COLOMBIA 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

DOCTORADO EN INGENIERIA QUIMICA 
Primero en su género en Colombla 

OBJETIVOS: 

> Ofrecer un doctorado de alta calidad y 
al alcance de los ingenieros químicos 

que aspiran a obtener el máximo grado 
de formación avanzada. 

> Formar profesionales de la Ingeniería 
Química a nivel de doctorado. 

particularmente en los campos de la 
industria de procesos químicos: 

petroquímica. producción y utilización 
de energía. biotecnología. polímeros y 

materiales compuestos etc. 

> Formar investigadores capaces de 
generar. ejecutar y dirigir 

autónomamente programas de 
investigación que contribuyan a la 

creación de audiencias conscientes y 
críticas en el concierto universal de 

conocimientos y tecnologías. 

REQUISITOS: 

> Poseer el título de Magíster en ingeniería 
química. 

> Ser profesional en armas afines de 
ciencias o ingeniería y poseer el título de 
Magíster en ingeniería química. 

> Haber obtenido un promedio 
ponderado no inferior a 3.5/5.0 en los 
estudios de pregrado y no inferior a 
4.0/5.0 en estudios de postgrado. 

> Presentar y aprobar examen de 
suficiencia en un idioma diferente al 
español. 

> Presentar y aprobar un examen de 
calificación. 

LINEAS DE INVESTIGACION: 

> Control y simulación de procesos 

> Corrosión 

> Polímeros 

> Carboquímica 

> Catálisis 

> Petroquímica 

> Biotecnología 

INFORMACION: 

Ciudad Universitaria Cra. 27 Calle 9a. - A.A. 678 Bucaramanga - Santander 
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~ Universidad del Valle 
FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE POSTGRADO 
MAGISTERES 

Magíster en Sistemas de Generación de Energía Eléctrica 
Magíster en Automática 
Magíster en Ingeniería de Sistemas 
Magíster en Ingeniería Química 

ESPECIALIZACIONES 

Especialización en Computadores de Sistemas Digitales 
Especialización en Redes de Comunicación 

• Especialización en Sistemas de Información 
• Especialización en Maquinaria y Equipo Agroindustrial 
• Especialización en Estructuras 
• Especialización en Automatización Industrial 

Especialización en Sistemas 
Especialización en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 

Informes: Teléfonos: 302479 - 392430- 393041 Ext. 158 - 203 A.A. 25360- CALI, COLOMBIA 

SERFINDES 
Inversiones y Servicios para 

el Desarrollo S.A. 

Aportamos capital para la creación o 
fortalecimiento de pequeñas y medianas 

empresas de positivo impacto en el 
desarrollo económico y social. 

Carrera 13 No 85-51 Of. 602 
Tel.: 617 0690 - 617 0660 Fax: 617 0660 
AA. 090723 Santafé de Bogotá, Colombia 

-----·--- --- -----~ 

EL CONSEJO PROFESIONAL 
DE INGENIERIA QUIMICA 

• Expide las matrículas profesionales 
a los ingenieros químicos y regula 

el ejercicio de la profesión. 

• Apoya los encuentros de directivos 
universitarios. 

• Otorga anualmente el Premio 
Nacional de Ingeniería Química y el 
Premio al Mejor Trabajo de Grado. 

• Organiza, junto con la Sociedad 
Colombiana de Ingeniería Química, 
el Congreso Nacional de Ingeniería 

Química. 

Mayor Información: 
Calle 37 No. 27 -30 

Tel: 244 22 01 - 268 40 41 
Santafé de Bogotá - Colombia 



ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA 

ACOi=i 
Pone a disposición de los interesados el siguiente materia l: 

Directorio magnético que contiene 7 códigos de registros, discriminados así: 
~ Directivos de universidades que poseen programas de ingeniería en Colombia (Rectores. Vicerrectores 

Académicos. Vicerrectores de investigación. Decanos. Vicedecanos. Directores de Departamento 
v Curriculares de cada programa de ingeniería). 

~ Consejos profesionales de ingeniería nacionales v seccionales. 

~ Gremios de ingeniería 

~ Asociación de Ciencia v Tecnología 

~ Empresas de ingeniería 

~ Entidades del estado relacionadas con la ingeniería 

~ Decanos de facultades de ingeniería a nivel latinoamericano 

Costo en cualquier formato de diskettes: 
Para integrantes de universidades miembros 

Para integmntes de entidades no miembros 

$ 8.000 

$ 15.000 

El programa lleva una base de datos tipo D-Base. un listado completo en formato de texto v un archivo 
ejecutable para manejo. visualización e impresión de este último. 

Están disponibles en la Asociación: 

~ Memorias de eventos 1991 . 
PRCX3RAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (4 diskettes) 

~ Memorias de eventos 1992. 
LOS FOSTGRADOS Y LA EDUCACION CONTINUADA EN INGENIERIA (4 diskettes) 

Para integrantes de universidades miembros $ 20.000 

Para integrantes de entidades no miembros $ 32.000 

Técnica V Desarrollo Humano Ed. Publicaciones 
Universidad Javeriana Bogotá. 1990. libro de 403 póginas 

También ofrecemos la distribución nacional del: 
CDS/MICRO ISIS Ver. 3.4. v sus utilitarios. asesoría v cursos de capacitación. 

INFORMACION: 
Carrera 50 No 27-70 Edificio Camilo Torres Bloque C Of. 6-404 

A.A. 59285 Tel : 221 54 38 Fax: 221 88 26 Santafé de Bogotá - Colombia 



d ... iana 
de Facultades de Ingenien 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

SANTAFE DE BOGOTA 

PROGRAMASACADEMICOS 

Q PREGRADO 

- Ingeniería Agrícola 
- Ingeniería Civil 
- Ingeniería Eléctrica 
- Ingeniería Mecánica 
- Ingeniería Química 
- Ingeniería de Sistemas 

Q ESPECIALIZACION 

- Estructuras 
- Fundaciones 
- Geotecnia Vial 
- Mecánica de Rocas 
- Recursos Hidráulicos 
- Transporte 
- Ingeniería Eléctrica con énfasis en Alta 

Tensión 
- Ingeniería Eléctrica con énfasis en Distribución 
- Sistemas con énfasis en Diseflo de Sistemas de 

Auditoría 
- Sistemas con énfasis en administración de 

Sistemas Informáticos 

Q MAGISTER 

- Ingeniería Ambiental con énfasis en Ingeniería 
Sanitaria 

- Estructuras 
- Geotecnia 
- Recursos Hidráulicos 
- Transporte 
- Ingeniería Eléctrica con énfasis en Alta 

Tensión 
- Ingeniería Eléctrica con énfasis en Distribución 
- Materiales y Procesos de Manufactura 
- Ingeniería Química 
- Ingeniería de Sistemas 

PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DE 
EXTENSION 

Para prestar servicios de Investigación y Extensión la 
Facultad cuenta con el Instituto de Ensayos e investi
gaciones-1.E.I., ente coordinador que actualmente está 
dividido en las siguientes Unidades Operativas: 

Q IEI-UNIDAD DEINVESTIGACION 

Formulación, gestión, control y evaluación de proyec
tos de investigación. 

Q IEI-UNIDAD DE ASESORIA 

Formulación, gestión, control y avaluación de proyec
tos de asesoría solidaria y consultoría especializada. 

Q IEI-UNIDAD DE INNOVACION 
TECNOLOGICA 

Proyectos de innovación tecnológica, generación de 
políticas de propiedad industrial, marcas y patentes. 

Q IEI-UNIDAD DE EDUCACION 
CONTINUADA 

Formulación, gestión, control y evaluación de cursos 
de actualización capacitación y difusión, de acuerdo 
con políticas de la Facultad y a solicitud de entidades 
públicas o privadas. 

Q IEI-UNIDAD DE ENSAYOS 

Realización de ensayos tipo o especiales, de acuerdo 
con nonnas preestablecidas, para control de calidad de 
materias primas o productos terminados. 

Q IEI-UNIDAD DE PUBLICACIONES 

Edición, reproducción y comercialización de libros, 
conferencias, boletines y revistas de la Facultad. 

INFORMACION 

Decanato: Tel.2688786 Fax.2225396 - Vicedecanato Académico: Tel.2693702 
IEI Tel.2685791 - Educación Continuada: Tel.2225487 Fax.2693579 

Ciudad Universitaria, Apartado Aéreo No 5885, Santafé de Bogotá D.C. 
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