
.LA MISION
DE .LA UNIVERSIDAD

YELPAPEL
DE LA INVESTIGACION EN ELLA

Quiero agradecera los directivos de la Uni-
versidad que han posibilitado mi presencia
en este foro y desde la experiencia de la
academiaintercambiar conustedesalgunas
ideas-fuerzaen torno a la misión de la uni-
versidady el lugar dela investigaciónenella.
Esperoque. posteriormente.seaposible un
intercambio que posibilite la exposiciónde
puntos devista diferenteso la confrontación
o ampliación de los temas que sugiera mi
intervención.

En primer lugar. haré una pequeña intro-
ducción de carácter histórico sobrela natu-
raleza del quehacer de la universidad para
referírme. en un segundo momento. a los
nuevos contextos en que se desarrollan los
sistemas de educación superior especial-
mente en América Latina. En tercer lugar
plantearéuna hipótesisdereflexiónquecon-
sisteen mostrar que la universidad tradicio-
nal no esviable en estepaís ni en la región.
En cuarto lugar. mereferiréconcretamentea
la temática de la investigaciónen el paísy al
lugar que debeocupar en la dinámica de las
instituciones de educación superior. Final-
mente. sacaréalgunas conclusionesprácti-
caspara la dirección de las universidadesy
parala prácticadela investigaciónenColom-
bia.

Naturaleza del Quehacer de la Universidad

Pensarla universidad es. de alguna forma.
tener fe en la utopía; es pensar que todavía
podemossoñar y que debemosluchar para
que esossueñosseaproximen a la realidad.
Sin esafeenla utopía. enlo quenoestodavía
peroqueconllevauna racionalidadimplícita.

Luis Enrique Orozco
Universidad de los Andes

careceríade un horizontede sentido la dedi-
cacióndeuna vida a la academia.Poresto.el
punto de partida de la reflexión sobre la
universidad. estáen aceptar que hemosop-
tado vitalmente por la vida intelectual y que
la vida de la universidad es. fundamental-
mente.unavidadedicadaala teoría,dedicada
al conocírníentoy. por lavíadela reflexión. la
crítica y el conocimiento.prestar un servicio
a la sociedadglobal.Y no esuna ideanueva.
sinoquees.la ideadirectriz queha estadoen
la esenciade la universidad desdesu origen
histórico.

Cuando surge la universidad en la cultura
occidental en la forma en que la hemos
conocidoen nuestro medio. nace como una
luz de quienesquerían dedicar su vida a la
búsqueda de la verdad sin restricciones.
ejerciendoun derechonatural de la persona
humana y. en esesentido. las primeras es-
cuelas catedralesen las cuales se configu-
raron y se unieron profesoresy discípulos
para dedicarsea la búsquedade la verdad y
del conocimiento.surgieron en la defensade

• Copiado textualmente de la grabación de la
conferenciaquedictó el doctorLuisEnriqueOrozco
para iniciar al Primer Coloquiode Investigación
de la Universidad Autónoma, el 20 de octubre
del 992
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esederechofundamental: el de la búsqueda
de la verdad, el de poderde maneraautóno-
ma investigar lo que se consideradeseable.
Así, una delas característicasquehizo parte
de la esenciamisma del conceptode univer-
sidad fue la de surgir comoun gremio,de la
misma manera que había gremios
artesanales.Los que se dedicaron al saber
decidieron en algún momento organizarse,
configurarsey, naturalmente, desdeel prin-
cipio, necesitaron igualmente tomar opcio-
nes entre la Iglesia y el Estado. Es decir,
desdeel inicio mismo de la universidad, el
problema de la autonomía le ha sido con-
sustancial. entendido como la lucha por la
autonomía propia de la producción intelec-
tual.

Un ejemplode esta lucha lo tenemosen San
Anselmo.Unavezqueno sepusodeacuerdo
con el obispode París, levantó casay se fué
aSantaGenoveva,consusdiscípuloscreando
un nuevoespaciopara la investigación,enel
momento en que la verdad oficial
institucionalizada hizo imposible el pensar
distinto.

Lo anterior permite afirmar que, la univer-
sidad históricamente y por naturaleza ha
sido un espaciode reflexión crítica. Detrás
de esta lucha por la autonomía, detrás de
estalucha por la crítica, detrásdeestalucha
por un funcionamientoautónomo,ha estado
implícito, aunque no siempretematizado,el
problemadel poder.

Deahí que,en la realidadmisma delo quees
el fenómeno de la institucionalización del
saber en la vida de la universidad, la auto-
nomía y el poder sean realidades consus-
tanciales que la dirección de la universidad
debesercapazdeinterpretar, parabuscarles
una salida razonabley racional.
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Desdeel punto de vista conceptual. la uni-
versidad surge para reproducir el saber y
por mediode esta reproducción, prestar un
servicio a la sociedad. Quizá por eso, his-
tóricamente, la definición misma de uni-
versidad es la de ser una institución social
en la que se amplían las fronteras del co-
nocimientoa travésdela investigación,en la
que secapacitaa la gentepara el desarrollo
deun oficioy en la quesepresta un servicio
a la sociedadglobal por la vía del conoci-
miento.Sonlasfamosastresnotasconstitu-
tivasdelsermismodela universidadquelos
pensadoresalemanes,hacia 1.811, quisie-
ron restaurar ensu espíritu para proyectar-
lo en una tareaque consideraronhistórica-
mente importante: la reunificación del es-
píritu alemán. Existe, pues, una relación
implícita en la dinámica dela historia de las
universidades,y es esavinculación, más o
menosconflictiva, entre el proyectosocietal
vigentey la dinámica interna de la institu-
ción. Poreso,en alguna forma, la universi-
dad definesus tareasen una dobletensión:
en relaciónconel Estado,que seexpresaen
la lucha por la autonomíay en relación con
la sociedadglobal. que se expresa en una
mayoro menorcapacidaddeadecuaciónde
las instituciones universitarias a las de-
mandas que la sociedad le va pidiendo a
través del tiempo; demandas que son va-
riablesporquevandependiendodelosestilos
de las sociedades.En esa misma forma,
podríamos decir que es írreproducíble el
modelo del siglo XVII o del siglo XVIII. En
este sentido es preferible que en lugar de
hablar demodelosdeuniversidad,hablemos
de estilos de universidad, de maneras his-
tóricas como las disciplinas se han ido
conformando,de maneras históricas cómo
las organizaciones se fueron dando, de
maneras históricas de organización de las
profesiones;todoelloenuna íntima relación
con la dinámica socio-histórica de los res-
pectivospaíses.

Enestecontextotienealgunavalidezrelativa
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hablar de un es-
tilo anglosajónde
universidad,oun
estilo francés, o
un estiloalemán,
o un estilo ame-
ricano, en donde
en cadauno de ellos se acentúa uno u otro
énfasis.Porejemplo,sesueledecirdemane-
ra tradicional quela universidadalemanase
caracteriza por ser una universidad hecha
para la investigación;que la universidad en
el Reino Unido se caracteriza por ser una
institución hechaparala formacióndelhom-
bre culto.

Bienpronto, conNapoleón,sedescubrióque
la universidad podria ser una entidad su-
mamente útil desde el punto de vista del
aparatoburocráticodelEstado,yesNapoleón
quienconsideraquelasuniversidadesdeben
serentesfundamentalmenteparacapacitar-
se,y ahívieneelllamadomodelonapoleónico.

Cuandosurgela universidad en los Estados
Unidos por influencia del modeloalemán y
del modeloinglés, los norteamericanoscon-
jugan los modelos europeos (dándoles su
propia textura norteamericana). Producen
universidades diversificadas en las cuales
hay instituciones dedicadasa la docenciay
otras quecumplen la doblefunción dehacer
investigacióny hacer docenciay extensión
pero, en un sistema liberal, sumamente
amplio, poco orgánico, poco sistemático,
federado,esdecir,encorrespondenciaconla
naturalezamismadela organizaciónpolítica
de los EstadosUnidos.

En el casonuestro, los estilos son másbien
unayuxtaposicióndeinspiracionessurgidas
obien enel modelonapoleónico,obien enel
modelomás tradicional de universidad. Las
primeras universidades latinoamericanas,
comolaUniversidaddeSanMarcos,laUNAM,
la Universidaddel Rosario,la SantoTomás,
la Universidad Javeriana, surgieron bajo el
modelo de la Universidad Salmantina que
porsu inspiracióneraelfortíndelaristotéllco-
tomismo en el Mediterráneo.
Tambiénbajo el modelode la
UniversidaddeAlcaláquees-
taba centrado fundamental-
mente en la formación hu-
mana, en la capacitación de

personas y me-
nos abierta, qui-
zá por naturale-
za o por proble-
mas de carácter
ideológicoal de-
sarrollo cien tí-

fico' entendiendopor desarrollo científico la
ciencia moderna, es decir, el procesode la
cientificidad desarrollado en Europa occi-
dental a partir deKepler,Galileoy Newtono
lo que se llama la ciencia moderna. En ese
sentido, la cienciaen su conceptomoderno,
fue un hecho tardío en la universidad. La
universidad es una de las instituciones so-
ciales de mayor inercia en la historia. La
ciencia ingresó a ella como un fenómeno
masivo hacia el siglo XIX. De ahí que las
universidadeslatinoamericanasensuorigen,
fuesen universidades, como lo señaló muy
bienelRector,tradícíonales, esdecir,univer-
sidades ancladas fundamentalmente en la
cátedra como metodología,en la formación
del caráctery la personalidadde la gentey
menosabiertas a lo que hoy llamamos«pro-
ducción de ciencia>.

Comocaracteristicafundamental la univer-
sidad latinoamericana no ha sido, una uni-
versidad abierta al desarrollo científico mo-
derno. Y en Colombia, análogamente las
universidadeshan tenido esamisma histo-
ria. Cuandosemira el procesodeestesiglo,
se percibe una ruptura hacia el año 40-45
quedura hastael año60-65, para continuar
enotro hastael año 75y abrir los problemas
que en este momento poseeel sistema de
educaciónsuperior colombiano.

Esto significa, que hasta el año 1.945, las
universidadescolombianaseranuniversida-
desdecorte tradicional, lo cual corresponde
al desarrollo socialdel país.

Los procesosde industrialización se inician
en el año 30 al año 40. En esteúltimo año la
educaciónsuperiorsesienteinterrogadapor
esamodernizaciónincipiente, queseinicia a
nivel económicoy social para el año 45. Se

interpela a la
universidadpara
que cumpla una
función respecto
a la «moderni-
dad>.La univer- 5~
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sidadrecorreentoncesuna parábola
de servidumbre.La universidad co-
lonial y de inicios de la República,
que sirvió para el encuadramiento
de los espíritus dentro del modelo
dominante en la época,es una uni-
versidad que,entra en crisis en los
años40y esafunción ideológicaque
cumplió dentro de los albores de la
República, pasa a ser reemplazada
por una función fundamentalmente
económica.

Launiversidaddebeserlamediación
socialpara formar la clasedirigente
que requiere el país; debe ser el
instrumento de capacitación profe-
sional y a su vez, con este incons-
ciente greco-romano que siempre
hemos tenido los colombianos, la
universidad debe improntar en el
carácter y la personalidad de su
gente, un espíritu, una forma de
vida, un esquema básico ante la
existencia, que es lo que hemos
tematizado teóricamentecomo for-
mación integral de las instituciones
de educaciónsuperior.

De esta manera, hacia el año 40,
recogemos las tres notas funda-
mentalesque desdeel medioevoca-
racterizan la universidad comocen-
tros deformacióny capacitaciónhu-
mana.Nuncaentró enella la ideade
la investigación, la cual implicaba
problemasdemayorhondura, como
por ejemplo, aceptar el reto de la
modernidad comoesquemamental
de comportamientoy aceptarlo que
ello significa dentro del universo de
la cultura. Por eso replantearnos
hoy el problema de la misión de la
universidad, implica replantearnos
la dinámicaexistenteentreestetipo
de instituciones y la cienciamoder-
na. La dinámica entre este tipo de
instituciones y los estilos de desa-
rrollo que estánvigentesen el país,
esdecir, la basesocialsobrela cual
funciona la universidad.

Es un presupuesto que en la uni-
versidad se refleja el entramadoso-
cial. las contradiccionesde la socíe-

dad. En ella semanifiestan deuna u
otra forma las incoherencias de
nuestra falta de unidad en lo social.
en lo político y en lo cultural. En la
dinámica de la producción del saber
y en la dinámica de las profesiones,
seexpresala racionalidad imperante
en un orden social dado. Por eso,es
desdeel análisis deestasrelaciones,
másbieneneltrasfondo,sinperderlas
de vista, desde donde yo quisiera
abordar el problemade la misión de
la universidad y el lugar que en ella
ocupa la investigación.

Conlo anterior hequeridoseñalarlos
implícitos, desde donde hago el
planteamiento de algunas tesis que
considero centrales para pensar la
universidadenlospróximosdiezaños.

Contextos de la Educación Supe-
rior

El primer punto a considerar como
universitarios, esel dela crisis delos
marcosde referenciapara pensar la
universidad. Este es un problema
fundamental del que no se ocupan,
conla fuerzadeseable,las facultades
deeducación.¿Quéentiendoporesta
crisis de los paradígrnas? Entre el
año 60 y el año 90 ha habido un
desplazamientoen la teoría sobre la
universidad de los generalistasa los
expertos.El discursosobrela univer-
sidad, que en los años 60 se hacia
desdela perspectivade una filosofia
socialodeuna antropologíafilosófica
o de una metafisica fundamental de
estostiposdeaproximación,señalaba
una universidad sin historia. Enton-
ces, se hicieron buenostrabajos de
htstortografía sobre la universidad,
desdesu fundación, con las realiza-
cionesde cadauno de los rectoresa
la manera de una historia de los
grandes espíritus sobre los cuales
cabalgala historia, comodiria Hegel
pero,sin concienciade la basesocial
de las instituciones.

Esteenfoquetradicional, eslo queen
teoria de la educaciónuniversitaria,
sedenominauniversidad-idea,lacual
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seconcibecomoun centroquerecogelastres
grandes caracteristicas de la universidad
medioeval pero sin ninguna referencia al
contexto social en que la universidad se
mueve.olvidandoque la ideadeuniversidad
funcionó enAlemania. no solamenteporque
la idea era buena. sino porque el pueblo
alemán tenía las condicionesde desarrollo
histórico. social y cultural que hicieron via-
ble la idea de Humboldt. entre otros. Los
alemanesfueron muy conscientes.cuando
crearon la universidad de Berlín. de que la
tareadelosintelectualesalemaneserabuscar
a través de la educación la unificación del
Estado alemán. Por eso
Fichte hace mucho én-
fasis en los discursos a
lanaciónalemanadeque
la tarea de la educación
esuna tareaenetícídad,
dequeel muchachovie-
ne a la universidad no
solamenteaquelo capa-
citen para el desarrollo
de un oficio. sino que
vieneparaquela univer-
sidad le transmita en su
proyectopedagógicoun
boceto de la sociedad
deseable. porque sólo
exponiendo a la juven-
tud aesemodelosacietal
deseable. se engendra
responsabilidad social
en ellos. Desdeeste punto de vista. a noso-
tros nos haría mucha fal ta hacer
contextualizar la ideadeuniversidadque.en
el enfoquetradicional a travésde las traduc-
cionesalemanashechaspor Ortegay Gasset
en Españay que nos llegabana travésde la
Revistade Occidente.se repite en todos los
discursosdegrado.porque.enalgunaforma.
el vitalismo español comoel alemán. sobre
los cualessedesarrollóel pensamientouni-
versitario. alimentaron elpensamientosobre
la universidad. Estepensamientohacecrisis
en Colombiahacia los años60. e hizo crisis.
no porque hubiera crisis al interior de los
filósofos. sino porque hubo una crisis en la
estructura de la sociedad. en los marcos
cognitivosde nuestra cultura. Así seimpuso
una lectura bien distinta e igualmente forá-
nea:la delmaterialismohistórico.Desdeuna
lectura ortodoxa. la educaciónse pensóen-
tonces como un aparato reproductor. Las

condicionesque hacenviable la generación
delsistemacapitalista. fueron las tesissobre
lascualessemovióla universidadenlosaños
60. Esdecir. quea la lectura metafisicade la
Universidad se le agregó por oposición la
lectura marxista-dogmática que estaba ali-
mentadaenuna lectura critica deldesarrollo
de América Latina y que se explicitó en la
llamadaTeoriadela Dependencia.teoriaque
cumplió una función política muy importan-
te en la América Latina de la época. en la
medidaque desenmascarólos efectospolíti-
cos de las metodologíasy de los marcos
teóricosdereferenciaqueestaban ítnplicítos

en los análisis sobre
educación y en los
análisis en materia
económica. social y
política de estospaí-
ses. Entre esos dos
extremos.y en la me-
dida enqueeldiscur-
sofuepasandodelos
metafisicos a los ex-
pertosapareciócomo
fase intermedia la
lectura de los orga-
nismosinternaciona-
lesa travésdel famo-
so discurso moder-
nízador alimentado
con el discurso de la
planificación. En los
años60 sedijo senci-

llamente: invertir eneducaciónesinvertir en
el desarrollo. Fue la. época dorada de los
presupuestosde las universidadespúblicas
y por lo mismo que invertir en educaciónes
invertir en el desarrollo hay que planificar el
desarrollo educativo. hay que controlar el
gasto.hay quebuscar eficienciay eficaciaen
las instituciones de educación superior; en
otras palabras.hay quesubordinar las insti-
tuciones de educación superior al estilo del
desarrollo de los países.

Este es el discurso de expertos del Banco
Mundial. endondea partir deuna aproxima-
ción a lo que esla modernidad. seplantea el
deber ser de la educación. Para el caso co-
lombiano.estediscurso tematizaeldeberser
de las universidadesa partir de los fenóme-
nos de la apertura económica. de la
reconversiónindustrial. de la incentivación
del cambio tecnológicoy lo que eso implica



para el aparato educativode los respectivos
países.Ademásde otra perspectivatodavía
más teórica, y que es una aproximación
critica al fenómeno de la educación, bien
importante porquenosha enseñadoadistin-
guir quela palabracríticanonecesariamente
dice marxismo y marxismo no necesaria-
mentedice socialismoy socíaiísmo no nece-
sariamente dice comunismo. Entonces es
más importante poder mirar críticamente
estosdiferentesenfoquesy poderver que se
puede tener una perspectivacrítica en rna-
tería educativa sin por esoestar afiliado al
partido comunista. Másaún, esla tareadela
universidad elmirarse críticamentey aquí la
palabracríticaquieredecirsencillamenteser
capazde tematizar nuestros propios intere-
sesligadosal conocimiento,interesesqueen
alguna parte están relacionados con la di-
námica de la sociedadglobal y que en un
diálogo franco y abierto sea capaz uno de
encontrar un consensorespectoa esosinte-
resesque haganviable la vida intelectual en
la academia. Esto es un discurso menos
metodológíco, es más un enfoqueo concep-
ción de la investigación, es una manera de
pensarelroldelaproduccióndelconocimiento
en la educación inspirado naturalmente en
la mejor tradición de! pensamientocrítico y
que parte fundamentalmente de los criticos
de la modernidad.

Quiero cerrar estoscuatro paradígmasafir-
mando que hoy hay posibilidad de hacer
varias lecturas del hechoeducativoy que es
necesario tener claridad respecto de los
presupuestos bajo los cuales está uno tra-
bajando porque, cualquiera que ellos sean,
detodasmanerasexisten.Esdecir,la misma
afirmación dequehay un presupuesto,esya
un presupuesto,y en éstosucedecomoen la
ideología,uno es ideólogoo ideológico.En-
toncesesmejorsaberbajoquépresupuestos
trabaja uno en cadadisciplina y no ser tonto
útil de quienes sí saben para dónde va la
dirección del sistema. Si hay una crisis de
paradígmas.un primer desafioes la necesi-
daddepensarennuestra educación;hayque
tratar de imaginamos marcos teóricos de
referencialo suficientementecriticos perolo
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suficientementeadecuadosa nuestras reali-
dadesque nospermitan entenderel destino,
lavisión, la tareaquetenemosenelcampode
la educaciónsuperior. Segundo,han muerto
las ortodoxias,en el sentidodeque tanto las
ortodoxiasdederechacomolas de izquierda
son ortodoxas, y yo preferiría aceptar el
desafio del pensamiento critico -que es la
definiciónmismadelquehacerintelectual- al
endoctrinamiento de cualquier signo que
sea.De otra parte hay que tener en cuenta
que el conceptode desarrollo cambió. Noso-
tros estábamosenseñadosenlosaños50, 60
al concepto de desarrollo economicista, es
decir, el desarrollo medido en términos de
crecimientoy el crecimiento medido en tér-
minosdeingresopercapita. Hoyendía ni los
organismosinternacionalesdefinenel creci-
miento en términos del ingreso per capita;
hoy en día hay mucha más apertura a nivel
internacional en el entendido de que el de-
sarrollo es integral. de que el desarrollo es
desarrollo de la economía,pero es también
desarrollo de la cultura, lo que implica una
reconversiónindustrial, una modificaciónde
los cuadros mentales de comportamiento,
un cambio en la estructura del Estado, así
comoun cambiotambiénenla concepciónde
la vida ciudadana. Inclusive el Banco Mun-
dial en los indicadoresdedesarrollohumano
del informe del 92, declara abiertamente,
comoposicióndelBanco,queelesfuerzoque
vienehaciendodesdeel año 90 por definir el
desarrollo, tiene en cuenta indicadores que
involucran no solamenteel crecimientodela
dimensión económicade la sociedad,sino el
desarrollo de la dimensión sociocultural de
los países.En otras palabras, desarrollo es
mejores oportunidades de vida; luego una
educaciónpara el áesarrollo es una educa-
ción para propiciar mejores condiciones de
vida, parapropiciar un crecimientohumano,
para posibilitar el desarrollo integral de la
persona;en este sentido la tarea de la uni-
versidad, aun en el enfoquede los expertos,
no essencillamenteconvertir la universidad
en capacitaciónde la fuerza de trabajo cali-
ficada para un mercadono cuestionadopor
la universidad. La función profesionalizante
de la universidad está puesta en serias du-
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dasdesdeel punto devista delo que
esel desarrollovigentea nivel de los
organismosinternacionales.

Un tercer elementoque hay que te-
ner en cuenta en el escenariomun-
dial son los nuevos condicio-
namientosque seestán dandoen la
acción de la educación, o sea,nue-
vos marcos de referencia sobre los
cualesse muevela educaciónhacia
el futuro. El primero esel cambiodel
rol del conocimiento; hoy en día ya
no puede sostenerseque capital y
trabajo seanlosúnicosfactoresdela
produccióngeneradoresdela riqueza
nacional; hoy en día capital. trabajo
y conocimientoy de los tres, más el
conocimientoque el capital y el tra-
bajo,explicanun buen porcentajede
las riquezas de las naciones.Sobre
éstoya hay estudios empíricospara
los países desarrollados. Luego si
ésto es así, el conocimientocumple
una función fundamental en la pro-
ducción y si implica un nuevopapel
en la producción por parte del co-
nocimiento hay que reorientar los
sistemasde educación, porque hay
que preparar nuestro recurso hu-
mano para que pueda desarrollarse
dentro de los sistemas productivos
modernoscon competitividad, para
esohay que fomentar la productivi-
dad de los países.Y productividad,
competitividad e innovación pasan
por la capacitaciónde las personas,
porlacapacitaciónmasivaenmateria
de ciencia y tecnología. En otras
palabras,la sociedadtradicional y la
universidad tradicional no esviable
y por tal motivo o cambia o deja de
sersignificativacomounainstitución
social hacia el futuro. Este cambio
en el rol del conocimientoimplica el
que desaparecenlas ventajas com-
parativas para los paisespobres,es
decir, la fuerza de trabajo barata, la
explotacióndemateriasprimas,pasa
a un segundolugar. O seestá en la
frontera,enlaproduccióntecnológica
oen la produccióndel conocimiento,
o sencillamentees inexistente.Des-
de esepunto de vista, la ciencia del
tercer mundo es inexistente.

Surgen en consecuencia nuevas
manerasde producir conocimiento.
La imagen del hombre solitario, de
batola blanca, incólume, mirando
hacia el saber y de espaldas a la
realidad ya no funciona. La ciencia
seproduceen instituciones especia-
lizadas,en laboratorios de la indus-
tria o de la universidad, o en la
vinculación de la universidad con la
industria, con un aparato burocrá-
tico de gerencia,lo que implica que
los investigadores tienen que
aprender a gerenciar los proyectos
deinvestigación,quetienenquesaber
que no basta únicamente con tener
la intuición, sino que hay que pro-
ducir. El producto seevalúa, lo cual
cambia cosas fundamentales de la
cultura universitaria, por ejemploel
conceptode tiempo.En la academia
seviveenun conceptodetiempoque
vívencíarnosen una dimensión de
eternidad;encambio,enla industria,
el tiempo vale y tiene un precio y
muchasvecesparte de las limitacio-
nes para la interfase entre el sector
productivo y la universidad es jus-
tamenteesa.Esavivenciadel tiempo
no sepuedeentenderdesdeel punto
devistadelaracionalidadeconómica;
es decir, las nuevas formas de pro-
ducción del conocimiento implican
nuevasformasdeorganizaciónde la
práctica del conocimiento.

Pero algo más que eso, la ciencia
unificada quefueelgran proyectode
la cultura del sigloXIX y sigloxx. se
destruyó y hoy en día la ciencia se
produceenparadígmas¿Quéquiere
decir eso?,que ya no existe el sabio
aislado y su laboratorio indepen-
diente y autónomo, sino que existe
un conjuntodecreencias,devalores,
de métodos,de técnicas de investi-
gación, de enfoquespara mirar los
problemas que son coparticipados
porun grupoy quelesdalasuficiente
autoridad como para no leer a los
vecinos. En otras palabras, los
paradígmas se confunden con la
matriz disciplinaria, es decir, la
práctica de la cienciaen comunida-
des académicas; las comunidades 55



académicashacenreferencia,no al conjunto
de profesoresdel departamento, sino a un
conjunto de científicos que en cada campo
disciplinario coparticipan una misma teoría,
trabajan desde una misma perspectiva
metodológíca, utilizan un mismo estilo de
penetración en los problemas y ven unas
ciertas técnicasdelegitimación dehipótesis,
comparten unos valores fundamentales. Es
a partir de esos grupos de investigación o
pequeñas comunidades académicas desde
donde seva produciendo la ciencia. Por eso
esquelossistemasdecienciay tecnologíano
trabajan apoyándoseen las instituciones. El
sistema de cienciay tecnologíaen Colombia
no está montado tomando comoprotagonis-
ta fundamental la Universidad, sino las co-
munidadesacadémicas;esoimplica queesas
pequeñas comunidades académicas tienen
que estar vinculadas a las redesinternacio-
nales, a los circuitos internacionales, a las
publicaciones internacionales; tienen que
estarvinculadas a travésderedesoperativas
de información, al circuito mundial de los
sistemasde información; en otras palabras,
el nivel de sofisticación que ha adquirido la
práctica de la ciencia comotrabajo específi-
co, esdistinto de la investigación formativa,
es decir, que toda institución universitaria
debetener la investigación como ambiente.
Nadiepuededar una clasebuena si no lee,y
eseclima intelectual esdistinto de la organi-
zación institucional. de la investigación
orientada a la producción del conocimiento,
a lasfronteras, porqueuno no puedevenir de
dondeno ha ido. En lugar de tener una gran
infraestructura para empujar las fronteras
del conocimiento, de pronto es más realista
tener una política de desarrollo profesoral
quepermita una docenciacalificadasobreel
criterio de la investigación formativa que
paulatinamente va a ir engendrandocon el
tiempo la investigaciónespecializada.Deto-
das maneras hay un nuevo contexto: todas
las universidades tienen que redefinir la in-
vestigación. Hablar de la investigación en
generalya novaa tenersentido,esnecesario
quecadauniversidad digaen quécamposva
a investigar.
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La Universidad tradicional no es viable

En estosnuevoscontextos: -uno, la crisis de
los marcos de referencia; dos, el cambio del
conceptode desarrollo; tres, el cambio en el
rol deconocimientoenla producción; cuatro,
la desaparicióndelasventajas comparativas
para lospaísespobresenel contextointerna-
cional; quinto, las nuevas formas de pro-
duccióndelconocimientoy loqueesoimplica
para la organizaciónde la investigacióny la
docenciaal interior de las ínstttucíones-, la
Universidad tradicional no es viable. La
Universidad hacia el futuro tiene que tratar
deresolverpor lomenoscincoproblemasque
han sido los quedefinenlo sucedidoen estos
10añosdeeducaciónenAmérica Latinayel
Caribe: en las universidades tenemos que
resolver el problema de la masificación, en-
tendida comoel aumento indiscriminado de
los cuposo de la matrícula universitaria. En
Colombiadecada100personasquedeberían
estar en la educación superior sólo hay 9.2;
en América Latina sólo hay dos paísesque
tienen accesouniversal a la educacióny son
Uruguayy Argentina; osea,queenColombia
no sepuedehablar de masificación, sino de
elitismo en la educación,esdecir, el accesoa
la educación es elitista porque sólo es para
algunos privilegiados, independientemente
del estrato social. El segundoproblema que
sedebearreglar esel de los docentesuniver-
sitarios; en las universidadeslatinoamerica-
nosseha masificadoa losdocentes;tenemos
47.000 y ha sido necesariomasificarlos por
el aumento en la matrícula. A nivel de
postgado se ve que más del 80% de los
profesoresqueallí enseñannotienen el título
de postgradoy la ley dice lo contrario; o sea,
que hay un problema con el desarrollo inte-
lectual delos profesores,envirtud dequelas
políticas que había a través del Icetex hacia
los años65 o 70 seacabaron.y hoy en día es
muy dificil obtenerbecasparahacerestudios
en el exterior. Peroel futuro de las institu-
cionesdependedelfortalecimientoacadémico
de sus profesores.En tercer lugar, la ínver-
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sión, ya que a medida que decrecela prepa-
ración de nuestros profesores, decrece la
educacióny seaumentan losprogramasy las
matrículas y se va produciendo una
estratificación de las instituciones, esdecir,
unas instituciones tradicionales de élite y
otras con carácter masificado de muy baja
calidad; de ahí que el problema central del
sistema de educación superior hacia los
próximos 10 años sea el de la calidad, la
equidad y la relevancia de los contenidos.
Estoúltimo esmuy importante ya quesi uno
mira el contenido de los curriculos y la pro-
blemáticanacional, nohay una coincidencia
entre lo que aprenden los muchachos y lo
quenecesitanparaelmundo del trabajo. Esa
no coincidencia hace irrelevante la tarea de
launiversidad, por lo cual pierdelegitimidad,
ya que seve comosi estuviera de espaldasa
la realidad. Peroesque la universidad sufre
de una crisis interna, ya que no escapazde
definir sus funciones en términos de inves-
tigación, docencia y extensión, porque no
sabeconclaridad quéinvestigaciónesla que
debe hacer, cuáles son las profesionesque
debe desarrollar, si debe orientarse por la
dinámica de las profesioneso la de las dis-
ciplinas y son dos dinámicas totalmente
distintas y no sabehasta donde debellevar
su articulación con la sociedady a vecesse
olvida que toda interacción con la sociedad
debepasar primero por el conocimiento.

Lugar de la Investigación en la Educación
Superior

Entonces,si la universidad semantiene con
un accesoelitista, sin abrirse a la investiga-
ción, sin capacitación a sus docentes, con
pocainversión, cerradaal mundo externo,si
sus comunidadesacadémicassemantienen
inmersas províncíalrnentesin apertura a los
circuitos internacionales de cienciay tecno-
logía, tenemos una universidad tradícíonal

queya no tiene sentido ni para Colombia ni
para la región. El gran desafio es abrir la
Universidad a lo que está sucediendo por
fuera, o seaabrirla al procesode la moderni-
dad. De la modernidad seempiezaa hablar
en Europa en el siglo XVIII y se habló de la
ruptura enelmodelocultural quesignificó el
paso del mundo feudal al mundo moderno;
por eso la modernidad se define como un
procesohistórico anclado sobre tres presu-
puestosfundamentales:elculto al individuo,
el culto a la razón, el culto a la naturaleza y
los tres unidos por la idea del progreso;ese
modelocultural iba articulado al desarrollo
de la ciencia experimental. La modernidad
implica un conceptocritico, la valoración de
la ciencia.A partir deHegelsurgeuna nueva
concepción de la modernidad, ya que es
realmente el filósofo de la modernidad que
pensóautocríticamente el procesode la cul-
tura europeaal decir que hay que tener una
concepción en totalidad de la realidad en
donde la naturaleza, hombre, pensamiento,
razónseconjuganenuna soladinámica para
permitir el manejo racional del mundo y la
interrelación humana en las sociedades.En
esteconceptoesdonde surge el conceptode
modernidad y cuando digo que la universi-
dad se abra a la modernidad, no estoy ha-
blando de la modernidad europea del siglo
XV o XVIII. Estoy diciendo que se abra al
concepto crítico de modernidad, que no re-
duce la cultura a algo económico, ni la
racionalidad a la racionalidad científica.

Al pensar el concepto de modernidad es
fundamental no confundirlo con el concepto
de modernización,ya que seentiende como
que la universidad se vuelva el aparato
reproductor de la fuerza de trabajo que re-
quieren los procesosde reconversiónindus-
trial. La universidad tiene que ver con los
marcos cognitivos, con los marcos del cono-
cimiento; por lo tanto, nuestra tarea es a
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largo plazo, lo que no quiere decir que nos
desentendamosde la realidad histórica y
social; la universidad debetomar los proble-
masregionalesy nacionales,convertirlos en
hipótesisde investigación,generarhipótesis
desolucióny propiciar su incorporaciónalos
procesosde desarrollo de los países. Pero
una cosaes ser conscientede que yo tengo
que colaborar con los procesosde moderni-
zacióny otra cosaesdecirquemi única tarea
es ser una rueda del procesode moderniza-
cióndelpaís,porqueenesecontextonosvan
a poner a abrir programasque requieran el
Gobiernoy Planeación,que siempre tienen
mentalidad cuatrideral para alimentar los
planes de gobierno, cuando debiéramosju-
gara máslargoplazo.Noeslo mismo serútil
para la modernización,que ser útil para la
modernidad.

Conclusiones Prácticas

Dentrodeestecontextoaparececomopriori-
tario el.aprovecharal máximo la política de
ciencia y tecnología. Hay que redefinir la
misión de la universidad, recuperando lo
esencialdel conceptoque nos permita a su
vez redefinir el quehacer de acuerdo a la
necesidadde la región. Es fundamental in-
troducir en las universidadesuna cultura de
la evaluación del desempeño.Redefinir la
función de la investigación, qué es lo que
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queremos,cuálessonlas líneasdeinvestiga-
ción básicas.Redefinir la misión, introducir
una cultura de la evaluación, y redefinir la
investigación lleva a redefinir un proyecto
pedagógico,esdecir,quésequiererealmente
con la institución. Si uno tiene un perfil
profesional.debetener claridad sobrela cla-
sede profesoresque necesita.Hay en el país
una conciencia de que si queremos tener
investigaciónhayquepagar;dequeno pode-
mos tener innovación con ideasde hombres
cansados;enotras palabras,plantear elpro-
blema de la investigaciónen la universidad
implica plantear el problema financiero y
tener un centro de investigadores sólidos
implica tener investigadores pagados de
tiempo completo y dedicación exclusiva ya
que hablar de investigación sin hablar de
financiación, es hablar de metafísica
ínvestígatíva. Parala universidad privada es
muy complicadaestasituación, porqueno se
tieneotro ingresoqueel dela matrícula y por
tal motivo no tiene con qué capacitar a su
personal docentea nivel de postgrados. El
destino de la universidad se juega por el
grupo humano que la constituye. Es ese
grupo humano el que le otorga sentido a la
vida intelectual. a la vocaciónacadémica,es
elqueen último término forja el destinodela
institución y en la educaciónsólohay futuro
si podemos construirlo yeso depende de
nosotros.
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