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Garantizar institucionalidad y 
sostenibilidad para dentro de 40 años

Una Universidad Moderna
Introducción

La premisa teleológica de que debemos garantizar 
una universidad para dentro de 40 años, se susten-
ta en el concepto filosófico y sociológico de la Mo-
dernidad, un proyecto que continúa inconcluso y en 
el que nosotros estamos empeñados en insertarnos. 
Hoy, 38 años después, estamos convencidos de que 
cumplimos la mayoría de edad, ésa que nos permi-
te pensar-nos de forma autónoma (“¡Sapere aude!”) y 
ser conscientes de que la razón logró poner en crisis 
todas las certezas y los fundamentos sobrenaturales 
como algo fijo y eterno. La herencia que recibimos 
nos enseñó que el Ser se concibe como un perma-
nente hacerse; esto es, que la existencia que po-
seemos tanto desde la perspectiva individual como 
institucional (una organización dedicada a la educación 
superior), contiene una esencia que no nos es dada 
de antemano y para siempre, sino que por el con-
trario nos corresponde a cada uno de nosotros, en 
el diario acontecer, irla construyendo; y todavía más, 
si no olvidamos que cumplimos una función social 
relevante para la sociedad: la educación, y muy es-
pecialmente una educación que contemple siempre 
sus horizontes ético y político.
Sobre esta base, pensamos que nuestros principios 
básicos y vitales, la racionalidad y la razonabili-
dad nos facilitan el camino ideal y no menos con-
creto para la consolidación de valores epistémicos y 
morales como la libertad, la justicia, la responsabi-
lidad, la honestidad, la inclusión, la hospitalidad, la 
solidaridad… 
Esta mirada que retoma tanto el concepto kantiano 
de la Ilustración, y el del antropocentrismo huma-
nista del Renacimiento (entre otros, la Oratio pro homi-
nio dignitate, de Pico della Mirándola), nos ha parecido 
sustancialmente significativa para entender las dife-
rencias entre la Edad Media y la Moderna, o lo que 
es lo mismo, entre lo antiguo y lo moderno.
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Así, pensamos que una sociedad es moderna –para 
nuestro caso, una universidad es moderna– en la me-
dida en que sus ciudadanos comprenden que el 
porvenir de alguna manera reemplaza al pasado, 
y asume una actitud política para la transformación 
social; para decirlo con otras palabras, la Moderni-
dad comprende un conjunto de circunstancias his-
tóricas que permiten pensar y alcanzar la liberación 
de las tradiciones, de las doctrinas y los dogmas he-
redados.
En consecuencia, una Universidad Moderna es un 
suceso histórico del que todos formamos parte. La 
Universidad de Manizales es un ser concreto, real, 
que mantiene una actitud renovadora que se ha 
enfrentado a realidades pasadas y decadentes. Por 
eso, decidimos establecer una ruptura con un orden 
preestablecido, y optar, por el contrario en procurar 
el nacimiento de un orden nuevo, cuyas consecuen-
cias comprenden el contexto de una sociedad cam-
biante e incierta. Produjimos una especie de “Que-
relle”, esto es, no eludimos la vieja discusión entre 
lo antiguo y lo moderno.
En este orden de ideas, aceptamos la ruptura que 
de hecho se dio entre los promotores de una nueva 
forma de organizar y habitar la Universidad acordes 
con la sociedad actual (dinámica, cambiante e incierta) 
y quienes deseaban quedarse anclados en el tiempo 
quizás cegados por la apatía, la alienación o el pre-
juicio; entre quienes visualizan (visionan) el futuro y 
aquellos que se aferran a la validez de unos esque-
mas fosilizados.
A la fecha –y después de dos años de haber comenza-
do a regir los destinos de la Universidad de Manizales–, 
resaltamos que gradualmente se han ido reducien-
do la mencionada ruptura y las obvias reacciones 
producto de las transformaciones dadas. Lo que en 
un principio fueron proyectos y borradores de viejos 
sueños, se convirtió hoy dos años más tarde en pro-
gramas, en academia, trayendo como consecuencia 
un clima de esperanza en la consolidación de una 
universidad para dentro de 40 años. Lo moderno 
se nos ha empezado a volver algo embargante; ad-
quirimos consciencia de la sociedad que vivimos. Lo 
que empezó como hipótesis de renovación y cambio, 
terminó por hacerse academia en la sensibilidad de 
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estudiantes, profesores, egresados y colaboradores 
de la administración.1

Nos estamos modernizando
Ésta es una época que podríamos catalogar de equi-
librio; oportuna para la reconsideración conceptual 
y la revisión de lo que hemos venido haciendo. Nos 
hemos convencido de que el conocimiento se basa 
en la razón (racionalidad) y no en la simple tradición, 
de seguir haciendo las cosas porque así se hacían 
siempre; de igual manera, pensamos que la moder-
nización de nuestra Universidad se procura median-
te una prefiguración de la realidad: la universidad 
debe ser un faro de realidad, hemos sostenido. 
La idea que concebimos de modernización, enton-
ces, se cristaliza mediante propuestas proyectadas 
con métodos racionales, más que en la infraestruc-
tura (que es muy importante y necesaria) en la cultu-
ra misma. Para el efecto, la hacemos a través de 
procesos planificados que de hecho se conectan en 
distintos ámbitos, por ejemplo, el establecimiento 
de los lineamientos generales y las políticas curri-
culares, la supresión de facultades, vicerrectorías y 
cargos administrativos; la creación de comités de 
programas académicos, la derogación del Acuerdo 
que no permitía a directivos y jefes de dependencia 
cumplir funciones de docencia; la reglamentación 
de actividades académicas institucionales; y la con-
solidación de nuevos estatutos de los académicos.

1 Es importante aclarar que la visión de modernidad que se expresa, evidentemente intenta 
resolver la patología de modernidad sólo centrada en la Ilustración e incorpora la imagen 
moral del mundo. Con otras palabras, como lo señala Luhmann: “… Si se entiende por 
postmodernidad la falta de una descripción unitaria del mundo, una razón vinculante para 
todos o aunque sólo sea una posición correcta y común ante el mundo y la sociedad, 
éste es precisamente el resultado de las condiciones estructurales a las que se expone la 
sociedad moderna. No soporta ningún pensamiento concluyente, no soporta por tanto au-
toridad alguna. No conoce posiciones a partir de las cuales la sociedad pueda ser descrita 
en la sociedad de forma vinculante para otros. Por eso, no se trata de emancipación hacia 
la razón, sino de emancipación de la razón, y esta emancipación no se puede perseguir, 
sino que ya ha ocurrido.” (Luhmann, Nicklas. 1997. Observaciones de la modernidad. 
Racionalidad y contingencia en la sociedad moderna. Buenos Aires. Paidós. p.41).
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I
Lineamientos curriculares

Acuerdo No 01 del 6 de febrero del 2010

Acuerdo No 07 del 9 de junio del 2010
(Disposiciones emanadas del Consejo Superior)

A partir de la consideración de que la Universidad de 
Manizales tiene como función y responsabilidad social 
relevante y trascendental la educación misma, crea con-
diciones para materializar lo que la sociedad le exige, 
esto es, “ser el faro y el foro de la inteligencia de la so-
ciedad; y también potenciar la triada Ser-Hacer-Saber en 
sociedades en donde lo humano sea el supremo bien.” 
(Art. 1o).
En este sentido, concebimos el currículo “como el con-
junto de experiencias y oportunidades que administran, 
desarrollan y posibilitan acciones pedagógicas perma-
nentes para formar ciudadanos desde la ética, la po-
lítica, la ciencia, la tecnología y la pedagogía, com-
prendiendo en la interrelación de la investigación, la 
proyección social y la docencia, el espacio para la con-
figuración de distintos modos de actuación que permi-
tan el desarrollo de la disciplina, el ejercicio de la pro-
fesión en el contexto, para el desarrollo del ser humano 
y de la sociedad.” (Art. 2o).
Bajo los principios filosóficos, epistemológicos, antro-
pológicos, sociopolíticos y pedagógicos, sumados a las 
características de la flexibilidad, la estrecha relación 
teoría-práctica, la participación, la interdisciplinarie-
dad, la planificación e investigación, y la integración, 
establecimos una estructura curricular entendida como 
“la organización y relación de los contenidos, las diná-
micas y las experiencias formativas, a partir de las cua-
les se desarrollan los planes de estudio de los progra-
mas académicos.” (Art. 5o).
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Acuerdo No 09 del 22 de septiembre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

No obstante el anterior Acuerdo, el señor Rector, le solicitó 
autorización al Consejo Superior para implementar algunos 
ajustes que se requerían sobre los lineamientos curriculares. 
En efecto, el lunes 30 de agosto, el mencionado Organismo, 
le dio la licencia respectiva para que diera curso y aplicación 
a los parámetros establecidos en los acuerdos mencionados.
Producto de tales cambios, el Consejo Superior expidió 
un nuevo Acuerdo, el Nro 09 del 22 de septiembre del 
2010, que modificaba el artículo 5o del Acuerdo 07 del 
9 de junio del 2010. En éste, ya no se habla de Campos 
del conocimiento, sino explícitamente de Facultades, 
entendidas como aquellas que está constituidas “por 
disciplinas afines, que aportan sus conceptos, métodos, 
procedimientos, epistemologías y términos en la defini-
ción de sus discursos y sus prácticas. La noción de fa-
cultad es una categoría organizativa del conocimiento.” 
(Art. 1o, Lit. A.).
Bajo esta categorización, se configuran cinco (5) facul-
tades: Ciencias contables, económicas y administrativas; 
Ciencias sociales y humanas; Ciencias de la salud; Cien-
cias e Ingeniería; y Ciencias jurídicas. Éstas, a su vez, es-
tán conformadas por programas académicos, concebi-
dos como “los conjuntos de conocimientos, de disciplinas 
que, pertenecientes a una Facultad, tienen características 
propias y contribuyen de manera interrelacionada a la 
formación académica y profesional.” (Art. 1o, Lit. B.).
En consecuencia, el Consejo Superior aprobó la propuesta 
del señor Rector de suprimir las facultades de Comunica-
ción Social y Periodismo, Contaduría Pública, Derecho, Eco-
nomía y Administración de Empresas, Ingeniería, Medicina, 
Mercadeo Nacional e Internacional, Psicología y Educación 
(Art. 2o, del mencionado Acuerdo 09). Y con la supresión de 
tales dependencias, se acabó también la figura respectiva 
del cargo de Decano (Art. 3o, del mencionado Acuerdo).
Finalmente, en este mismo Acuerdo 09, se determinó la 
creación de las cinco facultades antes mencionadas (Arts. 
4o, 5o, 6o, 7o y 8o), y se creó el cargo de los respectivos 
decanos (Art. 9o); y se decretó que los actuales consejos 
de facultad “funcionarán como comités de programas.” 
(Parág. Del art´. 2o).
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II
Nueva planta de personal

Acuerdo No 10 del 22 de septiembre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

Con la idea de conservar la coherencia con lo que el 
Consejo Superior había aprobado en el Acuerdo 09, en el 
sentido de crear cinco (5) nuevas facultades, que queda-
ron conformadas por los programas respectivos, el señor 
Rector le solicitó al mencionado Organismo su autoriza-
ción para crear el cargo de Director de Programa.
Producto de esta autorización que se le otorgó al señor 
Rector el lunes 30 de agosto, el Consejo Superior, ex-
pidió el Acuerdo No 10 del 22 de septiembre del 2010, 
en el que se definía el concepto de Programa académico 
“como una unidad básica del desarrollo académico y la 
gestión institucional, que se ocupa de estudiar las prin-
cipales teorías sobre la disciplina, a partir de principios 
científicos, éticos y socio humanísticos. De esta forma 
debe orientar la reflexión académica, la praxis y la actitud 
investigativa en las diferentes áreas de la disciplina.” (Pa-
rag. del art. 1o del mencionado Acuerdo 10). 



Una Universidad Moderna

Página 17

En consecuencia, se establece que cada programa aca-
démico en la Universidad de Manizales, deberá tener un 
responsable al que se le denominará Director nombra-
do por el Rector para un período de dos (2) años. Y se 
decretó igualmente que los directores de programas de 
posgrados serán nombrados por las cohortes que resul-
ten.
En el mismo Acuerdo, aparecen las funciones de los 
mencionados directores de programas:
1. Participar en la construcción del plan de desarrollo y 

los planes de acción de la Facultad.
2. Liderar y controlar las actividades académicas y ad-

ministrativas del Programa.
3. Desplegar las acciones conducentes a la renovación 

de los registros calificados y acreditación del Progra-
ma.

4. Promover la actividad investigativa en el Programa y 
su relación con los grupos y centros de investigación.

5. Resolver en primera instancia las solicitudes y recla-
maciones de los profesores, estudiantes y egresados.

6. Elaborar el presupuesto del Programa y presentarlo a 
las instancias correspondientes.

7. Promover y diseñar los planes de proyección social.
(Art. 3o del mencionado Acuerdo). 
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III
Creación de una sola vicerrectoría

Acuerdo No 11 del 29 de septiembre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

Esta propuesta que le hizo el señor Rector al Consejo 
Superior está fundamentada en el deseo de agilizar los 
trámites académicos y administrativos que se dan en la 
Universidad y que, en los últimos tiempos, se había visi-
bilizado que comenzaban a trastrocar muchos procesos. 
La idea, entonces, era suprimir ambas vicerrectorías (la 
académica y la administrativa) y crear una sola que cum-
pliera la doble función.
En este sentido, el Consejo Superior en la sesión del 
miércoles 29 de septiembre expidió el Acuerdo 11, a tra-
vés del cual determinó modificar la estructura orgánica 
de la Universidad. Este hecho conllevó el cambio parcial 
del artículo 1o del Acuerdo 004 del 12 de julio de 1983.
Se creó, por tanto, la Vicerrectoría Académica-Adminis-
trativa que tendrá carácter de asesor de Rectoría, al igual 
que de los consejos Académico y Superior; al igual que 
responderá por la dirección, coordinación y supervisión 
de las actividades académicas y administrativas de la 
Universidad. (Art. 2o del mencionado Acuerdo).
En coherencia con lo anterior, se creó el rol de 
Vicerrector(a) quien asumirá ambas funciones. (Art. 5o 
del mencionado Acuerdo).
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IV
Reglamentación de las elecciones 

en los distintos estamentos

Acuerdo No 12 del 29 de septiembre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

La creación de nuevas facultades en la Universidad de 
Manizales implica un cambio también en la representa-
ción de los estudiantes y profesores en los distintos esta-
mentos de la Institución. Por esto mismo, el señor Rector 
le propuso al Consejo Superior adicionar el artículo 10o 
del Acuerdo Nro 04 del 12 de abril del 2010, a través del 
cual se establecen los mecanismos de las planchas para 
las elecciones en la Universidad.
El máximo organismo decisorio de la Universidad expi-
dió, entonces, el Acuerdo No 12 del 29 de septiembre 
del 2010. Quedó, por tanto, el Parágrafo 1, así: “Para la 
elección de los diferentes estamentos a los consejos de fa-
cultad, en aquellas facultades que estén conformadas por 
dos o más programas, las planchas deberán estar integra-
das por estudiantes y egresados –principales y suplentes- 
de diferentes programas.” 
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V
Creación de comités de 

los programas

Acuerdo No 13 del 8 de octubre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

En este aspecto, el señor Rector también le solicitó auto-
rización al Consejo Superior, para que le diera luz verde 
a la creación de los comités de los programas que con-
forman las facultades y que se les viera como los órga-
nos asesores del Director de los mismos.
Una vez el Consejo Superior aprobó la propuesta del Rector, 
se determinó que los comités quedaran integrados por el 
Director del Programa quien lo preside; los coordinadores 
de las respectivas áreas del Plan de estudios; y dos (2) re-
presentantes de los estudiantes –en calidad de principa-
les–. (Art. 2o del Acuerdo No 13 del 8 de octubre del 2010).

VI
Reglamentación de actividades 

académicas institucionales
Acuerdo No 14 del 5 de noviembre del 2010

(Disposición emanada del Consejo Superior)

El Consejo Superior por solicitud del Consejo Académico 
enviada el martes 5 de octubre del presente año, de-
terminó que “las asignaturas Contexto universitario, Pe-
dagogía de la Constitución (o su equivalente), Deporte 
formativo, Cultura formativa, y la prueba de suficiencia 
en una segunda lengua, tienen carácter de asignaturas 
institucionales, cada una con un valor de un (1) crédito.” 
(Art. 1o del Acuerdo No 14 del 5 de noviembre del 2010).
De igual modo, se decidió que la asignatura de Contexto 
universitario se debe cursar en el primer semestre; y el 
resto de las asignaturas mencionadas los discentes de-
ben estudiarlas antes del V semestre (Art. 2o del Acuerdo 
No 14 del 5 de noviembre del 2010).
Asimismo, las respectivas evaluaciones serán cataloga-
das como cualitativas de aprobado (A) o no aprobado 
(NA). (Art. 3o del Acuerdo No 14 del 5 de noviembre del 2010).
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VII
Cursos especiales de vacaciones

Acuerdo No 15 del 5 de noviembre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

En la Universidad de Manizales se conciben los cursos 
especiales de vacaciones como las “actividades curri-
culares y académicas que se realizan fuera del período 
académico regular y que conducen a nivelar, repetir y 
promover una o varias asignaturas. Estos son cursados 
voluntariamente por el estudiante, solicitados por él 
mismo y programados por el decano de la facultad.” 
(Art. 2o del Acuerdo Nro 15 del 5 de noviembre del 
2010).
En lo atinente a las condiciones establecidas para adelan-
tar los mencionados cursos, aparecen en el mencionado 
Acuerdo, que tendrán validez “para asignaturas teóricas 
y teórico-prácticas. Cada facultad a través de resolución 
reglamentará el carácter teórico y teórico-práctico de las 
asignaturas de los planes de estudio de sus programas.” 
(Art. 5o del Acuerdo Nro 15 del 5 de noviembre del 2010). 
En este mismo artículo se estableció que el discente pue-
de inscribir hasta cuatro (4) créditos por cada período 
vacacional.
Un aparte del Acuerdo para destacar –y que está con-
templado en el mismo artículo 5o– tiene que ver con que 
los cursos en mención se programarán durante los pe-
ríodos de vacaciones de mitad y de fin de año para todos 
los programas.
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VIII
Estatuto de los académicos

Acuerdo No 17 del 5 de noviembre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

El Consejo Superior aprobó el Estatuto de los académicos 
el viernes 8 de octubre; y en la sesión del viernes 5 de 
noviembre decidió realizarle algunos ajustes al mismo 
Estatuto, propuesta que fue presentada por el señor Rec-
tor.
Se decidió que los académicos de tiempo completo de 
la Universidad dedicarán un mínimo de 14 horas y un 
máximo de 18 horas de su tiempo a las modalidades 
a que se aplique (docencia, investigación o proyección 
social) debidamente concertadas con el director del pro-
grama o el decano respectivo. (Art. 14 Acuerdo 17 del 5 
de noviembre de 2010).

IX
Desempeño de funciones docentes 

de directivos y administrativos

Resolución No 20 del 29 de septiembre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

El señor Rector, le propuso al Consejo Superior que de-
rogara las resoluciones número 01 del 28 de enero de 
1997 y la 010 del 23 de octubre del 2007, que no per-
mitían que el personal directivo y jefes de dependencias 
cumplieran funciones de docentes en la Universidad de 
Manizales.
Para el efecto, el máximo organismo decisorio de la Insti-
tución derogó las mencionadas resoluciones mediante la 
Resolución Nro 20 del 29 de septiembre del 2010
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X
Dedicación exclusiva 
para los directivos

Resolución No 19 del 29 de septiembre del 2010
(Disposición emanada del Consejo Superior)

El señor Rector consideró que no es pertinente que con-
tinúe existiendo en la Universidad de Manizales la figura 
de la Dedicación exclusiva para los directivos, por lo que 
le propuso al Consejo Superior derogar la Resolución Nro 
08 de 2 de abril de 1998, a través de la cual se creó y 
reglamentó la mencionada categoría.
Una vez que el Consejo Superior analizó la propues-
ta del Rector, y la consideró viable, decidió expedir la 
Resolución No 19 del 29 de septiembre del 2010, que 
derogaba en todas sus partes la reglamentación exis-
tente.
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Sistema de planificación2

Una Universidad Moderna como la nuestra, requiere de 
un Sistema de Planificación, el mismo que se comprende 
como un macro-proceso organizado de información que 
cumple el objetivo de potenciar la formulación de polí-
ticas, objetivos, seguimiento y control de todos los pro-
cesos desarrollados por la institución; de igual manera, 
abarca las medidas conducentes a un desarrollo orde-
nado y eficiente, permitiendo crecimientos y desarrollos 
adecuados a las condiciones de entorno. Por lo tanto, 
posibilita la mirada integral y necesaria para tomar deci-
siones de calidad y orientación de los procesos.

Estructura conceptual

El Sistema de Planificación de la Universidad de Ma-
nizales (SPL-UM) está compuesto por un conjunto 
de planes que cumplen el objetivo de participar en 
la organización, planeación y control de las activi-
dades y desarrollos propuestos para la Institución. 
Como tal, precisa las condiciones de realización fu-
tura .
Las actuales condiciones de la sociedad, caracteri-
zadas como de riesgo e incertidumbre, le señalan al 
Sistema de Planificación la necesidad permanente 
de reconocer las relaciones del entorno, para efec-
tos de prever condiciones de futuro. En este sen-
tido, el Sistema retoma los atributos concretos de 
la realidad para derivar las postulaciones guías de 
las acciones de futuro. Mediante el examen de la 
realidad concreta se logran establecer las condicio-
nes regulares y el desenvolvimiento temporal de los 
fenómenos, haciendo de la planeación un discurso 
de relación permanente entre la teoría y la acción.
La planeación tendrá sentido si en el curso del de-
sarrollo, la teoría y la acción (planes de acción y 
de práctica) se interpretan dialécticamente. De esta 
manera, la planificación resultará consecuente con 

2  Texto tomado de Estructura conceptual y modelo teórico de UniversidadT.I. Sistema de 
Planificación. Manizales, marzo 2010 Centro Editorial, Universidad de Manizales.
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la necesidad de potenciar permanentemente las es-
tructuras conceptuales de los sujetos .
La debilidad de un esquema planificador lo será en 
la medida en que los sujetos no interpreten concep-
tualmente los sentidos que emiten los fenómenos 
que se presentan en la realidad. Igual lo será, si 
los sujetos no aprehenden con firmeza las volun-
tades necesarias para hacer posible los derroteros 
demarcados desde los acuerdos sociales, donde por 
supuesto se deben considerar las esencias y criterios 
de las transformaciones que se persiguen.
Una de las necesidades más sentidas cuando se de-
cide la elaboración de los esquemas planificadores 
tiene que ver con las formas de articulación, asunto 
que toma vitalidad desde el examen de lo histórico-
concreto. El abordaje de la planificación será poten-
te si los sujetos son capaces de reconocer lo produ-
cido y trabajado desde la consideración histórica de 
los fenómenos que se examinan. En este sentido, la 
planificación debe considerar permanentemente la 
historia de la Universidad de Manizales.
El desconocimiento del pasado histórico de los fenó-
menos reduce la concreción a un mero atributo de 
pensamiento, negando la posibilidad de transfor-
mación de la realidad. Con otras palabras, la articu-
lación sin historia sólo quedaría reducida a una ne-
cesidad que se manifiesta en el pensamiento de los 
sujetos (idealización), por lo cual no se manifiesta 
como forma concreta para potenciar la integración .
Un asunto importante a tener en cuenta cuando se 
decide sobre los sistemas de planificación, elabora-
ción y ejecución de los mismos, tiene que ver con 
la naturaleza de los fenómenos tratados. Como se 
afirmó anteriormente, la consideración de los fe-
nómenos se referencian adecuadamente siguiendo 
pasos metodológicos establecidos para el efecto. El 
considerar en forma clara los atributos del fenóme-
no desde lo histórico concreto, permite comprender 
la naturaleza y esencia de los mismos y en especial 
las modalidades bajo las cuales se presenta. Una 
manera de establecer una modalidad del fenómeno 
desde el punto de vista metodológico y que es vehí-
culo importante para aproximar una correcta forma 
de plantear la planificación, parte de la constata-
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ción empírica para evaluar correctamente la reali-
dad y su estado .
Otro asunto que resulta vital para el planteamiento 
de los esquemas de planificación, se deriva de la 
correcta apreciación de los productos o resultados a 
obtener. En este aspecto, resulta de importancia la 
comprensión de lo concreto. Se estará en la vía de 
lo concreto cuando se comprenda cabalmente que 
un producto o resultado, no lo es solamente en su 
manifestación del estado actual, sino que como tal 
corresponde a un proceso histórico de construcción 
donde se deben reconocer plenamente sus compo-
nentes o dimensiones constituyentes.
El sistema de planificación contiene la filosofía, pen-
samiento, reglas y condiciones para el desarrollo de 
la Universidad de Manizales en todos los órdenes. 
Como tal, constituye el referente principal que per-
mite y sirve de orientación a los diferentes procesos 
que desarrolla la Institución.
El Sistema de Planificación se construye desde la 
participación permanente de todos los estamentos 
que, como actores, analizan y prefijan los cursos de 
acción de la Universidad. En particular el sistema de 
planificación a través de categorías, conceptos y he-
rramientas prefija las formas y condiciones a partir 
de las cuales se desdoblan las políticas, los objetivos 
institucionales, conduciendo las acciones de gestión 
hacia la construcción Universidad en permanente 
diálogo con la sociedad.
En general, el Sistema de Planificación se compren-
de como un macro-proceso organizado de informa-
ción que cumple el objetivo de potenciar la formula-
ción de políticas, objetivos, seguimiento y control de 
todos los procesos desarrollados por la institución; 
así mismo, las medidas conducentes a un desarro-
llo ordenado y eficiente, permitiendo crecimientos y 
desarrollos adecuados a las condiciones de entorno. 
Por lo tanto, posibilita la mirada integral y necesaria 
para tomar decisiones de calidad y orientación de 
los procesos.
Mediante el Sistema de Planificación se produce 
información estructurada, pertinente, oportuna e 
indispensable para la coordinación, colaboración, 
seguimiento y mejoramiento de los procesos en fun-
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ción de un sentido de planificación dinámico asumi-
do en permanente cambio y transformación. 
No obstante, el objetivo fundamental del Sistema de 
Planificación tiene que ver con la necesidad de po-
tenciar pensamiento de Universidad, de región, de 
país, que con propiedad y desde la comunicación, 
se establezcan los mejores cursos de acción para 
dar respuesta a los requerimientos de la sociedad.
El modo de desenvolvimiento y de operación del sis-
tema de planificación se realiza a través de planes 
globales y específicos, apoyados en un sistema es-
tadístico y de indicadores de la gestión. Igualmente, 
sus desarrollos y condiciones de operación, se vigi-
lan y monitorean a través de instrumentos y herra-
mientas de control, indispensables para el estableci-
miento de ajustes y correcciones sobre los procesos 
que se adelantan.
El Sistema de Planificación se comprende como un 
todo organizado con información estructurada, que 
también tiene por objetivo, servir de referente para 
la toma de decisiones vitales de la organización. 
Así, como sistema cumple el papel de contribuir con 
el levantamiento de planimetrías e indicadores de 
gestión académica y administrativa, para efectos de 
la orientación y desarrollos de la Institución.
Mediante el Sistema de Planificación, la Universidad 
accede a las observaciones y autoevaluaciones inte-
grales de sus principales dimensiones. Se trata de la 
producción de información estructurada, pertinen-
te e indispensable para potenciar la organización, 
en aras de la coordinación, seguimiento y mejora 
de los procesos. Esto, comprende a la Universidad 
como organización en su relación con el entorno 
que la influye. La planificación propiamente se en-
tiende como macroproceso y se concreta en planes 
de desarrollo. Los planes de desarrollo adquieren 
sentido, en tanto éstos interpreten adecuadamente 
las finalidades propuestas por la Institución y facili-
tan el desenvolvimiento ordenado de las acciones y 
ejecuciones.
En este orden de ideas, se organiza desde la pre-
sencia de tres componentes fundamentales: El de 
autoevaluación y autorregulación; el institucional 
(de pensamiento); y el de información y control.
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Para efectos de potenciar la cosmovisión y pensa-
miento de Universidad, el componente institucional, 
considera aquellas dimensiones que por su natura-
leza resultan vitales para su desarrollo. El desarrollo 
humano y sus dimensiones de calidad de vida, for-
mación integral y formación humana, son un buen 
ejemplo de la necesidad de auto referenciar senti-
dos para la Universidad. Asuntos categoriales inter-
nos y de entorno, tales como la misión y la visión de 
la Institución, el proyecto educativo institucional, las 
políticas y objetivos, las referencias de contexto y de 
entorno en lo social, económico, político, académi-
co y cultural; asimismo, las estrategias y ópticas de 
control, se constituyen en partes indispensables del 
componente institucional, de indispensable presen-
cia para dotar de pertinencia al Sistema de Planifi-
cación de la Universidad.

En el componente institucional se considera: 
a) La concepción de Universidad.
b) La misión y visión de la Institución.
c) Las políticas formuladas por la Institución, referidas a 

los diferentes procesos universitarios establecidos.
d) Los objetivos generales y específicos 
e) Los recursos, medios e instrumentos para el alcance 

de las metas y finalidades propuestas por la institu-
ción.

f) Las condiciones de entorno.
g) Las estrategias.
h) Las ópticas de seguimiento, control, evaluación y de-

cisión.
i) La sensibilización en torno a la cultura de la planifica-

ción.
j) El afianzamiento a través de la cultura universitaria y 

la cosmovisión del mundo del conocimiento.

Concepción de Universidad 
Sin desconocer que subsisten diferentes concepcio-
nes que acompañan el sentido de Universidad, se 
recogen algunas postulaciones que, en términos 
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generales, son derivadas de las apreciaciones de 
expertos universitarios (internos y externos) que han 
disertado sobre el particular. Es indudable que del 
sentido de Universidad que se otorgue y que otorgue 
la sociedad universitaria, se derivan fundamentacio-
nes incidentes en la postulación y desenvolvimiento 
del Sistema de Planificación de la Universidad de 
Manizales. En general, la concepción y sentido de 
Universidad demarcan las coherencias que se lo-
gren entre lo que se dice y lo que la Universidad 
hace. El trasegar sobre el significado y significante 
de la concepción de Universidad, permite aclarato-
rias sobre: a) el papel desempeñado por los actores 
de la Institución; b) la racionalidad y racionalización 
de los procesos de la Universidad; c) la identifica-
ción plena de los impactos sociales y académicos; 
d) la caracterización y uso de las fortalezas; e) el 
sentido e intención de las acciones; f) el sentido de 
las políticas planteadas; y g) la identificación de los 
elementos centrales sobre lo que significa Universi-
dad Moderna y Universidad en la Modernidad.

¿Qué Universidad se quiere? 
Una Universidad con …
a) Pensamiento de vida, de cultura y de sociedad.
b) Capacidad de evaluarse y autoevaluarse permanen-

temente.
c) Sensibilidad ante las condiciones sociales y un alto 

sentido de lo político.
d) Capacidad para entregar respuestas oportunas al 

medio.
e) Capacidad para estar siempre en texto y en perma-

nente contexto.
f) Pretensiones programáticas con altos niveles de per-

tinencia social y académica. 
g) Capacidad de actuación en defensa del interés públi-

co.
h) Capacidad de interacción y respuesta social.
i) Capacidad de actuación desde lo global-local, que 

incorpore e integre constantemente lo universal y lo 
particular.
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j) Prácticas modernas de gestión académica y admi-
nistrativa, que respondan a criterios de articulación, 
integración, coherencia, colaboración, corresponsa-
bilidad y unidad.

k) Prácticas pedagógicas, metodológicas y didácticas, 
que potencien la formación integral de los sujetos.

l) Capacidad de salvaguardar y proteger la cultura y la 
Institución. 

m) Capacidad para proteger recursos sociales, físicos, 
humanos, tanto propios como de la Nación; que les 
brinde posibilidades reales a los menos favorecidos 
por la economía.

n) Currículos que estén a tono con las realidades, con 
conocimientos de frontera, capacidad de ligar la teo-
ría y la práctica para responder a las necesidades de 
la sociedad, de la nación, el territorio, la región y la 
empresa. Con currículos y programas estructurados 
para resolver problemas concretos. Que potencien 
la formación integral de los sujetos e incentiven la 
gestión y actuación en sociedad, con claridad en los 
procesos de investigación.

o) Capacidad para investigar y resolver problemas, con 
pertinencia e impacto social.
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Políticas Generales
Principios y valores que sustentan 

la Universidad Moderna
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A guisa de presentación

Dos ideas centrales nos motivan 
a presentarles este documen-
to: uno, la insistencia en que la 

Universidad de Manizales cuenta con 
dos motores móviles que tienen las 
riendas de lo que somos y hacemos: 
la racionalidad y la razonabilidad. 
Ambos principios, indisociables, son 
nuestra razón de ser. Nos interesa for-
mar profesionales, por supuesto; pero 
también es una preocupación cons-
tante la formación de ciudadanos, con 
todo lo que éste concepto significa. In-
cluso, no pecaríamos si parafrasean-
do al pensador inglés David Hume, 
cuando dijo soy filósofo, pero prime-
ro soy un ser humano, aspiramos a 
que nuestros estudiantes y egresados 
lleguen a aseverar somos profesiona-
les, pero primero somos ciudadanos. 
Tal es nuestro propósito.
Por obvias razones, estamos conven-
cidos de que en los micro- espacios 

en los que nos movemos, es decir, en 
esta cotidianidad que habitamos, lo 
hacemos a partir de lo que somos, los 
cuales se ponen de manifiesto a tra-
vés de los valores que guían nuestro 
actuar: responsabilidad, inclusión, 
hospitalidad, respeto, amor, jus-
ticia, honestidad, solidaridad, li-
bertad, lealtad, confianza…; tales 
se vuelven concretos por la vía de las 
palabras, lo que implica entender que 
la comunicación es el único factor re-
levante que nos facilita el aceptar las 
normas como justas y responsables. 
Son los valores los que encarnan la 
moral.
He aquí, pues, este documento que 
debe servir como guía para la concre-
ción del horizonte de lo que denomi-
namos como Universidad Moderna, 
en la búsqueda de seguir construyen-
do una sociedad razonable.
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Racionalidad y Razonabilidad: principios 
que soportan la Universidad Moderna

Dos principios sustantivos han 
iluminado el camino de nuestra 
Universidad de Manizales: la 

racionalidad y la razonabilidad. 
Su fundamentación está centrada en 
la idea de la mayoría de edad. No 
existe un pensamiento estéril y de 
poco valor en esta Institución: pro-
fesores, egresados, estudiantes, ad-
ministrativos y colaboradores hemos 
contribuido para que cada día nos 
posicionemos no sólo en los imagi-
narios de los caldenses –y del país en 
general–, sino en sus realidades co-
tidianas.
Asumimos la racionalidad, como el 
hontanar de las ciencias, las discipli-
nas y las tecnologías, que nos permi-
ten brindarles a los estudiantes y a los 
egresados –sin dejar de mencionar a 
los docentes y a quienes se desem-
peñan en el área administrativa– una 
formación de alta calidad sustentada 
en la pertinencia de lo que aprendie-
ron respecto de lo que la sociedad re-
quiere. En este sentido nos cubrimos, 
bajo el manto de lo que se conoce 
como universidad emprendedora, es 
decir, buscamos contribuir de manera 
eficiente y efectiva en el desarrollo y 
la innovación de ciudad, de región y 
de país.
En nuestra Universidad de Maniza-
les la racionalidad, se sostiene en la 
consolidación de los Lineamientos Cu-
rriculares (Cf. Disposiciones emanadas 
del Consejo Superior: Acuerdo Nro 
01 del 6 de febrero del 2010, Acuer-
do Nro 07 del 9 de junio del 2010 y 
Acuerdo Nro 09 del 22 de septiembre 

del 2010). A través de éstos, lo que 
se hizo básicamente fue establecer 
una estructura curricular entendida 
como “la organización y relación de 
los contenidos, las dinámicas y las 
experiencias formativas, a partir de 
las cuales se desarrollan los planes 
de estudio de los programas acadé-
micos.”
La idea de la racionalidad está en 
el concepto de Facultad que corres-
ponde en esencia a unas lógicas que 
permiten organizar el conocimiento, 
y en donde disciplinas afines aportan 
sus conceptos, métodos, procedimien-
tos, epistemologías con la pretensión 
de definir sus discursos y prácticas. Se 
configuraron, por tanto, cinco faculta-
des: Ciencias contables, económicas 
y administrativas, Ciencias de la Sa-
lud, Ciencias e Ingeniería, Ciencias 
Jurídicas y Ciencias Sociales y Huma-
nas, de las que dependen programas 
académicos que se conciben como 
“los conjuntos de conocimientos, de 
disciplinas que, pertenecientes a una 
facultad, tienen características pro-
pias y contribuyen de manera inte-
rrelacionada con la formación aca-
démica y profesional.”
De la racionalidad, surge la mate-
rialización de un macro proceso or-
ganizado y sistematizado de informa-
ción que potencializa la formulación 
de políticas, objetivos, seguimiento y 
control de todos los procesos y acti-
vidades que adelanta la Institución. 
El mismo está creado y funcionando 
bajo la denominación de Sistema de 
Planificación.
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En consecuencia, la pertinencia de la 
existencia de la Universidad de Ma-
nizales, está pensada, diseñada y 
planeada en la relación dialéctica en-
tre la teoría y los planes de acción y 
prácticas. Así “la planificación resul-
tará consecuente con la necesidad 
de potenciar permanentemente las 
estructuras conceptuales de los suje-
tos.” En consecuencia, sabemos que 
la región y el país necesitan una Uni-
versidad con… 
a) Pensamiento de vida, de cultura y 

de sociedad.
b) Capacidad de evaluarse y au-

toevaluarse permanentemente.
c) Sensibilidad ante las condiciones 

sociales y un alto sentido de lo po-
lítico.

d) Capacidad para entregar respues-
tas oportunas al medio.

e) Capacidad para estar siempre en 
texto y en permanente contexto.

f) Pretensiones programáticas con 
altos niveles de pertinencia social 
y académica. 

g) Capacidad de actuación en defen-
sa del interés público.

h) Capacidad de interacción y res-
puesta social.

i) Capacidad de actuación desde lo 
(global-local), que incorpore e in-
tegre constantemente lo universal 
y lo particular.

j) Prácticas modernas de gestión aca-
démica y administrativa, que res-
pondan a criterios de articulación, 
integración, coherencia, colabora-
ción, corresponsabilidad y unidad.

k) Prácticas pedagógicas, metodoló-
gicas y didácticas, que potencien la 
formación integral de los sujetos.

l) Capacidad de salvaguardar y pro-
teger la cultura y la Institución.

m) Capacidad para proteger recursos 
sociales, físicos, humanos, tanto 
propios como de la Nación; que 
les brinde posibilidades reales a 
los menos favorecidos por la eco-
nomía.

n) Currículos que estén a tono con las 
realidades, con conocimientos de 
frontera, capacidad de ligar la teo-
ría y la práctica para responder a 
las necesidades de la sociedad, de 
la nación, el territorio, la región y 
la empresa; con currículos y pro-
gramas estructurados para resolver 
problemas concretos, que poten-
cien la formación integral de los 
sujetos e incentiven la gestión y ac-
tuación en sociedad, y con claridad 
en los procesos de investigación.

o) Capacidad para investigar y resol-
ver problemas, con pertinencia e 
impacto social.” 

 (Cf. Sistema de Planificación. Estructura 
conceptual y modelo teórico de Universi-
dad. Manizales, marzo 2010. Centro edi-
torial Universidad de Manizales).

El concepto de razonable se aplica a 
quien piensa u obra de tal manera que 
lo que hace es mostrar un juicio sano, 
justo, equitativo en todos los asuntos 
de las actividades humanas. La razo-
nabilidad es una virtud básica para 
que los ciudadanos, que pertenece-
mos a sociedades plurales, podamos 
convivir en una sociedad en donde 
la justicia, la equidad y la responsa-
bilidad sean posibles. La razonabili-
dad es una manera de ser tolerantes 
de forma solidaria con los Otros; esta 
condición permite que escuchemos a 
los Otros, que reconozcamos que sólo 
de manera conjunta –y a partir de ele-
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mentos disidentes–, podamos llegar a 
acuerdos y entendimientos. Un discur-
so y una actitud razonables determi-
nan los linderos entre lo tolerable y lo 
que no lo es, y facilitará defender lo 
público. Un comportamiento razona-
ble es prudente y permite la construc-
ción de una vida democrática.
Este principio sustantivo de la razo-
nabilidad nos ha permitido abrir es-
pacios de entendimientos, de acuer-
dos, de búsquedas de fronteras, de 
mediaciones, sobre todo en el mundo 
actual que es ante todo plural, mul-
tiétnico, multilingüístico, multicultural. 
Justamente por eso, participamos en 
distintas propuestas de ciudad, de re-
gión y de país. Hemos abierto puer-
tas en donde, por ejemplo, los recto-
res de seis universidades de la ciudad 
(Autónoma, de Caldas, Nacional, Luis 
Amigó, Católica y de Manizales), con-
juntaron voluntades políticas en torno 
a la consolidación del Sistema Univer-

sitario de Manizales, Suma. Los recto-
res coincidieron en que es una nueva 
manera de pensar la universidad en 
aras de afrontar los desafíos del pre-
sente y el futuro. 
El principio de la razonabilidad con-
lleva la idea de libertad como un re-
ferente trascendental en este proceso 
de consolidación de una Universidad 
Moderna, conformada por espíritus 
libres; seres que además de poseer la 
facultad de la razón, tienen esperan-
zas, sueños, anhelos, deseos… 
Nuestra Universidad Moderna está 
cimentada sobre el amor, como el mo-
tor móvil que todo lo impulsa: no sólo 
lo afectivo, sino el pensamiento de 
ciudad, de región, de país.
Nuestra Universidad Moderna, 
no olvida la herencia histórica de 40 
años, y continúa el tejido de la cons-
trucción de una sociedad razonable 
con la aguja, el hilo y el dedal.
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Valores que consolidan los principios

La razonabilidad nos motiva para 
que en la Universidad de Maniza-
les, asumamos la educación más 

que como la construcción de cono-
cimientos, como el camino que nos 
permite pensar en la consolidación 
y preservación de una cultura desde 
diferentes concepciones: tradición, 
creencias, actitudes y formas de vida. 
Se trata de la formación del carácter 
de ciudadanos con el propósito de que 
cumplan con fines de socialización y 
transformación en aras de promover 
un mundo más humano, justo, equi-
tativo, incluyente y solidario. La con-
junción y disyunción de tales factores 
es el camino de la Modernidad que 
hemos emprendido desde hace cuatro 
décadas.
Valores éticos son los valores huma-
nos, porque de eso se trata la Mo-
dernidad, de recuperar el valor de 
la humanidad, de lo que significa 
Ser Humano. Y hay que recuperar-
lo porque, aunque suene paradójico, 
hablar de valores conlleva reconocer 
que falta algo que deberíamos tener. 
Los valores nos motivan a que la rea-
lidad cambie, que sea de otra mane-
ra. La factura que los tiempos actuales 
le pasan a la ética es muy alta, pero 
precisamente por ello se convierte en 
una oportunidad si entendemos que 
la ética exige templanza y sindéresis, 
una actitud razonable sin la cual no 
tiene sentido pensar en la formación 
de normas y hábitos.
Por no tener un modelo único de per-
sona ni de profesional y mucho menos 
de sociedad, reconocemos que habi-
tamos un mundo plural: lingüístico, 
étnico, religioso, cultural, en una pala-

bra diverso, lo cual es absolutamente 
enriquecedor. De ahí que insistamos 
en que contamos con un conjunto de 
valores consensuados universalmen-
te, y que nos sirven de criterio para 
controlar hasta qué punto pueden lle-
gar nuestras actuaciones individuales 
y colectivas.
Este conjunto de valores, entonces, 
que consolidan los principios de la 
racionalidad y de la razonabili-
dad, conlleva aceptar la idea de que 
los derechos de los cuales gozamos, 
implican unos deberes que no sólo le 
incumben a la administración central 
de la Universidad, sino a todos y cada 
uno de quienes pertenecemos a esta 
sociedad académica y administrativa. 
Lo hemos dicho en múltiples instan-
tes: requerimos de un gran relato que 
nos una por encima de los intereses 
particulares, unos intereses que nos 
comprometan a todos, juntos, con la 
pretensión de hacer de la Universidad 
de Manizales la mejor y más humana 
institución de educación superior de la 
región.
Los conceptos de inclusión, hospitali-
dad, respeto, amor, justicia, hones-
tidad, solidaridad, libertad, leal-
tad, confianza… no pueden tener 
connotaciones muy distintas en otras 
culturas (así sea en las que habitan y 
sobreviven este país). Probablemente 
sea muy difícil establecer un consenso 
sobre la despenalización del consumo 
de sustancias psicoactivas o estupefa-
cientes, pero siempre hay que buscar 
caminos por la vía de la conversación, 
de la palabra, lo que de hecho le co-
rresponde a la academia universitaria. 
Por eso creemos que la comunicación 
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es quizás el único basamento para 
aceptar las normas como justas y res-
ponsables. ¿Cómo ponernos de acuer-
do sobre saberes prácticos más que 
sobre los teóricos? Los valores que son 
los que encarnan la moral, son mane-
ras de relacionarnos unos con otros, y 
es en este devenir en donde aparece el 
ejemplo: las palabras convencen, pero 
el ejemplo arrastra.
Situaciones cotidianas producidas en 
los micro espacios dan lugar a interre-
laciones micro morales. Actuaciones 
de corrupción, intolerancias, irrespeto, 
exclusiones…, deben ser contrarresta-
das a partir de la toma de conciencia 

de resolver dichos conflictos de mane-
ra inteligente, esto es, enfrentándose 
a tales problemas con respuestas co-
lectivas consensuadas. Esto se da si 
entendemos que la Universidad de 
Manizales somos todos y es de todos, 
por lo que nos corresponde actuar 
de manera responsable a partir de la 
comprensión de lo que somos y son 
los demás. Debemos acostumbrarnos 
a querer lo propio de cada uno como 
lo propio de la Universidad, es decir, 
amar al mismo tiempo lo individual y 
lo universal. Esta es la razón de ser de 
la solidaridad y de la justicia. Tal es la 
cultura que debemos estimular.
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Un conjunto de planes y 
categorías consensuado

El Sistema de Planificación se 
construye desde la participación 
permanente de todos los esta-

mentos que, como actores analizan 
y prefijan los cursos de acción de la 
Universidad de Manizales. En particu-
lar el sistema de planificación a través 
de categorías, conceptos y herramien-
tas prefija las formas y condiciones a 
partir de las cuales se desdoblan las 
políticas, los objetivos institucionales, 
conduciendo las acciones de gestión 
hacia la construcción Universidad en 
permanente diálogo con la sociedad.
En términos generales el Sistema de 
Planificación se entiende como un ma-
cro proceso organizado de información 
que cumple el objetivo de potenciar la 
formulación de políticas, objetivos, se-
guimiento y control de todos los proce-
sos desarrollados por la institución; así 
mismo, las medidas conducentes a un 
desarrollo ordenado y eficiente, permi-
tiendo crecimientos y desarrollos ade-

cuados a las condiciones de entorno. 
Todo ello, posibilita la mirada integral y 
necesaria para tomar decisiones de ca-
lidad y orientar los procesos de manera 
adecuada.
Para efectos de potenciar la cosmovi-
sión y pensamiento de la Universidad 
de Manizales, el componente institu-
cional considera aquellas dimensiones 
que por su naturaleza resultan vitales 
para su desarrollo. Asuntos categoria-
les internos y del entorno, tales como 
la Misión y la Visión de la Institución, 
el Proyecto Educativo (PI), las políticas 
y los objetivos, las referencias de con-
texto y del entorno en lo social, eco-
nómico, político, académico y cultural; 
asimismo, las estrategias y ópticas de 
control, todo, se constituye en parte 
indispensable del componente insti-
tucional, de indispensable presencia 
en el Sistema de Planificación de la 
Universidad (Cf. Cartilla No1. Paginas: 
1,2,3 y 4: Sistema de Planificación).

Visión
La Universidad de Manizales será una comunidad académica de excelencia, 
reconocida Nacional e internacionalmente por su aporte a la cultura y al avan-
ce de la ciencia y la tecnología, y por el impacto de su quehacer en el fortaleci-
miento de la ciudadanía, la transformación social y la sostenibilidad ambiental.

Misión
La Universidad de Manizales desde los principios de la solidaridad, la plu-
ralidad, la equidad y la justicia social, despliega su acción educativa y cultu-
ral articulando los procesos de formación de profesionales críticos, creativos y 
comprometidos con el país; construcción de conocimiento válido y pertinente; 
e interacción con el entorno orientado a la promoción del desarrollo humano 
y social.
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Dentro del Sistema de Planificación 
adquiere gran relevancia el estable-
cimiento de las Políticas, que se con-
vierten en referentes para la acción. 
Literalmente hablando las políticas 
institucionales corresponden a deci-
siones escritas que sirven de marco de 
orientación para todos los miembros 
de una organización y que facilitan 
las actuaciones en diferentes asuntos; 
con otras palabras, son una guía de 
acción lógica y consistente, que evita 
que la administración central tenga 
que estar decidiendo sobre asuntos de 
rutina una y otra vez en desmedro de 
la eficiencia.
En cualquier organización, con las 
políticas generales se manifiestan 
los comportamientos que se esperan 
de cualquier miembro de la misma, 
y su principal función es la de evi-
tar que aparezcan comportamientos 
injustos, poco razonables, entre sus 
colaboradores; con otras palabras, 
se deja claro lo que se espera de las 
personas en sus diversos roles. Así, 
se busca consolidar un trabajo más 
organizado, responsable e incluyen-
te. Así, toda política institucional se 
fundamenta y refleja los valores de 
la Institución, a la vez que sirve de 
reflexión cultural de sus respectivas 
creencias y principios.
Las Políticas orientan la estructura-
ción, implementación y acciones de 
los procesos y funciones adminis-
trativas. Es decir, son la expresión 
formal de los compromisos de la 
Institución hacia sus partes intere-
sadas y grupos sociales objetivo; y 
se definen a partir de las necesida-
des (objetivas) y expectativas (subje-
tivas) de dichas partes. Es importan-
te tener en cuenta que el concepto 
de política en el contexto de algu-

nas normas tiene una doble conno-
tación: puede ser la expresión del 
compromiso hacia las partes o el 
establecimiento de normas, reglas 
o restricciones como controles, para 
asegurar el logro de los procesos de 
la organización.
Como propósito de este documento 
que tiene la intención de hacer clari-
dad y buscar la apropiación del Siste-
ma de Planificación, se insiste en el 
concepto de política, por lo que se po-
dría expresar de la siguiente manera: 
Marco de referencia y actuación que 
debe orientar los planes, programas, 
proyectos y la puesta en práctica de 
la misma, además de construir una 
herramienta de base para la conso-
lidación de cualquier sistema de ges-
tión.
A continuación he aquí las diferentes 
políticas establecidas por la Univer-
sidad de Manizales en el marco del 
Sistema de Planificación, y que su 
aplicación facilitará el desarrollo del 
Sistema de Gestión:

Políticas de Calidad de la 
Universidad de Manizales
(Sistema de Planificación):
Excelencia académica y administrati-
va.
Articulación de los procesos.
Participación permanente.
Preservación de los valores institucio-
nales.
Participación de los estamentos.
Autoevaluación.

Políticas de Calidad del 
Sistema de Gestión:
capacidad de evaluarse y autoeva-
luarse.
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Capacidad para estar siempre en Tex-
to y Contexto
Prácticas modernas académicas y ad-
ministrativas: articulación, integra-
ción, coherencia, colaboración, co-
rresponsabilidad, unidad.
Capacidad de proteger la cultura y la 
Institución.

Políticas de Desarrollo 
Institucional:
El Conocimiento como medio para 
consolidar el desarrollo y convivencia 
ciudadana.
Acciones y programas en medio am-
biente y desarrollo en función del de-
sarrollo sostenible.
Ambiente de aprendizaje agradables 
y amigables.
Construcción de coherencias entre el 
Proyecto Institucional (PI) y los proyec-
tos de vida de los actores de la Uni-
versidad.
Mecanismos de comunicación efecti-
vas.
Administración fundamentada en la 
gerencia del servicio.
Modernización de la administración 
desde la horizontalidad; participación 
e integración de toda la sociedad uni-
versitaria.

Políticas de Gestión:
Optimizar los recursos humanos, ad-
ministrativos, financieros.
Información de calidad, oportuna, ve-
raz, estructurada, transparente.
Procesos organizados en función del 
Proyecto Institucional (PI), los planes 
y programas de desarrollo.

Potenciar la calificación del talento 
humano.
Políticas de Desarrollo Académico:
Modernización permanente de los cu-
rrículos, en sus diversos componentes 
de diseño, desarrollo y evaluación.
Implementación de estrategias educa-
tivas participativas, haciendo realidad 
el currículo oculto y visible.
Construcción de conocimiento a partir 
del desarrollo de capacidades y com-
petencias.
Construcción adecuada de las relacio-
nes Teoría – Práctica.
Implementación de cultura de la eva-
luación como espacio de constante 
valoración de los logros.
Construcción permanente de conte-
nidos universales y globales, propi-
ciando el reemplazo de asignaturas 
por unidades integrales, bloques de 
aprendizaje o áreas temáticas, sin 
perder el rigor científico y académico.
Renovar permanentemente las peda-
gogías y didácticas en la Universidad, 
trabajando por la presencia de cono-
cimientos pertinentes.
Fundamentar los currículos en los 
principios de la Universidad.
Hacer efectivo y óptimo el currículo, 
mediante aprendizajes significativos 
para el alumno, producto de la cons-
trucción conjunta entre docente y es-
tudiante.

Políticas de Educación 
Abierta y a Distancia:
Descentralizar los procesos de forma-
ción universitaria, previo estudio de 
las necesidades de formación y de-
manda del entorno.
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Desarrollar identidad cultural a través 
de currículos con alta pertinencia so-
cial y académica.
Posibilitar procesos de innovación 
tecnológica que potencien la cuali-
dad y descentralización de los pro-
gramas.

Políticas de Proyección Social:
Articular permanentemente a la 
Universidad de Manizales con la 
sociedad civil, respondiendo a las 
problemáticas y expectativas de la 
sociedad, presentando a la región 
soluciones claras, eficientes y opor-
tunas, sustentadas en la realidad.
Trabajar la proyección social con ca-
rácter de mediano y largo plazo.
Introducir innovaciones en los sectores 
sociales, desde la aplicación de tecno-
logías blandas, fomentando procesos 
de transformación social orientados a 
mejorar la calidad de vida de las co-
munidades.
Plantear alternativas para sectores en 
alto riesgo humano y social.
Mantener un adecuado nivel de ac-
tualización de los egresados, fortale-
ciendo la institución y el crecimiento 
de los sectores sociales implicados 
en el proceso.
Hacer presencia en los diferentes sec-
tores sociales y gremiales de la ciudad 
y la región.
Propiciar la conciliación de saberes 
entre Universidad y el medio laboral, 
cualificando el talento y ejerciendo 
transformaciones eficaces y eficientes 
en el entorno.
Promover alianzas interinstitucionales 
e intersectoriales en los niveles local, 
regional, nacional e internacional.

Incentivar la participación de docentes 
y estudiantes en los procesos de pro-
yección social a través de estímulos 
académicos y económicos.

Políticas de Bien- Ser y 
Bien-Estar de la sociedad 
académica y administrativa:
Propiciar el desarrollo integral de las 
personas a partir de su auto-conoci-
miento y formación cultural.
Fomentar y apoyar los procesos de 
participación humana que intervienen 
en la construcción y reconstrucción del 
Bien-Ser, Bien-Estar y Bien-Hacer Uni-
versitario.
Propiciar los medios adecuados para 
la conservación de la salud física, psí-
quica, emocional, social y laboral.
Generar condiciones ambientales sa-
nas en la sociedad universitaria y en 
su entorno.
Gestionar y reconocer estímulos e in-
centivos a los integrantes de la socie-
dad universitaria.
Promover intercambios institucionales.
Orientar las acciones dentro de un 
marco de respeto, tolerancia y plura-
lismo ideológico.
Consultar permanentemente los inte-
reses y necesidades de los miembros 
de la sociedad universitaria, para la 
potenciación del Sistema de Bien-Ser 
y Bien –Estar de la Universidad.
Fomentar la filosofía de la solidari-
dad y la justicia en la sociedad uni-
versitaria.

Políticas de Investigación:
Se integra y dinamiza a partir de pro-
yectos, líneas, grupos y centros de in-
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vestigación, articulado a los procesos 
de Docencia y Proyección Social.
Promover conocimiento científico 
a favor del desarrollo tecnológico, 
social, cultural y académico de la 
región y el país, en el marco de lo 
global, contextuado en las necesi-
dades del Estado, la sociedad civil y 
el sector productivo.
Promueve la disciplinariedad, interdis-
ciplinariedad y transdisciplinariedad, 
favoreciendo el intercambio académi-
co con pares, grupos y centros nacio-
nales e internacionales.
Valida el conocimiento, difundiendo 
la producción científica, realizada en 
los grupos de investigación, buscan-
do la consolidación y circulación de 
los resultados investigativos en cum-
plimiento del objetivo del Sistema de 
Posgrados e Investigación.
Busca permanente la evaluación de la 
producción científica, por parte de pa-

res académicos externos a la Institu-
ción, como instancia necesaria dentro 
de los procesos de investigación.
La actividad investigativa en la Uni-
versidad de Manizales, hace re-
ferencia a aquella que realizan los 
grupos de investigación, como uni-
dades primarias de producción cien-
tífica.
La investigación se asume como 
una profesión que goza de recono-
cimiento, en términos equivalentes 
a las de docencia y proyección so-
cial; en consecuencia, se privile-
gia la formación avanzada de los 
investigadores como requisito fun-
damental para el desarrollo del 
Sistema General de Posgrados e 
Investigación, y se proveen los re-
cursos bibliográficos, informáticos, 
de laboratorio y financieros, nece-
sarios para el desarrollo de dicha 
actividad.
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Estructura conceptual

El Sistema de Planificación de la 
Universidad de Manizales (SPL-
UM) está compuesto por un con-

junto de planes que cumplen el obje-
tivo de participar en la organización, 
planeación y control de las actividades 
y desarrollos propuestos para la Insti-
tución. Como tal, precisa las condicio-
nes de realización futura1.
Las actuales condiciones de la socie-
dad, caracterizadas como de riesgo e 
incertidumbre, le señalan al Sistema 
de Planificación la necesidad per-
manente de reconocer las relaciones 
del entorno, para efectos de prever 
condiciones de futuro. En este sentido, 
el Sistema retoma los atributos con-
cretos de la realidad para derivar las 
postulaciones guías de las acciones de 
futuro. Mediante el examen de la rea-
lidad concreta se logran establecer las 
condiciones regulares y el desenvol-
vimiento temporal de los fenómenos, 
haciendo de la planeación un discurso 
de relación permanente entre la teo-
ría y la acción.
La planeación tendrá sentido si en el 
curso del desarrollo, la teoría y la ac-
ción (planes de acción y de práctica) se 
interpretan dialécticamente. De esta 
manera, la planificación resultará 
consecuente con la necesidad de po-
tenciar permanentemente las estruc-
turas conceptuales de los sujetos2.

1.  Cuando se habla de planeación se está ante la posibilidad 
de controlar el futuro, asunto difícil si se comprende que las 
actuales vivencias y condiciones de la sociedad se insertan 
en el denominado marco del riesgo y la incertidumbre. Des-
de este plano, el sistema de planificación cumple el gran 
papel de intentar disminuir los riesgos que se afrontan y las 
inseguridades que se presentan. 

2.  En general, y en el nivel de la conciencia de los sujetos, 
se presentan fragmentaciones debidas al desconocimien-

La debilidad de un esquema planifi-
cador3 lo será en la medida en que 
los sujetos no interpreten conceptual-
mente los sentidos que emiten los 
fenómenos que se presentan en la 
realidad. Igual lo será, si los sujetos 
no aprehenden con firmeza las volun-
tades necesarias para hacer posible 
los derroteros demarcados desde los 
acuerdos sociales, donde por supues-
to se deben considerar las esencias y 
criterios de las transformaciones que 
se persiguen. 
Una de las necesidades más sentidas 
cuando se decide la elaboración de los 
esquemas planificadores tiene que ver 
con las formas de articulación, asunto 
que toma vitalidad desde el examen 
de lo histórico-concreto. El abordaje 
de la planificación será potente si los 
sujetos son capaces de reconocer lo 
producido y trabajado desde la con-
sideración histórica de los fenómenos 
que se examinan. En este sentido, la 
planificación debe considerar perma-
nentemente la historia de la Universi-
dad de Manizales.
El desconocimiento del pasado histó-
rico de los fenómenos reduce la con-
creción a un mero atributo de pen-

to e incomprensión de los sentidos de realidad o principio 
de realidad. Desde la fragmentación, la realidad termina 
por observarse como una sumatoria de partes inconexas, 
desconociéndose un asunto metodológico importante que 
tiene que ver con el examen de la realidad como un todo 
estructurado y articulado. La consecuencia de las fragmen-
taciones no es otra que la imposibilidad para reconocer en 
la temporalidad, la vinculación consecuente con la realidad.

3.  Planificar -y en menor medida programar- constituye una 
propuesta de creación de futuro, puesto que un plan con-
siste en establecer acciones para penetrar, prever y cons-
truir el futuro. Pero he aquí, que este futuro que se planifica 
o programa con todo un aparato complicado y sofisticado 
de técnicas, de ordinario consiste en hacer que haya más 
de lo mismo. Esto expresa, entre otras cosas, una caren-
cia de pensamiento crítico, cuando no un modo expreso 
de planificar el mantenimiento del statu quo (Ander Egg 
Ezequiel. Inroducción a la planificación. Ediciones Colatina, 
Bogotá, 1991, p.143).
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samiento negando la posibilidad de 
transformación de la realidad. Con 
otras palabras, la articulación sin his-
toria sólo quedaría reducida a una ne-
cesidad que se manifiesta en el pen-
samiento de los sujetos (idealización), 
por lo cual no se manifiesta como 
forma concreta para potenciar la in-
tegración4. 
Un asunto importante a tener en cuen-
ta cuando se decide sobre los sistemas 
de planificación, elaboración y ejecu-
ción de los mismos, tiene que ver con 
la naturaleza de los fenómenos trata-
dos. Como se afirmó anteriormente, 
la consideración de los fenómenos se 
referencian adecuadamente siguien-
do pasos metodológicos establecidos 
para el efecto. El considerar en forma 
clara los atributos del fenómeno des-
de lo histórico concreto, permite com-
prender la naturaleza y esencia de los 
mismos y en especial las modalida-
des bajo las cuales se presenta. Una 
manera de establecer una modalidad 
del fenómeno desde el punto de vista 
metodológico y que es vehículo im-
portante para aproximar una correc-
ta forma de plantear la planificación, 
parte de la constatación empírica para 
evaluar correctamente la realidad y su 
estado5.

4.  Este aspecto es de transcendencia para plantear correc-
tamente los esquemas de planificación. En el caso de la 
Universidad de Manizales, es tener en cuenta el pasado 
histórico de la Institución que señala el estado actual (es de 
la realidad) y la potencia del futuro (debe ser de la misma).

5.  La constatación empírica de los fenómenos refunda per-
manentemente la necesidad de impulsar la investigación 
empírica. Desde la investigación empírica se tiene la posi-
bilidad de verificar el comportamiento del fenómeno en sus 
aspectos cualitativos y cuantitativos. En general, se trata de 
la indagación sobre las formas como se está manifestando. 
Cuando en los esquemas de planificación no se tiene(n) 
en cuenta la(s) forma(s) como se comportan los fenóme-
nos, se corre el riesgo de soslayar la realidad o plantear 
esquemas para una realidad que no es correspondiente.

Otro asunto que resulta vital para el 
planteamiento de los esquemas de 
planificación, se deriva de la correcta 
apreciación de los productos o resulta-
dos a obtener. En este aspecto, resul-
ta de importancia la comprensión de 
lo concreto. Se estará en la vía de lo 
concreto cuando se comprenda cabal-
mente que un producto o resultado, 
no lo es solamente en su manifesta-
ción del estado actual, sino que como 
tal corresponde a un proceso histórico 
de construcción donde se deben reco-
nocer plenamente sus componentes o 
dimensiones constituyentes.
El sistema de planificación contie-
ne la filosofía, pensamiento, reglas y 
condiciones para el desarrollo de la 
Universidad de Manizales en todos los 
órdenes. Como tal, constituye el refe-
rente principal que permite y sirve de 
orientación a los diferentes procesos 
que desarrolla la Institución.
El Sistema de Planificación se cons-
truye desde la participación perma-
nente de todos los estamentos que, 
como actores, analizan y prefijan los 
cursos de acción de la Universidad. 
En particular el sistema de planifica-
ción a través de categorías, concep-
tos y herramientas prefija las formas 
y condiciones a partir de las cuales se 
desdoblan  las políticas, los objetivos 
institucionales, conduciendo las accio-
nes de gestión hacia la construcción 
Universidad en permanente diálogo 
con la sociedad.
En general, el Sistema de Planifica-
ción se comprende como un macro-
proceso organizado de información 
que cumple el objetivo de potenciar la 
formulación de políticas, objetivos, se-
guimiento y control de todos los pro-
cesos desarrollados por la institución; 
así mismo, las medidas conducentes 
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a un desarrollo ordenado y eficiente, 
permitiendo crecimientos y desarro-
llos adecuados a las condiciones de 
entorno. Por lo tanto, posibilita la mi-
rada integral y necesaria para tomar 
decisiones de calidad y orientación de 
los procesos.
Mediante el Sistema de Planifi-
cación se produce información es-
tructurada, pertinente, oportuna e 
indispensable para la coordinación, 
colaboración, seguimiento y mejora-
miento de los procesos en función de 
un sentido de planificación dinámico 
asumido en permanente cambio y 
transformación. 
No obstante, el objetivo fundamental 
del Sistema de Planificación tiene 
que ver con la necesidad de poten-
ciar pensamiento de Universidad, de 
región, de país, que con propiedad y 
desde la comunicación, se establez-
can los mejores cursos de acción para 
dar respuesta a los requerimientos de 
la sociedad.
El modo de desenvolvimiento y de 
operación del sistema de planificación 
se realiza a través de planes globales 
y específicos, apoyados en un siste-
ma estadístico y de indicadores de la 
gestión. Igualmente, sus desarrollos y 
condiciones de operación, se vigilan y 
monitorean a través de instrumentos 
y herramientas de control, indispensa-
bles para el establecimiento de ajus-
tes y correcciones sobre los procesos 
que se adelantan.
El Sistema de Planificación se com-
prende como un todo organizado con 
información estructurada, que tam-
bién tiene por objetivo, servir de re-
ferente para la toma de decisiones 
vitales de la organización.  Así, como 
sistema cumple el papel de contribuir 

con el levantamiento de planimetrías 
e indicadores de gestión académica 
y administrativa, para efectos de la 
orientación y desarrollos de la Institu-
ción.  
Mediante el Sistema de Planifi-
cación, la Universidad accede a las 
observaciones y autoevaluaciones in-
tegrales de sus principales dimensio-
nes. Se trata de la producción de in-
formación estructurada, pertinente e 
indispensable para potenciar la orga-
nización, en aras de la coordinación, 
seguimiento y mejora de los proce-
sos. Esto, comprende a la Universidad 
como organización en su relación con 
el entorno que la influye. La planifi-
cación propiamente se entiende como 
macroproceso y se concreta en planes 
de desarrollo. Los planes de desarro-
llo adquieren sentido, en tanto éstos 
interpreten adecuadamente las finali-
dades propuestas por la Institución y 
facilitan el desenvolvimiento ordena-
do de las acciones y ejecuciones.  
En este orden de ideas, se organiza 
desde la presencia de tres componen-
tes fundamentales. El componente de 
autoevaluación y autorregulación, 
el institucional (de pensamiento); y el 
de información y control.
Para efectos de potenciar la cosmo-
visión y pensamiento de Universidad, 
el componente institucional, con-
sidera aquellas dimensiones que por 
su naturaleza resultan vitales para su 
desarrollo. El desarrollo humano y sus 
dimensiones de calidad de vida, for-
mación integral y formación humana, 
son un buen ejemplo de la necesidad 
de autorreferenciar sentidos para la 
Universidad. Asuntos categoriales in-
ternos y de entorno, tales como la 
misión y la visión de la Institución, el 
proyecto educativo institucional, las 
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políticas y objetivos, las referencias de 
contexto y de entorno en lo social, eco-
nómico, político, académico y cultural; 
asimismo, las estrategias y ópticas de 
control, se constituyen en partes indis-
pensables del componente institucio-
nal, de indispensable presencia para 
dotar de pertinencia al Sistema de 
Planificación de la Universidad. 
En el componente institucional se con-
sidera:    
a) La concepción de Universidad.
b) La misión y visión de la Institución.
c) Las políticas formuladas por la Ins-

titución, referidas a los diferentes 
procesos universitarios estableci-
dos.

d) Los objetivos generales y específi-
cos 

e) Los recursos, medios e instrumen-
tos para el alcance de las metas y 
finalidades propuestas por la insti-
tución.

f) Las condiciones de entorno.
g) Las estrategias.
h) Las ópticas de seguimiento, con-

trol, evaluación y decisión.
i) La sensibilización en torno a la cul-

tura de la planificación.
j) El afianzamiento a través de la cul-

tura universitaria y la cosmovisión 
del mundo del conocimiento.

Concepción de 
Universidad 6

Sin desconocer que subsisten dife-
rentes concepciones que acom-
pañan el sentido de Universidad, 

se recogen algunas postulaciones 
que, en términos generales, son deri-
vadas de las apreciaciones de exper-
tos universitarios (internos y externos) 
que han disertado sobre el particular. 
Es indudable que del sentido de Uni-
versidad que se otorgue y que otorgue 
la sociedad universitaria, se derivan 
fundamentaciones incidentes en la 
postulación y desenvolvimiento del 
Sistema de Planificación de la Uni-
versidad de Manizales. En general, la 
concepción y sentido de Universidad 
demarcan las coherencias que se lo-
gren entre lo que se dice y lo que la 
Universidad hace. El trasegar sobre el 
significado y significante de la concep-
ción de Universidad, permite aclarato-
rias sobre: a) el papel desempeñado 
por los actores de la Institución; b) la 
racionalidad y racionalización de los 
procesos de la Universidad; c) la iden-
tificación plena de los impactos socia-
les y académicos; d) la caracterización 
y uso de las fortalezas; e) el sentido 
e intención de las acciones; f) el sen-
tido de las políticas planteadas; y g) 
la identificación de los elementos cen-

6.  La identificación de los rumbos que debe seguir la Univer-
sidad, permitirá ubicar en forma correcta, los argumentos, 
razones, estrategias y acciones concretas, que  la man-
tengan con un adecuado nivel de capacidad y de relación 
con el entorno. De la identificación clara de los horizon-
tes deseados, en función de la capacidad institucional y el 
entorno, se lograrán precisiones respecto de los ámbitos 
y reglas de actuación. Como lo afirma el profesor Aldana, 
“en cualquier caso, la orientación estratégica debe interpre-
tarse como la atención a aquellas decisiones vitales para 
mantener una sólida presencia de la institución en el cam-
po de la acción que ha seleccionado o le ha sido asignado, 
ante los cambios que se producen en su entorno.”
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trales sobre lo que significa Universi-
dad Moderna y Universidad en la 
Modernidad.
¿Que Universidad se quiere? Una Uni-
versidad con7:
a) Pensamiento de vida, de cultura y 

de sociedad.
b) Capacidad de evaluarse y au-

toevaluarse permanentemente.
c) Sensibilidad ante las condiciones 

sociales y con un alto sentido de lo 
político.

d) Capacidad para entregar respues-
tas oportunas al medio.

e) Capacidad para estar siempre en 
texto y en permanente contexto.

f) Pretensiones programáticas con 
altos niveles de pertinencia social 
y académica. 

g) Capacidad de actuación en defen-
sa del interés público.

h) Capacidad de interacción y res-
puesta social.

i) Capacidad de actuación desde lo 
(global-local), que incorpore e in-

7.  Actualmente los ejes de la Universidad manifiestos en su 
misión, se refieren a la presencia de los principios solidari-
dad, pluralidad, equidad, justicia e inclusión. Igual manifies-
ta su horizonte, postulando: la articulación de la formación 
de profesionales con la construcción de conocimiento y la 
interacción con el entorno, orientada a la promoción del 
desarrollo humano y social. Si bien la misión de la Univer-
sidad de Manizales recoge aspectos centrales en cuanto a 
principios y sentido de articulación de la docencia, la inves-
tigación y la proyección social, es hace necesario profundi-
zar sobre sus ejes misionales. Se trata de realizar esfuer-
zos para determinar los énfasis y apuestas, considerando: 
a) fortalezas y capacidades; b) determinaciones sobre los 
principales programas orientadores. 

 Comentario: el pretender abarcar todos los asuntos y mani-
festaciones del entorno y la realidad, le representa proble-
mas a la Universidad en tanto le resultará difícil proponer 
su sentido de autorreferencia e identidad. La visión actual 
de la Universidad recoge tendencias que tienen que ver por 
un lado con la calidad de su comunidad académica; y por el 
otro, con el reconocimiento nacional e internacional.

tegre constantemente lo universal 
y lo particular.

j) Prácticas modernas de gestión 
académica y administrativa, que 
respondan a criterios de articula-
ción, integración, coherencia, co-
laboración, corresponsabilidad y 
unidad.

k) Prácticas pedagógicas, metodoló-
gicas y didácticas, que potencien la 
formación integral de los sujetos.

l) Capacidad de salvaguardar y pro-
teger la cultura y la Institución. 

m) Capacidad para proteger recursos 
sociales, físicos, humanos, tanto 
propios como de la Nación; que 
les brinde posibilidades reales a 
los menos favorecidos por la eco-
nomía.

n) Currículos que estén a tono con 
las realidades, con conocimientos 
de frontera,  capacidad de ligar la 
teoría y la práctica para responder 
a las necesidades de la sociedad, 
de la nación, el territorio, la re-
gión y la empresa. Con currículos y 
programas estructurados para re-
solver problemas concretos.  Que 
potencien la formación integral de 
los sujetos e incentiven la gestión 
y actuación en sociedad, con cla-
ridad en los procesos de investiga-
ción.

o) Capacidad para investigar y resol-
ver problemas, con pertinencia e 
impacto social.
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Sentido del Sistema 
de Planificación

La planificación persigue la cons-
trucción y disposición de artefactos 
culturales y formales constituidos 

como herramientas de orientación 
para facilitar las decisiones y rumbos 
a seguir en términos de temporalida-
des definidas.
Los artefactos (teóricos y aplicados) que 
se construyen, se apalancan en crite-
rios derivados de consideraciones po-
sitivas y normativas. En lo positivo en-
tendiendo el es de la realidad, y desde 
lo normativo el deber ser de la misma. 
En términos del deber ser se configu-
ran las herramientas pertinentes que 
encuentran sus mejores significados 
en los procesos de toma de decisiones 
de la Universidad como organización. 
Desde el es de la Universidad se enun-
cian los estados actuales y concretos 
de la misma.
El mejor sentido de la planificación 
como sistema se logra: a)  en la medi-
da que se interpreta adecuadamente 
el entorno, b)  la utilidad social ma-
nifestada en los impactos del sistema 
y c) el servicio que presta el sistema 
de planes frente a la concertación y 
armonización de los intereses concu-
rrentes.

El Sistema de Planificación es teó-
rico y aplicado. Desde el corpus de 
explicaciones teóricas y sistemáticas 
enuncia la filosofía y cánones a partir 
de los cuales la Universidad constru-
ye y constituye pensamiento de reali-
dad y de Universidad. Las explicativas 
teóricas -argumentaciones- cumplen el 
precioso papel de examen de condi-
ciones de entorno para efectos de una 
Universidad permanentemente con-
textuada con el medio y en consonan-
cia con la pertinencia social y acadé-
mica. En este sentido, los programas, 
proyectos y líneas de trabajo, se ad-
hieren fuertemente a la necesidad de 
un pensamiento ordenado y progra-
mático de la institución.
En la práctica, estas explicativas ar-
gumentadas encuentran su expresión 
principalmente en las políticas. De 
igual manera, las argumentaciones 
tienen que ver con el desarrollo de la 
conciencia social e individual de los 
actores para facilitar precisamente la 
interpretación de los rumbos y accio-
nes organizadas de la Universidad.
Desde el plano aplicado, se constru-
yen los planes e instrumentos indis-
pensables para el desenvolvimiento 
de las acciones en forma organizada. 
Por excelencia, en este espacio apli-
cado se encuentra la administración y 
los sistemas de gestión, que cumplen 
el papel de llevar a la práctica la pla-
nificación.   

La Universidad de Manizales 
establece su funcionamiento y su organización en:

valores + conocimiento + talento humano + innovacion + comunicación + 
información estructurada + praxis (política, cognoscitiva, productiva) + cultura 
+ responsabilidad social universitaria + contexto- entorno + pensamiento.
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La planificación como tal, encierra tres 
fases interrelacionadas que demarcan 
propósitos específicos: la fase de re-
gulación, normalización (estandari-
zación) y la de armonización.   
La Regulación8 hace referencia al 
conjunto de normas explícitas e implí-
citas que están en función del marco 
institucional correspondiente, cum-
pliendo la finalidad de asegurar los 
comportamientos de los participantes 
en la gestión, administración y acti-
vidades desarrolladas. Mediante la 
Regulación, la planificación cumple 
el objetivo de reglar adecuadamente 
los procesos para que en su desen-
volvimiento cumplan a cabalidad las 
visiones y misiones encomendadas. 
Mediante la postulación adecuada de 
las formas regulativas, se asegura la 
compatibilidad de los comportamien-
tos. La regulación puede observarse 
desde la consideración de entorno y 
desde la de sistema.
Desde la consideración de entorno, la 
regulación recoge las leyes y normati-
vas emanadas desde los organismos 
autorizados (MEN, por ejemplo)  para 
garantizar el cumplimiento de las mi-
siones educativas señaladas para el 
país. Por excelencia, la Constitución 
Política de Colombia  se constituye en 
el principal de los referentes para el 
desenvolvimiento de las formas regu-
lativas adoptadas. Desde la conside-
ración de sistema, corresponde a las 
formas que derivadas de lo general, 

8.  La educación superior en Colombia está regulada median-
te la Ley 30 de 1992, por medio de la cual “se organiza 
el servicio público de la Educación Superior”. Esta Ley se 
enmarca en la concepción de Colombia como un Estado 
Social de Derecho que reivindica la educación como de-
recho fundamental de las personas y le da el carácter de 
servicio público cultural que cumple una función social (Xio-
mara Zarur Miranda. Internacionalización de la Educación 
Superior. Los nuevos proveedores externos de educación 
superior en Colombia. Ascun. 2004, p, 24).

asumen las particularidades y especi-
ficidades necesarias, para la adapta-
ción y funcionamiento del sí mismo. En 
nuestro caso, atañe al funcionamiento 
denominado Sistema Universidad 
de Manizales.
La normalización (en ocasiones de-
nominada estandarización) cumple el 
propósito de uniformar asuntos que 
por su naturaleza se pueden llevar a 
condiciones exactas o de regularidad 
del sistema que, en general, una vez 
establecidas, no admiten interpre-
tación y se convierten en adecuados 
referentes a seguir. Son ejemplo de 
ello, los llamados estándares de cali-
dad de los programas9 ; los requisitos 
y cumplimiento de estándares de ad-
misión a ellos; las notas aprobatorias 
de evaluación; en la mayoría de las 
ocasiones, los estándares cumplen el 
papel de corresponder a propulsores 
de organización. Mediante el están-
dar de desempeño, productividad, o 
estándar de gestión y administración, 
se tiene la posibilidad de operar en los 
ajustes y sobre todo en la posibilidad 
de replantear el estándar a las condi-
ciones que va mostrando el entorno. 
Mediante el (los) estándar(es) se lo-
gran normalizaciones que ubican las 
discusiones de los sujetos en el marco 
del cumplimiento de los mismos. Des-
de luego la prefijación de un estándar 
es asunto de previsión y presupuesto 
que es anterior a la acción misma. 
Mediante estándares afines a la natu-

9.  Durante los año 2001 y 2002, el Gobierno expidió una serie 
de decretos que establecieron los llamados “estándares de 
calidad” para los programas de ingenierías, doctorados y 
maestrías en todas las ciencias y disciplinas: Ciencias de la 
Salud, Derecho, Arquitectura, Comunicación e Información, 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ciencias 
Exactas y Naturales; y especializaciones médicas. Corres-
ponden en su orden a los decretos, 792/01, 916/01, 917/01, 
2802/01, 936/02, 937/02, 938/02, 939/02, 940/02, 1527/02, 
1576/ 02, 1665/02. (Xiomara Zrur, p. 31).
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raleza y capacidad de la institución, se 
logra el cumplimiento de condiciones 
de calidad previamente establecidas.
En el marco de la planificación, la ar-
monización cumple el máximo papel 
de orientación de los agentes e inter-
vinientes en los derroteros de la Insti-
tución. En la armonización básicamen-
te se colocan en escena los diferentes 
intereses concurrentes que tienen la 
precaución de posibilitar las discusio-
nes y llegar a los acuerdos necesa-
rios para movilizar la organización y 
llevarla a los sitiales deseados. Por la 
vía de la armonización, se construyen 
y se constituyen los contratos sociales 
que cumplen el objetivo de explicitar 
intereses y respeto por los acuerdos 
logrados.
Por otra parte, el sistema de planifica-
ción cumple el papel de carta de na-
vegación a través del conjunto de pla-
nes que interrelacionados forman los 
derroteros a seguir. La planificación 
como ordenamiento permite estable-
cer las condiciones de desarrollo sus-
tentable y sostenible de la institución. 
Como tal, comprende los basamentos 
teóricos, aplicados y, los instrumen-
tos técnicos y tecnológicos necesarios 
para el desenvolvimiento ordenado 
de las acciones. Igual la planificación 
permite otear las condiciones de futu-
ro que de acuerdo a las condiciones 
del entorno permiten el ejercicio de 
acciones conducentes a la obtención 

de finalidades. En el aspecto susten-
table, la planificación considera las 
bases necesarias e indispensables que 
como cimientos se colocan para el so-
porte de la institución. Lo sostenible 
considerado en el marco de las accio-
nes, donde la planeación estratégica 
y situacional juega un importante pa-
pel. 
La planificación contempla ordena-
mientos de acuerdo con los principa-
les procesos que desarrolla la Univer-
sidad. Por excelencia, se reconocen la 
gestión directiva, académica y admi-
nistrativa, que representan los princi-
pales pivotes a partir de los cuales se 
engrana (se debe engranar) el accionar 
de la Institución. En este sentido, las 
gestiones corresponden a planes es-
pecíficos de desarrollo fuertemente in-
terrelacionados, que en el marco del 
accionar entregan las indicaciones y 
parámetros hacia donde se dirige la 
transformación de la Universidad. Lo 
directivo, administrativo y académico, 
encierran las categorías (principales 
y secundarias) necesarias para otor-
gar vida al Sistema de Gestión. El 
desarrollo de los sistemas de gestión, 
igualmente encierran consideraciones 
del Sistema de Comunicación y del 
Sistema Estratégico. En principio, el 
Sistema de Planificación incorpora 
relaciones en términos de la vincu-
lación entre el sistema de gestión + 
estrategia(s) + comunicación.   

Sistema de Gestión + Sistema de Comunicación
 + Sistema de  Estrategia
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Planificación y 
Sistema de Gestión

El Sistema de Planificación y el 
Sistema de Gestión engranan 
dos asuntos de un mismo desa-

rrollo. Como se mencionó anterior-
mente, el sistema de planificación 
engloba dos componentes fuertemen-
te interrelacionados: el institucional y 
el de gestión. En la práctica, el Siste-
ma de Gestión y la gestión propia-
mente dichas, traducen y llevan a la 
acción, el pensamiento planificador 
de la Universidad. Mientras el compo-
nente institucional demarca las políti-
cas de la universidad, el Sistema de 
Gestión engloba y realiza la tarea de 
llevarlas a la práctica, desarrollando 
en concreto las formas de operación 
elegidas y con valor agregado. 
Desde el marco del componente ins-
titucional, el Sistema de Planifica-
ción enuncia las políticas de calidad 
de la Universidad que, como tales, 
se constituyen en el horizonte de las 
acciones a formular desde el Siste-
ma de Gestión. Las políticas de ca-
lidad enunciadas: excelencia acadé-
mica y administrativa, articulación de 
procesos, participación permanente, 
preservación de los valores institu-
cionales, orientan la construcción de 
calidad y de verificación de la misma, 
en lo denominado como sistemas de 
gestión de la calidad.
Desde la referencia otorgada por el 
Sistema de Planificación se com-
prende que los estamentos (sociedad 
universitaria) precisan los condicionan-
tes y respuestas a la pregunta sobre 
el tipo de Universidad  que se quiere 

(¿qué Universidad se quiere?). En este 
sentido las políticas de calidad seña-
ladas para la Institución caracterizan 
el Sistema de Gestión de la calidad 
demandado.
En general, se prevé que el Sistema 
de Gestión de la calidad, en cum-
plimiento de las políticas de calidad 
señaladas, respondan a la necesidad 
de la organización como Universidad 
manifestando claramente en la ope-
ración lo siguiente: a) un Sistema de 
Gestión de la calidad que manifieste 
la capacidad de evaluación y autoeva-
luación; b) que permita la capacidad 
de la Universidad para estar siempre 
en texto y contexto; c) que posibilite 
prácticas modernas de gestión acadé-
mica y administrativa con criterios de 
articulación, integración, coherencia, 
corresponsabilidad, colaboración y 
unidad; y d) que siempre esté en fun-
ción de la capacidad para salvaguar-
dar y proteger la cultura y la Institu-
ción.  
En el Sistema de Planificación, el 
Sistema de Gestión y control de cali-
dad cumple el propósito de constituir-
se en uno de los principales soportes 
para la efectividad de la organización 
en el cumplimiento de sus metas (es-
tratégicas y operacionales), no siendo 
otro asunto que la conducción con 
calidad, de la Universidad hacia los 
horizontes deseados. En este sentido, 
la normalización de la gestión (ISO) 
se traduce en una base necesaria 
para desarrollar correcta y estratégi-
camente el sentido impuesto desde 
la planificación. Sin normalización de 
la gestión con sistemas sólidamente 
constituidos, la planificación corre el 
riesgo de convertirse en formalidad de 
alcance limitado.  
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Políticas de calidad de la Universidad 10

Sistema de planificación

Universidad de Manizales

               

Políticas de calidad

Excelencia académica y administrativa.

Articulación de los procesos. 

Participación permanente.

Preservación de los valores institucionales. 
Participación de los estamentos

Autoevaluación

Políticas de calidad del Sistema de Gestión

Sistema de Gestión

Universidad de Manizales

Sistema de gestión de calidad

Para otorgar sentido 
y caracterización 
de Universidad

a) Capacidad de evaluarse y autoevaluarse.

b) Capacidad para estar siempre en Texto y Contexto.

c) Prácticas modernas académicas y administrativas 
(articulación, integración, coherencia, colabora-
ción, corresponsabilidad, unidad).

d) Capacidad de proteger la cultura y la Institución 

10.  Las cuatro políticas de calidad que se exponen, son el resultado de los acuerdos de la sociedad universitaria, obtenidos en el 
marco de los procesos de autoevaluación; en especial, los derivados del proceso de acreditación institucional que en su momen-
to adelantó la Universidad de Manizales.

Planificación y Sistema 
de Control Interno

La planificación comprendida como 
el conjunto de planes interrelacio-
nados de la Institución, toma senti-

do en la aplicación. En este aspecto, el 
Sistema de Control Interno cumple 
el papel de monitorear y controlar que 
las acciones y actividades desarrolla-
das y los logros obtenidos, corres-

pondan con lo realmente planteado. 
El plan expresa intencionalidades y, 
como tal, expone asuntos que tienen 
que ver con la Institución y la gestión 
(en su más amplio sentido); igual ex-
presa las estrategias y derroteros que 
al afincarse en la realidad, permiten 
los avances respectivos. En general, 
el sistema de planes se entrelaza con 
indicadores de desempeño y de ges-
tión, los cuales deben observarse por 
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el control interno como manera de ac-
ceso a los ajustes pertinentes.
El conjunto de planes (como parte del 
Sistema de Planificación), el Sistema 
de Control Interno y el componente 
de autoevaluación de la Institución, se 
reconocen en la integración de sus co-
rrespondientes estructuras. Mediante 
el Sistema de Control Interno se lo-
gra que la planificación se desarrolle 
desde los acuerdos y señales emitidas.
Mientras el Sistema de Planificación 
se constituye en la(s) carta(s) de na-
vegación para el futuro, el Sistema 
de Control Interno se traduce en la 
forma radar, que permite la valora-
ción y evaluación de las condiciones 
para efecto de las reacciones y ajustes 
adecuados por la administración del 
sistema que se apoya permanente-
mente en el sistema de comunicación 
y sistema estratégico. Por principio, el 
Sistema de Planificación se apoya 
en la autoevaluación y en el Sistema 
de Control Interno para dar sentido 
a las orientaciones debidas.

Componente de 
autoevaluación

La autoevaluación se correlaciona 
con procesos en donde la partici-
pación es sustancial, siendo ésta 

la base permanente de construcción y 
reconstrucción del sentido, formas, ca-
tegorías, alcances e instrumentos, que 
configuran y acompañan el Sistema 
de Planificación de la Universidad. 
Los procesos de autoevaluación siem-
pre están a la base del sistema Univer-
sidad, permitiendo los seguimientos, 
correcciones y ajustes necesarios para 
el adecuado desenvolvimiento del sis-

tema de planificación y, por lo tanto, 
de la Institución.
En el marco del Sistema de Planifi-
cación, la autoevaluación permanen-
te representa uno de los pasos funda-
mentales que como proceso contribuye 
al mantenimiento y preservación del 
sentido de Universidad. Desde la par-
ticipación de los estamentos de la 
Universidad, la autoevaluación per-
manente garantiza que el Sistema de 
Planificación esté en corresponden-
cia con los objetivos propuestos por la 
sociedad universitaria, los que desde 
luego deberán estar planteados des-
de la concepción de calidad definida y 
bajo los supuestos de salvaguardar la 
Universidad para el cumplimiento de 
su misión histórica, el mantenimiento 
de su imagen, la protección de sus re-
cursos dispuestos para las finalidades 
establecidas, y la preservación de los 
valores institucionales.
La autoevaluación permanente persi-
gue fortalecer la calidad de los diver-
sos procesos que desarrolle la Univer-
sidad. En este sentido, se prevé que 
su desenvolvimiento se oriente desde 
la política definida como a) las actua-
ciones académicas y administrativas 
enmarcadas en la excelencia; b) los 
procesos académicos y administrati-
vos permanentemente articulados; c) 
la participación de la sociedad univer-
sitaria, imperativo en la búsqueda de 
la excelencia; d) la preservación de los 
valores institucionales.
Los diversos procesos de autoevalua-
ción (incluida la autoevaluación insti-
tucional) se constituyen junto con los 
mecanismos y formas de evaluación, 
en la base de los procesos de plani-
ficación institucional. La autoevalua-
ción como tal, constituye las referen-
cias propias de comportamiento de la 
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Institución  en todos los ámbitos (fac-
tores y variables analizadas), incluido el 
comportamiento de los sistemas de 
gestión empleados, e igual del entor-
no considerado.
Mediante los procesos de evaluación 
y autoevaluación, se progresa en el 
desenvolvimiento normal de la ins-
titución respecto de las prefijaciones 
propuestas por el Sistema de Pla-
nificación como conjunto de planes 
a desarrollar. Mediante la autoeva-
luación y su particular forma de me-
dición, se establecen las desviaciones 
y ajustes necesarios a los procesos de 
la organización para permitir un desa-
rrollo sostenible ordenado en el marco 
de cumplimiento de los parámetros, 
directivas y estrategias postuladas por 
la Universidad. 
La autoevaluación se pregunta y de-
termina el estado de los procesos en 
un momento determinado del tiempo, 
desde la percepción de los estamentos 
de la Universidad y del entorno. Con 
la autoevaluación y el control interno 
se cumplen los elementos para inte-
rrogar sobre la efectividad y eficiencia 
de los modos concretos de operación, 
sobre la consistencia de la información 
respecto de la realidad, y el cumpli-
miento de las condiciones regulativas 
y legales de las actuaciones deman-
dadas por los diferentes procesos. En 
este orden de ideas, la planificación 
recoge contenidos para alimentar las 
visiones de futuro desde la perspectiva 
de las condiciones concretas de desa-
rrollo de la Universidad.

Política de planes

Dentro del Sistema de Planifi-
cación, los planes de desarrollo 
específicos juegan un papel de-

terminante en el marco de la articu-
lación y la coherencia necesaria para 
prospectar las condiciones y realiza-
ciones futuras de la Universidad. Por 
supuesto, el cumplimiento del precep-
to integrador y articulador parte de la 
identificación de ejes centrales como 
caminos posibles para el ordenamien-
to y prospectiva de la Institución. 
La construcción de ejes centrales 
cumple dos objetivos fundamentales: 
por una parte, el constituirse en el 
cordón conductor que permita foca-
lizar los esfuerzos que debe hacer la 
Universidad; y por otra, permitir los 
ordenamientos de planificación per-
tinentes a las unidades académicas, 
programas, y dependencias adminis-
trativas.
Los ejes centrales -en la lógica de 
construcción-, se han derivado de los 
ejercicios de fortalezas y debilidades 
de la Universidad, de las oportunida-
des y amenazas que la circunscriben; 
así como de las versiones externas 
de pares visitantes y mecanismos de 
autoevaluación que realizan los pro-
gramas académicos y dependencias. 
Igual se derivan de la consideración 
histórica y vivencial de la Universidad; 
y la experiencia acumulada que re-
presenta el más preciado de los refe-
rentes a tener en cuenta.
En última instancia los ejercicios de 
planes y de configuración del sistema 
de planificación de la Universidad de 
Manizales, no es otra cosa que el cum-
plimiento a futuro de los enunciados y 
perspectivas misionales planteadas y 
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verificadas en el discurrir histórico de 
la Institución.
Un asunto vital a señalar y que resulta 
determinante para la Universidad y su 
desarrollo, se refiere al sentido y cons-
trucción de lo programático; tal vez, 
la mayor debilidad que registra la Ins-
titución. La ausencia de programas11 
y de criterios programáticos valida la 
necesidad de conjugar acciones y atri-
butos que permitan formas de organi-
zación con niveles superiores a los ac-
tualmente registrados. Desde luego, 
la construcción de programas es un 
asunto de temporalidades dispuestas, 
capacidad institucional, rigurosidad y 
estrictas demarcaciones entre lo teó-
rico y lo aplicado, mediado por con-
sideraciones pedagógicas, didácticas, 
tecnológicas, práxicas, sociales, de 
relacionamientos entre lo profesional-
disciplinar y del conjunto de acciones 
con sentido. En la práctica, se trata de 
postulaciones insertas en dinámicas 
de mediano y largo plazo, donde el 
sentido de la planificación es de im-
portancia estratégica.  
El trabajo académico y administra-
tivo hacia la configuración y perfila-
miento de programas definidos, tie-
ne múltiples ventajas; entre otras, el 
reconocimiento y posicionamiento 
de la Universidad en términos de las 
diferencias  y autorreferencias que 
identifiquen a la Universidad con ac-

11.  El sentido de “programa” que se verbaliza se deriva en cier-
to sentido (el administrativo) de las consideraciones de la 
ciencia postuladas por Lakatos como “metodología de los 
programas de investigación.” El asumir este referente, al 
menos desde la perspectiva de la administración, facilita 
comprender de mejor manera el estado de los desarrollos 
en cuanto a los asuntos nucleares y postulados heurísticos 
de relevancia para operaciones y acciones con ciertos ni-
veles de organización. Por supuesto, la metodología de  los 
programas de investigación, es apenas un referente para la 
reconstrucción y construcción del sistema de planificación 
de la Universidad.

tuaciones y resoluciones de problemá-
ticas concretas. Podría afirmarse que 
la estructura de programas definidos, 
permite canalizar los esfuerzos hacia 
posiciones deseadas, permitiendo el 
acceso y construcción de condiciones 
para realizaciones de alto nivel.
Otra de las ventajas, tiene relación 
con los niveles de argumentación, de-
sarrollos de investigación y, en espe-
cial, la potenciación de resultados a 
través de la comprobación de hipóte-
sis y construcción de nuevas, que per-
mitan la amplitud de miradas hacia la 
naturaleza y tratamiento de los diver-
sos fenómenos que proyectan las rea-
lidades. El desarrollo de un programa 
(bien perfilado y proyectado en el tiempo) 
puede incluso cambiar la misma es-
tructura de organización que contiene 
la Universidad, posibilitándole la es-
pecialidad y en general la presencia 
de nuevas dinámicas, más integrales, 
de mayor impacto y compromiso con 
la sociedad.
La presencia de centros firmes con pre-
misas destacadas en el (los) núcleo(s) 
de los programas, permite verificar 
con mejor propiedad las cualidades 
de avance (o retroceso) que en materia 
de pensamiento registre la Universi-
dad. 
Una ventaja más que se deriva de 
una actuación y demarcación progra-
mática, tiene que ver con la enorme 
posibilidad de contrastación con las 
dinámicas de entorno. Parte de las di-
ficultades que se derivan de compren-
sión del entorno (y no sólo de nuestra 
Universidad), se refieren a la nula o 
desordenada forma metodológica a 
partir de la cual se efectúa(n) el (los) 
procesos de contraste. Mediante la 
adecuada postulación de baterías- hi-
potéticas, se presenta la enorme posi-
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bilidad de señalar los cursos correctos 
que debe seguir la Universidad. 
A manera de ejemplo, se puede ex-
poner lo referido al fenómeno de la 
Globalización y financiarización de 
las economías, cuyos efectos sociales 
y económicos aún están por determi-
narse y que, en general, impactan la 
formación en las universidades y sus 
formas de accionar. Por lo general, 
se diagnostican las situaciones pro-
blemáticas y las diversas causas que 
manifiesta el fenómeno; sin embargo, 
se dificultan los seguimientos a los 
procesos y modificaciones recurrentes 
que señalan los entornos. Un progra-
ma definido respecto de su relación 
con el fenómeno de la Globalización, 
a partir de hipótesis rigorosamente 
formuladas, daría la posibilidad de 
ejercer acciones en consecuencia per-
mitiendo establecer de mejor forma 
los cursos que debe seguir la Universi-
dad. En este sentido, la actuación pro-
gramática permite avizorar de mejor 
forma el horizonte y prever condicio-
nes controlables de futuro. 
Los méritos de un programa adecua-
damente perfilado prevé situaciones 
como las siguientes: por una parte, 
el señalamiento argumentado de las 
heurísticas correspondientes, las cua-
les en términos generales indican los 
caminos que se deben seguir, demar-
cándolos de aquellos caminos que se 
deben evitar.
Se puede señalar que un camino que 
debe evitar la Universidad lo es ,por 
ejemplo, el postular acciones en el 
marco del automatismo del mercado 
y la exclusiva rentabilidad. Con pre-
misas definidas al respecto, a través 
de los planteamientos programáticos, 
existe la posibilidad de introducir ar-
gumentaciones estratégicas que, con 

razones de corte teleológico y comu-
nicativo, den lugar a la validación de 
las decisiones correctas en el marco 
de los cursos a seguir.
El dilucidar los caminos a partir de hi-
pótesis y proposiciones decantadas, 
permite no sólo los encuadramientos 
a la gestión misma de la Universidad, 
sino también el afloramiento de facto-
res cognoscitivos y de conciencia real 
para preservar el espíritu de Univer-
sidad. El trabajo heurístico, en este 
sentido, igual cumple la finalidad de 
jalonar las discusiones de los actores 
y de la comunidad hacia niveles de 
abstracción y coherencia, sólidamente 
fundamentados. 
Por otra parte el programa prevé, los 
profundos vínculos entre la teoría y la 
práctica, asunto no menos importan-
te en tanto se reconoce la pertinencia 
social y académica de las actuaciones 
y decisiones. Mediante el programa y 
su perfilamiento, en últimas se reco-
noce con relativa certeza los progre-
sos o regresiones de pensamiento y 
sus correspondientes ajustes de cara 
a las manifestaciones de contexto y 
entorno. Buena parte de los desajus-
tes del sistema universitario se deben 
principalmente a las inconsistencias 
derivadas de inadecuados plantea-
mientos de relación entre la teoría (el 
papel que desempeñan) y los resultados 
o aplicaciones (problemas reales que 
resuelve)12.
El Sistema de Planificación se desa-
rrolla a través de planes concretos. De 
tal manera, contiene los planes nece-

12.  Es reconocido en el medio universitario, la existencia de 
desfases entre lo que se enseña y lo que se aplica. Por 
ausencia de visión y derrotero claro, un alto porcentaje de 
las teorías que se enseñan en las aulas, no tienen relación 
con los contextos problemáticos de actuación profesional-
disciplinar. De allí, en parte, la versión social de “universi-
dad a espaldas de la realidad.”



I - Estructura conceptual

Página 61

sarios para avanzar consistentemente 
hacia la apuesta de la Universidad de 
Manizales en cuanto a futuro desea-
do. 
Un plan consiste en un ordenamiento 
a manera de carta de navegación y de 
corte específico; caracteriza el andar 
respecto de un proceso por esencia 
sustancial. Por política de calidad, los 
planes específicos se articulan en el 
marco y desde el sentido del Sistema 
de Planificación.
En el caso de la Universidad de Ma-
nizales y respecto de las necesidades 
y requerimiento de organización de-
mandados, se han especificado tres 
grandes planes que desde la Direc-
ción, estipulan en concreto las accio-
nes a desarrollar para el encuentro 
con las perspectivas y futuros desea-
dos para la Institución: El Plan de ges-
tión académica, el Plan de gestión 
administrativa y el Plan de gestión 
directiva.
Por su importancia para el futuro de la 
Institución, el Plan de gestión direc-
tiva desglosa acciones que en esencia 
tienen que ver con los profundos cam-
bios y transformaciones que se deben 
dar en la Universidad; en especial, lo 
referido a los cambios estructurales 
que deben operar a futuro. 
El Plan de gestión académica, 
como se indica, recoge las maneras 
del desenvolvimiento académico para 
colocar a la Universidad en referentes 
de excelencia, que le permitan sitia-
les especiales académicos en el marco 
del contexto universitario, del país, de 
la región y, por supuesto, en el contex-
to internacional. El Plan de gestión 
académica, por supuesto, asume las 

políticas de calidad desde el sentido 
de la articulación de los procesos, la 
participación y defensa de los valores; 
entre ellos el valor de conocer, saber y 
actuar con coherencia. 
El Plan de gestión administrati-
va engloba los asuntos de desarrollo 
sostenible que, en conjunción con lo 
académico, permite avanzar en el me-
joramiento de las condiciones para la 
base de futuro.
Atendiendo las características históri-
cas de la Universidad (pasado histórico), 
las fortalezas que la sustentan, la con-
cepción que le acompaña desde sus 
momentos germinales, la capacidad 
institucional construida y referencia-
da desde las argumentaciones y las 
acciones, se reconocen la presencia 
de tres ejes fundamentales de desa-
rrollo de la Universidad: a) el eje de 
autoevaluación y autorregulación; 
b) el eje de Desarrollo Humano; y c) 
el de organización, administración y 
gestión. Como tales, se constituyen 
los pilares o columnas fundamenta-
les del sistema de planificación, en la 
práctica, convertidos en fundamentos 
centrales del pensamiento estratégico 
de la Universidad.

Estructura de planes

El Sistema de Planificación 
se comprende como proceso y 
se concreta en el conjunto de 

planes interrelacionados. Desde el 
marco de referencia otorgado por el 
diseñom se ha previsto la siguiente 
estructura:
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Metodología de 
construcción

En la actualidad existen múltiples 
metodologías para construir es-
cenarios y planes de futuro; des-

de las que plantean la planeación 
estratégica y la de escenarios, hasta 
aquellas que adicionan los asuntos 
de la estrategia situacional para ajus-
tar o recomponer permanentemente 
las acciones a desarrollar que, como 
se supone, deben estar in line con la 
administración y las estructuras de la 
organización.
Si bien la metodología de construcción 
define las miradas, análisis y objetos 
a partir de las cuales se intentan las 
conclusivas, ésta como tal no reem-
plaza los análisis y argumentaciones 
de los sujetos que, como materia viva, 
resultan pertinentes y útiles a la hora 
de encarar las construcciones de fu-
turo. En definitiva, la metodología y 
su seguimiento, es apenas una pauta 
para el proceso que suma frente a las 
apreciaciones, relatos y experiencias 
de los sujetos, muchos de los cuales 
quedan insertos en ponencias, ensa-
yos, publicaciones, actas, autoevalua-
ciones y evaluaciones.
Las mismas crisis vividas por la Univer-
sidad de Manizales y su superación, 
dan cuenta del enorme potencial de la 
Institución y que, como tales, represen-
tan los ajustes a idearios y condiciones 
reales de operación. Todos estos as-
pectos, incluso con criterio igualmen-
te metodológico, fueron base para ir 
confeccionando, al menos en su dise-
ño inicial, lo que debe ser el devenir 
de la Institución. La precaución de su-
jetar los juicios de valor (a veces nece-
sarios), es en principio garantía relati-

va de objetividad y, en especial, si se 
trata de discernir claramente cuándo 
se está ante la vía descriptiva y cuán-
do ante la normativa. Se debe sí se-
ñalar, que la metodología y curso de 
elaboración de lo aquí consignado, si-
guió una metódica deductiva; por su-
puesto sin desconocer la importancia 
que tiene lo inductivo para efectos de 
los contrastes con la realidad misma. 
Por supuesto, las guías y materiales 
involucrados recogen el acumulado 
de experiencias que en términos de 
planeación tiene la Universidad; así 
como los referentes de alguna biblio-
grafía considerada pertinente. Como 
bien se afirma en estos casos, la pla-
nificación es una apuesta de futuro 
llena de contingencias, que puede re-
sultar frágil o fuerte dependiendo de 
las posiciones que los sujetos asuman 
frente a la realidad. Desde luego, el 
sistema de planificación -y así se des-
cribe en su filosofía-, intenta ser ope-
rante en el marco de lo holístico y sis-
témico; y ello, con el ánimo de vencer 
las fragmentaciones y reduccionismos 
que por lo general se convierte en el 
principal obstáculo para las transfor-
maciones. 
En la práctica, para su elaboración 
también se consultaron las principa-
les tendencias que las entidades vie-
nen trabajando con diligencia. Asun-
tos de lo institucional como referente, 
de apuestas de nuevas configuración 
sobre lo significado como capital so-
cial y humano, también se tuvieron en 
cuenta. 
En últimas él así denominado Sistema 
de Planificación es una apuesta de 
organización, planteado desde tres pre-
misas sustanciales: organización, cola-
boración y coordinación,  que sin duda 
coadyuvan para el éxito esperado. 
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Posibilidad 
programática 

El examen cuidadoso de las forta-
lezas de la Universidad de Mani-
zales, al parecer, se registra en 

seis (6) aspectos de importancia es-
tratégica para apuntalar la identidad 
y autorreferencia de la Institución: a) 
los alcances logrados en la perspec-
tiva del desarrollo humano; b) el re-
curso humano calificado; c) la exis-
tencia de grupos de investigación; d) 
el reconocimiento social que tiene la 
Universidad; e) la calidad académica; 
f) la diversidad de conocimientos que 
circulan en la Universidad.
Derivado de las fortalezas, lo referido 
al Desarrollo Humano se constituye 
en un preciado arsenal para una pos-
tulación programática; y ello en razón 
al nivel de producción histórica y de 
referentes que se manifiestan, a los 
criterios bajo los cuales se plantean 
las discusiones; a los registros men-
cionados en el proyecto educativos 
(PI) de la Universidad; a los desarrollos 
y posturas en materia de avance en 
contenidos derivados de la educación 
y pedagogía por la presencia de espe-
cializaciones y maestrías con referen-
cias claras de contenidos13.
La presencia de grupos de investiga-
ción con diversidad de propuestas a 
nivel de proyectos que, en general, 
apuntan a la constitución de referen-
cias sobre el significado de la recons-

13.  Es suficiente mencionar la presencia de especializaciones 
en Neuro-psicopedagogía, Gerencia del Talento Humano; 
maestrías como Gerencia del Talento Humano, Educación-
Docencia, Desarrollo Infantil; y el Doctorado en Ciencias 
Sociales Niñez y Juventud. Los desarrollos alcanzados por 
la facultad de Educación, de igual manera se traducen en 
un ejemplo de la potencia alcanzada en materia de diserta-
ción pedagógica y formativa del ser humano.  

trucción humana y social, se traduce 
en potencia que, de organizarse de 
mejor manera, pueden orientar y de-
sarrollar los atributos conceptuales, 
teóricos, nucleares y heurísticos de lo 
que sería un adecuado desarrollo pro-
gramático referenciado desde el desa-
rrollo humano, sus principales compo-
nentes, atributos y factores esenciales. 
La misma composición interdisciplinar 
de los grupos y el claro desarrollo 
alcanzado, verifican las condiciones 
legítimas para propulsar este tipo de 
realizaciones programáticas, con ho-
rizontes especialmente definidos en 
temporalidades adecuadas de corto, 
mediano y largo plazo. 
La vitalidad programática referencia-
da o centrada en el Desarrollo Hu-
mano y las actuaciones en tal sentido, 
representan posibilidades en términos 
de las actuales condiciones de entor-
no y contexto. Si bien desde la década 
de los ochenta e inicios de los noven-
ta, la Globalización tuvo en común 
el hecho de referirse a una nueva ló-
gica empresarial y a la organización 
de las empresas en un mercado de 
dimensiones planetarias14, hoy en día 
también referencia la constitución y 
necesidad de trascender paradigmas 
inhumanos, para empotrar en el glo-
bo la presencia de un ser con vitalidad 
integral y conciencia ecológica glocal, 
que potencie sus actuaciones bajo la 
consideración de referentes intercul-
turales más amplios y decididamente 
humanos.
El trabajo desarrollado desde el cam-
po de las ciencias sociales, evidencia 
el fuerte desplazamiento de las con-
sideraciones meramente objetuales 

14.  FAZIO Hugo. La globalización entre los imaginarios y la 
realidad. En: Globalización, incertidumbres y realidades. 
TM. Editores, 1999, p.6.
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hacia formas donde se reconoce la 
importancia de la subjetividad, co-
rrespondiendo a desplazamientos de 
lo global-general con impacto en lo 
particular-local, y con un fuerte prota-
gonismo desde la individualidad que 
reclama su visibilidad y presencia de-
terminante. Tal vez, en estos momen-
tos, sea claro que lo exclusivamente 
general es limitado, sino se reconocen 
plenamente acciones decididas para 
desde satisfactores atender las condi-
ciones de las personas y su desarrollo 
integral.
Por supuesto como programa, el De-
sarrollo Humano se debe atender 
desde diferentes frentes, metodolo-
gías diversas y, con especial atención, 
desde variables y factores preponde-
rantes. Como históricamente se regis-
tra, el hombre ha estado incurso en 
los procesos de trabajo que se ha tra-
ducido en garantía para la existencia 
de las sociedades. Como tal, el hom-
bre se ha desarrollado en el marco de 
eficacias y cumplimiento de normas, 
las que contienen preceptos que son 
contingentes. En este sentido, el pro-
grama de Desarrollo Humano, debe 
colocar el trabajo y los factores axio-
lógicos, como pivotes indispensables 
para la construcción de alternativas 
reales.
La eficacia que en ocasiones se com-
prende como parte de programas 
exclusivamente de la administración 
de empresas, se observa remozada a 
la luz de las nuevas condiciones. En 
este sentido, resulta válida la polé-
mica y esclarecimiento de la eficacia 
en términos del desarrollo humano. 
Al parecer, en la versión moderna, la 
eficacia y el desarrollo provienen de 
la competencia, donde el sujeto per-
tenece al régimen de la competencia, 

a la rivalidad de aptitudes y a la velo-
cidad de llegar antes15.
En la versión moderna la eficacia se 
soporta en la colaboración y el servi-
cio. En lo moderno el criterio axioló-
gico de la eficacia tiene que ver con 
la generalidad; mientras que en lo 
posmoderno, con la proximidad y la 
incidencia. Se puede establecer que 
la eficacia en el criterio general, con-
duce a respuestas y visiones como 
aquella de “lo bueno es mejor si es 
para un mayor número”; mientras 
en lo particular y cercano (proximi-
dad) se responde a “lo bueno es me-
jor si incide más profundamente en la 
persona.”16

Del entorno 

Desde el ejercicio DOFA se ha 
precisado que las fortalezas de 
la Universidad al menos las sus-

tanciales y de trascendencia, ubican el 
Desarrollo Humano, la calidad aca-
démica, el reconocimiento social que 
tiene la Institución y la investigación (a 
la fecha 23 grupos), en contraste con las 
debilidades, de las cuales las princi-
pales son lectura de entorno, sistemas 
de información y control, los ejes fun-
damentales del desarrollo problemá-
tico, el trabajo interdisciplinario, las 
relaciones interinstitucionales e inter-
nacionales.
El ejercicio de relacionamiento entre 
las fortalezas clave y las debilidades, 
señalan varios asuntos que resultan 
correspondientes. Por una parte, la 
debilidad registrada en términos de 

15.  LLANO Carlos. El postmodernismo en la empresa. Mac 
Graw Hill, Colombia, 1994, p.75.

16.  LLANO. Ibid, p.78.
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un ordenamiento programático (au-
sencia de programas) lo que impele a 
la necesidad de operar en el marco 
precisamente de la construcción de 
programas (caso Desarrollo Humano); y 
por otra parte a la marcada debilidad 
de lectura del entorno que, de no 
atenderse, adecuadamente dificulta-
ría en gran medida precisamente las 
construcciones programáticas. Igual, 
la marcada debilidad registrada en los 
sistemas de información y control, que 
se traduce en dificultades a superar, 
precisamente para apuntalar con pro-
piedad las construcciones programáti-
cas deseadas, que sin duda requieren 
de una potenciación de la información 
respecto de las lecturas de entorno.
Como manera de disponer de ele-
mentos para potenciar la presencia 
de programas perfilados, en este 
apartado se reflexiona sobre las con-
sideraciones de entorno y su vitaliza-
ción, comprendiendo que desde su 
adecuado tratamiento epistémico y 
metodológico se puede tener acceso 
a posibilidades de racionalización de 
actuaciones y, en especial, a la inser-
ción de la Universidad en nuevos mar-
cos de referencia.   
Desde el punto de vista de entorno, se 
hace necesario comprender que éste 
es complejo con manifestaciones múl-
tiples, variadas y de naturaleza contra-
dictoria, connotando dificultades frente 
a la comprensión y apropiación de los 
sentidos de las dinámicas globales y 
sectoriales. En términos generales, el 
entorno actual emite señales que re-
sultan de obligada consideración a fin 
de establecer correspondencias entre 
lo que se plantea a nivel teórico, las re-
ferencias y las aplicaciones. Entre otras 
consideraciones, el examen de entorno 
permite actuaciones con coherencia. 

Una de las manifestaciones que regis-
tra el entorno se refiere a la naturale-
za del cambio en la consideración de 
lo tangible y lo intangible. Por condi-
ciones sociales y especialmente eco-
nómicas, lo intangible y simbólico está 
definiendo muchas de las situaciones 
referidas a la presencia y construcción 
de valores agregados, especialmente 
adheridos a la generación y perfeccio-
namiento de servicios. Hoy en día, las 
principales creaciones (capital estructu-
ral) se apoyan fuertemente en la inge-
niería, los sistemas de información y 
comunicación, en especial la construc-
ción y operación de bases de datos, 
sistemas de transmisión de informa-
ción, imágenes, accesos en interfase, 
software, series en forma electrónica, 
catálogos y uso de protocolos. El sis-
tema de relaciones (capital relacional) 
en los últimos tiempos, ha adquirido 
importancia en tanto posibilita los en-
laces de la organización con el mundo 
exterior.
La Universidad no se puede excluir ni 
aislar de las problemáticas y señales 
emitidas por el entorno. En razón de 
ello, debe hacer los esfuerzos consis-
tentes para operar bajo miradas más 
amplias de formación. El hecho de lo 
intangible como forma determinante 
de valoración y medición de los asun-
tos económico-sociales, debe llevar a 
la universidad a la consideración de 
su importancia y sus efectos en la for-
mación de los estudiantes y el desa-
rrollo sostenible de la Universidad. Por 
estas nuevas consideraciones de en-
torno, la Universidad debe reconocer 
en lo simbólico y cultural la existencia 
de nuevas atribuciones y valoraciones 
sociales, las que deben ser de domi-
nio de los profesionales del futuro. En 
la práctica el profesional del futuro 
debe moverse en un universo de per-
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manentemente cambio, incierto, ace-
lerado; de  interpretación de signos, 
símbolos, codificaciones y formas de 
operación, con alto trabajo de infor-
mación-comunicación y niveles eleva-
dos de abstracción.  
En la naturaleza del cambio se reco-
nocen vitalidades estratégicas en la 
denominada Gestión del conoci-
miento. Las organizaciones que com-
piten con éxito en el nuevo entorno 
internacional son aquellas que tienen 
una actitud permanente de gestionar 
el conocimiento, con actitud proactiva 
frente al cambio, que establecen re-
des de intercambio de conocimiento 
con otras organizaciones complemen-
tarias, que incluyen en sus esquemas 
de gestión, sistemas que integran el 
pensar-hacer, que son capaces de 
conectar los miembros dispersos de 
la organización a través de comuni-
cación de prácticas relevantes para 
la misma, y que hacen del desarrollo 
profesional de sus personas la razón 
fundamental de la estrategia17. 
La Gestión del conocimiento que 
se comprende como la búsqueda del 
relacionamiento de los conocimien-
tos actuales y los generados, a fin de 
focalizar y garantizar nuevos valores 
agregados e impactos transformado-
res, coloca igualmente la articulación 
como eje fundamental de las diná-
micas de todo tipo. En este sentido, 
precisamente, la Universidad tendrá 
que derivar connotaciones estraté-
gicas para su actuación, incremen-
tando sustancialmente su capacidad 
para comprender la complejidad en-
cerrada en el sistema de articulacio-

17.  Tomado de: Documento fuente: Organización de activida-
des/ Prospección de temáticas/ Evaluación. VI Simposio In-
ternacional de Investigación Contable. C-Cinco. Manizales, 
2004, p. 52.

nes y relaciones proyectadas por el 
entorno. En la práctica, se trata del 
permanente reconocimiento y asimi-
lación de las condiciones informadas 
por el entorno, en materia de rela-
cionamientos para incrementar los 
aprendizajes en lo que tiene que ver 
con actuaciones a través de redes y 
nodos, de sistemas interactivos y al-
tamente eficientes. 
Una vitalidad encerrada en las investi-
gaciones y conocimientos del entorno, 
derivan de efectos como: 1) el reco-
nocimiento de la identidad y autorre-
ferencia de la Universidad, permitién-
dole ganancias en la consideración 
del principio de realidad y actuacio-
nes eficaces; 2) la demarcación de 
los niveles de inserción en el medio, 
pertinencia del mismo y condiciones 
específicas de actuación; 3) el recono-
cimiento de problemáticas especiales 
que afecten los procesos de investiga-
ción de la Universidad; 4) el encuentro 
con factores potenciadores de los re-
cursos de la Universidad; y 5) el incre-
mento de los niveles de participación 
inter-institucional y de injerencia en 
las decisiones locales y nacionales.
Frente a los desarrollos programá-
ticos de la Universidad, es impor-
tante comprender las condiciones 
del contexto económico en que se 
mueve. En el contexto económico se 
reconoce: a) debilidad en la formu-
lación  y seguimiento a políticas; b) 
asimetrías de información entre las 
grandes y medianas empresas; c) 
prácticas desleales por parte de las 
grandes empresas (establecimiento 
de precios por debajo del costo), prác-
ticas informales en empresas para 
reducir costos, evasión fiscal, condi-
ciones de exclusividad, poca produc-
tividad de las pymes, individualismo 
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de los empresarios, desconfianza en 
la asociación, lo que reduce la po-
sibilidad de las ofertas, ausencia de 
información sobre precios, costos y 
demanda; las relaciones interempre-
sariales se establecen sobre la base 
de reglas informales, el grueso de 
las exportaciones de las pymes se 
dirige a mercados cercanos geográ-
ficamente; factores externos como la 
falta de información sobre mercados, 
sobre tratados de libre comercio, me-
canismos de pago inadecuado a los 
empresarios. Los problemas de falta 
de información y conocimiento de los 
mercados internacionales, sus nor-
mas, trámites (problemas de informa-
ción), los plazos de los créditos: los 
de corto plazo generalmente se uti-
lizan para financiamiento de capital 
de trabajo (compra de insumos, bienes 
intermedios) que sólo contribuyen a 
mantener la vigencia de la operación 
empresarial. El costo invertido en trá-
mites, las altas cargas laborales, tri-
butarias, sociales, la corrupción, el 
tráfico de influencias, la ilegalidad, 
la inseguridad jurídica resultado del 
poco respeto a las normas. Todo lo 
anteriormente descrito, configura un 
círculo vicioso que inhibe la estabili-
dad y, por lo  tanto, aumenta la incer-
tidumbre y la visión de corto plazo de 
los negocios18.

18. ZEVALLOS Emilio, Restricciones del entorno a la compe-
titividad empresarial en América Latina. Fundes. Bolivia, 
2007, p.168.

Un asunto de importancia para aten-
der lo referido a los factores de rela-
cionamiento con el entorno y su poten-
ciación, tiene que ver con los aspectos 
de la confianza como alternativa. Es 
claro que el factor confianza se cons-
tituye en un preciado atributo para po-
tenciar acciones grupales y comunes, 
constituyéndose en pieza clave para 
atender el desempeño y las actitudes.
De cara a la realidad del contexto, la 
Universidad debe trabajar seriamen-
te en todos los aspectos de la gestión 
tecnológica como plataforma para 
impulsar desarrollos. En la práctica, 
la Universidad debe hacer esfuerzos 
por desplazar la formación centra-
da en la visión exclusiva del trabajo 
asalariado, para efectuar desarrollos 
que promuevan fuertemente la cons-
trucción de valores agregados. En este 
aspecto, el trabajo sobre tecnologías 
(como formación y creación) resulta de-
cisivo. Incluso, se trata de una de las 
maneras para reducir la brecha de los 
desarrollos tecnológicos, atendiendo 
precisamente los diagnósticos regio-
nales; latinoamérica como región tie-
ne un rezago tecnológico significativo 
en las empresas; no deja de ser cierto 
que la tecnología constituye un factor 
de innovación que le da sustentabili-
dad a las economías19.    

19. ZEVALLOS. Ibid, p.170.
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Matriz Dofa

              Matriz Dofa

Fortalezas clave

1. Los alcances logrados 
en la perspectiva de 
desarrollo humano.

2. Recurso humano cali-
ficado.

3. Grupos de investiga-
ción.

4. Reconocimiento so-
cial.

5. Calidad académica.

6.  Diversidad de conoci-
mientos. 

Debilidades clave

1. La lectura del entorno.

2. Sistemas de Información y con-
trol.

3. Ejes fundamentales del desa-
rrollo programático y sostenible 
de la Universidad.

4. Fragilidad económica.

5. Conciencia de los sujetos res-
pecto del quehacer, pensar y 
sentido de Universidad.

6. Dificultad para observar, pensar 
y actuar en el mediano y largo 
plazo.

7. Trabajo Interdisciplinario.

8. Relaciones Inter-institucionales 
e internacionales.

Oportunidades clave

1. Transformaciones 
curriculares.

2. Educación a distancia 
y virtual.

3. Gestión del conoci-
miento.

4. Inserción en la 
estructura de macro-
proyectos nacionales 
e internacionales.

5. Posicionamiento de 
posgrados.

6. Innovación en pro-
ductos, resultados y 
servicios. 

Estrategia

Fortaleza- Oportunidades

Modernidad y 
Modernización de los 
currículos, planteadas 
desde la gestión del 
conocimiento, la 
diversidad, la innovación, 
con fuerte incidencia 
desde los grupos de 
investigación; y desde 
perspectivas amplias de 
inserción y consideración 
del entorno; con 
articulaciones definidas 
entre pregrados 
y posgrados. 

Potenciar las perspectivas, 
alcances e impactos de 
políticas referidas desde 
el desarrollo humano.

Estrategia 

Debilidades-Oportunidades

Lectura sistemática, organizada 
y programática del entorno, 
referenciada desde la gestión 
del conocimiento, con pleno 
reconocimiento de inserción en 
macro-proyectos (nacionales e 
internacionales), y perspectiva 
enmarcada en el mediano y 
largo plazo, con impacto en 
los currículos de pregrados 
y posgrados; potenciando la 
presencia de posgrados y productos 
que apalanquen la sostenibilidad 
económica de la Universidad.

Construir espacios y escenarios 
para tratar los desafíos 
éticos y epistémicos que 
demanda la sociedad.

Construcción de sistemas de 
información y control que 
den cuenta de las variables 
del entorno, de los niveles de 
impacto e inserción: de pregrados 
y posgrados, e innovación de 
productos, resultados y servicios. 
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Amenazas clave

1. Desarticulación de 
procesos.

2. Frágil estructura ad-
ministrativa.

3. Ausencia de pensa-
miento contextuado 
de Universidad y el 
entorno.

4. Competencia 
interuniversitaria.

5. Relevo generacional.

6. Situación económica 
del país. 

Estrategia

(Fortalezas-Amenazas)

Desarrollar procesos 
organizados para 
el mantenimiento y 
mejoramiento de marca 
de la Universidad que 
permita el acceso a la 
producción de nuevo 
valor (valor agregado), 
preservando los 
valores institucionales 
y el reconocimiento 
social; potenciando 
el posicionamiento 
de competencia 
de la Universidad, 
y permitiendo la 
generación de recursos 
económicos.

Propiciar reformas 
administrativas y 
académicas de naturaleza 
flexible, con articulación 
de procesos, apoyada 
en la perspectiva del 
desarrollo humano, 
la calificación actual 
del talento humano, 
preservando la calidad 
académica, incentivando 
el reconocimiento

Establecer desde las 
principales fortalezas 
de la Universidad un 
programa de relevo 
generacional que 
atienda los desarrollos 
de la Universidad en el 
mediano y largo plazo.

Estrategia

(Debilidades-Amenazas)

Propulsar la configuración 
y presencia de sistemas de 
información y control, planteados 
desde la articulación de procesos, 
integrados a los ejes fundamentales 
del desarrollo programático 
de la Universidad, con alto 
nivel de eficiencia y eficacia.

Potenciar el reconocimiento del 
sentido de Universidad a la luz de 
las tendencias contemporáneas 
del conocimiento, potenciando 
la argumentación y sentido de 
coherencia entre el pensar y el 
actuar, considerando el contexto 
y los entornos de actuación.  
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Modelo teórico de 
Universidad 

Por: Guillermo Orlando Sierra Sierra
       Dairo Sánchez Buitrago

  

En el concepto de Universidad se 
consideran las tres funciones uni-
versitarias bajo la denominación 

de procesos académicos, y se incorpora 
la gestión como una función nueva. Al 
plantear esta novedad, de manera explí-
cita, la gestión de la Universidad no que-
da invisibilizada en las otras tres funcio-
nes, sino que por el contrario se vuelve 
observable; y con ello, se centran, me-
diante la gestión, los otros procesos aca-
démicos con el propósito de lograr la au-
torreferencia[1] universitaria con criterios 
de autonomía académica y social. En la 
medida en que la Universidad sea capaz 
de construir de forma propia el lenguaje 
para nombrarse, le será posible aumen-
tar su capacidad de cambio y de trans-
formación; es decir, la potencialidad de 
autonombrar, desde el lenguaje educati-
vo,  las novedades construidas en el día 
a día de la Institución. 
Esta propuesta de una gestión autó-
noma, en dialogo critico y creativo con 
las otras tres funciones, es interesan-
te porque le permite a la Universidad 
manejar dos circunstancias: la pri-
mera, mantener una Universidad con 
independencia política y académica; 
y la segunda, lograr autodirección, 
pero en acoplamiento propositivo con 
los entornos educativos y sociales de 
carácter regional, nacional e interna-
cional, cada vez más complejos[2]. 
Se presentan a continuación las cua-
tro funciones, como procesos que  
coevolucionan de forma sincrónica y 

diacrónica: la docencia enriquece la 
investigación; la docencia a la in-
vestigación; y así sucesivamente, 
tejiendo vínculos de complementarie-
dad entre todos los procesos constitu-
yentes de la Institución. Se sugiere en 
el texto, cómo en conjunto las cuatro 
dinámicas constituyen el sistema de 
planificación institucional; y se plan-
tea cómo de esa manera, los mismos 
se corresponden con la Misión y la Vi-
sión aumentando la autorreferencia y 
la capacidad de autopoiesis[3] [4]de 
la Universidad, y de ésta con la socie-
dad en su entorno.  
Más adelante, en el documento, se 
sugiere la sociedad académica de los 
programas de pregrado y posgrado 
como el punto de encuentro huma-
no y social de las cuatro funciones 
universitarias, y de las variadas rutas 
académicas generadas por los diver-
sos actores de los programas.  En con-
secuencia, las ideologías y políticas 
educativas de la Universidad, sus cua-
tro funciones, el Proyecto Institucional, 
la Visión y la Misión se vuelven prác-
tica educativa en la vida diaria de los 
programas, en sus modalidades pre-
sencial y a distancia.  De esta forma, 
la Universidad se observa en los pro-
gramas y éstos, desde sus procesos, 
recrean a la Universidad misma.  
Con esta dinámica reciproca se evita 
el riesgo de consolidar una propues-
ta formativa aislada de las dinámi-
cas institucionales, sino que por el 
contrario, se constituye una sinergia 
organizacional de crecimiento com-
partido. Esto es importante ponerlo 
de forma explícita en las declarato-
rias de los programas, en cuanto su 
modalidad, presencial o a distancia 
tradicional y virtual, porque deben 
estar apoyados en las prácticas edu-
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cativas presenciales y actuar de for-
ma coherente con toda la organiza-
ción académica de la Universidad. De 
esta forma, la educación a distancia 
no se constituye en una extensión de 
la Universidad apoyada en las nuevas 
herramientas, sino que se consolida, 
desde su origen, como parte viva de la 
Institución en sus procesos de docen-
cia, proyección social, investigación y 
gestión.
En la medida que los programas se 
comuniquen con sus actores educati-
vos desde la cotidianidad presencial 
y a distancia, se aprovecharán todos 
los recursos institucionales y socia-
les para generar múltiples posibilida-
des formativas desde las construccio-
nes históricas que hasta el momento 
ha realizado la Universidad. El reto es 
construir programas que tengan en 
los aspectos curriculares y didácticos, 
la posibilidad de generar múltiples ru-
tas para cada uno de los alumnos y 
profesores, desde sus intereses perso-
nales y profesionales; lo cual permite 
jalonar los programas hacia caminos 
distintos; y, en esa perspectiva, am-
pliar las opciones académicas  y so-
ciales en su propuesta pedagógica, 
curricular y didáctica. De esta forma, 
cada una de las escogencias acadé-
micas de los distintos actores, les dará 
vida a las cuatro funciones universita-
rias desde la especificidad ampliada 
de los programas mismos.
Pero ante estas múltiples opciones, 
en los cuatro procesos académicos de 
los programas, se plantea el reto de 
cómo mantener la unidad académi-
ca en medio de esa diferencia; o sea, 
cómo poder ser un programa, con uni-
dad formativa y cómo lograr que esa 
diferencia no inactive la vida cotidia-
na universitaria, tanto en los aspectos 

administrativos como académicos, en 
sí mismos; pues la complejidad de las 
diferencias personales y sociales que la 
presencialidad y la distancia posibilitan 
puede ser tan abrumadora que dificul-
te constituirse como proyecto formativo 
en pregrado o en posgrado.
La tarea de la sociedad académica es 
convertirse en un punto de encuentro 
que permita la unidad y la diferencia 
de opciones, sincronizando la identi-
dad del programa con las nuevas pers-
pectivas emergentes. Una comunidad 
que genera los mínimos negociados y 
que, al mismo tiempo, se convierten 
en prácticas curriculares y didácticas 
hasta que la diferencia llegue a ser 
de tal forma que pongan en cuestión 
los acuerdos iniciales y que sea nece-
sario, en discusión de política educa-
tiva de carácter incluyente, constituir 
unos nuevos acuerdos del programa. 
En este orden de ideas, se conciben 
los programas como un punto de en-
cuentro argumentativo de las varia-
das orientaciones educativas que la 
presencialidad y la distancia generan; 
las cuales es menester aprovechar con 
formas pedagógicas, curriculares y di-
dácticas propias de las nuevas diná-
micas espaciales y temporales.
La autoevaluación y autorregulación 
de los programas, se consideran como 
estrategias conversacionales y técni-
cas de negociación sobre los factores 
de cambio de ellos mismos para que 
no se vuelvan propuestas estáticas; 
por el contrario, se debe  asegurar la 
posibilidad de transformación, de tal 
forma, que los  procesos de investiga-
ción, proyección social y docencia ges-
tionen el currículo y las didácticas en 
el nuevo escenario educativo actual. 
Con dichos procesos de gestión aca-
démica, se procura que los progra-
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mas, como sociedades académicas 
de encuentro, se vayan autorregulan-
do en sus cambios; generados en la 
riqueza de sus múltiples decisiones 
educativas, derivados de los variados 
actores e intereses, sin caer con ello 
en una pluralidad inactivan, sino que 
por el contrario pueda aprovechar 
este escenario educativo para incen-
tivar las diferencias desde la posibili-
dad de los encuentros educativos que 
la virtualidad recrea.
Estas necesidad pedagógica de coor-
dinar los encuentros virtuales de forma 
generativa, implica pasar de los es-
fuerzos que se dan ante determinadas 
circunstancias afectivas, de crisis de 
carácter esporádico y circunstancias 
coyunturales, a formas institucionales 
que aprovechen la vida diaria del pro-
grama para auto-transformarse en la 
constante autoevaluación y autorre-
gulación de sus procesos académicos; 
en tal sentido, es importante concebir 
los programas como proyectos de in-
vestigación pedagógica; es decir, ellos 
en sí mismos, son un gran proyecto y, 
por ende, la puesta en práctica coti-
diana de sus actividades, es una ma-
nera biográfica y narrativa de obser-
var sus propuestas investigativas con 
criterios de validez[5] más amplios.
Así, un programa además de proponer 
investigación sobre situaciones de su 
entorno, es en sí mismo, un proyecto 
a reflexionar, sistematizar y transfor-
mar. En tal sentido, es el proyecto de 
investigación de su cotidianidad educa-
tiva el que permite orientar las diferen-
tes opciones educativas. De tal forma 
que la investigación se convierte en la 
orientadora de la toma de decisiones 
del programa; en cuanto él, como so-
ciedad académica viva se auto obser-
va y se auto nombra con sus propios 

criterios en diálogo con los estándares 
nacionales e internacionales.
El crédito educativo se convierte en la  
unidad funcional de valoración de las 
formas de navegación en el ciclo pro-
pedéutico universitario local, nacional 
e internacional; lo cual implica formas 
curriculares y didácticas dinámicas 
para poder hacer que dicha progresión 
y circulación en el ciclo, sea posible y 
se pueda administrar en el marco de 
toda la Universidad. Más adelante, en 
este documento, se hará la argumen-
tación de lo que significa el crédito 
educativo para esta sociedad acadé-
mica, no sólo como unidades de tiem-
po anecdótico profesor-alumno, sino 
que hay que ver el crédito como una 
unidad funcional que implica vincular 
los cuatro (4) procesos universitarios: 
docencia, proyección social, investiga-
ción y gestión, en un espacio, en un 
tiempo y con unos actores educativos 
particulares; alrededor de los proble-
mas educativos (pedagógicos, curriculares 
y didácticos) que la sociedad de inves-
tigadores de los programas vienen 
construyendo históricamente.
En el documento se presenta el pro-
yecto educativo, en la modalidad de 
proyectos de investigación y desarro-
llo, como un intento de colocar el tra-
bajo en el centro de la práctica de los 
programas. El reto implica aprovechar 
el trabajo académico de los diversos 
actores, en cuanto realizadores de 
productos objetivos y visibles en los 
círculos académicos y sociales de la 
Universidad y la sociedad del entorno, 
y poder de esta manera convertir las 
interacciones educativas en procesos 
formalizables desde las diversas ló-
gicas de escritura; de esta forma, ya 
no es el prestigio del profesor, sino el 
proyecto que esa persona presenta lo 
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que le hace visible. De ahí, que cada 
seminario que se vaya realizando es 
en sí mismo un proyecto de docencia, 
investigación, desarrollo social y de 
gestión académica. La docencia en si 
misma no será sólo una actividad de 
transmisión, sino que estará vinculada 
a un proyecto que debe estar acopla-
do con la investigación, la proyección 
social, la gestión del conocimiento y 
de las prácticas educativas.

Introducción

El concepto de Universidad tiene 
una tradición histórica compartida 
para cada una de las comunidades 

académicas en la región y en el país; 
pero cada una de ellas, a partir de su 
investigación y desarrollo educativo, 
reconstruye y recrea su propia refe-
rencia, desde sus prácticas cotidianas 
educativas. En nuestro caso, la idea 
de universidad está soportada en un 
modelo pedagógico con pretensiones 
críticas que se soporta en la capaci-
dad creativa y de transformación del 
diario vivir que tienen las personas 
y la sociedad, mediante las acciones 
educativas; valiéndose para su actuar 
didáctico y curricular de formas de re-
flexión pedagógica, desde criterios de 
validez científicos, éticos y estéticos.
Con esta postura, la comunidad aca-
démica proponente, desea auto obser-
varse para no caer en una postura de 
simple criticismo anecdótico; sino por el 
contrario, ejercer una reflexión psicoso-
cial mediante la formación educativa, 
de carácter propositivo, en los contex-
tos contemporáneos de la región y el 
país, con la pretensión de poder hacer 
la reconstrucción histórica del sentido 

cultural a través de la investigación edu-
cativa; y de la actuación didáctica coti-
diana e intervenir de forma explícita en 
nuestra historia educativa presente.
Es importante resaltar que el concep-
to de Universidad que a continuación 
se presenta, no da cuenta del estado 
actual de la Universidad de Manizales, 
sino que constituye la concepción for-
mal de Universidad. En tal sentido, más 
que un estado ideal[6] de universidad, 
lo que se desea mostrar es cómo un 
proceso formativo, como el de cua-
lesquiera de nuestros programas, se 
nutre de las concepciones abstractas 
de universidad que los investigadores 
de la Universidad han elaborado y, al 
mismo tiempo, cómo el proyecto coti-
diano de cada uno de los maestros y 
estudiantes, ayuda a transformar a la 
Universidad para darle vida mediante 
las historias concretas en los variados 
contextos de interacción educativa.
La Universidad genera los programas, 
y ellos, la transforman de forma reci-
proca. Esta coevolución se hace evi-
dente en la medida que un progra-
ma se constituye a partir de la historia 
de la universidad, de sus prácticas, de 
sus conceptos;  de forma paralela ella 
misma ayuda a formar a los actores 
educativos. De igual manera, es im-
portante resaltar que la Universidad no 
tiene la pretensión de capacitar sólo su 
personal académico, sino por el con-
trario y de forma intencionada, parti-
cipar en el proceso educativo de otros 
agentes sociales; y de esa manera, 
poder compararse, en dicha interac-
ción organizada para transformar sus 
prácticas educativas. Desde esta pers-
pectiva la Universidad se repiensa con 
cada una de las experiencias formati-
vas, en pregrado y posgrado, y como 
tal, no concibe un programa presencial 
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o a distancia sólo como un servicio ex-
terno. En la medida que interactúa con 
otros actores se autocrítica mediante la 
lectura sistemática de todas las interac-
ciones educativas que se propician en 
los programas mismos.
 

Concepto de Universidad

La Universidad, como sistema, hace 
parte de otro más abarcante: el 
educativo y, a la vez, éste último, 

hace parte de la sociedad. Esta tesis 
es fundamental  para poder transfor-
mar la expresión de uso cotidiano y, 
por ende, de las implicaciones que ella 
connota: universidad y sociedad; uni-
versidad como parte de la sociedad. 
En la medida en que se concibe a la 
Universidad como integrante de la so-
ciedad es posible visualizar sus pro-
ducciones como sociales; así, no sería 
necesario un segundo momento para 
revertir las producciones universita-
rias a la sociedad; pues la universidad 
misma ya es sociedad.
Con la inclusión de la Universidad 
como sociedad, se rompe la metafí-
sica que diferencia las concepciones 
formales de las concretas, propician-
do el acoplamiento curricular de las 
reflexiones pedagógicas con las prác-
ticas didácticas; y, al mismo tiempo, 
se considera como su función particu-
lar la elaboración de proposiciones y 
prácticas educativas en las dinámicas 
sociales. Por el contrario, en el caso de 
ser considerada la Universidad  como 
algo externo a la sociedad se le esta-
ría reclamando continuamente su in-
clusión a la sociedad y, en tal sentido, 
ella sería observada como un agente 
externo y, por ende, sin mediaciones 
cotidianas[7] con la sociedad. 

Si la Universidad, con la especifici-
dad de  su función educativa, es con-
siderada parte de la sociedad, ésta 
última, le podrá observar y exigir su 
responsabilidad política, no como un 
ente externo que requiere traducir sus 
concepciones a las de la sociedad; 
sino que, la Universidad misma, en su 
vida diaria, participa crítica y política-
mente en la transformación social.  El 
programa académico hace énfasis en 
esta sincronicidad entre sociedad  y 
universidad, con el propósito de ahin-
car la propuesta de una pedagogía 
crítica en los criterios de realidad so-
cial, toda vez que considera que si la 
realidad es de tal forma, pudiera ser 
de otra distinta; y en esta dinámica de 
cambio, participa la Universidad con 
su capacidad formativa de las perso-
nas y de la sociedad, desde su especi-
ficidad misional y visional.
Si la sociedad está conformada por las 
interacciones entre los seres humanos 
y por sistemas sociales: el científico-
tecnológico, el artístico-estético, el 
ético-normativo, el político, el eco-
nómico, el religioso, los medios de 
comunicación y el educativo, entre 
otros, la Universidad como parte de 
la sociedad está constituida por es-
tos elementos.  En su dinámica con la 
formación humana, la Universidad se 
constituye como sistema docente; en 
la interacción con la sociedad se con-
forma como proyección social; y con 
los sistemas científico-tecnológicos, 
practico-normativos y artístico-estéti-
cos, como investigación.
No existen campos sociales sin las in-
teracciones entre los  seres humanos y 
viceversa; de igual forma, son condición 
de necesidad las comunicaciones entre 
los códigos sociales[8]: política, derecho 
y economía, entre otros, con la ciencia, 
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la ética y la estética, y entre éstos últimos 
con los seres humanos. Se establecen 
de esta manera, limites compartidos y 
de interdependencia, para su génesis, 
y la transformación entre cada uno de 
estos procesos constituyentes de la so-
ciedad y, por analogía, con la universi-
dad contemporánea. De allí, se derivan 
los acoplamientos entre los procesos de 
docencia (en relación con la formación de se-
res humanos en interacción), la investigación 
para el acceso y la generación de los 
códigos científicos, éticos y estéticos; sin 
dejar de mencionar la proyección so-
cial, en la medida en que se interactúa 
en los ámbitos de la vida cotidiana y de 
los sistemas sociales[9].
De igual forma, se concibe la inves-
tigación, la docencia y la proyección 
social como parte de un mismo pro-
ceso, que en sí mismos constituyen la 
Universidad. Esta conceptualización al 
ser operacionalizada en el plan de de-
sarrollo universitario tiene  implicacio-
nes en la gestión cultural y organiza-
cional: una docencia orientada hacia 
y desde la investigación, una proyec-
ción social ligada a la investigación y 
a la docencia.
La Misión se convierte en la guía para 
la transición desde lo conceptual-ideo-
lógico de la visión, hacia el sistema de 
planificación, concebida como el plan 
de planes de desarrollo que convier-
te en práctica educativa la Misión y la 
Visión. En la primera, se recogen las 
concepciones de investigación, docen-
cia y proyección social como procesos 
sincrónicos constituyentes de la Uni-
versidad. 
De la misma manera, el Sistema de 
planificación convierte en práctica la 
concepción de investigación expresa-
da en la Misión y en la Visión, a tra-
vés de la estrategia organizacional de 

los centros, grupos y líneas de inves-
tigación, y la docencia, mediante la 
organización de campos, facultades, 
escuelas y programas académicos.
La relación autopoiética entre la do-
cencia, la investigación y la proyección 
social, cobra vida en las relaciones 
organizacionales que se establecen 
entre estas estrategias del sistema de 
planificación; es decir, una relación de 
necesidad entre los campos y progra-
mas con los grupos de investigación; 
asimismo, con los entes encargados 
de  la proyección social. Estas estrate-
gias y sus relaciones no coinciden ne-
cesariamente con cargos o instancias 
burocráticas, sino que son procesos 
con ágiles formas de gestión.
Para la gestión operativa del sistema 
de investigación, se propone que éste 
se conciba desde problemas teóricos 
que integren las discusiones de carác-
ter epistémico y metodológico con los 
saberes científicos, práctico-normati-
vos y artístico-estéticos, de tal forma, 
que se pueda lograr la inter y la trans-
disciplinariedad, en la medida en que 
el programa de investigación univer-
sitario movilice sus diversos compo-
nentes en torno a dichos problemas 
teóricos. Con esta sincronicidad en 
torno a problemáticas teóricas se lo-
gra una gestión del sistema de inves-
tigación de la Universidad, teniendo 
como motor el trabajo investigativo y 
los productos de la investigación pú-
blicamente observables y criticables.
De igual forma, el direccionador de la 
proyección social es las problemáticas 
del desarrollo social que la Universi-
dad, en concordancia con su Misión y 
Visión y el Sistema de planificación, 
considera como pertinentes para in-
tervenir. Para el desarrollo social es 
menester tener en cuenta la relación 
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entre las teorías sociales, las lógicas 
del desarrollo y los problemas contex-
tuales. La docencia tiene como base 
los problemas de la educabilidad y 
de la enseñabilidad, considerando di-
námicamente desde allí, los aspectos 
disciplinares, profesionales y de for-
mación humana orientados hacia el 
desarrollo humano.
La gestión de la Universidad, en su 
conjunto, se orienta hacia la organiza-
ción de los tres procesos: investigación, 
docencia y proyección social, teniendo 
como centro núcleos problémicos que 
comuniquen creativamente los pro-
blemas teóricos de la investigación, 
los problemas de la enseñabilidad y 
la educabilidad, y las problemáticas 
del desarrollo social.  Estos núcleos 
problémicos le dan a la Institución 
la connotación de sistema abstracto, 
en el cual circulan códigos de orden 
formal y asuntos vitales de carácter 
contingente propios de la intersubje-
tividad de los actores  educativos, que 
la constituyen y se constituyen en la 
construcción de dicha organización 
educativa de carácter complejo.
La gestión, que tiene como centro los 
núcleos problémicos en su triple di-
mensión (docencia, investigación, proyec-
ción social), connota la necesidad de 
integrar en la gestión intersubjetiva 
de la organización, la gestión desde 
la dimensión abstracta; es decir, poner 
como centro del campo organizacio-
nal el trabajo y, por ende, sus conse-
cuencias sociales. Con esta forma de 
gestión se rompe el dualismo entre la 
gestión académica y la administrativa, 
pues las dos, en conjunto, dinamizan 
los espacios, los tiempos, los actores 
educativos y su relación con los códi-
gos más formales de la Universidad; 
logrando pertinencia social con la in-

vestigación, la docencia y las acciones 
sociales directas.
De acuerdo con las anteriores consi-
deraciones el Sistema de planificación 
Institucional (SPI) está conformado por 
el programa del Sistema de investiga-
ción, el de proyección social y el de do-
cencia; cada uno desarrollando, con-
cordante con los núcleos problémicos, 
sus objetivos, metas e indicadores; de 
tal forma que la gestión asegure la au-
torregulación de la Universidad con un 
continuo proceso de autoevaluación, 
con estándares propios en su dinámi-
ca interna y con criterios de calidad y 
excelencia que, sin desconocer los es-
tándares externos, sean el resultado 
de su historia, de su equilibrio con su 
contexto y con la posibilidad de man-
tener  la solidaridad, materializada en 
el clima organizacional y las relacio-
nes pertinentes con el entorno, como 
su valor orientador. Es decir, el SPI 
como el modelo teórico y de desarro-
llo con el que se presenta socialmente 
la Universidad para ser evaluada de 
manera externa e interna, con auto-
rreferencia crítica y con la conside-
ración programática del riesgo de no 
caer en un ensimismamiento localista.
La Universidad como parte del sistema 
educativo formal e informal partici-
pa en las dinámicas de formación de 
los estudiantes de una manera com-
pleja. Continúa con los procesos de 
educabilidad y enseñabilidad inicia-
dos por los estudiantes en la educa-
ción básica primaria y secundaria y, al 
mismo tiempo, como eslabón en este 
proceso, los habilita para que prosi-
gan su formación posgraduada, des-
de lógicas de formación continuada 
o mediante procesos no formales. Al 
mismo tiempo, procura reconocer y 
aprovechar los procesos educativos in-



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 78

formales que ellos viven en su cotidia-
nidad institucional y no institucional, 
como factores potencializadores de su 
formación personal y académica.
En tal sentido, la Universidad es un 
espacio-tiempo en donde cada uno 
de los agentes educativos trae su pa-
sado personal y, de manera sincróni-
ca, lo vive en el presente institucional 
y social con propósitos formativos 
compartidos. De esta forma, la Uni-
versidad más que un espacio físico 
concreto es un punto de encuentro 
de variados agentes educativos que 
se comunican mediante lógicas infor-
males cotidianas y a través de formas 
más abstractas de conocimiento. Esta 
conceptualización de universidad per-
mite considerar como estudiantes los 
que pueden estar presencialmente, 
pero a la vez hace posible la  incor-
poración de estudiantes que partici-
pan en procesos a distancia (tradicional 
o virtuales), mediante la comunicación 
apoyada en las nuevas tecnologías de 
la información.
Con estas dinámicas de encuentro en-
tre los diversos estudiantes, y sus con-
cepciones de espacio educativo que 
traen y transforman en la Universidad, 
ésta se constituye es un centro de en-
cuentro de la ciudad, la región y otros 
contextos geográficos que  son ahora 
accesibles y posibles de incorporación 
al sistema de educación superior; de 
manera recíproca, también la Univer-
sidad interviene transformando el en-
torno social.
En cuanto a la dimensión temporal, la 
Universidad incluye las diversas con-
cepciones culturales de tiempo de los 
estudiantes, superando la linealidad 
tradicional de los procesos educati-
vos. Las formas curriculares flexibles 
posibilitan el entrecruzamiento siste-

mático y productivo de estas maneras 
de concebir el tiempo; esto cambia la 
concepción de tiempo educativo y am-
plía las posibilidades de aprendizaje 
de los estudiantes a ritmos persona-
les y sociales concertados, mediante 
la construcción de procesos curricula-
res participativos que, para el caso de 
programas a distancia virtuales, usan 
para su vinculación las mediaciones 
de las nuevas tecnologías digitales de 
la comunicación.
Además, se considera que la denomi-
nación de docente o estudiante no es 
un apelativo de un agente educativo 
en concreto, sino un rol comunicacio-
nal que se asume de forma recíproca 
en las diversas acciones educativas. 
Docentes y estudiantes participan de 
forma sincrónica en estos roles, sin 
que esto signifique una actitud dema-
gógica o relativista de las relaciones 
educativas. En esta intersubjetividad 
educativa, entre los agentes se asu-
me que el estudiante también enseña 
y el maestro también aprende; de tal 
forma que el espacio-tiempo educa-
tivo es un punto de encuentro y de 
argumentación política y cultural  de 
las vivencias cotidianas, con propósi-
tos personales y sociales de formación 
de estos diversos actores comunicati-
vos. De esta manera, al romperse la 
concepción unidireccional  de educa-
bilidad y enseñabilidad, la Universidad 
se vuelve sensible a todos los saberes 
que los estudiantes ponen en circula-
ción a través de las variadas formas 
tecnológicas, que implican las nuevas 
didácticas educativas de carácter pre-
sencial y virtual.
La concepción de Universidad, como 
punto de encuentro nodal de las re-
des comunicacionales de los diversos 
agentes con heterogéneas concepcio-
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nes de tiempo y espacio, implica una 
mayor exigencia pedagógica, curri-
cular y didáctica; de tal forma que la 
pluralidad de estilos de ser estudiante, 
sea una sinergia para cumplir con los 
propósitos de formación en los actua-
les contextos multiculturales y de in-
clusión de dichas potencialidades sim-
bólicas.
Los estudiantes participan para su for-
mación, en los procesos de docencia, 
investigación y proyección social de 
acuerdo con los diversos procesos cu-
rriculares. En la medida que se partici-
pa en la proyección social, se interac-
túa con problemáticas sociales hacia 
las que se  sensibiliza y se adquieren 
saberes formales para su compren-
sión  y herramientas técnicas para su 
intervención. Cuando hace parte en 
los procesos de investigación (formativa 
o avanzada) participa en las sociedades 
académicas que producen los saberes; 
incorporando de tal forma, además 
de los conocimientos históricamente 
sistematizados, en las profesiones y 
disciplinas, las habilidades epistemo-
lógicas y metodológicas para su críti-
ca y construcción.  De igual forma, en 
los  procesos de docencia-aprendizaje 
relacionada con la investigación y la 
proyección social, va adquiriendo de 
forma paralela habilidades teóricas y 
técnicas.
Además de la formación teórico-téc-
nica, es fundamental la formación en 
la dimensión humana y social tanto en 
la vida diaria de la Universidad, como 
en la relaciones de los agentes educa-
tivos con la sociedad en general, para 
poder formar, en esta articulación pe-
dagógica, curricular y didáctica, profe-
sionales con eficiencia científico-técni-
ca y con actuaciones éticas y estéticas 
en sus contextos de actuación pública.

Dados los modelos educativos que la 
Universidad ha venido construyendo 
en su historia se requiere un profe-
sor que junto con los demás actores 
educativos, convierta en prácticas es-
tas concepciones institucionales. De 
igual manera, un profesor que en sus 
diversos roles contribuya al estudio de 
dichos modelos y los pueda transfor-
mar en un proceso de mejoramiento 
continuo, concertado de forma demo-
crática en su quehacer educativo.
Un profesor con capacidad para las 
relaciones intersubjetivas con los de-
más actores educativos, de tal forma 
que éstas contribuyan a los procesos 
y a la elaboración de los productos de 
la docencia, la investigación y la pro-
yección social. En este orden de ideas, 
que se puedan generar comunicacio-
nes interpersonales, que con inmen-
so respeto por los mundos de la vida 
privada, puedan propiciar ambientes 
laborales públicos enriquecedores de 
la discusión profesional e interprofe-
sional, disciplinar e interdisciplinaria.
Profesores que puedan participar de 
manera simultánea en la investiga-
ción, docencia y proyección social; o 
que les sea posible la dedicación de 
forma privilegiada o exclusiva a uno 
o más de estos procesos académicos. 
Un profesor que además de posibilitar 
la circulación del saber profesional y 
disciplinar, propicie una docencia faci-
litadora de la problematización proce-
sual y sistemática mediante formas de 
investigación ligadas a las prácticas 
educativas.
La docencia además de transmitir, 
cuestionar y construir saberes posibi-
lita, por el docente la creación de una 
cultura investigativa, pues de forma 
paralela con la formación conceptual, 
los estudiantes encuentran en el es-
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pacio educativo una formación en las 
lógicas epistémicas y en las metodo-
logías con las que los saberes fueron 
construidos, incentivándose el espíritu 
crítico en su formación profesional y 
disciplinar.
Una docencia en donde se ponen en 
diálogo sistemático, los saberes ela-
borados en las sociedades académi-
cas de la Universidad con los construi-
dos en otros contextos. Esta postura, 
permite una docencia de los saberes 
endógenamente elaborados, pero en 
diálogo crítico con círculos académi-
cos diferentes; así, que sin descuidar 
los procesos de docencia e investi-
gación locales, se pueda mantener 
un diálogo crítico con otros circuitos 
culturales, cultivando una visión más 
cosmopólita y menos ensimismada de 
los criterios de argumentación en la 
docencia y la investigación.
Profesores que participen en procesos 
de investigación que puedan tener en 
sus aplicaciones prácticas, impacto en 
el desarrollo humano y social; para 
ello es fundamental que la Universi-
dad conserve y cultive su autonomía 
discursiva e ideológica. Además, los 
profesores participan en las activida-
des de proyección social, en la medida 
en que se relacionen con procesos de 
investigación, de docencia o de inter-
vención social acordes con la Misión y 
Visión de la Universidad.
Los profesores en sus diversos roles, se 
organizan en sociedades académicas 
que favorecen los procesos y produc-
tos académicos que dinamizan la Insti-
tución y su pertinencia social. Con los 
profesores, los estudiantes, quienes se 
organizan para su acción investigati-
va alrededor de grupos de investiga-
ción, en los cuales puedan participar 
de forma interdisciplinaria en la cons-

trucción de saberes. Se constituyen en 
programas como una forma de propi-
ciar los diálogos interprofesionales e 
interdisciplinarios en los procesos de 
enseñabilidad y educabilidad, tanto 
en los pregrados como en los posgra-
dos; y se organizan alrededor de cen-
tros o institutos de proyección social.
Los recursos de apoyo académico y la 
planta física posibilitan la comunica-
ción cotidiana y abstracta, entre los 
diversos actores académicos para lle-
var a cabo los procesos de construc-
ción del conocimiento, de docencia y 
de proyección social; haciendo las ve-
ces de herramientas que, manejadas 
de forma adecuada en los procesos 
pedagógicos, permitan la consolida-
ción de la calidad  educativa.
Se consideran los recursos académi-
cos y la planta física como medios que 
facilitan los procesos de interacción de 
los variados agentes educativos en las 
múltiples concepciones de espacio y 
tiempo. Para que estos recursos sean 
potencializadores de la comunica-
ción académica, es fundamental que 
estén considerados como elementos 
dinámicos en los currículos, y como 
formas didácticas que contribuyen 
con los propósitos de formación. Los 
recursos de apoyo académicos en sí 
mismos, no son sinónimos de calidad 
educativa, sino en la medida en que 
se tengan relaciones educativas que 
los requieran en cuanto a su canti-
dad y cualidad. En tal sentido, la Uni-
versidad procura el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, sin descuidar las 
tecnologías tradicionales que han sido 
y siguen siendo exitosas de acuerdo 
con el tipo de acciones educativas en 
curso. Esta posición permite un cre-
cimiento equilibrado de las nuevas 
tecnologías con el desarrollo de los 
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discursos pedagógicos, curriculares y 
didácticos.
Los recursos académicos y planta físi-
ca para los procesos de docencia bajo 
una concepción pedagógica moderna, 
tienen de base una concepción de es-
pacio, de tiempo y de procesos aca-
démicos también de naturaleza mo-
derna. En este sentido, la Universidad 
procura mediante estrategias curricu-
lares y, por ende, didácticas, incorporar 
la ciudad y los entornos virtuales como 
recursos académicos con propuestas 
formativas como la que se propone en 
los posgrados. Los campos académicos 
se fortalecen en recursos tecnológicos, 
para poder permitir la conectividad con 
dichos espacios convertidos en escena-
rios de formación. Consecuente con la 
anterior, la Universidad se enriquece 
con la vida universitaria y académica 
de la ciudad, la región y el país, con 
sus actividades científicas, políticas y 
artísticas.
Como escenario para la investigación 
la Universidad, además de los espa-
cios físicos y los recursos tradicionales, 
procura invertir en las nuevas tecno-
logías de la información y de la co-
municación para la interacción de sus 
investigadores con pares académicos 
locales, nacionales e internacionales; 
a la vez que posibilita mantener for-
mas de sistematización y consulta en 
bases de datos y recursos bibliográfi-
cos básicos, tanto en su forma concre-
ta, como virtual.
De igual manera se enfatiza en los 
espacios físicos para los eventos de 
discusión y diseminación de los pro-
ductos de la investigación. Así mismo, 
para la proyección social la Universi-
dad aprovecha sus propios procesos 
internos y los recursos de la región y 
el país.

Sociedades académicas 
de los programas como 

punto de encuentro

Todo programa tendrá como punto 
de encuentro, las variadas discu-
siones y sus prácticas educativas 

de la sociedad académica; la que tie-
ne la tarea de convertir las reflexiones 
pedagógicas propias de los diversos 
procesos históricamente constituidos 
y consolidados institucionalmente, 
como los emergentes en su vida dia-
ria educativa, en procesos curriculares 
que le permitan la unidad en la dife-
rencia de las distintas opciones didác-
ticas posibles, en los contextos de la 
virtualidad espacio-temporal.
El entorno del programa, representa-
do en las  ofertas que se generan por 
los actores educativos, lo incita pro-
ductivamente y se convierte en opción 
de cambio, con el que esta sociedad 
académica debe observarse y trans-
formarse autónomamente. Siendo 
éste un punto nodal de encuentro, la 
sociedad académica, el foro democrá-
tico para la discusión y el acuerdo de 
normas de interacción básicas de los 
programas. Las decisiones educativas 
tomadas en este escenario, se cons-
tituyen provisionalmente en criterios 
orientadores de las controversias; has-
ta que estas últimas lleguen a mate-
rializarse en rupturas paradigmáticas, 
de carácter creativo, que transformen 
las normas anteriores.
En el foro de los académicos, conflu-
yen los procesos de investigación y sus 
producciones, los de proyección social 
y sus proyectos de intervención edu-
cativa, los de docencia y las dinámicas 
formativas, y las del sistema de gestión 
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y sus decisiones. Con este encuentro 
de procesos educativos, el foro no se 
especializa en uno de estos compo-
nentes, sino que por el contrario lo-
gra que lo que suceda en la dinámica 
investigativa del programa académico 
(y en su entorno) impacte la docencia, la 
proyección social y la gestión; con ello 
se asegura una dependencia cruzada 
entre estos cuatro procesos educativos 
y, en consecuencia, un programa ac-
tualizado y sensible a las exigencias 
internas y externas de la Universidad 
y la sociedad.
El foro de los académicos tiene profe-
sores con roles específicos, con dedi-
cación en cada una de las funciones 
educativas de los programas; tanto en 
los campos pedagógicos, curriculares, 
didácticos, como en los disciplinares, 
profesionales, epistémicos y metodo-
lógicos. De esta forma, se recogen allí 
las principales tensiones productivas 
de la vida diaria de cada programa, 
las mismas que mediante el debate 
sistemático se concretan en procesos 
estructurales de cambio pedagógico, 
curricular y didáctico.
Dada la necesidad de objetivar las 
discusiones educativas en los progra-
mas, se privilegia en dicha sociedad 
académica, la sistematización de las 
experiencias en forma escrita; de ma-
nera que puedan ser puestas  a cir-
cular con las distintas modalidades 
de comunicación que el programa 
académico tiene estipuladas. Las re-
flexiones llegan, en consecuencia, a 
todos los demás actores educativos; 
y éstos a la vez, mediante las contra-
argumentaciones, impactan las nor-
mas educativas; en tal sentido, se 
convierte es un espacio-tiempo de-
mocrático para la orientación de los 
programas.

Esta sistematización se organiza des-
de la lógica de un proyecto de investi-
gación sobre la dinámica pedagógica, 
curricular y didáctica del programa 
académico, bajo la coordinación y el 
liderazgo de investigadores específi-
cos. Esta sistematicidad en la gestión 
educativa garantiza que cada pro-
grama se reflexione periódicamente y 
pueda ponerse en consideración ante 
otras comunidades académicas, con 
productos públicos objetivados (pu-
blicaciones, ponencias, simposios); pues el 
programa académico en sí mismo tie-
ne la pretensión de ser una propues-
ta pedagógica que requiere validarse 
investigativamente en su puesta en 
práctica.
Al constituirse como una sociedad 
académica que sistematiza sus ex-
periencias educativas, los programas 
procuran construir un lenguaje auto-
rreferente para describir, comprender 
y entender sus procesos. En la medi-
da que describe sus prácticas puede 
lograr una observación de primer or-
den, con los cuales orienta sus gestio-
nes bajo criterios de autonomía rela-
tiva. Pero, de forma simultánea, debe 
comprender lo que describe y, en tal 
caso, no sólo es capaz de hacer su 
auto-descripción, sino de comprender 
el sentido de los procesos que le son 
particulares y reorientar las gestio-
nes con criterio de actualidad contex-
tual; dado que puede observar, desde 
un programa de segundo orden, los 
“puntos ciegos” de su observación pe-
dagógica de primer orden. Desde esta 
nueva comprensión del sentido, le es 
posible darse cuenta del grado de he-
terorreferencia de su gestión y, por 
tanto, ganar cada vez más autonomía 
discursiva en cuanto proyecto educati-
vo y cultural de naturaleza crítica.
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A través de la investigación de sus ac-
tividades, el foro de los académicos 
se da cuenta, mediante procesos de 
entendimiento, de la diferencia entre 
describir y comprender[10]. Más que 
comprender la habilidad de cada pro-
grama, como organización, es la de 
velar por diferenciar cuándo se está 
describiendo y cuándo se está com-
prendiendo; logrando, desde dicha 
comparación, grados de entendimien-
to mayores, que se verán reflejados 
en las formas de organización peda-
gógica, curricular y didáctica, resulta-
do de la observaciones descriptivas, 
comprensivas y de entendimiento pe-
dagógico. Esta forma de entendimien-
to, mediante la investigación autorre-
ferente permite que se dé un activo 
intercambio, mediante la virtualidad, 
con otras comunidades académicas, 
sin perderse en una diáspora de in-
formaciones no sincronizadas para 
provecho de los procesos didácticos 
particulares.
Un programa de pregrado o pos-
grado intercambia saberes y prácti-
cas con redes más amplias, incitado 
por las múltiples rutas, creadas por 
cada uno de los agentes educativos, 
en la medida en que cumple con los 
créditos mínimos y máximos, con li-
bertad[11] espacio-temporal. En la 
Universidad de Manizales ha de privi-
legiarse el énfasis en su constitución 
cotidiana en formas de comunicación 
educativas con sentido; desde el cual, 
se autorreferencien, como actores 
subjetivos, las diversas personas que 
operan la red de comunicaciones del 
programa académico virtual. Este én-
fasis de autorreferencia es necesario 
recalcarlo en la vida diaria del pro-
grama académico, pues a  falta de 
encuentros cara-cara debe suplirse 
ésta con formas ágiles de identidad 

e intercambio organizacional; de tal 
forma que no sea la virtualidad una 
estrategia tecnológica sin sentido, 
sino que por el contrario, emplee tec-
nologías como herramientas de cons-
trucción de sentido.

Autoevaluación y 
autorregulación de 

los programas

Para el proceso de obtención del 
registro calificado, y las posterio-
res renovaciones de la certifica-

ción de calidad educativa, se toma 
la actualidad del programa como 
una realidad cultural compleja, que 
implica para su autoevaluación una  
comprensión sistemática de carácter 
investigativo sobre  los procesos cons-
tituyentes del programa; para poder, 
a partir, de dicha contemporaneidad 
continuar gestionando críticamente 
su desarrollo[12]. Para ello, es funda-
mental la reconstrucción pedagógica 
de su historia y, así, poder evaluar los 
factores de cambio que han contribui-
do en su trayectoria, autorregulándo-
se, en diálogo con los demás actores 
y organizaciones educativas con los 
cuales está relacionada.
La  investigación pedagógica y curri-
cular podrá dar cuenta de su historia, 
más allá de las enumeraciones anec-
dóticas con la idea de, en perspectiva 
temporal, reconstruir las diversas fa-
ses de sentido que se han vivido en su 
interior; de tal  forma, que lo que se 
considere el futuro organizacional sea 
el resultado de un plan de desarrollo 
basado en los hallazgos de las forta-
lezas y las debilidades a través de un 



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 84

modelo educativo conceptual y  con-
textual producto de una hermenéutica 
intencional y cooperada de su historia 
educativa.
Como investigación, con la autoeva-
luación para el registro calificado de 
cada programa, se pretende aportar 
a las discusiones educativas que en sí 
misma se llevan a cabo, pero en un 
marco teórico y metodológico más 
general que pueda confrontar las ela-
boraciones locales con las reflexiones 
que en el país y en el ámbito inter-
nacional se realizan, dando cuenta de 
su vida interna y sus relaciones con el 
sistema educativo y con la sociedad 
en su conjunto. Por lo tanto, se consi-
dera cada programa académico como 
pretexto para elaboraciones teóricas 
educativas más amplias, pero siendo 
la pretensión central de esta búsque-
da investigativa el aporte de elemen-
tos de orden teórico, metodológico y 
contextual para la orientación del Plan 
de desarrollo del programa académi-
co. En tal sentido, la investigación es 
concebida en su sentido teórico, como 
un apoyo discursivo a las acciones que 
se ejecutan actualmente y que se pro-
yectan en los planes futuros; y en sen-
tido práctico, como diagnóstico situa-
cional que oriente las gestiones hacia 
la calidad educativa, valorada ésta, 
con criterios educativos, pedagógicos 
y curriculares con pertinencia social.
Esta relación entre la investigación y 
las acciones de ella derivadas, está 
mediada por un proceso de aprendi-
zaje de los actores educativos de los 
programas que, de manera directa e 
indirecta, participan en el  proceso de 
la autoevaluación de la vida organi-
zacional.
En la auto observación del programa 
académico se llevan a cabo de forma 

paralela tres procesos: autoevalua-
ción (investigación), planes de desarro-
llo (intervención) y educación como es-
trategias para la autorregulación. En 
la  medida en que se reconstruye la 
historia y la actualidad organizacio-
nal, mediante la investigación, se van 
emprendiendo acciones a través de  la 
planeación de estrategias educativas; 
estos dos procesos anteriores, conlle-
va una discusión política del diagnós-
tico y de las  ejecuciones en un proce-
so de aprendizaje cultural, sobre las 
formas de negociación de la gestión.
Como premisa metodológica del pro-
ceso, se considera que la compren-
sión de la vida de cada programa 
como organización, tanto en el pasa-
do, presente y las visiones de futuro, 
es visible  sólo de forma provisional y 
fragmentaria, dado que los modelos 
que se van elaborando sobre su histo-
ria son construcciones hipotéticas que 
se aproximan a la comprensión de las 
dinámicas cotidianas, pero no logran 
conocer su heterogeneidad totalmen-
te; más, cuando son los mismos ac-
tores educativos quienes participan 
en la historia del programa, los que 
reconstruyen la historia; siendo los 
participantes sujetos ideológicos que 
dan opacidad a los modelos; pero, al 
mismo tiempo, es esta vivencia directa 
en la vida del programa académico de 
los investigadores-actores, una fuente 
privilegiada de motivación y empeño 
en la construcción del modelo teóri-
co y de desarrollo educativo para los 
programas académicos en sus distin-
tas modalidades.
De igual manera lo comprendido a 
través del proceso de autoevaluación, 
transforma la visión de la historia y, 
por ende, en cada momento de la 
reconstrucción histórica se ponen en 
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cuestión todas las fases anteriormente 
sistematizadas; máxime cuando, me-
diante los procesos de aprendizaje de 
los actores realizadores del modelo, 
cambian las auto concepciones al ser 
confrontadas con el modelo elabora-
do (lo observado) y de forma recíproca, 
el modelo cambia con la transforma-
ción del observador. Esto deriva en 
una dificultad epistémica propia de la 
auto reconstrucción histórica que se 
concreta en la pregunta por la vali-
dez de lo que se enuncia mediante la 
hermenéutica[13] educativa, realiza-
da por los mismos actores implicados. 
¿Cómo hipotetizar sobre lo actual, 
siendo el investigador parte de la ac-
tualidad que se estudia?
Pero esta implicación de comprender 
un proceso en su sincronicidad tem-
poral, siendo partícipe de su cotidiani-
dad hace de la investigación educati-
va de este tipo, un ejercicio movedizo, 
riesgoso y, por ende, provocador, a 
diferencia de la cómoda y engañosa 
seguridad[14] de los modelos deriva-
dos de las historias descriptivas. Estas 
consideraciones epistémicas y meto-
dológicas, más que un inconveniente 
en los criterios de validez de lo teóri-
co y de la viabilidad en los planes de 
las facultades y programas académi-
cos, son considerados por la sociedad 
académica del programa una oportu-
nidad en el proceso de investigación-
intervención y educación.
Se inicia el proceso de reconstruc-
ción histórica, no sólo para darle luz 
verde a una lista que registre los su-
cesos anecdóticos que se consideran 
relevantes en la vida institucional, 
sino que, además, para tratar de bus-
car relaciones más formales entre las 
anécdotas y construir en dicho proce-
so el sentido que las concatena. En la 

medida en que se va elaborando este 
sentido más abstracto, se irán consoli-
dando las épocas de sentido en la his-
toria del programa académico. Estas 
épocas no coinciden necesariamente 
con épocas cronológicas específicas 
ni, por lo tanto, tienen una medida 
estándar de tiempo.
La comprensión de la historia da cuen-
ta de los  criterios  de validez que  en 
determinado contexto tuvieron ciertas 
acciones cotidianas. Dado que cada 
uno de esos enunciados tuvo un au-
tor y un contexto de producción, se 
hace en la reconstrucción una inda-
gación comprensiva  de las condicio-
nes históricas, comparándolas con las 
contemporáneas.  Se reactualiza la 
reflexión, sacando los supuestos de lo 
anecdótico, convirtiéndolos en mate-
riales para la discusión. 
Para la elaboración de cada una de 
las épocas de sentido, se parte de la 
idea de actualidad, la cual se va trans-
formando con la comprensión de las 
épocas anteriores. Como tal, la in-
vestigación pedagógica sobre el pro-
grama académico tiene la pretensión, 
no de rememorar el pasado, sino de 
comprender la actualidad con pro-
pósitos de acción mediante los pla-
nes de desarrollo. De forma paralela 
a la elaboración de cada una de las 
épocas de sentido, surge la pregunta 
por el factor de cambio, entre época y 
época; éste, aunque relacionado con 
sucesos específicos, se concibe más 
como la reunión sincrónica de hetero-
géneos factores que es menester sis-
tematizar.
Éste es un proceso siempre artesanal y 
cambiante; pues en la medida en que 
se presume comprendida una época 
de sentido, y el factor de cambio prece-
dente que la propició, con los avances 
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del proceso se modifican las claridades 
que se tenían acerca de la época y fac-
tor de cambio penúltimos. Por lo tanto, 
el proceso implica un volver a empezar 
con cada una de las fases reconstrui-
das; pero no se trata de volver al inicio, 
sino de repensar lo que en un momen-
to anterior se consideró provisional-
mente como el origen y sus factores de 
cambio, cuestionando las razones por 
las que  esto se considero de tal forma.
Cada uno de los ciclos de reconstruc-
ción de la historia del programa acadé-
mico será más abstracto; es decir, más 
teórico, con consecuencias de acción 
más generales y con aprendizajes para 
los actores. Todo este proceso investi-
gativo con la intención de preguntar-
nos por  las razones (factores de cambio) 
que determinaron los que hoy  es el 
programa académico, o se hipotetiza 
qué es y cómo puede en consecuencia 
intervenir, en la medida que sea posi-
ble, los factores de cambio futuro.
Si se conoce la dinámica formal e in-
formal de un programa, se supone, se 
puede intencionalmente auto regular 
el proceso y, en consecuencia, no ser 
sólo resultado de las fuerzas externas, 
o  de cambios por acumulación, sin 
desconocer los variados fenómenos 
de orden interno y externo que mo-
difican los planes de acción, siempre 
sometidos a la incertidumbre y al ries-
go. En la medida en que se puedan 
comprender las dinámicas organiza-
cionales, se estará mejor preparado 
para las interacciones con el entorno 
del programa desde su auto referen-
cia hermenéutica[15] y crítica[16].
La intención es involucrar la inves-
tigación en el proceso de autoeva-
luación como una estrategia técnica 
más, pero fundamental, en la gestión 
de cada programa académico. En la 

medida en que los proyectos de in-
tervención se apoyen en la investiga-
ción como su lógica orientadora, los 
problemas de acción se presentan de 
manera abstracta y cotidiana a la vez, 
diferenciándose de las resoluciones 
empíricas del ensayo y el error.
Se pretende hacer la organización de 
las problemáticas subjetivas y socia-
les alrededor de saberes científicos y 
sociales argumentados, y prevenir el 
caso contrario: la resolución empírica 
de los problemas por su falta de sis-
tematicidad, Lo característico de esta 
segunda opción es la presentación de 
los problemas[17] educativos (pedagógi-
cos, curriculares y didácticos) en un lenguaje 
oral propio de los contextos mundo-
vitales, con grados variables de distan-
cia  objetiva. De esta forma, un mismo 
asunto vital puede aparecer en varios 
episodios como nuevo, dado  que los 
aprendizajes de los episodios anterio-
res no se sistematizan. Por el contrario, 
la organización, en la medida en que 
sistematiza la resolución de problemá-
ticas operativos, conecta las acciones 
cotidianas con la investigación, evitan-
do el riesgo de la repetición cultural.
En cada momento de la historia de los 
programas académicos se van toman-
do decisiones entre las diversas op-
ciones posibles, resultado de variados 
mecanismos políticos, jurídicos, sociales 
y económicos, entre otros, en la toma 
de decisiones entre las contingencias 
consideradas en su momento como las 
adecuadas. La investigación procura 
comprender las razones más generales 
de estas decisiones y poder, en conse-
cuencia, determinar que si un progra-
ma académico hoy es de tal forma ésta 
podría ser también de otra manera y 
con dicho proceso reflexivo, observar 
las fortalezas o debilidades que hubo 
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en dichas selecciones y, por tanto, obte-
ner aprendizajes organizacionales para 
la actuación en el presente histórico. 
En la medida en que se establezca un 
visión más sistemática de las alternati-
vas seleccionadas y las desechadas o, 
simplemente, en ese momento históri-
co, las no observadas, se incorpora la 
sistematicidad de la investigación en la 
toma de decisiones actuales, amplián-
dose en el presente la opción de es-
cogencia de las alternativas y, lo que 
es más importante, la auto regulación, 
en el sentido en que la Universidad, el 
campus, la facultad y el programa aca-
démico, más que responder a las op-
ciones que se le ofrecen, pueda, como 
una organización social importante, 
ser generadora de opciones pedagó-
gicas y culturales de forma más auto 
referente, en diálogo político con los 
demás actores educativos y culturales.

Los programas 
académicos y su 

acoplamiento al ciclo 
propedéutico universitario

Cada programa académico esta-
blece un acoplamiento en tér-
minos de créditos educativos 

con los demás programas educativos 
de la Universidad y del contexto nacio-
nal e internacional; de esta forma, los 
estudiantes que cursen programas de 
especialización, afines con una maes-
tría, por ejemplo, podrán validar has-
ta un número de créditos educativos y 
complementar su formación en el pro-
grama académico. De igual, manera 
los estudiantes que cursen y aprue-
ben una maestría, podrán aprovechar 

parte de los créditos para acceder a 
los programas de doctorado que sean 
pertinentes.
Esto implica que la formación posgra-
duada debe estar cada vez más aco-
plada con los programas de pregrado, 
para que los diversos agentes educa-
tivos encuentren en todo el ciclo pro-
pedéutico educativo rutas claras para 
la movilidad, en términos de sincronía 
(transversal) y diacronía (histórica). Esto 
permite que circulen por los distintos 
programas, como resultado de deci-
siones concertadas entre los diversos 
actores educativos, que sean la con-
secuencia de la combinación de crite-
rios de preferencias, centrados en las 
máximas personales, y de mínimos 
educativos, en términos problémicos 
y programáticos de cada programa 
académico y la Universidad. 
Se combinan para la escogencia de 
los caminos educativos, es decir de 
los créditos, las máximas educativas 
de carácter didáctico, que tienen que 
ver con la escogencia de las particula-
ridades, en la medida de las posibili-
dades organizacionales del programa 
académico, como por ejemplo, facul-
tades, profesores, horarios, lugares y 
otros aspectos que, siendo muy espe-
cíficos, tienen que ver con los procesos 
de formación que se desean de acuer-
do con las características psicosociales 
de los agentes educativos.
Los criterios de los mínimos acordados 
en el foro académico, hacen alusión a 
los aspectos pedagógicos que el pro-
grama académico va consolidando, y 
los actores educativos escogen y re-
crean cuando acceden a la Universi-
dad y al programa académico; estos 
factores tienen que ver con la cons-
trucción que históricamente han lle-
vado a cabo en los programas acadé-
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micos de la Universidad de Manizales 
con su búsqueda de una pedagogía 
critica que, con rigor científico, ético y 
estético, contribuyen al desarrollo hu-
mano y social, en un contexto local y 
general de carácter educativo.
Si se tienen los programas de pregra-
do y posgrado gestionados con esta 
coherencia, de acuerdo a posibilida-
des de escogencia, basadas en los 
máximos de los actores educativos, y 
los mínimos institucionales y sociales, 
se podrá cultivar y combinar de forma 
productiva rutas personales con las 
búsquedas más generales del progra-
ma académico. Esta dinámica garan-
tiza que cada programa académico 
cree procesos que aseguren la  liber-
tad pedagógica, curricular y didáctica, 
sin caer en un anarquismo inactivo. Se 
trata de generar procesos que puedan 
promover la diferencia[18], con la ca-
pacidad de mantener unidad organi-
zativa en tal diversidad didáctica. 
Esta libertad de escogencia en este ci-
clo propedéutico universitario genera 
flexibilidad cognitiva y social en los 
actores educativos; lo cual conlleva un 
gran reto para los programas y para 
los participantes mismos; desde el 
punto de vista organizacional se tiene 
la tarea, en esta dinámica de posibili-
dades, de observar los cambios en los 
pregrados y los prosgrados y poder 
ser, como programa, eslabón de circu-
lación en dicho proceso. Esto implica 
que cada programa cambia en la me-
dida en que los programas educati-
vos de su  entorno se transforman. Lo 
cual hace necesario que el programa 
académico se auto observe constante-
mente para virar creativamente, con 
criterio de unidad auto referente, en 
un ciclo propedéutico que se encuen-
tra en evolución.

Como política de la Universidad de 
Manizales, en este momento, se están 
consolidando las ofertas educativas 
en términos de créditos educativos; 
los cuales se constituyen en unidades 
de observación para la organización 
sistemática de los diversos campos 
disciplinares y profesionales, en los 
cuales se desea participar educativa-
mente, en consonancia con la Misión, 
Visión y el Proyecto institucional.
En  la medida en que los créditos edu-
cativos den cuenta de dichos proce-
sos educativos, en una espacialidad 
y una temporalidad particular, que 
incluyan los aspectos anecdóticos de 
actores específicos; pero que de for-
ma paralela gestionen las acciones 
formativas, con criterios más formales 
de organización de la práctica educa-
tiva, se visualizaran rutas educativas 
interdisciplinares e interprofesionales 
que permiten un diálogo democrático 
y productivo entre los diversos campos 
y profesiones que incluyan al mismo 
tiempo otros saberes sociales no pro-
fesionales.
Este reto lo asume cada programa 
académico, puesto que con su Plan 
de desarrollo procura sincronizarse 
con la actualidad de la Universidad; 
y, al mismo tiempo, consolida sus di-
námicas educativas, de tal forma que 
pueda variar con los circunstancias in-
ternas y externas. El modelo pedagó-
gico, curricular y didáctico propuesto 
deja abierto sus límites para los com-
paraciones con su entorno y poder 
aprovechar las transformaciones coti-
dianas en su día a día, y los procesos 
más generales de la Universidad y de 
la sociedad en general.
El sistema de créditos educativos se 
convierte en una obra minimalista (re-
ducción de complejidad para generar nuevas 
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complejidades) y versátil para mantener 
su identidad como programa profesio-
nal o posgradual, y poder involucrar-
se organizadamente con los polisémi-
cos procesos de la Universidad, llenos 
siempre  de incertidumbre y caos. De 
esta manera, el sistema de créditos 
permite, al estar fundados en proble-
mas más formales, el no perder su au-
tonomía discursiva y práctica, pero sí 
el hecho de dejarse interpelar por su 
entorno.
En términos organizacionales, implica 
que cada programa académico esta-
blezca convenios dinámicos y cam-
biantes con los programas de pre-
grado y posgrado en el ámbito local, 
regional, nacional e internacional, 
aprovechando su modalidad mixta (vir-
tualidad-presencialidad) y la nuevas Tic’s 
para estas interacciones comunicati-
vas.
Un actor educativo que comprenda 
la unidad pedagógica, curricular y di-
dáctica de su programa académico, 
podrá elegir entre las opciones o mo-
dalidades que le ofrecen, de presen-
cialidad a distancia, de conectividad 
educativa que le da el programa y su 
entorno; pero, al mismo tiempo, po-
drá, de forma autónoma, en el mar-
co de los acuerdos organizacionales, 
crear rutas inéditas en concordancia 
con sus preferencias personales. Con 
ello, cada estudiante es un reto para 
los programas académicos, pues és-
tos, como organización, tienen la ta-
rea de mantener un equilibrio creativo 
entre las fuerzas centrifugas a las que 
cada actor lo somete, pero también 
con la tensión centrípeta de su historia 
programática en el marco de Visión y 
Misión de la Universidad.
Esta tensión, entre las preferencias 
personales y los acuerdos progra-

máticos de un programa académico, 
en la medida en que se resuelva con 
rigor pedagógico será siempre un 
motivo de debate político propositi-
vo y de concertación de los caminos 
posibles para mantener el cambio y 
su dinamicidad como programa edu-
cativo virtual con criterios de actuali-
dad. Convenios que tendrán que ser 
flexibles para poder permitir rutas de 
corta duración, pero también que ge-
neren la posibilidad de emprender y 
mantener procesos a más largo pla-
zo. Más que convenios burocráticos 
normativos entre los diversos actores, 
en las variadas formas espacio-tem-
porales que la virtualidad origina, se 
trata de crear redes a través de las 
cuales circulen y se cualifiquen las 
producciones objetivadas desde las 
diversas formas escriturales, desde y 
para la virtualidad, resultado de los 
proyectos de docencia, investigación, 
proyección social y de gestión.
Esta conectividad y comunicación 
académica está regulada por la de-
terminación de los créditos educati-
vos en la modalidad de mínimos o 
básicos, y otros, denominados libres 
o de criterios máximos. Esto implica, 
que el programa académico asegura 
cumplir con la formación básica con 
los créditos mínimos y abre el aba-
nico de posibilidades de escogencia 
con los créditos opcionales y, desde 
allí, permite a los actores educativos 
ver las posibilidades de navegación 
con criterios de factibilidad institucio-
nal, en concordancia con las prefe-
rencias con las cuales se aproximan 
los actores educativos al programa 
académico.
En la evolución histórica de cada pro-
grama académico, se tendrá una di-
námica de cambio en las denomina-
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ciones de los campos disciplinares y 
profesionales y que, además, se esti-
pulan como créditos mínimos y máxi-
mos. Pueden surgir nuevos discursos y 
prácticas como resultado de los pro-
yectos de investigación y desarrollo 
del programa académico, o propicia-
dos por éste, los cuales con un nuevo 
argumento de validez pueden llegar a 
ser a ser créditos básicos, y así suce-
sivamente; también créditos máximos 
u optativos pueden transformarse en 
mínimos, o lo contrario. Es decir, se 
requiere una dinámica curricular y di-
dáctica cambiante para poder conver-
tir en programa educativo las contro-
versias políticas en la vida diaria del 
programa académico; en tal sentido, 
el programa académico se convierte 
en formador y formado con las inte-
racciones educativas libres y concerta-
das de los variados actores educativos.
En este momento, se trabaja en la 
Universidad en consolidación de una 
oferta académica, en términos de ru-
tas educativas, que acople las diver-
sas opciones de maestría y doctorado 
(en sincronía con la formación de pregra-
do). En un segundo paso, el programa 
académico (y la Universidad) construirá 
este sistema en el ámbito regional, 
nacional e internacional; aunque 
el programa académico cuenta en 
este momento con un sistema de 
convenios que le permite ofrecer es-
tas opciones de escogencia; pero es 
menester gestionar esta red de for-
ma anticipada y actualizada para los 
requerimientos futuros que le harán 
las escogencias curriculares de los 
actores educativos en contextos de 
virtualidad.  Con la claridad que es-
tas redes deben estar fundadas, más 
que en las personas o en convenios 
institucionales generales, en los pro-
cesos académicos específicos y en sus 

productos escriturales; de forma que 
se objetiven en producciones en el 
campo del saber-hacer pedagógico, 
curricular y didáctico y, en perspec-
tiva con las disciplinas, profesiones y 
demás saberes sociales que circula-
rán por el programa académico.
Cuando se está en una modalidad 
presencial, la falta de producción es-
crita de una comunidad académica 
pudiera solventarse con un exceso de 
dramaturgia oral, lo que de antemano 
es cuestionable, pues pone el énfasis 
en un romanticismo interactivo que no 
construye historia formal para ser dis-
cutida mas allá de los contextos de la 
presencialidad; pero en la virtualidad, 
aunque estas interacciones orales son 
posibles, se soportan en una produc-
ción visible y comunicable a través de 
las plataformas educativas contempo-
ráneas. Esta necesidad de comunica-
ción virtual desde la escritura digital 
implica estilos, no sólo desde los gra-
femas tradicionales, sino formas va-
riadas mediante otras que son semán-
ticas[19] y semióticas de interacción.
El crédito educativo como fundamen-
to de las rutas posibles, en sincronía 
y diacronía con el ciclo propedéutico, 
no es sólo una medida temporal de 
orden cronológico; es básicamente 
una unidad auto refente particular y 
diferenciada, que se  compara y limita 
con lo general del proceso educativo 
de la  maestría y del contexto educa-
tivo. 
El crédito combina saberes discipli-
nares-profesionales, epistemés y me-
todologías en forma de problemas 
discursivos, que se concretan en las 
prácticas educativas específicas de los 
actores; en tal sentido, es un disposi-
tivo pedagógico, curricular y didácti-
co orientador de la práctica educativa 
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concreta, en un espacio y un tiempo 
educativo, y con actores educativos 
concretos en contextos biográficos in-
teresados y apasionados.
El crédito educativo permite la limi-
tación (en sentido creativo) de los pro-
cesos educativos y su valoración por 
los demás actores educativos. Pues 
de lo contrario, sino no se tuvieran 
formas de valoración de las rutas, 
el tiempo y la espacialidad educa-
tiva de los diversos actores, no se 
tendrían puntos de encuentro para 
la comunicación educativa y la pro-
ducción social, que implica el pro-
grama académico.
El crédito posibilita de igual mane-
ra, los procesos de evaluación con 
criterios concertados en el tiempo y 
el espacio, en comparación con las 
competencias pragmáticas espera-
das. Desde esta racionalidad política 
del crédito, el ciclo propedéutico y el 
programa académico, allí incluidos, 
serán valorados en términos de resul-
tados educativos con indicadores de 
medición social que tengan en cuenta 
lo personal, pero que no sean perso-
nalistas; es decir, el crédito permite la 
evaluación de las competencias per-
sonales en el marco de la evaluación 
de las responsabilidades sociales del 
programa académico, en el contexto 
en el que la sociedad le requiere.

Proyecto como 
unidad educativa

La unidad denominada Proyecto, 
permite la sistematización de los 
procesos de investigación, docen-

cia, proyección social y de la gestión 
en el programa académico, y de los 

procesos que se dan con el entor-
no cambiante. Esta forma de trabajo 
permite que las acciones observadas 
y consolidadas como proyectos edu-
cativos se sincronicen y diacronicen 
en términos de planes administrativos 
que posibiliten un marco general de 
administración pedagógica, curricular 
y didáctica del programa y, de estos 
últimos, con el programa teórico y  
biográfico nucleador de la propuesta 
como sociedad académica.
En la medida en que un actor educati-
vo se vincule a el programa académico 
con un proyecto, se acopla académica-
mente a un plan y a un programa; con 
esta decisión, se pone el trabajo[20] de 
por medio en las interacciones, y los 
aspectos anecdóticos y circunstanciales 
se disponen como entorno dinamiza-
dor de los proyectos; sucesos vitales 
de carácter personal que se tornan im-
portantes en la medida que aportan e 
impactan las formas de organización 
curricular y didácticas, y llenan de vida 
el programa sin que se caiga en un 
campo romántico de vivencias anec-
dóticas desde la virtualidad que no se 
materializan en un saber escritural. Es 
decir, la estrategia de los proyectos, 
hace posible la observación de las in-
teracciones y comunicaciones digitales 
en la red, como parte del proyecto de 
investigación que el programa acadé-
mico pretende ser.
De igual manera, la forma de coordi-
nación de las acciones y de organiza-
ción de los distintos grupos de trabajo, 
será mediante roles de labor acadé-
mica; lo cual  permite que el funcio-
namiento se lleve a cabo mediante 
encargos educativos; con esta forma 
de coordinación de las interacciones, 
se tiene la ventaja de hacer el progra-
ma académico sensible a los mundos 
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de la vida de los actores y, al mismo 
tiempo, conectar dichas narrativas, 
con las conceptualizaciones necesa-
rias para que el programa académi-
co gane en autorreferencia formal (en 
autocomprensión pedagógica), y pueda, 
paulatinamente, construir una base 
documental histórica para ser em-
pleada por las futuras generaciones 
de actores educativos en sus procesos 
prácticos educativos; y de forma para-
lela, el programa académico usa sus 
diversos recursos como una fuente de 
construcción de la memoria histórica 
y, así, se hace sostenible social y eco-
nómicamente en el tiempo.
La selección de las personas en sus ro-
les de docentes, alumnos, investigado-
res, agentes de proyección social y ges-
tores, se hace desde la conveniencia 
de los proyectos, planes y programa 
del programa académico; siempre con 
la posibilidad de seleccionar las perso-
nas que, mediante sus dinámicas de 
concertación y critica, puedan cambiar 
y transformar el proyecto mismo en la 
vida diaria del programa académico, 
desde una perspectiva programática e 
institucional; es decir, el proyecto edu-
cativo como unidad auto referente de 
toma de decisiones, no es un producto 
cosificado, independiente de las perso-
nas; sino por el contrario, un dispositi-
vo de mínimos, elaborado socialmente 
para coordinar las acciones y no caer 
en el voluntarismo burocrático, y poder 
autoevaluarse en cuanto las contribu-
ciones al desarrollo humano y social.
Las personas son necesarias y no exis-
tiría el programa académico sin ellas; 
pero en cuanto maestrías, se es más 
que las personas, en cuanto se con-
vierte en un proyecto social con res-
ponsabilidades éticas más generales 
que los intereses particulares de sus 

actores particulares. El programa aca-
démico es un proyecto cultural que le 
pertenece a una institución y ésta, en 
cuanto responsabilidad social organi-
zacional, a la sociedad en su conjunto.
Proyectos de investigación, de docen-
cia, de proyección social y de gestión 
que comparten límites y se cruzan sis-
temáticamente para dinamizar crea-
tivamente los planes  y el programa 
nuclear de las maestrías. Cada co-
horte de alumnos ingresa y, junto con 
los profesores, en sus diversos roles, 
emprende un plan diferente y com-
plementario al de  la cohorte anterior. 
Con esta lógica de planeación, cada 
grupo aprovecha el anterior. Éste es 
un reto para el programa académico 
en la medida en que no convierte las 
plataformas técnicas en depósitos de 
información estáticos, sino que invita 
periódicamente y desde una sistema-
tización investigativa, de carácter pú-
blico, a que se puedan estar replan-
teando, democráticamente y de forma 
procesual, las formas técnicas y las in-
teracciones comunicativas de carácter 
pedagógico, curricular y didáctico.
Los alumnos se vinculan a el progra-
ma académico a distintos proyectos 
de docencia, investigación, desarrollo 
y gestión, considerando a convenien-
cia los aspectos personales y anecdó-
ticos que le son de sus afectos desde 
sus máximos personales y profesio-
nales; pero, sobre todo, vinculándose 
a proyectos académicos con sentido 
social; esto posibilita la conformación 
de grupos específicos de trabajo en el 
grupo complejo del conjunto del pro-
grama académico. Estas formas de in-
teracción más pequeñas y especificas, 
procuran ciertos nichos académicos 
y sociales que se convierten en una 
apoyo ante la aparente anomia de la 
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educación virtual; de todas formas, 
es fundamental que usando creativa-
mente las nuevas mediaciones digita-
les se aseguren formas de comunica-
ción cara a cara desde la virtualidad.
En el programa académico, se tienen 
previstos en el  transcurso de los cua-
tro semestres, maneras de interacción 
que combinen la presencialidad con 
la virtualidad, la especificidad de los 
grupos, por proyecto, con las discusio-
nes plenarias generales, los intereses 
más pedagógicos o didácticos, con los 
disciplinares, profesionales y sociales 
en general.

Participación 
en proyectos de 

investigación y desarrollo

Cada uno de los desarrollos teó-
rico-prácticos y epistémico-me-
todológicos que el programa 

académico presenta como su soporte 
documental, está cimentado en las in-
vestigaciones realizadas en su pasado 
reciente, en la fase de presencialidad 
(en diálogo crítico y solidario con otras comuni-
dades de investigadores), con la pretensión 
explícita de que este soporte histórico 
nutra las búsquedas que se están ha-
ciendo en las investigaciones actua-
les, en las cuales participan de forma 
cooperada profesores y alumnos. De 
esta forma, los seminarios de docencia 
están sincronizados con los proyectos 
de investigación y, de forma reciproca, 
estas investigaciones también lo están 
con los seminarios de docencia.
Con este acoplamiento curricular, se 
busca no caer en un activismo en las 
actividades de docencia; sino que por 

el contrario todos los productos deriva-
dos de los seminarios sirvan para enri-
quecer los proyectos; al mismo tiempo, 
se procura hacer reflexiones educativas 
de carácter especifico, de acuerdo con 
los proyectos, pero en un marco histó-
rico y contextual de carácter más gene-
ral; dado que la competencia final en 
investigación del egresado del progra-
ma académico, será la de dominar las 
procesos de investigación en el campo 
en el que desarrolló su trabajo, pero 
al mismo tiempo que pueda laborar en 
otros proyectos de investigación y de-
sarrollo diferentes. Su proyecto, es un 
pretexto para la formación en las lógi-
cas más abstractas de la investigación 
y el desarrollo contemporáneo. Para 
evitar este ensimismamiento episté-
mico y metodológico, se prevé en el 
programa académico un seminario de 
integración y de discusión de carácter 
más general, de tal forma que, entre 
los diversos participantes, proyectos y 
líneas de investigación, se dé una re-
flexión cruzada de carácter interprofe-
sional e interdisplinario. Esta integra-
ción investigativa, se da de antemano, 
en forma implícita en cada uno de los 
seminarios de docencia y, de forma 
explícita en el simposio que se lleva a 
cabo en el cuarto semestre académico.
En cada uno de los seminarios de do-
cencia, se enfatiza en el abordaje del 
problema teórico en cuestión, desde 
una historización de la  situación ac-
tual de las prácticas educativas de los 
participantes y de sus contextos inme-
diatos. Con esta historización, se da 
cuenta el investigador en formación, 
si el problema es anecdótico o teórico; 
y, además, si se encuentra traducido, 
en su lógica del proyecto, a enuncia-
dos teóricos válidos actualmente; o, si 
los supuestos que lo soportan ya son de 
un paradigma[21] pasado; en el último 
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caso, el investigador puede hacer una 
reconstrucción hermenéutica de la his-
toria[22] del problema (teórico o anecdóti-
co), y reactualizarlo para sus búsquedas 
críticas actuales. Pero, al mismo tiem-
po, en los seminarios de docencia y en 
los proyectos de las líneas de investi-
gación, en su componente de interven-
ción,  indagan los estudiantes en for-
mación por el uso cotidiano que  se les 
ha dado a los campos de enunciados 
para la resolución de problemáticas de 
acción educativa.
Los problemas técnicos en los con-
textos de intervención, están ligados 
a los problemas teóricos. En los pri-
meros, participa un número varia-
do de actores sociales profesionales 
y no profesionales; y en los teóricos, 
los investigadores. No se trata nece-
sariamente de dos personas distintas; 
puede ser una misma, pero con los 
dos roles epistémicos comprendidos y 
diferenciados. También puede haber 
especialización en cada uno de estos 
roles técnicos y teóricos, pero en inti-
ma relación.
Los productos de las búsquedas téc-
nicas no son sólo recetas instrumen-
tales de intervención, sino elementos 
de orden abstracto que orientan la 
acción[23], sin que con estas accio-
nes y las orientaciones técnicas sub-
yacentes, se ponga explícitamente en 
cuestión el conjunto de los enuncia-
dos teóricos. Con esta reflexión so-
bre la técnica, se desea presentar el 
acoplamiento coevolutivo entre teoría 
y técnica; es decir, una técnica que en-
riquece la teoría y, de forma recipro-
ca, una teoría educativa que cambia  
ante las situaciones operativas que 
la técnica enfrenta. De esta forma se 
pretende en el programa académico, 
no caer en los discursos apocalípticos 

contra la teoría y la técnica; así como 
tampoco, en los mesianismos técni-
cos de carácter instrumentalizante. En 
consecuencia, se pretende la forma-
ción de los investigadores, que con-
sideran la relevancia de abordar lo 
teórico, no como un orden recibido, 
sino como un  legado paradigmático 
construido interesadamente, el cual es 
menester leer crítica y creativamente, 
para orientar técnicamente las formas 
de actuar ante los problemas cotidia-
nos que enfrenta el investigador y la 
sociedad del entorno.

Docencia orientada 
hacia los proyectos de 

investigación y desarrollo

La docencia en los programas 
académicos de la Universidad de 
Manizales está orientada hacia 

la comunicación crítica y creativa de 
conceptos y narraciones de orden 
disciplinar-formal, profesional-prác-
tico, y otros saberes sociales siste-
matizados, enfocados todos a servir 
de problematizaciones para los pro-
yectos de investigación y desarrollo, 
con pretensiones explicitas de partici-
par en proyectos de acción educativa 
concreta, de carácter crítico e innova-
dor. Para lograr este propósito, en los 
proyectos de docencia, en la medida 
en que se discutan los diversos pro-
blemas educativos, se hará énfasis en 
los procesos epistémico-metodológi-
cos con los que estos fueron construi-
dos; de esta manera, se genera una 
discusión de los problemas y de las 
formas de validez con los que fueron 
elaborados en las sociedades acadé-
micas de origen.
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Esta sincronía entre proyecto de do-
cencia y de investigación, hace posi-
ble que en la medida en que se avan-
za en el componente de docencia, se 
avance investigativamente alimentan-
do los marcos teóricos y contextuales 
de los proyectos de investigación y de 
desarrollo, a los que están vinculados 
los estudiantes y los profesores. Con 
esta dinámica curricular y didáctica se 
aprovechan los escenarios educativos 
del programa académico para avan-
zar explícitamente en los proyectos en 
los que se encuentra la sociedad aca-
démica del programa académico y la 
Universidad.
Cada proyecto de docencia respon-
de por los criterios de pertinencia 
con los demás proyectos, el plan y 
el programa nuclear del programa 
académico. Como resultado de  esta 
lógica, el alumno estará vinculado a 
una puesta en escena curricular y di-
dáctica compleja, que le invita a la 
reducción de dicha complejidad me-
diante la abstracción, en la medida 
de sus intereses investigativos y de 
desarrollo.
La actividad explicita de docencia irá 
disminuyendo en el tiempo, cada vez 
más, en la medida en que se avan-
ce del primer semestre al cuarto. De 
forma paralela al anterior proceso de 
docencia (decreciente en intensidad curri-
cular), se irá aumentando la actividad 
de investigación y desarrollo. Lo mis-
mo que la de docencia, que tiene un 
componente explícito en la formación 
epistémica y metodológica orienta-
da hacia la investigación y el desa-
rrollo, la actividad de investigación/
desarrollo tendrá un componente 
explícito de docencia en los aspectos 

pedagógicos, curriculares, didácticos; 
así como en los saberes disciplina-
res y profesionales específicos de la 
educación. De esta forma cruzada, se 
sincronizan curricularmente los pro-
cesos de docencia y de investigación; 
en la medida en que se incrementa 
la actividad investigativa explícita, se 
disminuye la docencia explícita. Con 
este acoplamiento, entre docencia e 
investigación, se desea que el final 
del programa académico, se dé un 
diálogo entre pares académicos al-
rededor de los productos de investi-
gación y desarrollo, generados en el 
programa académico.
El estudiante se vincula a un pro-
yecto de investigación y desarrollo 
liderado por un profesor, obtenien-
do créditos educativos con dicha ac-
tividad. La vinculación al proyecto, 
en términos de intensidad, irá au-
mentando de manera inversamente 
proporcional a como disminuye el 
componente de docencia. De esta 
manera, el estudiante completa los 
créditos (los cuales serán créditos míni-
mos-básicos y optativos). 
En la medida en que se vayan con-
solidando las redes académicas, con 
el sistema de créditos, en los demás 
posgrados de la Universidad y fuera 
de ella, se van incrementando las 
posibilidades de elección de acuerdo 
con la oferta concertada de créditos 
básicos y optativos. Como se planteó 
anteriormente, la pertinencia de la 
red que se irá construyendo, y de las 
elecciones posibles de rutas, lo de-
terminará el proyecto al que se esté 
vinculado, lo mismo que los planes 
y el programa nuclear del programa 
académico.
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Pensamiento crítico 
y acción educativa

Se invita en los campos, las faculta-
des y los programas académicos 
de la Universidad de Manizales,, 

a reflexionar sobre  los procesos sim-
bólicos de la instrumentalización, la 
moralización y la estetización liviana 
de la acciones educativas; observan-
do dichas ideologías desde las formas 
críticas que le aportan a la pedagogía 
contemporánea la ciencia, la ética y la 
estética. Este pensar reflexivo[24] se 
lleva a cabo con pretensiones de ac-
tuación en el presente, revisando la 
historia de las narraciones y de las 
formas de conceptualización en los 
sistemas educativos.
La instrumentalización educativa, 
orienta las dinámicas pedagógicas, 
curriculares y didácticas hacia criterios 
de éxito de carácter cosificante. En tal 
sentido, se propone una distinción en-
tre las técnicas educativas (como disposi-
tivos socialmente construidos que generan vín-
culos de sentido, entre los diversos actores y las 
organizaciones educativas), y la cosificación 
reificante[25], que acorta distancias de 
sentido, pero manteniendo ideologías 
que manipulan los procesos educativos 
con fines dogmáticos y autoritarios. Por 
el contrario, la ciencia[26], en su pro-
ceder crítico, exige y aporta criterios de 
validez basados en argumentos forma-
les de carácter público y democrático.
Se establece la diferencia entre jus-
tificaciones instrumentalistas y argu-
mentaciones científicas; estas últimas, 
mediante la técnica, intervienen en la 
creación de sentido psicosocial en las 
interacciones formativas; en contraste, 
las justificaciones lo hacen mediante 
el dogma y el adoctrinamiento per-

formativo. Dado que las sociedades, 
cada vez más, se transforman median-
te el uso de los avances científicos, y la 
educación se convierte en un campo 
social, en el cual estas formas se co-
munican y se recrean, es menester no 
confundir ciencia, con técnica, y las 
dos anteriores con eficientismo instru-
mentalizante y cosificante. En la me-
dida en que el sistema educativo, de 
forma auto referente produzca y co-
munique saberes científico-técnicos, 
y no sólo prácticas utilitaristas[27], 
ejercerá su papel crítico haciendo se-
lección de saberes orientados hacia 
el desarrollo humano y el desarrollo 
social.
De igual manera los sistemas educa-
tivos cumplen con su papel crítico[28] 
diferenciando los criterios moralistas 
de las distinciones de orden ético, fun-
dadas sus reflexiones en discusiones 
formales que se autoproducen ante 
eventos de la vida cotidiana.
La educación en sociedades tradi-
cionales se enfoca mediante normas 
consuetudinarias al mantenimiento 
de ciertos valores, resultado de la es-
tratificación social; y en tal sentido, 
mantiene el centramiento valoral a 
través de mecanismos de “buenas in-
tenciones”, perpetuando la formación 
valoral axiológica con determinadas 
teleologías moralistas de carácter 
ensimismado. En contraste, una edu-
cación crítica observa dichos valores, 
los somete a discusiones generales, e 
incentiva formas democráticas, de va-
lidez de sus implicaciones para con los 
otros, con criterios de justicia[29] más 
abstractos y concretos a la vez; de esta 
manera, se confrontan en las conse-
cuencias prácticas, si dichas normas 
se deben llevar a la acción educativa y 
social en general.
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En las sociedades contemporáneas los 
órdenes jurídicos se especializan en la 
discusión y aplicación de las normas 
jurídicas, y la educación contribuye, 
como espacio-tiempo de deliberación, 
en la socialización y, en algunos casos, 
en la recreación de dichas normas. 
Desde la pedagogía crítica se renun-
cia a la socialización acrítica de los 
valores normativos y jurídico-dogmá-
ticos[30], y se promueve la argumen-
tación no centrada en relativismos[31] 
culturales, sino en la confrontación 
política organizada y pública, para la 
orientación de las acciones educativas 
y de las demás acciones de la vida co-
tidiana.
La educación puede hacer eco de las 
modas estetizantes que reproducen 
imágenes livianas de la sociedad, sin 
hacer procesos creativos mediante un 
arte fuerte que pueda desde su expre-
sividad formal y material, imaginar 
otras opciones de cambio. En la me-
dida en que el arte construya formas 
novedosas de realidad social, pondrá 
en cuestionar las formas anteriores y 
propiciar, de forma directa o indirecta, 
que los espectadores y artistas inven-
ten caminos cada vez más libres de las 
ataduras simbólicas.
El arte, no cae en esteticismos livia-
nos, sino que por el contrario llena los 
ámbitos de la vida cotidiana de liber-
tad y expresividad. Aunque el sistema 
artístico no tiene la función explícita 
de educar, lo hace de forma indirecta 
cuando el espectador busca allí una 
cierta orientación pragmática o exis-
tencial; igualmente, la educación no 
tiene la función explicita de fomentar 
la expresividad artística psicosocial, 
desde obras de arte, pues esta función 
la desempeñan, en la actualidad, los 
campos artísticos contemporáneos.

Los límites entre estas dos formas de 
comunicación (arte-educación) compar-
ten con más frecuencia códigos sim-
bólicos mixtos, lo que hace necesario 
su potenciación creativa; y, en con-
traste, la necesidad de aumentar la 
disposición crítica y de transformación 
cuando en los límites de los dos ór-
denes pragmáticos (educativo y artístico) 
comunican códigos simbólicos livianos 
y cosificantes, que llevan a procesos 
de moralización, instrumentalización 
y esteticismo de las prácticas educa-
tivas.
La estética le aporta a la pedagogía 
una auténtica alternativa (como vía  
complementaria a la ciencia y la ética, mas 
no como huida); desde ella, se propo-
ne una  concepción artística de ob-
jetos complejos; es  decir, procesos  
intersubjetivos mediados por un obje-
to de arte polisémico y diferenciado, 
que requiere, para su comprensión y 
creación, una reflexión crítica con los 
fenómenos tecno-culturales de la ra-
cionalización cosificante y de la esteti-
zación liviana.
Se propone, desde una estética critica, 
la obra de arte como una formaliza-
ción, no necesariamente material, de 
procesos lingüísticos y técnicos hetero-
géneos; y al artista como un creador, 
quien, a través de una subjetividad 
mediada por procesos sociales y de 
técnicas de manipulación de materia-
les, inventa una forma estética expresa-
da en un lenguaje multívoco (obra) que 
recrea los símbolos, mediante la co-
municación con el espectador; el cual, 
es también poseedor de una subjetivi-
dad construida idiosincráticamente con 
procesos de mediación social. De esta 
manera, la obra de arte queda abierta 
a la interpretación del espectador, y de 
los conglomerados sociales en general. 
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El contenido estético producido por el 
artista, queda en manos de éste, que 
lo puede leer o sencillamente le inventa 
un nuevo contenido, no necesariamen-
te artístico, de acuerdo con su mun-
do subjetivo y las ideologías cultura-
les de lectura de obras de arte.
Se revisa en la Universidad cómo han 
sido las formas de evolución de la pe-
dagogía, como maneras de reflexión 
sobre la educación y las acciones 
educativas, con la ciencia, la ética y 
la estética. Sólo hasta el siglo XVI, se 
encuentra una clara diferenciación 
entre ciencia-educación, ética-edu-
cación y estética-educación. Hasta el 
momento, se llevaban a cabo estas 
funciones de manera mezclada, pues 
no se presentaba la necesidad social 
de obrar especializadamente. A partir 
de la fecha, la ciencia se particulari-
za y profesionaliza la construcción del 
conocimiento y el uso social de los sa-
beres, mediante la técnica; de forma 
paralela, la educación (no familiar) se 
convierte en una acción privilegiada 
para la construcción de conocimiento 
científico, sin que sea ésta una fun-
ción indispensable; pues también se 
crean organizaciones educativas con 
pretensiones más de difusión que de 
creación de dichos saberes.
En el estudio histórico de los limites 
entres ciencia y educación se ha-
cen visibles, desde una pedagogía 
critica, con criterio de autonomía, 
las funciones que a la educación le 
compete en las sociedades contem-
poráneas; la pedagogía ha vivido el 
mismo proceso de diferenciación con 
la ética y la estética. Las sociedades 
actuales llevan a cabo sus discusio-

nes éticas y estéticas en formas es-
pecializadas, que no siempre tienen 
la denominación explicita de campos 
educativos.
Las anteriores formas de pensamiento 
crítico, tienen como pretensión hacer 
una reflexión pedagógica que se aso-
cie y diferencie, al mismo tiempo, de 
las formas de producción especializa-
da de la ciencia, la ética y la estética; 
y, sobretodo, que no se reproduzcan 
las formas cosificantes, moralistas ni 
los esteticismos. Todo ello, hacien-
do una clara alusión a la necesidad 
de una educación para la tecnología 
y, desde la tecnología, como forma 
de creación del sentido. Es decir, se 
propone una pedagogía que ponga 
en cuestión la naturalización de las 
simbologías, las revise creativamente 
y las socialice con propósitos de inter-
vención práctica.
La instrumentalización, la moralización 
y la estetización son fenómenos simbó-
licos y de acción que operan con códi-
gos binarios, en la forma de símbolos 
generalizados que tienen consecuen-
cias en las acciones educativas. Cada 
uno de estos símbolos ideologizados 
se presentan, no por la voluntad de 
una conciencia psíquica omnimanipu-
ladora, aunque la conciencia participa 
en estas operaciones, sino que se au-
togeneran en la comunicación en los 
campos sociales, en la medida en que 
dicha conciencia se interpenetra a tra-
vés de los procesos de comunicación 
social; de esta forma, la instrumentali-
zación, la moralización y la estetización 
funcionan como enlaces simbólicos 
propios de la sociedad y, por ende, de 
la conciencia psíquica.
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Desarrollo humano 
y educación

La Universidad de Manizales desde 
sus campos, facultades y progra-
mas académicos, pretende generar 

un entendimiento de las variadas diná-
micas educativas de carácter cultural 
que se presentan en nuestro medio; lo 
cual implica la descripción y compren-
sión de las cambiantes formas educa-
tivas tradicionales, profesionales y al-
ternativas que se recrean en nuestra 
cotidianidad[32]. Desde esta intencio-
nalidad crítica, se consideran formas 
educativas no sólo las que se dan en la 
escolaridad institucional, orientada por 
profesionales de la educación, y en los 
espacio-tiempos institucionales, sino 
que, por el contrario, se consideran 
como educativos otros espacio-tiem-
pos tradicionales y alternativos[33]. 
Con esta observación amplia de lo 
educativo, se procura leer la polisemia 
cultural de los campos educativos del 
contexto, y poder en consecuencia, pro-
poner formas de sentido cultural y de 
pensamiento educativo, propias de la 
polisemia nacional y latinoamericana 
de carácter formativo. Con este abor-
daje, el programa académico instaura 
formas de observación y de recreación 
de la cultura educativa, reconociendo 
críticamente variadas concepciones de 
lo pedagógico, lo curricular y lo didác-
tico de característica hibridas[34] des-
de el punto de vista simbólico.
A continuación se presenta la recons-
trucción de las formas tradicionales, 
alternativas y profesionales que, desde 
nuestro entorno, se ha hecho en la Uni-
versidad, y que dinamizarán los proce-
sos formativos en sus componentes de 
investigación, docencia, proyección so-

cial y gestión educativa. Se muestran 
en el texto siguiente, las maneras de 
concebir el cuerpo, el psiquismo y, en 
términos generales, al ser humano, 
quien participa en los procesos edu-
cativos, desde las cosmovisiones con-
temporáneas propias de un quehacer 
educativo tradicional, profesional[35], 
alternativo y sus hibridaciones simbó-
licas.
El sistema educativo tradicional se ca-
racteriza por una visión sagrada del 
mundo, y de los educadores, como 
conservadores de las verdades sagra-
das y la identidad social, generada 
mediante ritualizaciones de carácter 
metafísico que se han dogmatizado. El 
sistema educativo profesional, privile-
gia la observación crítica, en algunos 
casos convertida en instrumentalismo, 
de las verdades trascendentes, presen-
tadas ahora con validez de carácter 
inmanente y argumentativo. El sistema 
alternativo, trata de criticar el supuesto 
vaciamiento del sentido, causado por 
la profesionalización educativa e in-
tenta de forma dubitativa volver a las 
anteriores formas educativas tradicio-
nales.
Dependiendo de si se tiene una con-
cepción educativa tradicional, profe-
sional o alternativa se tendrá una vi-
sión del ser humano, de su desarrollo 
y del papel que la educación juega en 
este cambio. Esta observación cultural 
es novedosa en la medida en que no 
sólo se conciben como sistemas educa-
tivos las prácticas educativas profesio-
nales o institucionalizadas, en la forma 
de organización educativa de carácter 
técnico-burocrático, sino que se con-
sideran otras formas educativas que 
funcionan en la cotidianidad contem-
poránea, caracterizada por el mestiza-
je cultural[36].
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Cuerpo en la educación

En el sistema educativo tradicio-
nal al no haberse presentado un 
proceso de racionalización social 

de la simbología corporal37 sobre la  
naturaleza sagrada, se mantiene el 
cuerpo como un espacio-tiempo de 
contienda entre las fuerzas más o me-
nos trascendentes. El cuerpo se consi-
dera conectado a otro espacio-tiempo 
extra corporal, conformando un terri-
torio heterogéneo e integrado por lo 
terrenal y los órdenes metafísicos del 
mundo.
Lo que suceda en la periferia del cuer-
po, al ser cuerpo social impacta lo 
particular; y cada acción, en una de 
las partes de la cosmología corporal 
impacta a las demás partes. De esta 
manera, se genera una conexión sim-
bólica y una dependencia entre las 
diversas formas que constituyen esta 
realidad y, por ende, existe una inte-
gración dependiente de todos los ele-
mentos corporales, en torno a un cen-
tro sagrado que se expresa en cada 
una de las partes; en consecuencia, 
una alteración en uno de los elemen-
tos se considera una afectación del 
centro y una alteración de las rela-
ciones, desde esta cosmovisión: esto, 
puede causar la inestabilidad del 
cuerpo y, sobretodo, la identidad que 
ese cuerpo representa.
Las acciones educativas tienen como 
pretensión moralizante, en esta forma 
conservadora, el procurar el menor 
número posible de intervenciones so-
bre el cuerpo; dado que se considera 
que éste se encuentra “perfecto”, al 
ser el resultado de una mano sagrada 
que lo creó y cualquier variación, una 
afrenta a este orden trascendental.

Las manipulaciones de orden técnico 
son vistas como una agresión al crea-
dor y en consecuencia se educa para  
la contemplación corporal sin inter-
venciones técnicas explicitas. Esta for-
ma de observación “desde una peda-
gogía tradicional” tiene un punto ciego 
en su auto-presentación en la medida 
en que no se reconoce que la no-in-
tervención técnica es ya en sí misma 
una intervención. Cuando se ha rea-
lizado un proceso de racionalización 
social y técnica del cuerpo sagrado, 
sin un desencantamiento de las ideas 
religiosas del cuerpo, se supedita la 
racionalización social a la religiosa, 
siendo las explicaciones técnicas el re-
sultado de los procesos de moderniza-
ción con las técnicas religiosas, con la 
primacía valoral de estas últimas. La 
educación sagrada se sincretiza con 
las formaciones técnicas implícitas, y 
prevalecen las formas educativas pro-
pias de premodernidad[37], y la mo-
dernización instrumentalizante.

En este collage de simbologías con 
distintas formas de racionalización, se 
hace un proceso variable de discu-
sión objetiva respecto de los míni-
mos y las preferencias simbólicas de 
la acción educativa; en contraste, las 
máximas, o preferencias culturales, 
pueden tener formas de racionaliza-
ción religiosa y técnicas modernizadas 
en coexistencia simbólica. Pero, en la  
práctica, en estas concepciones edu-
cativas tradicionales no se presenta 
la pureza de un orden sólo recibido, 
o uno solo construido, sino que se da 
una hibridación entre los mínimos[38] 
socialmente construidos y las normas 
trascendentalmente recibidas; en tal 
caso, las normas mínimas elaboradas, 
conservan formas simbólicas tradicio-
nales de carácter educativo. 
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Los mínimos, mediante las raciona-
lizaciones sociales y las religiosas de 
carácter trascendente, mantienen las 
simbologías sagradas sólo cuando 
los núcleos simbólicos fundamenta-
les pierden las formas de autoridad 
metafísica, y el campo educativo se 
transforma en otro más diferencia-
do; lo cual se presenta como un con-
flicto político al interior de la forma 
tradicional que se maneja con crite-
rios educativas tradicionales. En este 
caso, se observa una tensión entre 
los sentidos educativos que procuran 
mantener las simbologías sagradas 
de centro y las formas de negociación 
política modernas, que conflictuan, 
pero, al mismo tiempo, cohabitan con 
las maneras tradicionales de concebir 
la formación cultural educativa.
Mientras esta crisis y la transformación 
existen, la educación incorpora estos 
conflictos, aplazando los cambios en 
el centro, con remodelaciones parcia-
les en los límites, hasta que es tal el 
peso de este barroquismo normativo, 
que el centro simbólico se fractura y, 
ya desde ese momento, sólo las par-
tes anteriores pueden mostrarse como 
unidas al centro debilitado por meca-
nismos metafísicos de carácter dog-
mático, ligados a valores de super-
vivencia identitaria tradicionales. En 
este caso, la lógica educativa procura 
mantener controladas las disidencias 
desde las imágenes del mundo con las 
cuales se educa socialmente; cuando 
se producen quiebres en dichos có-
digos simbólicos autoritarios, la edu-
cación, para mantener la normalidad 
social, preserva estas polaridades en 
una escenografía de tolerancia que 
no rompa el estado de cosas actual.
Desde una lógica racionalizada, a di-
ferencia y en contraste con una idea 

educativa tradicionalista, el cuerpo 
se puede observar desde las tres di-
mensiones de sentido: la espacial[39], 
temporal e identitaria; y éstas, se han 
independizado una de la otra, consti-
tuyéndose cada una en una manera 
simbólica y de acción, autorreferen-
te. La identidad se diferencia del es-
pacio y del tiempo, por ende, la iden-
tidad puede mantenerse cuando el 
cuerpo cambia de espacio y de tiem-
po; pero al considerarse que la iden-
tidad no desaparece cuando el espa-
cio-tiempo anterior se transforma, se 
asume que la identidad también será 
distinta; es decir, no hay una corres-
pondencia entre espacio-tiempo y la 
identidad absoluta, sino con la identi-
dad como contingencia. El cambio en 
las dimensiones temporal y espacial, 
no hace desaparecer la identidad que 
le da sentido al campo cultural de ca-
rácter educativo, sino que hace que 
con los cambios identitarios, la for-
ma cultural adquiera autorreferencia 
de los procesos; se auto reflexione en 
el cambio de la identidad en relación 
con el espacio-tiempo, ganando con 
ello libertad de autopoiesis en su iden-
tidad y, en consecuencia, de elección 
sobre el espacio y el tiempo[40].
Desde una postura educativa, la tra-
dicionalista se promueve una forma 
“holística” de ver las dimensiones del 
sentido de lo humano, para no entrar 
en las diferenciaciones especializa-
das en las cuales el sentido se estu-
dia comparativamente en el espacio, 
el tiempo y la identidad. Estas formas 
educativas holísticas ven la especia-
lización de la vida diaria como una 
pérdida del sentido. Por ende, se em-
prende una educación que toma como 
consigna la integración de los senti-
dos supuestamente separados por la 
especialización moderna, de carác-
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ter tecnológico, cayendo con ello en 
apologías tradicionalistas de retorno 
a las formas de educación anteriores, 
caracterizadas por el naturalismo y el 
vitalismo educativo.
Con la racionalización social de las 
dimensiones espacio-temporales e 
identitarias del cuerpo cada una de 
ellas, se pueden diferenciar respec-
to de la otra, como el entorno. Cada 
una de estas dimensiones pasa de ser 
compleja, en donde estaban fundidas 
simbólicamente, a ser auto referentes 
con distinción de los otras dimensio-
nes del sentido. Se crea la distancia 
entre las dimensiones corporales apa-
reciendo el límite entre ellas y con 
éste, la posibilidad de observaciones 
y el aumento de contingencias por las 
cuales se puede optar. Si el espacio y 
el tiempo no le son connaturales a la 
identidad, el cuerpo puede cambiar 
de espacio y de tiempo; es más, pue-
de crear el espacio, el tiempo, y  hasta 
la identidad misma de lo corporal.
Con este proceso de diferenciación 
social descentrado, como crítica desde 
la pedagogía que cuestiona el centro 
moralista de naturaleza axiológica, el 
cuerpo se desliga del valor metafísico 
orientador, y se escapa de las fuerzas 
de control trascendentes, quedando 
autónomamente ligado a las elec-
ciones y a los procesos de reducción 
de las contingencias con el entorno; 
y lo que es más confrontador, hasta 
el cuerpo del punto central, se hace 
visible y queda puesto y expuesto en 
cuestión, perdiendo la omnipresencia 
sobre todos los demás cuerpos. En tal 
caso, la  corporeidad es ahora par-
ticular y dependiente de las contin-
gencias históricas y no una copia de 
la deidad originaria que extendía, en 
versión metafísica[41], su poder crea-

dor a través de la infinitud espacial y 
temporal. El cuerpo trascendente tie-
ne ya límites con el cuerpo no trascen-
dente y, por tanto, se vuelve criticable, 
además de educable y transformable.
En los entornos educativos que han 
vivido procesos de racionalización so-
cial del cuerpo, y ante el desconsue-
lo que les representa la renuncia al 
cuerpo central orientador, se empren-
den renovados rituales de retorno al 
cuerpo sagrado-natural en busca del 
llamado sentido perdido. Se conside-
ra la particularización, o la auto iden-
tificación de los cuerpos, como una 
desmembración del cuerpo colectivo 
y un debilitamiento de la identidad 
colectiva. Se intentan formas mágicas 
de carácter educativo para volver a re-
componer lo disperso y descentrado; 
y ante la imposibilidad de volver a tal 
cohesión primigenia, se constituyen 
en relación con otros centros a los que 
nominan como artificiales y, de algu-
na manera, inauténticos por la lejanía 
del centro que consideran proveedor 
de sentido; es decir, el otro que no 
vuelve al centro sirve ahora de punto 
de referencia para constituir su identi-
dad desolada; el otro, le sirve para te-
ner  la conciencia simbólica de cuerpo 
distinto y, en este caso, de origen co-
mún, con rumbos temporo-espaciales 
distintos; el alter profanador y díscolo 
le es útil al ego para convertirse en el 
defensor mesiánico[42] de la inalcan-
zable e ilusiva identidad primera.
Estos símbolos educativos re-encan-
tados, y las acciones en las que se 
concretan, amplían metafóricamente 
las dimensiones del sentido corporal, 
por lo que usa de forma compleja las 
simbologías politeístas y monoteístas, 
con formas parciales de racionali-
zación social; deben intentar reno-
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vadamente formas para ocultar las 
fisuras en el cuerpo colectivo que les 
causa la racionalización social educa-
tiva, con metáforas performativas de 
encubrimiento de los límites; lo que 
hace, que paradójicamente, cada vez 
se tengan que emprender tareas más 
fundamentalistas[43], desde el punto 
de vista educativo, contra las lógicas 
de racionalización social producien-
do con ello nuevos impactos críticos 
auto-inflingidos en sus propios lími-
tes. Cada intento de evadir los límites 
aumenta el autoritarismo para que no 
sea visible la crisis de identidad, pues 
en consecuencia aumentaría, y esto 
es lo que se ve como amenazante, la 
observación por parte de los demás, 
y los procesos de diferenciación y de 
cambio que ello connota.  
Cada vez que los procesos de educati-
vos propios del re-encantamiento de-
seen volver al tiempo pasado, el cual, 
al ser actualizado se convierte en pre-
sente y el pasado en presente, crean-
do un nuevo pasado. 
Estos símbolos dogmáticos ante la in-
saciabilidad temporal por la búsqueda 
del sentido primigenio, convierten el 
futuro en un escenario para perseguir 
imágenes de pasado, constituyendo 
el tiempo en un círculo donde se de-
searía desaparecer el presente como 
campo de actuación concreto. La nue-
va contingencia se busca en el pasado 
y no en la lectura de la incertidumbre 
de lo contingente; lo nuevo que se va 
presentando es metaforizado, desde 
este reencantamiento, a favor o en 
contra del pasado-futuro y se renun-
cia de esta manera a la crítica de lo 
visible por la añoranza invisible del 
pasado simbólico.
Las formas educativas tradicionales, 
alternativas y profesionales viven es-

tos procesos de racionalización reli-
giosa y social, en las tres dimensiones 
del sentido respecto de la simbología 
de cuerpo. No se puede atribuir una 
correspondencia simbólica reduccio-
nista de la imagen del cuerpo tradicio-
nal, con el encantamiento simbólico a 
la lógica educativa tradicional; como 
tampoco existe concordancia punto a 
punto entre la forma reencantada de 
cuerpo con los campos educativos al-
ternativos, o de desencantamientos 
corporales con los procesos educati-
vos profesionales, pues en cada uno 
de ellos se presentan formas de sim-
bolización del cuerpo de apariencia 
heterogénea. Cada uno tiene mane-
ras híbridas de racionalización corpo-
ral; aunque también es claro que sí es 
más frecuente o que se da con más 
intensidad en el tradicional el encan-
tamiento del símbolo-cuerpo, en el al-
ternativo el re-encantamiento y en el 
profesional el desencantamiento.
Estas formas de autorreferencia[44] 
del cuerpo entre encantados y des-
encantados, no son procesadas como 
sentido por el cuerpo mismo, en cuan-
to sistema bio-físico-químico, sino 
como un sentido psicosocial atribuido 
al cuerpo y elaborado en la lógica psi-
co-social. La atribución de identidad 
por parte del cuerpo es ya un antro-
pologismo moral del cuerpo, pues el 
cuerpo en sí mismo sin psiquismo y 
sociedad, no procesa las dimensiones 
del sentido de espacio, tiempo e iden-
tidad. El cuerpo procesa información 
y ésta, en relación con las informacio-
nes del sentido psíquico y social, cons-
tituye las dimensiones del sentido.
Esta separación entre informaciones 
sin sentido, pero con sentido atribuido 
desde los programas psicosociales de 
sentido, y las informaciones con sen-
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tido corporal desde el cuerpo mismo, 
traza la diferencia entre cuerpo meta-
físico de carácter autoritario (se hace én-
fasis en lo autoritario de algunas perspectivas 
de lo metafísico para diferenciarlas de las que 
no lo son) y el cuerpo no-metafísico. 
En la simbología de cuerpo metafí-
sico el sentido identitario-espacio-
temporal, es producto del cuerpo, en 
si mismo considerado, y no una atri-
bución psicosocial; en consecuencia, 
el sentido le es connatural al cuerpo 
y sometido a fuerzas de cambio sa-
gradas naturalistas; en los casos más 
extremos, de falta de distancia entre 
el cuerpo y su representación, se con-
sidera que para poder cambiar el sen-
tido de cuerpo, es necesario el cambio 
material en el cuerpo; por el contra-
rio, si hay distancia entre cuerpo bio-
físico-químico y el sentido del cuerpo, 
esta separación hace que se puedan 
concebir transformaciones en las sim-
bologías del cuerpo sin la mediación 
sagrada o sin las transformaciones 
materiales del cuerpo.
El grado de diferenciación espacio-
temporal e identitaria entre cuerpo 
bio-físico-químico y las simbologías 
de cuerpo, genera libertad corporal, 
simbólica y de acción corporal y, por 
ende, educativa, en la medida que no 
hay una moralidad sobre lo corpo-
ral que deba orientar las acciones; al 
mismo tiempo, esta incertidumbre en 
los cursos de acción corporal genera 
una percepción psicosocial de des-
orientación, ante la cual se pueden 
ensayar re-encantamientos por medio 
de las prácticas educativas; es decir, 
desde el acortamiento de la distancia 
cuerpo-símbolo-acción, hasta nuevos 
procesos de distancia con formas edu-
cativas más especializados.

Las técnicas de reencantamiento del 
cuerpo, en los sistemas educativos 
que se proclaman alternativos, cum-
plen con la tarea de borrar, de manera 
ficticia, las fisuras existentes entre las 
tres dimensiones del sentido y recu-
rren para ello, a simbologías que an-
taño fueron proveedores de unidad y 
de cercanía corporal. Las simbologías 
de belleza equilibrada, de bondad y 
de utilidad, resultado de los procesos 
de estetización, moralización metafí-
sica y de instrumentalismo empirista, 
proveen de representaciones psicoso-
ciales a estas acciones educativas para 
el reencantamiento y la recuperación 
de un supuesto sentido perdido. 
El lugar céntrico, vaciado por la racio-
nalización social, de carácter educa-
tivo se llena, mediante estas técnicas 
de reencantamiento corporal, con el 
valor de la  belleza, la bondad y la uti-
lidad. Es decir, ante la imposibilidad 
de regresar al encantamiento corpo-
ral se reencanta el sentido de cuerpo 
con simbologías, lo más parecidas a lo 
que se intuye fueron las simbologías 
primigenias.
Cuerpo estetizado, bondadoso y útil 
reemplazan, ahora de forma este-
tizada, el cuerpo natural sagrado, 
restituyendo la imagen metafísica de 
cuerpo, en la versión dogmática, y por 
ende,  reconfigurando la identidad, el 
espacio y el tiempo.  El cuerpo recu-
pera la capacidad de dar sentido en el 
contacto directo con el centro simbó-
lico que otorga la identidad colectiva, 
pues metafísicamente ya no se preci-
sa el paso por los procesos dolorosos 
y de extravió que, para la metafísica 
corporal, representa la separación 
cuerpo-psiquis-sociedad.
La desnaturalización y la renaturaliza-
ción del cuerpo es una contienda en-
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tre desencantados y reencantados, y 
con estas luchas simbólicas y políticas, 
es importante desde el punto de vis-
ta político considerar, que lo que está 
en juego es la identidad de ego y de 
alter[45], y con ello la supervivencia 
corporal  e identitaria en un espacio y 
un tiempo educativo.
 

Psiquismo en la 
educación

Las simbologías sobre el cuerpo son 
psíquicas aunque las simbologías 
psíquicas no son sólo corporales, 

pues el psiquismo interpenetra las in-
formaciones propias del cuerpo, y lo 
social en cuanto generador de sentido 
posibilita la coevolución en simbolo-
gías psíquicas.
Las simbologías personales son dife-
rentes a las simbologías corporales; es 
decir, son distintas a las informaciones 
provenientes de la parte organísmica 
y psíquica, que constituyen en segun-
da instancia los símbolos personales. 
El psiquismo y las formas simbólicas 
personales de cuerpo, reciben infor-
maciones corporales sin sentido y las 
procesan auto referentemente como 
sentido psíquico[46] y biográfico-per-
sonal como acciones[47]. De los códi-
gos sociales, y de forma especial los 
educativos, el psiquismo, recibe infor-
maciones con sentido no antropológi-
co y las antropologiza en su autono-
mía personal.
Los símbolos psíquicos, al mismo tiem-
po, impactan los símbolos sociales que 
limitan con el psiquismo, en la medida 
en que la mente sirve como una forma 
de observación de los campos corpo-
rales y sociales que operan como en-

torno. De esta manera, la conciencia, 
como código de autorreferencia del 
psiquismo, provee una forma reflexiva 
para observar las acciones corpora-
les-sociales; y en este mismo proce-
so, transforma la diferenciación de sí 
mismo como un yo particular. Esta re-
lación entre contexto como acciones, 
y psiquismo como auto-observador, 
hace que se transforme en relación 
con la existencia del otro[48], en este 
caso, el cuerpo y la sociedad.
Sin cuerpo y sin sociedad como en-
torno, no habría psiquismo como au-
torreferencia personal y, a la vez, sin 
psiquismo como entorno, no habría 
conciencia de cuerpo y sociedad. Esta 
posibilidad de separación[49] entre 
los tres campos (cuerpo-psiquis-socie-
dad) permite el descentramiento de 
la conciencia respecto de los otros 
dos. Lo que hace posible que el psi-
quismo sea uno más, y no el centro 
de la realidad, volviéndose observa-
ble, autoobsevable y, en consecuen-
cia criticado. Por el contrario en una 
observación centrada; es decir, sin 
separación funcional de los tres di-
mensiones del sentido estudiadas, el 
psiquismo es el centro, el cuerpo y lo 
social periferia extensa de los valores 
moralistas que constituyen la identi-
dad psíquica de ego. Desde este cen-
tramiento psíquico, el alter no es en 
sí mismo un mundo personal diferen-
ciado, sino que es lo que ego asume 
como lo que no es él: el alter es una 
atribución moralista de ego.
En una concepción educativa en-
cantada, centrada en valores meta-
físicos y dogmáticos, el psiquismo y 
la sociedad, también lo están y, por 
ende, están fundidos con el cuerpo, 
en un todo compacto sometido para 
su transformación a fuerzas indepen-
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dientes de lo personal y lo social. En 
contraste, en un proceso educativo 
de desencantamiento no hay comu-
nicación directa entre las informa-
ciones que conforman estos campos 
de sentido, sino a través de procesos 
de diferenciación que suceden en 
los límites; y en un proceso educati-
vo reencantado se procura reconsti-
tuir variadas metáforas integradoras 
para poder restituir las fisuras deja-
das por el proceso de racionalización 
trascendental y social, dando lugar 
a un híbrido: simbologías educativas 
con un centro metafísico pero con 
una autoconciencia, con capacidad 
de intervención mayor que la hetero-
conciencia de los símbolos educativos 
encantados.
Los programas educativos tradicio-
nales, alternativos y profesionales, 
tienen diferentes concepciones de 
psiquismo; y desde éstas se derivan 
diferentes formas de asumir el control 
de las acciones psicosociales mediante 
las prácticas formativas. Si en un pro-
ceso educativo prima la concepción 
psíquica encantada, las acciones son 
potestad de una entidad metafísica y 
los actores sociales merecedores de 
sus designios sagrados; en la visión de 
desencantamiento, las acciones edu-
cativas son el resultado de las decisio-
nes contingentes de los actores socia-
les; en la visión de los reencantados, 
son el resultado de la sobreactuación 
psíquica en conexión con las fuerzas 
sagradas. 
En cada uno los campos educativos, la 
conciencia tiene un papel diferente en 
la orientación de los cursos de acción, 
en los que prima el encantamiento, es 
una herramienta para llegar al cen-
tro; en el reencantamiento es tal el 
énfasis en el psiquismo, que se llega 

a exagerar hasta la sobreactuación 
el antropocentrismo moralista en la 
capacidad de decisión; en el descen-
tramiento, las decisiones no son ni 
trascendentes, ni únicamente depen-
dientes del voluntarismo característico 
del reencantamiento, sino el resultado 
de los procesos corporales, psíquicos y 
sociales, sin tener el psiquismo antró-
pico como centro; y sin desconocer en 
perspectiva crítica, su siempre incita-
ción a ser centro.
El ser humano es el resultado de la 
interpenetración del cuerpo y del 
psiquismo; los cuales tienen una di-
mensión espacial cada uno diferen-
te, pero en comparación limítrofe 
con la otra. En la dimensión identita-
ria con que se representan los seres 
humanos, puede prevalecer uno u 
otro de los espacios: el corporal o el 
psíquico. De igual forma, el cuerpo 
y el psiquismo tienen una dimensión 
temporal, diferente para cada uno, 
prevaleciendo en la identidad perso-
nal una de estas dimensiones tem-
porales[50].  En la identidad puede 
presentarse una disparidad en el 
peso entre las dimensiones espacia-
les o temporales.
En las identidades de los actores cul-
turales tienen fuerza disímil las di-
mensiones espacio-temporales, en 
relación con los símbolos corporales 
y psíquicos dependiendo del gra-
do de encantamiento simbólico y, en 
consecuencia, con grados variables 
de maniobrabilidad para el cambio, 
resultado de los procesos educati-
vos intencionados o implícitos. En la 
visión de encantamiento, el cuerpo 
y la psiquis se representan con un 
espacio-tiempo indiferenciado para 
la actuación de campos educativos 
trascendentes; de ello se deriva que 
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la identidad está dada por la actua-
ción de la deidad en el espacio-tiem-
po; además, se caracteriza por la no 
participación en ellos, en sus dinámi-
cas cotidianas de carácter educativo 
por las personas disidentes, pues que 
esto, para la simbologías centradas 
proveedoras de sentido, pudiera ser 
causa para la pérdida de la identidad 
de este actor diferenciado y para los 
del colectivo.
En el reencantamiento, la identidad es 
una mezcla de la linealidad del tiempo 
y la renovada circularidad temporal; 
en la dimensión espacial una mezcla 
de la finitud y la pretendida infinitud 
temporal; en esta visión alternativa, 
las concepciones desencantadas de 
tiempo y espacio pierden la secuen-
cialidad del progreso o la circularidad 
de lo sagrado, para entrar en la incer-
tidumbre de la contingencia[51].
Las dimensiones simbólicas pro-
veen identidad, ya sean espaciales 
o temporales, dependiendo del én-
fasis cultural en cada una de estas 
dimensiones. Las identidades de los 
seres humanos, como programas 
personales, se auto presentan en 
el espacio-tiempo, considerando la 
concepción que prevalezca en cada 
uno de los campos educativos; en el 
tradicional, las  identidades son tí-
picamente de encantamiento; en el 
profesional, de desencantamiento; 
y en el alternativo, de reencanta-
miento; pero no se presentan como 
identidades puras, sino como híbri-
das, pues cada una comparte lími-
tes con las otras y se constituyen 
simbólicamente en la interpenetra-
ción con el entorno.
Las identidades personales tienen ele-
mentos particulares desde el punto de 
vista ontogenético, y elementos parti-

culares y generales desde el punto de 
visto filogenético, razón por la cual, 
tienen muchos de los códigos sociales 
con los que se interactúa simbólica-
mente; no obstante, esto no constituye 
una fuerza cohesiva para la identidad, 
pues está en su autopoiesis, constituye 
su propios símbolos; esta autonomía 
es distinta dependiendo de cada uno 
de las formas culturales, siendo me-
nos en los de mayor encantamiento 
simbólico.
En la medida que se presente mayor 
diferenciación entre las identidades 
personales y colectivas, se presentará 
mayor número de contingencias para 
reconstituir las identidades; estas dife-
rencias de conflicto entre identidades, 
posibilitan la transformación de am-
bas, siendo las identidades sociales, 
el resultado de los procesos de comu-
nicación entre los mundos persona-
les[52].
La identidad social no es antropológi-
ca, pero se conforma a partir de las 
realidades personales. En la medida 
en que mundos sociales y educativos 
elaboran autopoieticamente códigos 
simbólicamente generalizados más 
diferenciados, es decir, más abstrac-
tos que los símbolos identitarios de las 
personales, se conforma una identidad 
social con códigos no antropológicos, 
pero siempre antropológicamente 
mediados. Esta distancia entre sentido 
identitario social y personal, posibilita, 
en la diferencia, la auto observación, 
puesto que los mundos personales se 
asumen diferentes a los sociales y con-
ciben estos como procesos en los cua-
les se participa en su generación, pero 
no como un interés voluntarista, sino 
mediante las comunicaciones sociales 
de los seres humanos; de esta forma, 
no se naturalizan las comunicaciones 
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sociales, ni se antropologizan, puesto 
que se socializa el proceso histórico 
que ha llevado a los marcos de sim-
bolización social al proceso histórico 
de consolidación de lo que se nomina 
como actualidad[53].
Los mundos educativos difieren en la 
forma de ver la correspondencia entre 
las personas y la sociedad. En la con-
cepción de encantamiento, el centro 
sagrado es pivote de la sociedad y de 
los actores culturales sin separación 
más allá de lo anecdótico entre las 
identidades; en la forma desencanta-
da, surge un límite diferenciador entre 
actores y sociedad; en el reencanta-
miento existe una sobreactuación del 
papel de los actores sociales y del 
centro sagrado, para ocupar el centro 
que fue vaciado por los procesos de 
desencantamiento.  
En una cosmovisión educativa tradi-
cional, la forma de coordinar las ac-
ciones ante situaciones conflictivas ha 
sido la personalización de dichos con-
flictos por presentarse una confusión 
entre realidades personales y sociales; 
en este caso se ensañan sanciones 
normativas contra los disidentes [54]; 
o, en casos extremos, de autoritaris-
mo, se llega hasta las lesiones corpo-
rales contra las personas, pensándose 
que con la amenaza o desaparición de 
las personas se extingue o se mengua 
el mundo social en cuestión; situación 
que no se da, pues los códigos socia-
les sobrepasan a las personas. Sólo en 
la medida en que se coordinen accio-
nes para el manejo del conflicto en los 
códigos psicosociales de las personas 
y los códigos formales de los simbó-
licos sociales, se impactarán los tres 
sentidos corporales, psíquicos y socia-
les, que participan en las construccio-
nes culturales.

Desarrollo social 
y educación

Dependiendo de la concepción 
que se tenga de ser humano y 
sociedad se consideran las ta-

reas sociales de la pedagogía, el cu-
rrículo, las didácticas y sus procesos 
epistémico-metodológicos. Para ver 
las posibilidades que se generan en 
estos conceptos educativos, se inicia a 
continuación una reflexión de las con-
tingencias posibles ente los cambios 
sociales y la educación.
La sociedad está conformada por co-
municaciones[55], resultado de la 
abstracción simbólica de las interpe-
netraciones personales entre sí, y de 
éstas con los códigos sociales; pero 
de manera radical, habría que decir 
que propiamente no son sólo relacio-
nes organizadas entre personas[56], 
aunque no existen sin éstas, pues las 
formas contemporáneas de funciona-
miento de los mundos educativos han 
superado las dimensiones espacial, 
temporal e identitaria locales o glo-
bales tradicionales. Otros universos 
sociales, como el económico, jurídi-
co, militar y religioso, entre otros, han 
establecido límites con lo educativo 
conformando procesos diferenciados 
y generando nuevas complejidades, 
no observables con las formas tradi-
cionales de estudio de la educación, 
caracterizadas por el antropocentris-
mo pedagógico.
Cada uno de estos códigos sociales 
tiene dimensiones del sentido que le 
son característicos; y participa con di-
chas simbologías y acciones en con-
formación de los límites de sentido. Si 
las comunicaciones en la sociedad se 
han desantropologizado, los límites 
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también viven este proceso. Lo ante-
rior, con la advertencia teórica de que 
dichos procesos comunicacionales no 
existen sin los procesos antropológi-
cos, pero que no son sólo antropolo-
gismo voluntarista [57]. 
Desde una visión de reencantamien-
to de la educación, se asume que los 
sistemas propios de una mirada des-
encantada se deben a las condiciones 
desventajosas propias del código del 
dinero, como código propio del siste-
ma económico; y se autoproclaman 
ideológicamente contra este código 
y contra lo económico, como una ge-
neralización omnicomprensiva, y lo 
hacen con un reencantamiento de las 
imágenes y de las prácticas educati-
vas, como si el encantamiento sagra-
do, estuviera exento de la circulación 
del código económico. Los programas 
educativos tradicionales, alternativos  
y profesionales, viven en la actuali-
dad procesos altamente diferenciados 
y complejos de formación de nuevos 
límites, por ende, nuevas formas de 
interacción, que no son observables 
desde las teorías tradicionales.
El sistema jurídico con el código de la 
legalidad ha transformado las formas 
de comparación entre la educación 
y el derecho; los educadores profe-
sionales de mirada antropocentrista, 
ven los códigos jurídicos contempo-
ráneos una desantropologización de 
las relaciones, como si el sistema en 
su versión contemporánea se mantu-
viera estático con estos únicos actores 
y en sus intercambios tradicionales. 
Es frecuente que ante esta supues-
ta despersonificación de los sistemas 
educativos, se agiten banderas de 
re-antropologización, mediante for-
mas simbólicas de re-encantamiento 

educativo, económico y jurídico, que 
pueden actualizar las formas encanta-
das de los mundos personales de los 
actores educativos que hacen las pro-
clamas.
Es problemático seguir viendo de for-
ma bucólica los procesos educativos 
tradicionales en contextos urbanos 
periféricos o rurales; éstos circulan 
entre  códigos cada vez más diversos 
que lo pensable desde esta imagen de 
localismo espacial-temporal e identi-
tario. Los códigos de encantamiento 
de estos programas educativos circu-
lan en los medios de comunicación 
haciendo interpenetraciones con los 
códigos de los demás formatos so-
ciales en general. Esto produce una 
desterritorialización y, por ende, una 
reconstrucción espacial de los demás 
códigos simbólicos. Lo mismo sucede 
con el tiempo y las identidades. En ge-
neral, se puede argumentar que en-
tre la conciencia y la sociedad; y entre 
ellos con los procesos educativos, se 
han configurado nuevas formas de or-
ganización que no son visibles desde 
la nostalgia educativa antropocentris-
ta.
Esta lectura descentrada de la edu-
cación posibilita una mirada que tie-
ne en cuenta lo antropológico en sus 
componentes corporales y menta-
les, sin caer en un antropocentrismo 
que impida ver  las nuevas formas 
de funcionamiento organizacional 
de la educación contemporánea. Se 
reemplaza el lamento nostálgico por 
una teoría crítica frente a los nuevos 
y viejos programas bucólicos de re-
presentación de la realidad; en con-
secuencia, una visión observante y 
autocrítica, de la pedagogía, el currí-
culo y la didáctica.
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Docencia en 
investigación

Se problematiza durante el progra-
ma académico, la formación en in-
vestigación educativa, observando 

de manera integrada la investigación 
y el desarrollo. Considerando las dos 
categorías en una relación dinámica, 
tanto desde el punto de vista concep-
tual, como social. Se asume el desarro-
llo como un cambio bio-psico-social; 
como evolución no moralizada hacia 
determinadas valoraciones sociales; es 
más, siendo estas moralizaciones moti-
vo de explicación a partir de la investi-
gación educativa de carácter critico. De 
esta manera las motivaciones para el 
cambio son orientadas mediante los 
saberes argumentalmente construidos 
en los procesos investigativos.
Las teorías científicas pretenden re-
flexionar sobre las realidades en gene-
ral; y en este caso, desde la pedagogía 
como ciencia, ética y estética sobre los 
procesos educativos tradicionales, pro-
fesionales y alternativos; así, recons-
truye los criterios de normalidad de 
las realidades en estudio, promovien-
do desde modelos abstractos la crea-
ción de nuevas realidades y es, en este 
momento, cuando el desarrollo, como 
mecanismo de acción social, conecta la 
investigación con el mundo fenoméni-
co. Si esta relación de la investigación 
educativa no es dada desde los crite-
rios de argumentación autónomos, sus 
procesos y fines se ven inmersos en las 
ideologías de los demás códigos so-
ciales;  de los cuales hace parte, pero 
dada su naturaleza critica, propia de 
la observación pedagógica, genera un 
debate teórico sobre su ubicación en 
estos entornos.

De manera reciproca, en la práctica 
social con la aplicación de los saberes 
construidos en las reflexiones investi-
gativas aparecen nuevas problemati-
zaciones para la ciencia misma. Des-
de el diseño curricular de la maestría 
se desarrollan de manera conjunta las 
dos categorías (teoría y práctica inves-
tigativa), mediante los seminarios de 
integración epistémico-metodológica, 
que se llevan a cabo en su proceso cu-
rricular y didáctico.
Como las  diversas líneas de inves-
tigación del programa académico, 
llevan a cabo  procesos de investi-
gación-desarrollo, los seminarios de 
formación en investigación se con-
vierten  en un punto de encuentro y 
de problematización de dichos pro-
cesos y de los fundamentos episté-
mico-metodológicos de las mismas 
líneas. De igual manera, de los cues-
tionamientos de estas últimas, surgen 
indagaciones pedagógicas, curricula-
res y didácticas para los seminarios de 
investigación-desarrollo. Éstos serán 
un espacio de reflexión del programa 
académico en su conjunto, acerca de 
las categorías de investigación-desa-
rrollo, con énfasis en la formación de 
los estudiantes en las habilidades in-
vestigativas, pero también de los de-
más actores educativos.
La formación en investigación, es una 
tarea de cada uno de los momentos 
educativos del programa académi-
co, y no solo de  los participantes en 
los seminarios anteriormente pre-
sentados. La docencia es fundamen-
tal en la investigación, en la medida 
en que los profesores comunican y 
critican, con los estudiantes, los sa-
beres  ctualmente sistematizados en 
la ciencia en lo disciplinar, lo inter y 
lo transdisciplinar. En la medida en 
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que se discuten las diferentes con-
ceptualizaciones de las líneas, es per-
tinente ir presentando las maneras 
epistémicas y metodológicas, cómo 
esos saberes han sido construidos. De 
esta docencia investigativa, resultan 
las motivaciones para la construcción 
mediante la investigación de los sabe-
res nuevos que, apoyados o en con-
traposición con los saberes recibidos, 
generan unas motivaciones intrínse-
cas hacia la investigación y el desa-
rrollo.
En los seminarios de investigación, 
en un primer momento, se hace una 
motivación hacia la lógica formal de 
la investigación; es una invitación al 
abordaje de las problemáticas con-
textuales profesionales de naturale-
za anecdótica, desde la lógica de los 
enunciados conceptuales[58].  Esto 
permite formar en la reflexividad cri-
tica, así como poder ver el quehacer 
profesional desde problematizaciones 
de orden teórico en dialogo critico con 
la tradición cultural, y con las autoevi-
dencias de la profesión; esta última 
como una institución social histórica-
mente construida.
Se tiene un segundo momento de for-
mación en las lógicas epistémicas de 
la  historia de los procesos educativos. 
Los contenidos vistos se presentan de 
manera relacional, posibilitando de 
forma paralela la recepción de los 
conceptos históricos de la educación; 
pero desde una mirada reconstructi-
va. El profesional en formación como 
investigador, en los primeros momen-
tos de la formación, no podrá generar 
problematizaciones teóricas novedo-
sas, sino conoce  los campos de enun-
ciados; y, para  para lograrlo, le será 
muy productivo, de manera sincróni-
ca, recibir los saberes con una menta-

lidad reconstructiva y critica. Aquí, el 
estudiante forma su competencia con-
ceptual y su competencia de reflexivi-
dad epistémica crítica.
Con la motivación intrínseca hacia la 
investigación, con las competencias 
conceptuales y técnicas de la histo-
ria epistémico-metodológica  de la 
educación y, con la reflexividad críti-
ca, el magíster está habilitado para 
encontrarse de manera creativa, con 
los problemas teóricos y profesionales 
contemporáneos. En este momento, 
vincula los anteriores momentos a las 
reflexiones curriculares y profesiona-
les entorno al problema de investiga-
ción que le motiva.
La integración diacrónica de estos 
momentos formativos, permite que el 
magíster relacione el contexto profe-
sional y social, con problemas teóri-
cos, desde una perspectiva epistémica 
crítica, poniendo en cuestión el objeto 
mismo de la educación como profe-
sión y como sistema social, con cada 
una de sus actuaciones investigativas.
Se considera que la formación en 
habilidades  investigativas se da 
en un proceso en el que intervie-
nen, además de las acciones insti-
tucionales educativas, las relaciones 
cotidianas en las que está inmerso el 
investigador40. Este es un proceso 
informal, con momentos de formali-
dad, en el cual participan de mane-
ra aleatoria elementos de tipo bio-
lógico, psicológico y social. Lo que 
no implica, dada la naturaleza de 
este proceso, que no sean fructífe-
ras las estrategias teleológicas edu-
cativas con este propósito, sino que 
las coloca en su justa dimensión, al 
designarles un papel importante en 
la formación de investigadores, pero 
descargándolas de la supravalora-
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ción, promoviendo practicas educa-
tivas  vinculadas a otras  interaccio-
nes sociales.
La formación de investigadores se da 
más por la motivación autónoma de 
los mismos investigadores, que por un 
interés  externo, siguiendo un ritmo 
y unos espacios en los cuales el in-
vestigador en formación se encuentra 
en situaciones cognitivas propicias. La 
formación de investigadores se produ-
ce en los diversos momentos del re-
corrido educativo institucional, siendo 
muy difícil definir cuándo se está en 
proceso de formación o de ejercicio de 
la investigación como tal, dependien-
do de variables personales  y sociales 
que se le escapan  a la institucionali-
dad educativa (aprendizajes con  diversos 
ritmos, con diferentes intenciones, pero en una 
discusión publica de los caminos y los produc-
tos investigativos construidos).
Consecuente con las anteriores con-
sideraciones, la formación de inves-
tigadores en el programa académico 
se inicia desde antes del ingreso al 
programa, y se continúa con espa-
cio-tiempo de formación, diferentes 
a los de la formalidad del programa 
académico. Teniendo este ciclo, la 
forma de un embudo de base amplia 
en los primeros semestres,  y más li-
mitada en los últimos semestres, en 
lo atinente con la docencia explicita; 
limitación en extensión que privilegia 
la profundidad teórica en los últimos 
semestres. Este ciclo tiene como pre-
misa epistemológica, el considerar las 
habilidades investigativas como po-
tencialidades, resultado del proceso 
de una buena fundamentación teórica 
y una capacidad de problematización 
de estos sistemas, y de  las realidades 
psicológicas-sociales del estudiante 
de maestría en formación.

Lógicas de investigación

La investigación  como proceso de 
creación,  se da a través de me-
todologías, resultado  de los inte-

reses  de los investigadores  y de la 
naturaleza de los objetos en construc-
ción. Estos procesos constructivos o 
“deconstructivos”, pueden utilizar mé-
todos usados con anterioridad en la 
historia de la investigación educativa; 
pero como implica la sistematización 
de saberes nuevos, ameritan la revi-
sión de estos caminos ya recorridos 
con la nueva mirada teórica, para la 
innovación de estos, o la creación de 
nuevos caminos metodológicos. Por 
lo tanto, se  privilegia en los semina-
rios  de investigación-desarrollo la re-
flexión epistémica de las lógicas con 
consecuencias metodológicas.
Se presentan la ciencia, la ética y  la 
estética  como  formas de racionalidad 
no excluyentes que, mediante lógicas 
especificas llevan a cabo procesos de 
investigación en el campo educativo 
que pueden ser aprovechados críti-
camente. Lo que, además, permitiría  
que la investigación-desarrollo en el 
programa académico se discuta desde 
su objeto de estudio y desde sus pro-
cedimientos disciplinares y profesio-
nales. Una reflexión desde la ciencia, 
de los interés disciplinares permitiría 
ver sus grados de instrumentaliza-
ción técnica; la reflexión ética discuti-
ría sobre la moralización  culturalista 
y la estética sobre la estetización de 
sus procesos.
En cuanto a la investigación científi-
ca[59], se desea hacer una propues-
ta epistémica de fundamento crítico, 
respecto de sus pretensiones de servir 
de orientadora de la acción psico-so-
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cial, aprovechando las elaboraciones 
epistémicas. En tal medida, la herme-
néutica que se propone, pretende ser 
productiva, es decir, crear reflexiones 
que soporten la validez formal científi-
ca[60] y que sirvan de orientación téc-
nica de los planes de intervención en 
los sistemas educativos, sin caer en el 
instrumentalismo. Por lo que su inten-
ción, al reflexionar críticamente sobre 
la historia, lo hace con pretensiones 
de actualidad y de futuro. En ciencia, 
se pretende superar las dicotomías 
entre investigación cuantitativa-cuali-
tativa, lo empírico[61]-hermenéutico-
critico, lo natural-social, y se propone 
una investigación en ciencia que, sin  
caer en el eclecticismo, aproveche es-
tas lógicas desde la claridad epistémi-
ca de los investigadores.
La  ética  como  reflexión filosófica al-
rededor del mundo de los valores pre-
tende  además de discutir la teleolo-
gía de la ciencia[62] y el  uso social de 
sus saberes, hacer una discusión no 
moralizante de los criterios de vero-
similitud de las acciones  humanas y 
sociales. Como tal, más que valores 
a priori propone  procedimientos de 
discusión,  asumidos estos como pro-
cedimientos también interesados 
que necesitan ser discutidos para 
que no sean presentados como “va-
lidos” mediante estrategias de po-
der encubiertas.  Una discusión ética 
descentrada que  no caiga en el re-
lativismo[63] cultural, pero que tome 
en consideración las diversas concep-
ciones de realidad y  cómo estas han 
hecho para constituirse como formas  
de orientación de las acciones.  Como 
tal, la ética tendría unas formas  de 
proceder investigativos que comple-
mentaría las lógicas de la ciencia. 
Desde las aportaciones de la ética, se 
pretende reflexionar sobre un modelo 

epistemológico que dé cuenta de las 
interacciones complejas que se dan 
entre los diversos procesos educativos 
contemporáneos (tradicionales, profesio-
nales y alternativos).  Así mismo, del pro-
ceso histórico de cómo estos se han 
dado y cómo se  presentan en la ac-
tualidad. Para ello, se pretende hacer 
una revisión de las teorías filosóficas 
y de las ciencias sociales contempo-
ráneas, respecto de la naturaleza del 
símbolo, y de la relación comunicativa 
de éste con las acciones culturales de 
carácter educativo; de tal forma que, 
el modelo epistémico propuesto posi-
bilite la lectura de los sucesos cotidia-
nos y el sentido psicológico-social que 
tienen dichos eventos, para los actores 
personales y sociales de la educación.
Desde la investigación estética se con-
sidera la relación entre investigación 
educativa y estética con las siguientes 
consideraciones generales: el espec-
tador y el artista son personas con en-
tramados simbólicos que le proveen 
conciencia, resultado de la interpe-
netración del cuerpo y el psiquismo; 
y como entre ambos se establece un 
mundo comunicativo que necesita sus 
percepciones y su conciencia, pero en 
sí mismo es un constructo social no 
antropológico, denominado arte.  Este 
proceso comunicativo se establece en 
la medida en que artista-espectador 
hacen una observación de segundo 
orden, de la forma de la obra de arte.
El arte, en cuanto  marca de sentido, 
lleva a cabo operaciones de distinción 
espacial, temporal e identitaria, con 
los demás códigos simbólicos del en-
torno, como son el económico, políti-
co, y jurídico, entre otros, con grados 
variables de diferenciación.  Interesa 
en el seminario de formación en in-
vestigación poder observar cómo se 
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interpenetran los códigos del arte y 
la educación, ambos como sistemas 
sociales. Se trata de ver cómo el arte 
toma elementos de lo educativo para 
constituirse y viceversa.
La estética como reflexión sobre los 
procesos de formación de las obras de 
arte, tanto en su proceso intrínseco de 
lo artístico, como de lo extra-artísti-
co, tiene unos procesos  de investiga-
ción que aportarían a la critica de las 
lógicas de investigación en ciencia y 
en ética.

Simposio

En el simposio se presentan los in-
formes de los proyectos de inves-
tigación y desarrollo para la dis-

cusión en la comunidad académica 
del programa académico y de otros 
investigadores invitados. Como es-
trategia didáctica en el simposio, se 
mantendrá la distinción entre pro-
yectos de investigación y los de de-
sarrollo; pero desde el punto de vis-

ta operativo, éstos se integrarán en 
un solo proyecto cuando se tengan 
los dos componentes. Esto permite 
que se puedan analizar por separa-
do las problemáticas de cada una de 
estas categorías y su integración, pero 
desde una claridad conceptual que 
permita criticar sus relaciones históri-
cas y generar  nuevas relaciones.

En el simposio se pretende hacer una 
discusión de los campos de interés 
del programa académico desde una 
perspectiva disciplinar, inter y trans-
disciplinaria. Esto posibilita las discu-
siones de la pedagogía, el currículo y 
la didáctica con las ciencias sociales y 
naturales, la ética y la estética.

Los simposios se guiaran inicialmen-
te por una matriz teórico-problémi-
ca, resultado de la intersección de 
las categorías de la pedagogía, currí-
culo, didáctica con la ciencia, la éti-
ca, la estética y las categorías de la 
investigación-desarrollo. Todo ello, 
mediado o contextualizado en la rea-
lidad sociocultural de los actores del 
programa académico.
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Notas
[1]  “El punto de partida de cualquier análisis teórico-sistémico 

debe consistir en la diferencia entre sistema y entorno. Los 
sistemas están estructuralmente orientados al entorno y, 
sin él, no podrían existir. Los sistemas se constituyen y se 
mantienen mediante la creación y conservación de la di-
ferencia con el entorno; y utilizan sus límites para regular 
dicha diferencia. Sin diferencia respecto del entorno no ha-
bría autorreferencia, ya que la diferencia es la premisa para 
la función de todas las operaciones autorreferenciales. En 
este sentido, la conservación de los límites es la conserva-
ción del sistema.” (Luhmann, 1998:40). “Existen sistemas 
autorreferenciales. Esto tiene, por lo pronto, un significado 
muy general: hay sistemas que tienen la capacidad de en-
tablar relaciones consigo mismos y de diferenciar las rela-
ciones frente a las de su entorno” (Luhmann, 1998:38).

[2]  La cultura es un laberinto complejo en el que las fuerzas 
profundas juegan: Ortiz-Osés A. (1999: Página 121); y de 
donde tomamos las imágenes culturales para las acciones 
cotidianas.

[3]  Maturana, Humberto. 1995. Desde la biología a la psicología. 
Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

[4]  Maturana H: (1990). Biología de la cognición y epistemología. 
Temuco, Chile. Editorial Universidad de la Frontera. (1995) 
De máquinas y seres vivos: Autopoiésis, la organización 
de lo vivo. Santiago de chile. Editorial Universitaria. (1995) 
¿La  realidad objetiva o construida? Vol. 1, Fundamentos 
biológicos de la realidad. Barcelona: Editorial Anthropos; 
México: Universidad Iberoamericana. (1999). El árbol del 
conocimiento: las bases biológicas del conocimiento huma-
no. Madrid. Editorial debate.

[5]  Habermas J. 1998. Facticidad y validez. Madrid. Editorial 
Trotra.

[6]  Ortiz Osés A. (1999: página 108) Refiere en términos gene-
rales como las comprensiones tienen  precomprensiones 
axiológicas de fondo.

[7]  Cuando los códigos sistémicos colonizan la subjetividad y, 
por ende, las relaciones intersubjetivas, hacen que éstas 
pierdan el potencial creativo de las comunicaciones diarias 
y que reproduzcan en las comunicaciones sólo los códigos 
binarios de los sistemas; según Habermas, esto pauperiza 
las relaciones antropológicas.

[8]  BARTHES, Roland. 1987. El susurro del  lenguaje.  Paidós 
comunicación. Barcelona. Pág.356.

[9]  “Una de las consecuencias más importantes del paradig-
ma sistema/entorno consiste en que es necesario distinguir 
entre entorno del sistema y los sistemas en el entorno de 
dicho sistema... Los sistemas en el entorno del sistema es-
tán a su vez orientados a sus propios entornos. Con todo, 
ningún sistema puede disponer sobre las relaciones siste-
ma/entorno ajenas, a no ser mediante destrucción. De aquí 
que a cada sistema le es dado representarse el complejo 
de las relaciones con el entorno como un entramado des-
concertante, pero también como una unidad constituida por 

él mismo, con tal de exigirse una observación selectiva” 
(Luhmann, 1998:41).

[10]  Alexander J.C. 2000. Sociología cultural. Editorial Anthro-
pos. Barcelona. Página 172.

[11] FROMM, Erik. 1971. El miedo a la libertad. Buenos Aires. 
Editorial Paidós.

[12] Habermas J. 1999. Fragmentos filosófico-teológicos. Ma-
drid. Editorial Trotta.   Página 26.

[13] Antes era esclavo de una horda de impresiones y visiones 
fantásticas que, a menudo no conocía; ideas y sentimien-
tos que, de repente, me hicieron sentir como rey y como 
señor en mi propio reino (…) Ahora podía retener números, 
formas y figuras y colores. Los misterios de la formación de 
las palabras, que nunca imaginé, estaban ahora desnudos 
ante mí. Meyrink G. 1997. El Golem. Barcelona. Editorial 
Tusquets. Página 75.

[14] La imaginación acecha siempre, siempre que se  trate de 
conocimiento; y  en grado  extremo,  del  conocimiento  ex-
traído de la propia vida: la  imaginación  que hizo  pasar  
al primer hombre, de la claridad del árbol de la vida, a la 
sombra indeleble del  árbol de la ciencia del bien y del mal 
(...) La experiencia precede  a todo método. Se podría de-
cir que  la experiencia es a priori y el método a posteriori.  
Más esto, sólo resulta verdadero como  una indicación, ya 
que  la verdadera  experiencia no puede darse sin la inter-
vención de una especie de  método. El  método ha debido 
estar desde  el principio en una cierta y determinada ex-
periencia que, por la virtud de aquél llega a cobrar  cuer-
po, forma y figura.  Mas ha sido indispensable una cierta 
aventura y hasta cierta perdición en la experiencia, un cier-
to andar perdido en el  sujeto en quien se va formando. Un  
andar perdido que será  luego libertad: Zambrano M. 1989. 
Notas de un método. Editorial Mondadori España S.A. Ma-
drid.

[15] Vattimo G. 1994. Hermenéutica y Racionalidad. Santafé de 
Bogotá. Grupo Editorial Norma.

[16]  La crítica es lo primero, pero exactamente tan sólo el pri-
mer paso a la sabiduría. El conocimiento no debe agotarse 
en crítica. Tampoco debe tornarse en aquel negativismo en 
donde toda la totalidad se convierte en lo no verdadero: 
Habermas J. (1999: Página 125).

[17] “Las generalizaciones pueden ser triviales.Si se quiere 
controlar la fecundidad de las generalizaciones, habría en-
tonces que construir los conceptos de forma más general 
como conceptos problema, y no como conceptos caracte-
rísticos. La teoría general de los sistemas no fija las ca-
racterísticas esenciales que se encuentran, sin excepción, 
en todos los sistemas; más bien formula un lenguaje que 
introduce problemas y soluciones, el cual, a su vez, hace 
comprender que pueden existir distintas respuestas funcio-
nalmente equivalentes a problemas determinados. En la 
abstracción del género será incorporada, por lo tanto, una 
abstracción funcional que introduce una comparación entre 
los distintos tipos de sistema.” (Luhmann, 1998:39).

[18] En cierto sentido, la diferencia confiere unidad a lo dife-
rente; es justamente diferente, pero no indiferente. El sis-
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tema gana en sistematicidad mediante la diferenciación; 
gana frente a su pura identidad (en la diferencia con otros) 
una segunda versión de unidad (la diferencia consigo mis-
mo).

[19] Comprender los símbolos gramaticalmente desde la sin-
táctica y la semántica, nos permitiría encontrar su sentido 
social, es decir, el uso social de dichos símbolos. Por lo 
que la pragmática del lenguaje es fundamental para estu-
diar estas patologías sociales en los sistemas culturales, 
que no son posibles de evidenciar con los clásicos estudios 
analíticos del lenguaje.

[20] Esto, para hacer una diferenciación del uso del término 
hermenéutica para las comprensiones cotidianas sobre lo 
cotidiano. Pues la instrumentalización, el relativismo y el 
esteticismo se presentan como autoevidencias en el sen-
tido cotidiano; lo que implica un extrañamiento con estas 
evidencias rutinarias. El mundo del sentido está conforma-
do por símbolos heterogéneos y sobrecargados que se evi-
dencian en las denominaciones globales que usamos para 
el tráfico con los objetos y con los acontecimientos (Luh-
mann, 1998: 105). La pluralidad constituyente del símbolo 
está oculta en la unidad, como el símbolo se presenta. Al 
respecto Luhmann (1998: 104 y 105) refiere que el símbolo 
es unidad de diferencia.

[21] KUHN, Thomas S.  1977. La estructura de las  revoluciones 
científicas.  Editorial  fondo de Cultura Económica.  Méxi-
co. pág 319.

[22] Se trata de comprender en su peculiaridad la realidad cul-
tural que nos rodea y en la que estamos insertos; y com-
prender como ésta ha devenido históricamente así y no de 
otra manera, que también pudo ser, al no existir teleología 
en la historia.

[23] La acción no es el resultado de la reproducción de  las polari-
dades simbólicas del interlenguaje entre lo simbólico profun-
do, lo sociolectal y lo sistémico; sino también, el resultado de 
la creación generativa de nuevas imágenes, como producto 
de las transacciones inconscientes y conscientes.

[24] Horkheimer M: (1966) La función de las ideologías. Madrid. 
Editorial Taurus, D.L. (1969). Critica de la razón instrumen-
tal. Buenos Aires. Editorial Sur (1986) Ocaso. Barcelona. 
Editorial Anthropos. (1987) Dialéctica del iluminismo. Bue-
nos Aires. Editorial Sudamericana (1994) Dialéctica de la 
ilustración: Fragmentos filosóficos. Madrid. Editorial Trotta, 
D.L. 

[25] Los esquemas de significado social e históricamente cons-
truidos, se le presentan al actor social como si su existen-
cia fuera natural y, por ende, indiscutible dada su tradición. 
Estas visiones de mundo validadas autoevidentemente, 
determinan la orientación del mundo y condicionan las ac-
ciones en la vida cotidiana.

[26] La comprensión hermenéutica de las comprensiones escé-
nicas mundo vitales, necesita de una teoría, y es posibilita-
dora a la vez de una teoría. Habermas J. (2000: Página 290 
y 291).

[27] El valor de la utilidad/inutilidad se introduce en Occidente 
como valor predominante con el proceso de laicización de 

la cultura,  después del Renacimiento, la reforma protes-
tante, los cambios sociales por la naciente burguesía y la 
Ilustración.

[28] Crítica a la validación de las acciones por medio de las cer-
tezas subjetivas y de sus fundamentaciones axiológicas, 
que se inmunizan contra la reflexión propuesta, median-
te dispositivos culturales. La propuesta de J. Habermas 
(2000: Página 446), es una crítica entendida como reflexión  
y una praxis ilustrada por la crítica.

[29] Lucha de dioses. Pág. 200: “La sociedad diferenciada, la 
sociedad en la que coexisten la pluralidad de distintas per-
sonas portadoras de sistemas de fines separados, ofrece 
el contexto en que lo justo tiene prioridad (ya no metafísica) 
sociopolítica sobre lo(s) bueno(s).” 

[30] Las normas habituales restringen la libertad al validarse por 
fe y tradición. La crítica conecta estos contextos de acción 
tradicional con la razón, aumentando las posibilidades de 
elección y de libertad de acción. Habermas J. (1999: Pági-
na 63).

[31] El instrumentalismo no puede ser disculpa para el relativis-
mo anarquista. En esta investigación se hace una invita-
ción a la provisionalidad sistémica; sin descuidar la reflexi-
vidad critica con el autoritarismo de la razón instrumental, 
ni con el autoritarismo de la no-razón.

[32] La hermenéutica nos torna conscientes de la comunicación 
cotidiana: Habermas J. (2000: Página 287).

[33] Michel Maffesoli (1993) en el texto Conocimiento ordinario 
señala a la sociología como la ideología de nuestra época, 
reconociendo en ella “aquello que es”, antes de decretar 
lo que “debe ser”.  Una ciencia social interesada  por los 
cruces de sentido cotidiano; de lo que no es visible desde 
lógicas eminentemente academicistas. Destaca  la necesi-
dad de emplear  un encuadre metodológico para  resaltar 
la variedad de los fenómenos sociales; una reflexión sisté-
mica que  trata de  describir el orden complejo y la  interac-
ción que le anima, prestando atención más que a lo mono-
cular a lo estereoscópico y a  su  producto paradójico. Esta  
sensibilidad no excluye nada del todo, prefiere una gestión 
prudente  al terrorismo de la coherencia; se trata de acce-
der por acercamientos concéntricos, por sedimentaciones 
sucesivas, procedimientos que aceptan las lagunas y las 
insuficiencias, que también son observables empíricamen-
te y necesarias, pues la perfección es la muerte.

[34] Pinzón C. 1991. Otra América en construcción. Santafé de 
Bogotá. Colcultura. Pág.124.

[35] La teoría social científica funciona efectivamente de forma 
extra-científica: Alexander J. C. (2000: Páginas 65-66). Es 
decir, se usa y se presenta de forma interesada para las 
contiendas políticas.

[36] No se trata de documentar el pluralismo cultural sino de 
comprender las relaciones entre los diversos sistemas cul-
turales, sus controversias actuales y la implicación de és-
tas, en las acciones educativas. Detrás del conflicto existen 
horizontes simbólicos en contradicción.
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37 . “Cuerpo e historia son construcciones culturales. Es decir 
construcciones colectivas que han implicado, como en el 
caso de los Ingas, cientos o miles de años para  huma-
nizar  el paisaje  y sus cuerpos, siendo ambos (paisaje y 
cuerpos), portadores de la memoria de los procesos que 
los han transformado en lo que son (...). La memoria de 
estos procesos es su historia; pero ella opera, no como una 
representación del pasado, sino como fuerza actualizada y 
ritualizada que se imprime en los cuerpos, como proyecto 
presente y futuro. El  cuerpo, no es el organismo biológico, 
es la cronotopología sobre la cual se instala el proyecto 
construido históricamente en su relación hombre-naturale-
za, sociedad-naturaleza (...)  Esta relación entre organismo 
y la construcción histórica del cuerpo, los autores  la han 
denominado “cuerpo cultural” (...)  Estos cuerpos culturales 
se expresan en prácticas rituales, cosmovisiones, taxono-
mías de enfermedades, diagnósticos, pronósticos y trata-
mientos, los cuales  guardan entre sí una relación solidaria 
que conforma el sentido de la relación del hombre con el 
cosmos.” Carlos Ernesto Pinzón y Col. Otra América en 
construcción. Santafé de Bogotá, Colcultura, 1991, Pág. 
205.

[37] Como también lo refiere Sebreli J.J. (1992: Página 64): Los 
aspectos más perversos de la Modernidad pueden ser cri-
ticados por la misma razón moderna, sin la necesidad de 
recurrir a la irracionalidad posmoderna.

[38] CORTINA, Adela. 1986. Ética  mínima: Introducción a la fi-
losofía práctica. Editorial Tecnós. Madrid. Pág. 286.

[39] Jean Piaget en el texto Epistemología del Espacio, hace 
una distinción ilustrativa de la diferencia entre el espacio 
físico y el espacio lógico-matemático, para ver la diferen-
cia entre la cosmovisión de espacio biográfico y espacio 
sistémico; sin que coincida el espacio lógico-matemático  
propuesto por Piaget, con el sistémico planteado por Lu-
hmann; pero es orientadora esta diferencia para lograr 
una distancia del espacio, entre espacio físico y simbóli-
co: “De una manera general, puede suponerse, así, que 
siendo el espacio físico abstraído de los objetos, el espacio 
lógico-matemático, por el contrario, lo es de las acciones, 
ejecutadas sobre los objetos; ahora bien, puesto que es-
tas acciones pueden, a la vez imitar las configuraciones y 
transformaciones del objeto (dibujo de los contornos, des-
plazamientos, secciones, etc.) y sobrepasarlas libremente, 
el espacio lógico-matemático resulta más rico que el espa-
cio físico”. (Piaget, 1971:7)

[40] En la dimensión temporal, la ventaja temporal desempeña 
ciertamente un papel importante. Las cadenas de selección 
que pueden operar con más rapidez ocupan el lugar de 
aquellas en cuyo caso hay que reflexionar, primero larga-
mente acerca de lo que uno enfrentará; y esta rapidez se 
convierte en estructura temporal permitiéndole al sistema 
hacer selecciones contingentes en situación imprevistas; 
esto implica que aquel a quien se le ocurra primero algo 
operable tendrá la ventaja. Objetiva y socialmente se tra-
tará de la capacidad relacional, al operar la ventaja tempo-
ral convertida en capacidad de establecer relaciones, con 
sistemas poco probables y de mantener las probables con 
grados de variabilidad suficientes para mantener la estruc-
tura hasta que otra surja. Es decir, como siguiente aconte-

cimiento se seleccionará aquel que permita ya prever cuál 
podría ser el subsiguiente (Luhmann. 1998: 126)

[41] En el texto El enigma de Parménides. Los laberintos de la 
metafísica., Hacia una filosofía ambiental (Ángel, 2004) se 
argumenta cómo se pasa de la filosofía, a la metafísica; y 
de ésta a la religión y la mística.

[42] A esta opción política y científica la denominaría Sebreli J. J. 
(1992: Página 324) como folclorista y relativista.

[43] La insensibilidad para con el significado no niega su exis-
tencia; únicamente pone en evidencia la incapacidad para 
reconocer su existencia. Alexander J.C. (2000: Página 33).

[44] La doble contingencia psicosocial se reduce por la conducta 
y se autocalifica como acción corporal; pero dichas conduc-
tas son procesadas dependiendo del encantamiento o del 
desencantamiento del sistema psíquico y social, respecto 
del cuerpo. 

 [45] Luhmann (1998: 113) Citando a T. Parson, dice que la do-
ble contingencia es inherente a la acción. Por un lado, las 
gratificaciones de ego son contingentes en su selección 
de alternativas. Pero, por el otro lado, la selección de alter 
será contingente en la selección del ego y resultará de una 
selección complementaria por parte del alter.

[46] Barthes R: (1982) Análisis estructural del relato. Barcelona. 
Paidós comunicación. (1993) Fragmento de un discurso 
amoroso. Madrid. Editorial SigloXXI, de España.

[47] El behaviorismo, incorporando la teoría de las acciones ha 
superado la versión de sentido referido de manera unilate-
ral a la conciencia, gracias al concepto de comportamiento 
y, ahora, desde este modelo psicológico, el sistema psí-
quico, como conciencia, se autodescribe como sistema de 
acciones.

[48] Luhmann (1998: 113) Citando a T. Parson, dice que la do-
ble contingencia es inherente a la acción. Por un lado, las 
gratificaciones del ego son contingentes en su selección 
de alternativas; pero por el otro lado, la selección del alter 
será contingente en la selección del ego y resultará de una 
selección complementaria por parte del alter.

[49] Doble contingencia es condición de posibilidad de las ac-
ciones, en la medida que se vean estas posibilidades de 
escogencia se presenta la acción, sólo como solución a la 
doble contingencia simbólica. Si las tres dimensiones del 
sentido se separan, se amplían las dobles contingencias 
posibles y en la misma forma la libertad de escogencia.

[50] Al respecto, es pertinente la diferencia propuesta (Pia-
get, 1973: 28) entre tiempo físico y tiempo psicológico; 
el tiempo de la crisis pasa del psicológico a grados más 
diferenciados de tiempo sistémico y, con ello, se gana en 
gradiente de temporalidad; es decir, es posible observar el 
tiempo biográfico, desde la observación de segundo orden 
que connota el tiempo sistémico. Para los propósitos de 
esta investigación, son diferentes, pero complementarias 
la definición de tiempo físico en Piaget y sistémico en Lu-
hmann; pero ambos conceptos enfatizan la necesidad de 
tomar distancia con el tiempo psicológico, aprovechando el 
potencial de cambio de las crisis de sentido temporales.
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[51] Contingencia es aquello que no es ni necesario ni impo-
sible; aquello que puede ser como es, pero puede ser de 
otra manera. Contingencia designa lo dado a la luz de un 
posible estado diferente (Luhmann. 1998:116-118).

[52] Ego y Alter son sistemas personales; con un límite entre 
ellos, como sistemas de sentido que son.

[53] Procesamiento de sentido, desde la hermenéutica de la 
historia, que permite que se genere la diferencia entre ac-
tualidad y posibilidades; pues en sí misma la actualidad 
tiene sentido en el marco de las posibilidades que se abren 
subsiguientemente. En cuanto el sentido, como la unidad 
entre actualidad y la virtualización de posibilidades en con-
tenido, posibilita que no se pueda sostener un núcleo de 
actualidad mediante razones psíquicas o sociales, y no se 
produzca una hipostatización temporal; esta dimensión se 
transforma y, con ella, actualidad, por el sólo hecho de pre-
tender mantenerla estática.

[54] La opinión que domina en la tradición considera que el or-
den social radica en la evasión o represión de la conducta 
adversa y de las actividades sociales dañinas o molestas, 
que impiden que otros encuentren justicia en sus relacio-
nes sociales, que se les impida que satisfagan sus necesi-
dades y que les obstaculicen el sentirse a gusto; para esta 
manera de pensar, la constitución de un orden político legal 
o un consenso suficiente de valores, conforma la condición 
previa indispensable para la conformación de los sistemas 
sociales, dado que esta condición siempre se cumple, sólo 
legitima el orden existente. Se puede partir de él y excluir 
así la problemática básica. Si surgen preguntas acerca del 
origen de estas condiciones previas, se les remite, en ra-
zón de la competencia, a las teorías de la evolución o de 
la socialización.

[55] El ámbito intermedio, compartido intersubjetivamente, de un 
espacio que a la vez  es energía y ergon, fórmula producto-
ra y producto, disfruta de  una objetividad de clase propia: 
el lenguaje impregna la conciencia del sujeto que habla y, 
a la vez, pone a disposición un medio para la expresión 
de sus propias experiencias. El lenguaje  precisamente es, 
desde una perspectiva objetiva, influyente y autónoma, en 
tanto que, desde una perspectiva subjetiva, es algo influido 
y dependiente. Habermas J. 1999. Fragmentos Filosófico-
teológicos.  Madrid. Editorial Trotta. Pág. 25.

[56] Se adquieren puntos de referencia relativamente seguros si 
se parte de la idea de que la teoría de sistemas puede ser 
referida a muy distintos tipos de sistemas. Conforme a ello, 
hay diferentes rangos de generalidad de la teoría de siste-
mas. Junto a una teoría general se pueden elaborar teorías 

específicas. Con esto, queda excluida la analogía directa 
entre los sistemas sociales y los organismos y las máqui-
nas, pero no la orientación hacia una teoría general de los 
sistemas, ya que ella intenta cumplir con pretensiones más 
amplias. Desde el punto de vista metódico, no escogemos 
la vía de la analogía, sino el rodeo de la generalización y la 
especificación. La vía de la analogía nos llevaría a consi-
derar las similitudes como esenciales. En todo caso podrá 
sensibilizar más con respecto a las diferencias entre distin-
tos tipos de sistemas. Tendremos que destacar, sobre todo, 
el carácter no psíquico de los sistemas sociales (Luhmann. 
1998:38).

[57] Entre el sistema psíquico y los sociales se ha tenido un 
logro común evolutivo del sentido; coevolución del sistema 
psíquico (conciencia) y el sistema social (comunicación) 
que, al  mismo tiempo, son unitarios como sistemas auto-
rreferenciales. Cada uno es entorno del otro y entre ellos, 
hay una imprescindible necesariedad. (Luhmann. 1998:77).

[58] Si la realidad no es sólo lo empírico, aumentan los sistemas 
reales y, por ende, la teoría se considera un sistema real y 
el dualismo teoría-realidad desaparece; y con ello, el dua-
lismo metafísico. Desde este planteamiento, los llamados 
de los relativistas actuales, que reclaman un alejamiento 
de lo teórico, para estar de forma vitalista en los sistemas 
plenos de sentido de lo real-real, serían cuestionados por 
tener una visión restringida de lo real.

40 Los esquemas de significado, social e históricamente cons-
truidos, se le presentan al actor social como si su existencia 
fuera natural y, por ende, indiscutible dada su tradición. Es-
tas visiones de mundo validadas autoevidentemente deter-
minan la orientación del mundo y condicionan las acciones 
en la vida cotidiana.

[59] Retomando a Popper: No existen métodos de investigación, 
sino problemas teóricos que implican creatividad en los ca-
minos metodológicos de abordaje.

[60] (Gadamer 1990, p 101)

[61] La validez científica necesita de la validación empírica pero 
no es suficiente. Ver Habermas J. (2000: página 57).

[62] Los enunciados básicos (teóricos) descansan sobre deci-
siones (subjetivas). Habermas J. (2000: página 51).

[63] Más necesaria la crítica cuando intelectuales reprochan 
a intelectuales: que continúen sin querer resignarse con 
el estado del mundo (…), es la invitación a una inacción 
que apenas se diferencia de la complicidad. Habermas J. 
(1999: Página 125).
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Autoevaluación y 
Autorregulación

Los procesos de Autoevaluación 
hacen referencia a la forma y 
manera como la universidad eva-

lúa sus comportamientos respecto 
de variables precisadas y estándares 
establecidos. Como proceso, la Au-
toevaluación es la base del sistema 
de planificación de la Universidad en 
tanto recoge las dinámicas, los hechos 
y eventos presentados, las fortalezas 
y debilidades detectadas por la admi-
nistración y, en especial, por la socie-
dad universitaria que, con su partici-
pación, reordena permanentemente 
las acciones y procesos en procura del 
mejoramiento continuo. La Autoeva-
luación como metodología, precisa 
los ordenamientos indispensables y 
cursos de evaluación adecuados para 
allegar resultados que permitan el 
mejoramiento del sistema de toma de 
decisiones de la Institución.
El núcleo central de la Autoevalua-
ción es la participación de los esta-
mentos de la Universidad: comités, 
equipos, órganos de dirección y con-
trol, convocatorias, reuniones y eva-
luaciones de salida, entre otros. La 
participación es a la Autoevaluación 
como ésta lo es de la Autorregula-
ción. Mediante los procesos de Au-
torregulación, la Universidad des-
envuelve y vigila los correspondientes 
desarrollos. 
Mediante la Autoevaluación y sus sis-
temáticos resultados, la Institución iden-
tifica problemáticas, derroteros, planes 
de acción y, en especial, los juicios de 
cumplimiento de la calidad y de con-
traste con las dinámicas de su entorno. 
Se trata de la mirada permanente que 

efectúa la Universidad del conjunto de 
factores, componentes, procesos, para 
efectos de la planeación que le debe 
ser propia de acuerdo con sus carac-
terísticas, el entorno y contexto que le 
acompaña. Mediante los procesos de 
Autoevaluación, igual se construye el 
conjunto de reglas, normativas y acuer-
dos, que le permiten a la Institución el 
establecimiento de comportamientos y 
canales de comunicación para su de-
sarrollo sostenible.
Un asunto de importancia derivada de 
la Autoevaluación se manifiesta en 
el sistema de relaciones y decisiones. 
De hecho, se trata de la construcción 
de señales e indicadores para facilitar 
y potenciar la calidad de las decisio-
nes. Por la vía de la Autoevaluación 
se fortalecen los órganos de gobier-
no y de operación de la Universidad, 
sin duda, en constante relación con la 
suficiente y pertinente información es-
tructurada.
Mediante la Autoevaluación, la Insti-
tución se inserta en las tendencias de 
calificación de la calidad, nacional e 
internacional, clarificando permanen-
temente las concepciones respecto de 
las eficiencias y eficacias propias del 
sistema Universidad, calificando los 
procesos, reconociendo atributos y 
fortalezas.
El desarrollo de un adecuado sistema 
de Autoevaluación permitirá que la 
Universidad pueda acceder de mejor 
manera a las estipulaciones que le 
demande el entorno, facilitando su in-
serción al medio y al reconocimiento 
social de sus procesos. En la práctica, 
permitirá los adecuados mejoramien-
tos a los sistemas de docencia, investi-
gación, proyección social, interacción 
con el medio nacional e internacio-
nal, reconociendo los niveles, ritmos 
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adecuados, factores de cambio y en 
especial las condiciones de desenvol-
vimiento de lo académico y adminis-
trativo, en función de una Universidad 
Moderna, con capacidad para enfren-
tar la competencia y el entorno.

Contexto histórico de 
la Autoevaluación

Los procesos de Autoevaluación 
y Autorregulación, de manera 
informal comienzan con el mismo 

nacimiento de la Universidad. Desde 
1985, la Autoevaluación adquirió 
una forma estructurada derivando de 
allí sucesivos planes de desarrollo.
La necesidad de encarar con propie-
dad los diversos procesos, en especial 
lo referido a los procesos de acredita-
ción institucional y de los mismos pro-
gramas, derivó en la estructuración 
de lo que se conoce como proyecto 
institucional 2005-2015. En el andar 
del mejoramiento continuo, la Univer-
sidad recibió la primera visita de acre-
ditación institucional en el año 2005. 
Como resultado de esta visita, se ela-
boró el Plan de mejoramiento 2006-
2009, respondiendo esencialmente a 
las recomendaciones enunciadas por 
la evaluación de los pares del Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA en los 
siguientes aspectos: consolidación del 
proceso de investigación, desarrollo 
profesoral, inversiones en planta físi-
ca, flexibilidad de los programas aca-
démicos, interacción de la sociedad 
académica en entornos nacionales e 
internacionales.
En el presente, y a partir de las reco-
mendaciones, la Institución construye 
los cuerpos y categorías conceptuales 

que permitan las actualizaciones de-
bidas y explicativas que otorguen una 
forma más adecuada a la construc-
ción del Sistema de Planificación y 
elaboración de planes específicos.

Diagnóstico general 

En general, puede decirse que la 
Institución ha venido obteniendo 
mejoras considerables en lo re-

ferido a los diferentes procesos que 
desarrolla; fundamentalmente, ha 
consolidado su buen nombre, el re-
conocimiento social en lo local, lo re-
gional y lo nacional. En particular, ha 
ganado espacios en escenarios que 
tienen que ver con la investigación a 
partir del reconocimiento de grupos 
de investigación, variable que se aso-
cia fuertemente con la potenciación 
en formación docente de alto nivel, el 
incremento de la tradición escrita y el 
marcado accionar en convocatorias y 
realizaciones de eventos de carácter 
nacional e internacional. La existencia 
de programas acreditados con alta ca-
lidad, dos de ellos con sus respectivas 
renovaciones de alta calidad (Psicolo-
gía y Contaduría Pública), reafirman el 
potencial con el que cuenta la Univer-
sidad, manifestado en la calidad de su 
recurso docente y estudiantil. 

Desde luego, y como parte del inven-
tario de asuntos, la Institución conti-
núa por la senda de los procesos de 
mejoramiento continuo a todos los 
niveles; se trata de continuar poten-
ciando sus sistemas en búsqueda de 
los mejores sitiales de excelencia. De 
hecho, en la actualidad sigue dimen-
sionando el Sistema de Planifica-
ción y el Sistema de Calidad, como 
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medios para apuntalar de mejor ma-
nera y con sentido de eficacia todos 
los procesos desarrollados. 
Por supuesto para dimensionar y po-
tenciar, se ha acudido a los variados 
insumos que en términos de fortalezas 
y debilidades se encuentran dispues-
tos para alimentar los procesos. Se re-
conoce, por ejemplo, la necesidad de 
elevar sustancialmente los niveles de 
colaboración, confianza y, articulación, 
apuestas que transitan por la poten-
ciación de los niveles de participación 
de la comunidad. Igual la necesidad 
de efectuar construcciones a nivel de 
índices e indicadores de gestión que 
como parte sustancial de los proce-
sos, no sólo faciliten el aseguramien-
to de la calidad, sino que fortalezcan 
el sistema de decisiones de la Institu-
ción. Desde la articulación, subsiste la 
necesidad imperiosa de construir las 
interfaces necesarias para efectos de 
una observancia integral de los pro-
cesos.
Como parte de los mejoramientos, 
en la actualidad se cuenta con pre-
supuestos desglosados y clasificados 
desde las funciones sustantivas de la 
Universidad, lo que permite adecua-
dos seguimientos a las propuestas y 
aplicaciones. Mediante Acuerdo del 
Consejo Superior, ya se cuenta con los 
dispositivos y las acciones respecto de 
lo ampliamente significado como vir-
tual (campus virtual, 12 de febrero de 2007). 
Desde luego los procesos de mejora-
miento e incubación de planes, pro-
gramas y proyectos definidos, cuentan 
con la participación de la sociedad 
universitaria, así como también por 
la clarificación conceptual y teórica, 
lo que de hecho permite la existencia 
de la armonización como conjugación 
de intereses comunes, y en donde el 

pensamiento y la argumentación de-
cantadas contribuyen decididamente 
a los acuerdos y reglas de accionar de 
la Institución. En últimas, y como se 
enuncia en la misión rectoral, se trata 
de potenciar la construcción de pen-
samiento. 
Desde el punto de vista curricular, la 
Institución cuenta con lineamientos 
(Acuerdo 01, de febrero 6 del 2009) que 
contienen las orientaciones generales 
a partir de las cuales se construyen los 
diversos atributos que asumen y tra-
bajan las diferentes unidades respon-
sables de implementar los procesos 
académicos (facultades, departamentos). 
Estos lineamientos, precisan acuerdos 
sobre asuntos referidos a la concep-
ción curricular, los principios filosó-
ficos, características, campos y áreas 
de formación. Igual lo referido a la 
concepción y estructura de créditos 
académicos y lo atinente a la flexibi-
lidad curricular y administración del 
currículo. Con estas normativas, más 
las contenidas en la regulación gene-
ral de la Universidad, se dan los ele-
mentos conceptuales indispensables 
para efectos del desenvolvimiento de 
los procesos académicos.
De los procesos académicos, y como 
parte del mejoramiento, se adelan-
tan los procesos de flexibilización cu-
rricular. A la fecha, y como producto 
de los ordenamientos, los diferentes 
programas académicos han efectuado 
revisiones en materia de actualización 
de contenidos, uso de pedagogías y 
medios, levantamiento de pre-requisi-
tos, que están permitiendo una mejor 
identificación de parámetros profesio-
nales y disciplinares en procura de la 
precisión de énfasis, regulaciones y 
atributos de los campos profesionales 
en su relación con los disciplinares. A 
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la fecha, incluso, se ha avanzado en la 
conformación de núcleos comunes de 
conocimientos para la potenciación 
de las regiones propias de campos de 
conocimiento afines.
Si bien existen diferenciaciones cu-
rriculares que, por supuesto, depen-
den de las formas, maneras, historia 
y requisitos de cada campo profesio-
nal, en la práctica se transita hacia 
la construcción de currículos más in-
tegrados y de naturaleza problémica, 
en los cuales la problematización, la 
investigación, los análisis de contexto 
y entorno, adquieren un principal e 
importante papel en la formación de 

los estudiantes. Buen ejemplo de este 
tránsito, lo demuestran las facultades 
de Psicología y de Educación. Por este 
camino, se está consolidando no sólo 
la investigación, sino muy en especial-
mente los tratamientos, estrategias y 
prácticas pedagógicas que centran los 
esfuerzos en la colocación del estu-
diante como centro del trabajo peda-
gógico.
El referente de Autoevaluación de la 
Institución que se encuentra consigna-
do en el informe de Acreditación ins-
titucional (2002-2004), base de la pri-
mera visita realizada por el CNA en el 
año 2005, es el siguiente: 

Cuadro de cumplimiento en los diferentes factores
Percepción de calidad

Factor Docentes Estudiantes Admin. Promedio

1. Misión y (PI) 73% 76% 78% 78%

2. Estudiantes 74% 74% 86% 78%

3. Profesores 78% 76% 82% 78%

4. Procesos Acr. 76% 76% 78% 76%

5. Investigación 70% 70% 74% 72%

6. Pertinencia e impac-
to social 76% 78% 76% 76%

7. Autoevaluación auto-
rregulación y Bien-Ser 78% 72% 76% 76%

8. Organización, ges-
tión, administración 74% 72% 78% 74%

9. Recursos de apoyo 
académico y planta 
física

70% 62% 72% 68%

Recursos financieros 76% 78% 78% 78%

Promedio 74% 74% 78% 76%

Fuente: Informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional. 2002 - 2004.
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Objetivos
	General

Potenciar el sistema de Autoevalua-
ción a partir de la estructuración y 
análisis de información pertinen-

te, indicadores de gestión para ejercer 
monitoreo y control sobre los diferentes 
factores y procesos de la universidad.

	Específicos
1) Potenciar las instancias y momen-

tos de participación de la sociedad 
universitaria, que permita alimen-
tar los procesos de planeación y de 
cambio que necesite la Institución.

2) Construir matrices de indicadores 
pertinentes que permitan el segui-
miento y control a las diferentes va-
riables objeto de Autoevaluación.

3) Elaborar herramientas tecnológi-
cas, uniformes y consistentes que 
faciliten los diferentes procesos de 
accesibilidad, seguimiento y control 
a cada dependencia y unidad aca-
démica, demarcando responsabili-
dades y funciones para el adecua-
do comportamiento del sistema.

4) Elaborar manuales de verifica-
ción y prueba para efectos de un 
adecuado desarrollo del sistema 
de información de la calidad, po-
sibilitando el ejercicio de la audi-
toria académica y administrativa 
respecto del cumplimiento y de los 
ajustes permanentes al sistema.

5) Organizar y documentar los proce-
sos que garanticen el funcionamien-
to del sistema de Autoevaluación.

6) Estructurar indicadores de gestión 
académica y administrativa.

7) Implementar un sistema de audi-
toría académica. 

Proyecto Institucional

El Proyecto Institucional (PI) se en-
tiende como el mecanismo teórico 
adecuado para otorgar sentido e 

intencionalidad a la acción educativa.
La Institución cuenta con un proyecto 
construido en forma colectiva, que hoy 
en día es horizonte para las realiza-
ciones de la Universidad. Este proyecto 
se elaboró en tres fases: diagnóstico, 
futuro deseado, planeación-progra-
mación. En general, la planeación se 
ha centrado en las siguientes áreas: 
desarrollo humano, desarrollo de la 
calidad en los procesos académicos 
y formación disciplinar, investigación, 
proyección social, educación abierta y 
a distancia, y desarrollo institucional. 
Respecto del futuro deseado, la Institu-
ción construyó la Misión y la Visión que 
le permite una precisa orientación:

Visión 
La universidad de Manizales será una 
comunidad académica de excelencia, re-
conocida nacional e internacionalmente 
por su aporte a la cultura y al avance de 
la ciencia y la tecnología, y por el impac-
to de su quehacer en el fortalecimiento 
de ciudadanía, la transformación social 
y la sostenibilidad ambiental. 

Misión
La Universidad de Manizales, desde los 
principios de la solidaridad, la pluralidad, 
la equidad y la justicia social, despliega 
su acción educativa y cultural articulando 
los procesos de formación de profesio-
nales críticos, creativos y comprometidos 
con el país; construcción de conocimien-
to válido y pertinente; e interacción con 
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el entorno orientado a la promoción del 
desarrollo humano y social.

Filosofía Institucional
Fundamentos filosóficos de la Misión. 
Valores institucionales: 
Comunicación: para el entendimiento 
y comprensión.
Convivencia: para la aceptación y to-
lerancia.
Solidaridad: para potenciar la igual-
dad de oportunidades.
Pluralidad: para reconocer y respetar 
lo diverso.
Identidad cultural: para legitimar el 
desarrollo institucional.
Honestidad: para la permanente recti-
tud y transparencia.
Responsabilidad ciudadana: para el 
fortalecimiento de las normas de con-
vivencia civilizada.

Respecto del concepto  
de Ser-Humano
Las principales expresiones que re-
cogen la concepción de Ser humano, 
son: inacabado, con historia que ha 
de continuar y construir por sí mismo, 
trascendente, libre, creativo, reflexivo, 
original y abierto a los demás. Con vo-
cación de superación permanente, con 
capacidad de tomar decisiones acordes 
con su nivel de desarrollo. Con capaci-
dad de comunicarse, abierto y con dis-
ponibilidad de dar y recibir.

Respecto del concepto  
de sociedad
Entendida como vivencia colectiva 
que implica: modos de vivir, formas 

de interrogar la realidad (entre la tradi-
ción y la incertidumbre), relaciones entre 
las significaciones individuales y los 
intereses colectivos, apuestas per-
manentes a la creación y recreación 
de mínimos sociales para la convi-
vencia.

Respecto de la educación
Proceso de construcción permanente 
para la potenciación de los sujetos, 
en el sentido individual y colectivo; 
educación para solucionar necesida-
des en todos los ámbitos (científicos, cul-
turales, éticos, políticos). La educación se 
asume como un servicio público que 
cumple una función social.
Las principales funciones que se po-
nen en relieve en el proceso educati-
vo, son la apropiación, la elaboración, 
la socialización; actualización, uso y 
aplicación de conocimientos.
La educación se entiende como un 
proceso permanente de elaboración 
de estructuras conceptuales y de va-
lores que potencian las construcciones 
teóricas individuales y sociales, a par-
tir de alternativas innovadoras orien-
tadas a un crecimiento y mejoramien-
to de la calidad de vida.
En términos generales se asume la 
educación como un proceso integral 
en permanente construcción y recons-
trucción, con potencialidad de pensa-
miento y capacidad individual y social 
para integrar constantemente: lo eco-
nómico, el desarrollo humano-social, 
la cultura, el conocimiento, la comuni-
cación, la historia, las condiciones de 
biodiversidad. Se trata de desarrollar 
la capacidad de aprender a partir de 
considerar los ámbitos pedagógicos, 
la interacción social, la circulación y el 
diálogo de saberes. 
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Respecto del currículo
Se define como el conjunto de crite-
rios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contri-
buyen con la formación integral y la 
construcción de la identidad cultural 
local, regional y nacional; incluyendo 
también los recursos humanos, acadé-
micos y físicos, para poner en práctica 
las políticas y llevar a cabo el proyecto 
institucional. 
El currículo afirma prioridades con re-
lación a los campos disciplinares, la 
formación integral, la teoría-práctica, 
la investigación, el trabajo docente y 
la pedagogía- didáctica.

Los principios de orientación curricu-
lar se refieren a la pluralidad, la fle-
xibilidad, la apertura, y la pertinencia 
social y académica.

Respecto de la investigación
La investigación se comprende como 
la posibilidad de encarar con pro-
piedad los requerimientos del entor-
no, cambios, formas de adaptación, 
emergencia y trabajo sobre el co-
nocimiento. Así como la posibilidad 
de construir una cultura académica 
articuladora entre la teoría y la rea-
lidad. 

Futuros deseados
De la investigación

Visión de la investigación Misión de la investigación

1. Actividad esencial y permanente. 

2. Eje central de los currículos.

3. Relación con la ciencia, la tecnología 
y la cultura.

4. Desarrollos basados en un profundo 
sentido de la ética científica.

5. Generación autónoma de conoci-
mientos.

6. Producción de la investigación, de la 
mano con el humanismo, la libertad 
y el bienestar de todos.

7. Sociedad académica con capacidad 
de diálogo. 

1. Construcción y reconstrucción de cul-
tura académica. 

2. Reflexión permanente sobre los as-
pectos de la investigación y sus múlti-
ples relaciones. 

3. Potenciación permanente de la co-
munidad académica. 

4. Compromiso con la difusión, publi-
cación y comunicación del trabajo 
investigativo. 

5. Propiciar la formación de investiga-
dores. 
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Políticas

Referidas al    
desarrollo institucional
1) Acciones y logros desde la exce-

lencia académica y administrativa. 
2) El conocimiento como medio para 

consolidar el desarrollo y la convi-
vencia ciudadana.

3) Acciones y programas en medio 
ambiente y desarrollo en función 
del desarrollo sostenible. 

4) Ambientes de aprendizaje, agra-
dables y amigables.

5) Construcción de coherencias entre 
el proyecto institucional y los pro-
yectos de vida de los actores de la 
Universidad. 

6) Mecanismos de comunicación efi-
caces. 

7) Administración fundamentada en 
la gerencia del servicio. 

8) Modernización de la administra-
ción, desde la horizontalidad, par-
ticipación e integración de toda la 
sociedad educativa.

Referidas a la Gestión
1) Optimizar los recursos humanos, 

administrativos y financieros. 
2) Información de calidad, oportuna, 

veraz, estructurada y transparente. 
3) Procesos organizados en función 

del Proyecto Institucional, los pla-
nes y programas de desarrollo. 

4) Potenciar la calificación del talento 
humano. 

Referidas al desarrollo académico
1) Modernización permanente de los 

currículos, en sus diversos compo-
nentes de diseño, desarrollo y eva-
luación.

2) Implementación de estrategias edu-
cativas participativas, haciendo rea-
lidad el currículo oculto y visible. 

3) Construcción de conocimiento a 
partir del desarrollo de capacida-
des y competencias.

4) Conducción adecuada de las rela-
ciones teoría-práctica. 

5) Implementación de cultura de la 
evaluación como espacio de cons-
tante valoración de los logros.

De la proyección social

Visión de la proyección social Misión de la proyección social

1. Factor fundamental de desarrollo hu-
mano y social.

2. Transformación de la realidad. 

3. Proyección basada en principios de 
equidad y solidaridad. 

1. Integración, interacción y articulación 
con la sociedad, el sector público y 
privado, la comunidad.

2. Las líneas de acción se centran en: 

3. a) proyectos de desarrollo social.

 b) prestación de servicios. 

 c) prácticas sociales estudiantiles. 

 d) desarrollo humano cultural.

 e) fortalecimiento institucional. 
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6) Construcción permanente de conte-
nidos universales y globales, propi-
ciando el reemplazo de asignaturas 
por unidades integrales, bloques de 
aprendizaje o áreas temáticas, sin 
perder el rigor científico y académico. 

7) Renovar permanente las pedago-
gías y didácticas en la Universidad, 
trabajando por la presencia de co-
nocimientos pertinentes.

8) Fundamentar los currículos en los 
principios filosóficos, psicológicos, 
sociológicos y pedagógicos pro-
pios de la Universidad.

9) Hacer efectivo y óptimo el currícu-
lo, mediante aprendizajes signifi-
cativos para el alumno, producto 
de la construcción conjunta entre 
el docente y el estudiante. 

 
Referidas a la educación   
abierta y a distancia
1) Descentralizar los procesos de for-

mación universitaria, previo estu-
dio de las necesidades de forma-
ción y demanda del entorno.

2) Desarrollar identidad cultural a 
través de currículos con alta perti-
nencia social y académica. 

3) Posibilitar procesos de innovación 
tecnológica que potencien la cuali-
dad y descentralización de los pro-
gramas. 

Referidas a la proyección social
1) Articular permanentemente la 

Universidad con la sociedad civil, 
respondiendo a las problemáticas 
y expectativas de la sociedad, pre-
sentando a la región soluciones 
claras, eficientes y oportunas, sus-
tentadas en la realidad.

2) Trabajar la proyección social con 
carácter integral, integrador y mul-
tidisciplinario.

3) Privilegiar la planeación de la pro-
yección social de mediano y largo 
plazo. 

4) Introducir innovaciones en los sec-
tores sociales, desde la aplicación 
de tecnologías blandas, fomen-
tando procesos de transformación 
social orientadas a mejorar la cali-
dad de vida de las comunidades.

5) Plantear alternativas para sectores 
en alto riesgo humano y social.

6) Mantener un adecuado nivel de 
actualización de los egresados, 
fortaleciendo la Institución y el cre-
cimiento de los actores sociales 
implicados en los procesos. 

7) Hacer presencia en los diferentes 
sectores sociales y gremiales de la 
ciudad y la región. 

8) Propiciar la conciliación de sabe-
res entre la Universidad y el medio 
laboral, cualificando el talento y 
ejerciendo transformaciones posi-
tivas del entorno.

9) Promover alianzas interinstitucio-
nales e intersectoriales, en los ni-
veles local, regional, nacional e 
internacional.

10) Incentivar la participación de do-
centes y estudiantes en los proce-
sos de proyección social a través 
de estímulos académicos y econó-
micos.

Referidas al Bien-Ser y Bien- Estar 
de la sociedad universitaria
1) Propiciar el desarrollo integral de 

las personas a partir de su auto-
conocimiento y formación cultural.
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2) Fomentar y apoyar los procesos de 
participación humana que inter-
vienen en la construcción y recons-
trucción del Bien-Ser, Bien-Estar y 
Bien-Hacer universitario.

3) Propiciar los medios adecuados 
para la conservación de la salud 
física, psíquica, emocional, social y 
laboral.

4) Generar condiciones ambientales 
sanas para la sociedad universita-
ria y su entorno.

5) Gestionar y reconocer estímulos e 
incentivos para los integrantes de 
la sociedad universitaria.

6) Promover intercambios interinsti-
tucionales.

7) Orientar las acciones dentro de un 
marco de respeto, tolerancia y plu-
ralismo ideológico.

8) Consultar permanentemente los 
intereses y necesidades de los 
miembros de la sociedad universi-
taria para la potenciación del sis-
tema de Bien-Ser y Bien-Estar de 
la Universidad.

9) Fomentar la filosofía de servicio y 
solidaridad en la sociedad univer-
sitaria.

Referidas a la investigación
1) Capacitar permanentemente a los 

académicos investigadores, actua-
lizándolos intelectualmente en los 
saberes de vanguardia.

2) Implementar la cultura investigati-
va, promoviendo intercambios aca-
démicos, seminarios permanentes, 
cursos y talleres, entre otros.

3) La formación del investigador de 
la Universidad cubrirá tres aspec-
tos fundamentales: a) posgrados, 
b) maestrías, y c) doctorado, deno-
tando líneas de profundización en 
el área respectiva de cada investi-
gador.

4) La investigación que realice la Uni-
versidad de Manizales deberá ajus-
tarse a los criterios de validación 
por la sociedad científica, contras-
tada con pares externos.

5) Diseminar la investigación a través 
de la publicación de libros, ensa-
yos y ponencias.

6) Estimular la investigación a través 
de publicaciones, bonificaciones y 
pasantías.

7) Regular la investigación a través 
de procesos de planeación, orga-
nización, ejecución y control de las 
actividades investigativas.

8) Elaboración de programas de in-
vestigación de amplio espectro.

9) Otorgando posibilidad a todas las 
líneas y proyectos de investigación, 
y asignando recursos financieros 
para estas finalidades.

10)  Evaluar permanentemente las di-
námicas de la investigación, con el 
propósito de analizar los impactos 
y las fuentes de financiación.

11) La Universidad dará prioridad a la 
formación de los investigadores 
financiando estudios superiores 
(maestrías, doctorados) con el propósi-
to de promover la formación cien-
tífica.
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Desarrollo del Sistema 
de Control Interno 

(SCI-UM)1

Los siguientes elementos tienen por 
objetivo, establecer 

1. La importancia del control interno 
para la Universidad.

2. La caracterización metodológica 
que, a juicio del Comité de Direc-
ción derive progresivamente en la 
presencia de un Sistema de Con-
trol Interno, moderno y que res-
ponda a los intereses, capacidad, 
desarrollos y visión de la Universi-
dad de Manizales.

3. La formulación de instrumentos de 
necesario valor para avanzar en la 
implementación del sistema.

Es evidente que con la Modernidad 
emergieron ópticas adheridas a vi-
siones e instrumentos generadores 
de atributos de control2. De hecho, se 
trata de la sociedad de control, actual-
mente apoyada por desarrollos tecno-
lógicos. Hoy en día, buena parte del 
éxito de las organizaciones de todo 
tipo, en gran medida, depende de for-

1.  A la fecha (octubre del 2009) se encuentra en proceso de 
reglamentación, la estructura y modo de operación del Sis-
tema de Control Interno de la Universidad. Como siste-
ma, se estipula a partir de la conformación del denominado 
Comité Técnico. 

2.  Generalmente, cuando se habla de control, se tiene la idea 
de “algo” que se expresa en un artefacto técnico o tecnoló-
gico que cumple funciones de verificación, ajuste o correc-
ción, en el marco de un comportamiento predeterminado. 
Sin desconocer estos atributos, el Control va más allá de 
una concepción estrictamente tecnológica. De allí, que se 
hable de Control en un sentido amplio, como un campo de 
conocimiento que, adherido especialmente a la Teoría de 
Sistemas, se perfecciona desde posturas teóricas en sus 
vertientes de análisis de control y estructuras de control, no 
sólo en su sentido tecnológico, sino también social.

mas, atributos, visiones y aplicaciones 
de control.
En la práctica se reconocen varias ma-
neras de observar el control: desde las 
referencias sociales (control social, aso-
ciado a control político), las que tienen 
que ver con los instrumentos (control 
técnico), y los de accionar (control ope-
rativo y táctico). Por supuesto, desde 
el control se han abierto ramificacio-
nes del mismo a manera de especia-
lización. Así, se habla por ejemplo, 
de control de resultados, de gestión, 
estratégico, ambiental, contable-fi-
nanciero, control económico, interno 
asociado a la gestión, regulativo, fis-
cal, informático y social, entre otros. 
Desde cualesquiera de estas vertien-
tes, el control como filosofía preten-
de la preservación de los recursos de 
todo tipo y de la sociedad a través de 
la protección a factores como la vida, 
la institucionalidad y la imagen. 
En general, el Control Interno pro-
cura mediciones estructuradas, or-
ganizadas, objetivas, con el objeto 
de valorar resultados para efectuar 
seguimientos consistentes, minimizar 
riesgos, y proponer ajustes que asegu-
ren el mejoramiento y la evaluación.
En términos de importancia para la 
Universidad de Manizales, ésta tiene 
que ver con los siguientes elementos: 
1) garantizar la permanencia de la 
Universidad en el tiempo; 2) garantizar 
el cumplimiento de sus postulaciones 
misionales; 3) proteger permanente-
mente la imagen; 4) coadyuvar con 
el sentido de organización necesario 
para responder a la sociedad como 
Institución; 5) proteger los recursos de 
la Universidad; 6) velar por el cumpli-
miento de las disposiciones orgánicas, 
derivadas de las consideraciones de 
la Constitución Política de Colombia, y 
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de las disposiciones emanadas por el 
Ministerio de Educación Nacional y ór-
ganos de control respectivos; 7) con-
siderar las tendencias y ajustes nece-
sarios de acuerdo con las condiciones 
del entorno y contexto.
De igual manera, la importancia del 
control interno, su implementación y 
seguimiento, se derivan del sentido de 
la administración, que lo asume como 
el medio indispensable y necesario 
para: a) vigilar, corregir y ajustar las 
condiciones de producción de conoci-
miento y cultura a fin de potenciar el 
descubrimiento y la creación; b) impul-
sar el cubrimiento de la Universidad y 
su desarrollo, a través de la presencia 
de una base de expertos académicos; 
c) proteger, promulgar y defender los 
valores institucionales con criterio de 
autonomía; d) vigilar el cumplimiento 
de las políticas de la Universidad; e) ar-
ticular e integrar permanentemente las 
acciones de la Universidad; f) consoli-
dar criterios y acciones para el fomen-
to de la excelencia; g) fortalecimiento 
de los niveles políticos de la Institución 
(niveles de confianza, relaciones públicas y 
sistema de comunicaciones).
Como puede observarse, la importan-
cia del Sistema de Control Interno, 
se deriva de la necesidad de preservar 
a la Universidad en el tiempo, asun-
to que la propulsa a la realización 
de acciones en correspondencia con 
sentidos de organización para la or-
ganización.  Preservar la Universidad 
es cuidarla como organización, que 
como tal vive las vicisitudes propias de 
un mundo en permanente y constante 
cambio. De hecho, las organizaciones 
sociales y de todo tipo, se debaten en 
un entorno que le otorga profunda 
significancia a los constantes cambios. 
La permanente movilidad y cambio en 

las formas de organización, insinúan 
la presencia de factores presentes y 
permanentes, en especial de riesgo e 
incertidumbre.
Tratadistas especializados, consideran 
que se vive ante la sociedad del riesgo 
y el cambio permanente. La sociedad 
del riesgo obliga a la formulación de 
nuevas condiciones, en donde el con-
trol y el Sistema de Control Interno, 
juegan un papel determinante. Preci-
samente, ante las complejidades de 
la sociedad, el control y su adecuado 
sistema de operación adquieren una 
importancia vital. Podría  asegurarse, 
que de las adecuadas ópticas de con-
trol implementadas depende, en gran 
medida, la existencia de las organiza-
ciones3. En este sentido, el sólo hecho 
de operación de la organización, sin 
las adecuadas disposiciones, regula-
ciones y autorregulaciones, ya de an-
temano se constituye en un alto nivel 
de riesgo para la Universidad como 
institución educativa que se debe 
mantener en el tiempo.
La importancia del Sistema de Con-
trol Interno4 se deriva de la necesi-
dad de establecer sintonías y coheren-
cias entre los aspectos de políticas y 

3.  Los sistemas y subsistemas característicos de una orga-
nización, incorporan estructuras de Control, que asumen 
su importancia en tanto se constituyen en factores que es-
pecifican la vigilancia, regulación y autorregulación de las 
condiciones del cambio. El Control también se constituye 
en la condición necesaria para el mantenimiento del sis-
tema en condiciones de normalidad. Como tal, el Control 
forma parte del tejido social, participando de la cultura y 
proyectando sentidos de organización y autorreproducción.

4.  Dentro del marco de la gestión, el Sistema de Control In-
terno deja de ser un instrumento de verificación y medición 
operativo y táctico, para convertirse en un sistema de ges-
tión estratégico. De acuerdo con Kaplan (1997) a través 
de éste se realizan importantes y decisivos procesos de 
gestión: 1) aclarar y traducir o transformar la visión y la es-
trategia; 2) comunicar y vincular los objetivos e indicadores 
estratégicos; 3) planificar, establecer objetivos y alinear las 
iniciativas estratégicas; 4) aumentar el feedback y la forma-
ción estratégica (Innovar. UN. No 15, 2000, p.125).
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objetivos de la Institución, el proyecto 
educativo de la Universidad (PEI), los 
proyectos  especiales y los correspon-
dientes planes de desarrollo y acción. 
Mediante el Sistema de Control In-
terno, se verifican y evalúan los nive-
les de coherencia entre lo que se pos-
tula y los impactos que se realizan. 
La importancia del Sistema de Con-
trol Interno se manifiesta en el marco 
del control social que, como requisito 
esencial orienta desarrollos en el sen-
tido de un claro ejercicio de la demo-
cracia, donde la pulcritud en la ges-
tión y sus resultados es  fundamental 
para su preservación.   
En este sentido, el control y su sistema 
adecuado de operación, se constituye 
en una especial Forma-radar que fa-
cilita la valoración y evaluación de las 
condiciones, para efecto de las reac-
ciones adecuadas de la comunidad y, 
en especial, de la administración que 
se apoya en la gestión como estrate-
gia de desarrollo. 

Estado actual

Actualmente la Institución, como 
organización, se caracteriza por 
corresponder a  una organiza-

ción con altos niveles de informalidad, 
por supuesto arrastrando enormes 
riesgos. La informalidad ha conducido 
a esquemas de trabajo en donde la 
articulación de las acciones, la coordi-
nación de las mismas y el espíritu de 
colaboración, se muestran lesionados, 
haciendo de la Universidad una orga-
nización pesada, que la limita frente a 
las aceleradas respuestas que deben 
entregarse al medio. 
Actualmente la Universidad de Mani-
zales no dispone de un Sistema de 

Control Interno que permita segui-
mientos, evidencias y ajustes frente a 
los procesos que desarrolla. En líneas 
generales, la Universidad se moviliza 
con criterios que dependen de la bue-
na fe de las personas, de los procesos 
reglamentarios que se encuentran en 
los Estatutos Generales y específicos, 
los que en ocasiones registran serios 
problemas de interpretación y aplica-
ción; de acciones que se realizan más 
desde el marco de la costumbre, y 
menos desde las aportaciones de va-
lor agregado y eficiencia definida pre-
viamente; de determinaciones de los 
consejos (Académico, Superior, de Facultad) 
en donde, en muchas ocasiones, no se 
tiene un esquema definido de segui-
miento  a las decisiones y  a la imple-
mentación de respuestas adecuadas a 
partir de normo-gramas establecidos.
La ausencia de un adecuado Siste-
ma de Control Interno, no permite 
que se ejerciten controles técnicos, 
operativos y sociales, pertinentes para 
apoyar y  consolidar con integralidad 
lo denominado como “administración 
del día a día” y “mejoramiento con-
tinuo.” El costo de esta ausencia, no 
es otro que el incremento sustancial 
de ineficiencias que a la postre resul-
tan impactando las economías de las 
facultades y programas. Sin un ade-
cuado Control, la Institución se mueve 
en los vaivenes de las oportunidades 
coyunturales, y sin mayor capacidad 
para proponer efectivamente en el 
marco de su desarrollo sostenible.
Actualmente por ejemplo, la Institu-
ción no tiene una forma clara de efec-
tuar seguimientos académicos y admi-
nistrativos a los planes de desarrollo 
propuestos para la institución, depen-
dencias y programas. De tal manera 
que los planes propuestos, en general, 
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se constituyen menos en cartas reales 
de navegación y más en requisitos 
para el cumplimiento de formalida-
des de la gestión. Desde un adecuado 
Sistema de Control Interno, se ten-
dría la posibilidad de la construcción, 
seguimiento, verificación y ajuste a 
indicadores pertinentes que permiten 
establecer los estados de cada uno de 
los procesos.
Como se afirma en el documento DPL-
02, Elementos para la construcción del 
Sistema de Planificación de la Universi-
dad de Manizales, parte de los incon-
venientes que tiene la Institución, lo 
son por la ausencia de un adecuado 
sistema de autoevaluación y monito-
reo de las acciones (p.29), asunto que 
se liga estrechamente con el sistema 
de control interno. De hecho, el Sis-
tema de Control Interno debe in-
corporar los sistemas o subsistemas 
de autoevaluación académica en la 
perspectiva de construir lenguajes in-
tegrales y categoriales que involucren 
constantemente tanto lo académico 
como lo administrativo.
El marcado nivel de liberalidad y dis-
crecionalidad en las acciones, ha con-
ducido a la existencia de procesos 
que, básicamente, no se encuentran 
lo suficientemente soportados y docu-
mentados. Las consecuencias tienen 
que ver con la pérdida de información 
vital, la repetición de procesos (siem-
pre se está empezando de cero), la debili-
dad en la memoria institucional, y la 
pérdida de tiempo en la preparación y 
capacitación de funcionarios. En estos 
aspectos, el Sistema de Control In-
terno debe cumplir el papel de segui-
miento y monitoreo permanente con 
el objetivo de garantizar precisamente 
el buen uso, disposición y manejo de 
la información, que permita asegurar 

con propiedad los procesos de califi-
cación, excelencia y calidad.
Desde el punto de vista tecnológico, la 
Universidad de Manizales no dispone 
de protocolos, procedimientos, fun-
ciones, políticas definidas de manejo y 
operación, normas y reglas para la ac-
ción, lo que torna vulnerable y pesado 
el accionar de la Institución. Si bien las 
maneras informales de operación han 
permitido que la Universidad se sos-
tenga, es urgente que se tomen me-
didas al respecto, y ello en razón de 
la complejidad creciente en las ope-
raciones. El Sistema de Control In-
terno, precisamente facilita, en gran 
medida, el paso de la informalidad a 
la regularidad, para el adecuado fun-
cionamiento de la Universidad.

Metodología de 
construcción del SCI-UM

El diseño e implementación del 
Sistema de Control Interno, 
prevé desarrollos especificados 

en términos de temporalidades y al-
cances definidos. Los desarrollos se 
comprenden insertos en tres diná-
micas concomitantes: 1) la dinámica 
tecnológica, expresada en el diseño e 
implementación de planes, métodos, 
principios, normas, verificaciones y 
evaluaciones que, como tales, se deri-
van de las postulaciones teóricas per-
tinentes, las cosmovisiones, políticas, 
reglas de acción  y análisis de entorno 
y contexto; 2) la dinámica en relación 
con la cultura en su íntima relación 
con la arquitectura de la organización, 
su estructura y actividades, en las que 
el control propulsa la construcción de 
símbolos, signos y artefactos que po-
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tencien las relaciones entre las perso-
nas, coadyuvando en la defensa de 
intereses generales y de los valores 
propios de la cultura de la Universidad 
y de su proceso de transformación en 
el marco de una identidad definida; 
3) la potenciación de los procesos de 
regulación y autorregulación mani-
fiestos en las normas y reglas para la 
actuación y procesos de evaluación y 
autoevaluación, mediante los cuales 
se obtengan niveles de calidad y ex-
celencia. En este aspecto, el Sistema 
de Control Interno se constituye en 
un especial dispositivo para el mejo-
ramiento continuo de los procesos ad-
ministrativos y académicos.

Alcance del SCI-UM

Elaborar del sistema de control in-
terno: a) el conjunto de planes, 
métodos, normas, procedimien-

tos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados; b) estructurar 
el subsistema de informes: resultados 
de la gestión en su relación con pla-
neación; c) evaluación de la gestión 
integral en relación con criterios de 
calidad demandados por el entorno; 
d) perfilar los objetivos y metas del 
control interno; e) generar informa-
ción estructurada para la retroalimen-
tación y seguimiento de las políticas, 
objetivos y metas del control interno.

En general, le corresponde al Sistema 
de Control Interno, considerar todos 
los aspectos de la organización en 
el sentido administrativo, financiero, 
académico y de gestión, tanto de sus 
procesos como de la evaluación de los 
resultados e impactos sociales.

Principios del Control 
Interno. SCI-UM

Los principios del Sistema de Con-
trol Interno de la Universidad de 
Manizales, como tales se derivan, 

por una parte, de la Constitución Polí-
tica de Colombia, y de las normativas 
del sistema universitario colombiano 
planteadas por el Ministerio de Edu-
cación Nacional; y por la otra, de los 
propios manifiestos en los Estatutos 
Generales de la Institución.

Principio de legalidad

El contenido de los principios, normas, 
reglamentos  y regulaciones pertinen-
tes para la Universidad, que se adop-
ten, y que son materia de vigilancia 
por el Sistema de Control Interno,  
deben estar en correspondencia con 
el ordenamiento institucional, los fi-
nes educativos propuestos y estableci-
dos en los Estatutos de la Universidad.

Principio de integridad

El Sistema de Control Interno se 
plantea y desarrolla bajo el respeto a 
los valores universales que configuran 
el ethos académico; así como por el 
acatamiento de los valores universal-
mente aceptados, como inspiradores 
del servicio educativo de nivel superior.

Principio de trasparencia

El Sistema de Control Interno debe 
explicitar sin subterfugio alguno, las 
condiciones evaluativas y de vigilan-
cia interna, tanto de las operaciones y 
procesos, como de los resultados.

Principio de pertinencia

El Sistema de Control Interno debe 
responder en forma proactiva, cohe-
rente y dinámica a las necesidades de 
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la Institución en materia de la vigilancia 
y defensa de los recursos de la misma.
Principio de autogestión
Capacidad institucional para interpre-
tar, coordinar, aplicar y evaluar la fun-
ción administrativa.
Principio de auto-regulación
Capacidad institucional para aplicar 
en su interior, los métodos y procedi-
mientos que permitan el desarrollo e 
implementación del Sistema de Con-
trol Interno.
Principio de autocontrol
Lo correspondiente al control ejercido 
por cada funcionario de la Universi-
dad y la dependencia respectiva.

Objetivos generales del SCI-UM
1) Salvaguardar el interés y misión his-

tórica: educativa, cultural y formati-
va de la Universidad de Manizales. 

2) Proteger la imagen corporativa de 
la Universidad.

3) Proteger los recursos humanos, fí-
sicos, financieros y de información 
de la Universidad de Manizales.

4) Ser garante de la confianza públi-
ca, indispensable y necesaria para 
la supervivencia de la Universidad.

5) Promover permanentemente la 
cultura del control. 

Objetivos específicos del SCI-UM 
1) Diseñar e implementar el sistema 

de control interno de la Universi-
dad de Manizales que permita pre-
servar en el tiempo la presencia de 
la Universidad.

2) Estructurar el Comité de Control 
Interno encargado de la formula-

ción de políticas, derroteros, guías, 
lineamientos y propuestas de de-
sarrollo del control interno en to-
dos los órdenes.

3) Establecer procesos pedagógicos 
adecuados para empoderar la cul-
tura del control, en relación con la 
gestión, la cultura y el proceso de 
transformación de la organización. 

Funciones del Control Interno
1) Vigilar la efectividad, eficiencia 

y confiabilidad de las funciones, 
operaciones y procesos desarrolla-
dos por la Universidad de Maniza-
les, para el cabal cumplimiento de 
su misión educativa.

2) Velar por la correcta utilización de 
los recursos humanos, físicos, fi-
nancieros y de información de la 
Universidad de Manizales. 

3) Informar periódicamente a la ad-
ministración de la Universidad so-
bre las condiciones y cumplimien-
tos de los programas de calidad 
adelantados por la misma. 

4) Valorar e informar los posibles 
riesgos que se le presenten a la 
Universidad de Manizales con oca-
sión del cumplimiento de sus pro-
cesos y misión educativa.

5) Velar por el cumplimiento de las 
leyes, normas, regulaciones y dis-
posiciones internas y externas, 
emanadas de los correspondientes 
organismos reguladores de la acti-
vidad de la Universidad.

Componentes del SCI-UM 
1) Componente presupuestal. 
2) Componente financiero. 
3) Componente de desarrollo tecno-

lógico.
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4) Componente de insumos-compras.
5) Componente de evaluación y au-

toevaluación: administrativo y aca-
démico. 

6) Componente de producción aca-
démica. 

7) Componente de Bien-Estar univer-
sitario.

8) Componente de evaluación de 
riesgos. 

9) Componente complementario. 
•	 Del componente complementario: 

seguimiento y control de proyectos 
especiales que, por su naturaleza, 
resultan contingentes en términos 
de recursos y aplicaciones.

•	 Del componente complementario: 
registro del plan de desarrollo de 
la Universidad en sus partes consti-
tutivas de: plan de inversión y plan 
operativo, con indicadores de lo-
gro y control de desarrollo.

•	 Del componente complementario: 
bancos de proveedores, de proyec-
tos, y planes de contingencia.

Funciones del Comité Técnico
1) Asesorar a la administración de la 

Universidad en lo referido a los de-
sarrollos, implementaciones y apli-
caciones del Sistema de Control 
Interno.

2) Ordenar las evaluaciones, se-
guimientos y verificaciones a los 
programas, planes, proyectos, po-
líticas, gestión de las áreas y de-
pendencias, indicadores, relacio-
nes y ambientes de control. 

3) Ordenar las verificaciones y cum-
plimientos de los sistemas de ges-
tión de la calidad implementados 
por la Institución.

4) Verificar que las acciones y desa-
rrollos se ajusten a las normativas 
y regulativas (externas e internas) es-
tipuladas para la Universidad de 
Manizales, en cumplimiento de sus 
funciones misionales (demandadas 
por la sociedad), el MEN y los Estatu-
tos de la Universidad.

5) Ordenar las evaluaciones para la 
correcta protección y uso de los 
recursos físicos, financieros, huma-
nos, de información y comunicación 
de la Universidad de Manizales.

Misión y Visión del SCI-UM
1. Relación del sistema con el conjun-

to de la Universidad.
2. Principios del SCI-UM.
3. Funciones del Comité de Control 

Interno (SCI-UM).
4. Relaciones del control interno y 

planeación.  
5. Políticas para la operacionaliza-

ción del control interno. 
6. Objetivos del control interno. 
7. El entorno del SCI-UM.
8. Competencias requeridas para el 

funcionamiento del SCI-UM.
9. Fases y Procesos del SCI-UM.
10. Componentes sustanciales del 

SCI-UM.
11. Apoyos económicos.
12. Estrategias. 
13. Objetivos y plan de acción.
14. Instrumentos empleados. 
15. Sistema de indicadores.
16. Estructura de los informes. 
17. Metodología de toma de decisio-

nes y ajustes al sistema. 
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Desarrollo del 
Sistema de 

Bien-Ser y Bien-Estar1

 

Uno de los aspectos vitales del 
Sistema de Planificación tie-
ne que ver con el ordenamiento 

de lo programático, asunto de inci-
dencia fundamental para caracterizar 
adecuadamente el devenir y futuro de 
la Institución, en una materia de sus-
tantiva importancia como lo es el De-
sarrollo Humano de su sociedad uni-
versitaria.
Como se enuncia en los apartados 
del marco conceptual del Sistema de 
Planificación, éste se referencia des-
de las condiciones de autoevaluación, 
participación y en estricta relación con 
las políticas de calidad planteadas por 
la Institución: excelencia académica y 
administrativa, articulación de los pro-
cesos, participación permanente y pre-
servación de los valores institucionales.
Se trata de la búsqueda de compor-
tamientos integrales, holísticos; aten-
diendo lo pertinente y sobre todo 
con estricta referencia a la capacidad 
institucional y de la organización. El 
rumbo de la Universidad será de rela-
tivo éxito, en tanto se logren acciones 
ordenadas, sistemáticas, pertinentes; 
acciones de naturaleza normalizada y 
postulada desde amplios criterios ar-
monizadores comprendidos desde la 
presencia de intereses concurrentes.
Un asunto vital y que vale la pena 
considerar atentamente, es el reco-
nocimiento de importancia que por 
tradición ha adquirido la Universidad 

1.  El documento en referencia fue elaborado por el equipo de 
Bien – Ser / Bien - Estar de la Universidad de Manizales.

en términos del significado y sentido 
otorgado al Desarrollo Humano. En 
términos de avance y desarrollo de 
este aspecto, hoy se reconoce que la 
Universidad de Manizales ha cons-
truido sensibilidades especiales que, 
en la práctica, ponen al ser humano 
como la dimensión más importante, 
no solo en relación con la Institución, 
sino en lo referido al entorno. De allí 
que la problemática de re-organiza-
ción de los modos de operación y las 
prospectivas correspondientes, asu-
man una valoración estratégica en el 
sentido precisamente de conjugación 
con la perspectiva de lo ampliamente 
significado como capital social.

La importancia de planificar lo atinen-
te al factor humano, no es otra que la 
apuesta de la Universidad por la cons-
trucción de un ser humano-social, con 
la suficiente capacidad objetiva y sub-
jetiva para actuar con y en coherencia 
en función de una sociedad mejor. Por 
supuesto, para conseguir este objetivo 
misional la Universidad debe conjugar 
diversas acciones referenciadas desde 
lo metódico, metodológico y logístico. 
Para el efecto, se deben precisar los 
principales y pertinentes compontes 
programáticos que, por una parte, 
permitan vitalizar el sistema de com-
prensiones, relaciones y argumentos; 
mientras que por la otra, se logre la 
constitución de un sistema de infor-
mación estructurada que potencie la 
toma de decisiones.
En términos generales, la importancia 
del Desarrollo Humano está en la ne-
cesidad de potenciar el conjunto de sa-
tisfactores que permitan realizaciones 
en el campo espiritual, afectivo, ético, 
social, personal y académico del estu-
diante de la Universidad de Manizales.
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Algunos antecedentes señalan la 
existencia de problemáticas que 
la Universidad debe atender, en-
tre otras: a) aspectos cotidianos que 
afectan el rendimiento académico de 
los estudiantes; b) factores psicológi-
cos o emocionales del estudiante que 
pueden generar deserción: ansiedad, 
depresión, factores no-cognoscitivos 
(por ejemplo aspectos financieros, etc.); c) 
problemas de enseñanza-aprendiza-
je, que afectan los niveles de deser-
ción; d) desarrollo de habilidades de 
aprendizaje en relación con las de-
mandas de la carrera (insuficiencia cog-
nitiva por mala o inadecuada formación en la 
educación); e) niveles de socialización 
y la incidencia en el trabajo en grupo 
como factor de deserción; f) proble-
mas familiares; y g) rendimiento aca-
démico.
De tratamiento especial, aparecen las 
problemáticas de corte financiero que 
tienen que ver con los comportamien-
tos de la Universidad en materia de 
becas, monitorías, apoyos, incentivos, 
desarrollos, estímulos económicos y 
de acciones en general, que impli-
quen ayudas a los estudiantes para 
facilitar sus realizaciones personales y 
académicas.
El programa, en general, procura 
como finalidad, identificar el conjun-
to de necesidades de la comunidad 
en especial de los estudiantes, para 
desde la perspectiva del desarrollo 
humano, realizar acciones contun-
dentes y pertinentes de resolución. 
En este sentido, se trata de la iden-
tificación de las principales catego-
rías y conceptos que den cuenta de 
los comportamientos a fin de buscar 
soluciones correspondientes. Como 
lo afirma Manfred Max-Neef, se trata 
de hacer entendible y operativa una 

teoría de las necesidades humanas 
para el desarrollo 2.
En términos de orientación y como 
medio para apuntalar los referentes, 
se trata de indagar y construir con 
la comunidad los mejores escenarios 
para la vivencia en términos de la cali-
dad de vida necesaria e indispensable 
para potenciar la formación integral 
de quienes acceden a los estudios su-
periores.
Para efectos del perfil del programa, 
y como manera de acopiar informa-
ción estructurada que permita segui-
mientos y validación de hipótesis de 
comportamiento, se asume como vá-
lida la diferencia sustancial que Max-
neef plantea entre necesidades y sa-
tisfactores de las mismas. Para este 
autor, las necesidades humanas pue-
den desagregarse conforme a múlti-
ples criterios; y las ciencias humanas 
ofrecen en este sentido una vasta y 
variada literatura. En este documento 
se combinan dos criterios posibles de 
desagregación: uno, según categorías 
existenciales; y otro, según categorías 
axiológicas. Esta combinación permite 
operar con una clasificación que in-
cluye, por una parte, las necesidades 
de Ser, Tener, Hacer, Estar; y por otra, 
las necesidades de subsistencia, pro-
tección, afecto, entendimiento, parti-
cipación, ocio, identidad y libertad 3.
Desde luego el Programa deberá te-
ner en cuenta las categorías, concep-
tos, concepciones y reglas derivadas 
de la Constitución Política de Colom-
bia, desde donde se referencian (en lo 
general y específico) los asuntos que en 
términos de derechos y obligaciones 

2.  Max-Neef y Otros. Desarrollo a escala humana. Una opción 
para construir el futuro. Cepaur. Proyecto 20 editores. Me-
dellín. 1997. p.28.

3.  Max-Neef y Otros, p.30.
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resultan conducentes e influyentes en 
las acciones. Por ejemplo, lo debido a 
la participación de los estudiantes en 
la vida universitaria; lo referido a de-
serción estudiantil, fondos destinados 
a favorecer a los estudiantes en térmi-
nos de becas e incentivos y sistema de 
crédito, entre otros. 

Autoevaluación

Actualmente la Universidad de 
Manizales cuenta con una es-
tructura de organización para 

atender lo conocido en el sistema 
universitario como Bien - Estar univer-
sitario. En el curso de su desarrollo y 
posicionamiento, la Universidad ha 
logrado consolidar una perspectiva 
donde el bienestar de la comunidad 
se conjuga también con los aspectos 
atinentes al Bien -Ser, comprendiendo 
que estas dos dimensiones son impor-
tantes en tanto tienen que ver con lo 
objetivo y subjetivo de las relaciones 
humanas y sus manifestaciones en la 
institución.
La promoción y fortalecimiento del 
Bien -Ser y Bien - Estar de la Univer-
sidad, se ha desarrollado ligada a las 
directrices institucionales; así como a 
las nacionales en términos de regula-
ciones y aseguramiento de la calidad 
propuesto por el MEN. En general, ha 
respondido en común acuerdo con los 
valores institucionales atendiendo sus 
funciones desde los fundamentos de 
la comunicación, convivencia, solida-
ridad, pluralidad, identidad cultural, 
honestidad, responsabilidad ciudada-
na e inclusión.
Progresivamente el sistema de Bien - 
Ser / Bien - Estar, ha venido consoli-

dando las condiciones de atención a 
los estudiantes, de generación de am-
bientes sanos, ganando en atención 
médica de los estudiantes y sociedad 
universitaria en general. A la fecha, si 
bien es bastante lo que se debe me-
jorar y reestructurar, el sistema ha 
progresado en los procesos de auto-
conocimiento y reconocimiento de los 
factores principales que se deben vigi-
lar para el cumplimiento de la misión 
de la Universidad en cuanto a la aten-
ción y servicio a los estamentos.
En términos de su actividad concre-
ta, el sistema ha venido ganando en 
orden y organización. Actualmente 
cada una de las áreas presenta a la 
dirección de la Universidad el plan 
de acción a desarrollar en el corres-
pondiente periodo, adjuntando cro-
nograma de actividades. Igualmente, 
se avanza en la re-estructuración del 
plan de desarrollo, examinando los 
principales componentes: calidad de 
vida, formación integral, participa-
ción, investigación, promoción socio-
económica, recreación, promoción de 
la salud y poblaciones vulnerables.
Con diligencia, desde esta área de 
Bien - Ser / Bien - Estar, se ha parti-
cipado de las visitas a los programas 
en sus procesos de registro calificado 
y acreditaciones. En general, ha sido 
calificada como buena la presencia de 
Bien - Ser / Bien - Estar en la Univer-
sidad; se ha destacado (lo registran los 
correspondientes informes): la estructura 
administrativa del área, el personal 
idóneo para la atención en los dife-
rentes frentes de acción, la aplicación 
del presupuesto que oscila entre el 6% 
y 7% de lo establecido como presu-
puesto general de la Universidad. La 
promoción de salud ha recibido un 
buen concepto en su desempeño. Se 
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destacan algunas calificaciones obte-
nidas como: Psicología 5/5; Ingeniería 
4.2/5; Contaduría Pública 5/5. Desde 
luego, los pares visitantes también 
han dejado observaciones en cuanto 
a un mayor esfuerzo en inversiones 
e instalaciones deportivas, así como 
el fortalecimiento de convenios para 
este tipo de prácticas. En cuanto a la 
formación integral, de igual manera 
los pares han señalado la necesidad 
de articular propuestas más claras y 
concatenadas con la Misión, las políti-
cas institucionales y los currículos.
Una variable expresada recurrente-
mente, está asociada a la necesidad 
de ampliar y realizar inversiones en 
espacios físicos e inversiones tecno-
lógicas que respalden el quehacer 
universitario. Asimismo, se recibió la 
observación de la necesidad de forta-
lecer el pensamiento crítico de estu-
diantes y docentes.
Como medida para fortalecer el sis-
tema, actualmente se cuenta con el 
proceso de evaluaciones específi-
cas para algunos de los procesos de 
Bien – Estar; por ejemplo, se realiza la 
evaluación semestral del proceso de 
inducción en tres momentos: la reali-
zada por directivos y decanos; la efec-
tuada por los estudiantes de primer 
semestre; y la realizada por el equipo 
de Bien - Ser / Bien - Estar. La con-
solidación de la evaluación, permite 
efectuar ajustes y planear actividades 
innovadoras que sean del agrado de 
los estudiantes y acordes con los obje-
tivos institucionales.
Existen comités de trabajo como el de 
becas estudiantiles, que tienen como 
función el análisis de las becas por 
condición económica, deportiva y cul-
tural. También se participa en el comi-
té paritario de salud ocupacional.

El balance general del subsistema de 
Bien-Ser / Bien-Estar no dista del con-
seguido por los sistemas de Bien-Estar 
de otras universidades, que de la mis-
ma manera centran sus esfuerzos en 
la formación integral, la calidad de 
vida, la construcción de sociedad en-
marcados en la política de desarrollo 
humano. 
El subsistema de Bien-Ser / Bien-Estar 
de la Universidad, se encuentra con-
formado por 59 personas entre 20 
administrativos docentes, monitores 
y practicante, vinculados a las áreas 
de servicio médico, apoyo estudiantil, 
promoción y salud ocupacional, cape-
llanía, talento humano, extensión cul-
tural y deportes.
Como fortaleza se puede destacar el 
porcentaje asignado a Bien-Estar que, 
para la vigencia del 2009, supera el 
7% del presupuesto general de la Ins-
titución. Este porcentaje ha permitido 
el fortalecimiento de la política de in-
centivos para estudiantes, contando 
actualmente con 40 becas para condi-
ción económica, 6 becas culturales, 16 
becas por promedio al año. Se cuenta 
además con 49 becas para conseje-
ros de facultad, 4 para los consejeros 
estudiantiles del Consejo Superior, y 4 
para los consejeros estudiantiles del 
Consejo Académico. Existen, además 
las monitorías académicas y adminis-
trativas que, en total, suman 56 plazas 
aprobadas por el Consejo Superior y 
las matriculas de honor que son 13.
Igualmente, se ha fortalecido la parti-
cipación deportiva que cada vez más 
consolida su fortaleza a nivel compe-
titivo. Los programas de prevención y 
promoción de la salud que se realizan 
desde el servicio médico y salud ocu-
pacional, privilegiando el auto- cuida-
do y promocionando los estilos de vida 
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saludables, a través de seminarios, ta-
lleres en habilidades para la vida, pla-
nificación familiar, programas de pre-
vención de cáncer de cérvix, mama, 
ambientes libres de humo; talleres 
sobre sexualidad, programa cardio-
vascular, programas que se convierten 
en la mejor estrategia para motivar la 
participación y generación de una cul-
tura saludable y del auto-cuidado.
Actualmente existen convenios y par-
ticipación en acciones interinstitucio-
nales con el MEN, Ascun, Alcaldía de 
Manizales, Red Misión Vida (conformada 
por todas la universidades de Manizales, para 
trabajar en la prevención de drogas estimulan-
tes), desarrollando acciones articula-
das en programas de prevención y en 
temáticas de interés para las universi-
dades y la cuidad. Puede mencionarse 
de este último año, el respaldo a dos 
procesos: el programa de prevención 
de drogas psicoactivas denominado 
“del uso al abuso hay un solo pase”; y 
la investigación que se encuentra en 
proceso de publicación por la Alcal-

día de Manizales: “Percepción social e 
imaginarios culturales en el uso y abu-
so de drogas en la población univer-
sitaria”. En este último año, igual se 
realizó con Ascun el seminario taller 
en Desarrollo Humano y habilidades 
para vivir (Zona Cres centro occidente).
En la dinámica de las universidades, el 
sistema de Bien-Estar se propone arti-
culado al monitoreo, evaluación y uso 
de la investigación que se produce en 
relación a temáticas incidentes en es-
tos procesos. Además, en la dinámica 
general se promociona fuertemente 
la necesidad de articular el Bien-Estar 
a las directrices institucionales y a los 
correspondientes programas curricu-
lares. En el caso de la Universidad de 
Manizales se han realizado trabajos 
conjuntos con la facultades, por con 
el programa de Contaduría Pública 
en el tema de confianza y conviven-
cia, asunto que paulatinamente abre 
caminos de reflexión y sentido sobre 
el subsistema de Bien-Ser / Bien-Estar 
de la Universidad.
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Matriz Dofa - Bien-Ser / Bien-Estar

Matriz Dofa

Fortalezas clave

•	 Estímulos	económicos.
•	 Créditos	para	Bien	-	Estar.
•	 Perfiles	 profesionales	 de	 los	

integrantes del equipo de Bien 
– Ser / Bien - Estar.

•	 Extensión	 de	 los	 servicios	 de	
Bienestar a egresados estu-
diantes. 

•	 Espacios	de	reflexión	en	temas	
sobre liderazgo, participación, 
culturales juveniles.

•	 Inversión	superior	a	la	deman-
dada por la ley. 

Debilidades clave

•	 Existen	 sólo	 linea-
mientos generales so-
bre la política de Bien 
- Estar. Es necesario 
replantear los modos 
de operación.

•	 Desconocimiento	 de	
las políticas de Bien - 
Estar por parte de la 
sociedad universitaria.

•	 Cobertura	de	 los	 ser-
vicios.

•	 Integración	 con	 los	
currículos de los pro-
gramas académicos.

•	 Creación	de	un	siste-
ma de Información de 
Bien- Estar.

•	 Estructura	 orgánica	
inadecuada.

•	 Dificultad	entre	el	en-
lace equipo de Bien - 
Estar y las instancias 
decisoras de la Uni-
versidad.

Oportunidades clave

•	 Integración	 de	 las	
áreas de Bien - Estar de 
la ciudad y de la región 
centro occidente.

•	 Coherencia	de	las	polí-
ticas de Bien - Ser, con 
el cumplimiento de la 
Misión y Visión institu-
cional.

•	 Articulación	 de	 progra-
mas desde Bien - Estar a 
los egresados (bolsa de 
empleo, actualización 
permanente, asesorías). 

•	 Convenios	 interinstitu-
cionales.

•	 Redes	de	cooperación.
•	 Acreditación	 institucio-

nal.
•	 Normativa	existente	en	

relación con la juven-
tud. 

Estrategia Fo

•	 Tener	un	eje	de	investigación	y	
evaluación que retroalimente 
el Bien - Ser.

•	 Articulación	 de	 Bien	 -	 Estar,	
con los decanatos y la aso-
ciación de egresados para la 
construcción de un plan arti-
culado que oriente las accio-
nes de manera integral.

•	 Construcción	 de	 un	 modelo	
dinámico de bienestar que 
responda a las exigencias del 
entorno y a las condiciones 
actuales de la organización.

•	 Aprovechamiento	de	los	linea-
mientos del sistema de calidad 
de la educación, para fortale-
cer la dinámica interna del 
bienestar (recursos, capacita-
ciones, visita de pares, publi-
caciones, encuentros).

•	 Definir	las	políticas	y	acciones	de	
Bien - Estar para las poblaciones 
de posgrados, egresados, edu-
cación virtual y a distancia.

Estrategias Do

•	 Aprovechamiento	 de	
programas y recursos 
de cooperación na-
cional e internacional.

•	 Utilización	de	los	me-
dios tecnológicos ac-
tuales y su aplicación 
al Bien - Estar.

•	 Diseño	 de	 Mecanis-
mos de participación 
y retroalimentación 
de las áreas de Bien - 
Ser y la sociedad aca-
démica. 
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Análisis de entorno

El panorama nacional en cuanto 
al Bien-Estar universitario, no es 
distante de lo que ha ocurrido en 

el ámbito regional y, específicamente, 
en la zona del Cres Centro Occiden-
te. Puede afirmarse que el desarrollo 
de políticas, acciones y visiones del 
Bien-Estar, están relacionadas con lo 
que sucede en lo nacional y regional 
en la medida en que se construye un 
sistema que en esencia debe estar co-
nectado.
Para esta conectividad existen en el 
ámbito nacional directrices desde el 
Ministerio de Educación Nacional: la 
Ley 30 de 1992; la Ley General de la 
Educación (115 de 1.994), y organiza-
ciones en el sistema como el Icfes, el 
Fondo de Bien-Estar, que en su mo-
mento dieron grandes aportes al de-
sarrollo de una mirada del Bien-Estar 
en Colombia.
Básicamente hoy en día podría decirse 
que siguen aportando a esta construc-
ción de lo glocal, las acciones y pensa-
miento de quienes conforman las uni-
versidades, el MEN y Ascun, el CNA, 
el Icetex; con direccionamientos que 
van desde la construcción de políticas, 
directrices nacionales, organización 
de eventos: congresos y encuentros 
en los que de forma permanente se 
abre la discusión sobre el sentido del 
Bien-Estar. De igual manera, se dan 
aportes a través de convocatorias que 
en los últimos tiempos han atendido 
temáticas como la deserción, la dis-
capacidad y la prevención de drogas 
psicoactivas, entre otras.
El desarrollo que ha tenido el Bien-
Estar universitario en Colombia, en-
cuentra generalidades, al igual que 

las particularidades de cada región 
y subcultura. Podría decirse que los 
orígenes del Bien-Estar se dan desde 
un enfoque asistencialista a partir de 
la segunda década del siglo veinte y, 
específicamente, el concepto de Bien-
Estar estudiantil aparece por primera 
vez en la legislación colombiana con 
la Ley 63 de 1935; y se va desarro-
llando en las siguientes décadas como 
una política del Estado de Bienestar, 
que presta unos servicios básicos a los 
estudiantes universitarios 4.
Es así que en estos orígenes se evi-
dencian acciones centradas en las 
carencias y sobre todo en ayudas so-
cioeconómicas: residencias universita-
rias, cafetería, alimentación y becas, 
entre otras. “Como lo expresa Alberto 
Gutiérrez: 
“Se ha pasado desde una casi abso-
luto silencio con respecto al tema, en 
1.957, pasando por una concepción 
asistencialista y casi extra-académica, 
en 1.971, por una más integral, pero 
no definitoria del ente universitario, en 
1.980, hasta la actual definición de la 
ley 30 del 28 de diciembre de 1.992, 
en la cual el bienestar es la condición 
esencial para el buen ser y obrar de la 
comunidad universitaria en todos sus 
estamentos y con referencia a todas 
sus funciones”.
En general podría concluirse que las 
acciones y modelos del Bien-Estar 
universitario en Colombia, surgieron 
con actividades asistencialistas y con 
miradas puntuales unidas hacia las 
necesidades básicas del ser humano, 
reglamentaciones hasta consideracio-
nes acerca de su desarrollo humano, 
su formación integral, su calidad de 

4.  AGUILAR, Elvira Rosa y otros. Reflexiones sobre El Bien - Es-
tar universitario. Una mirada desde la educación a distan-
cia y la jornada nocturna. Icfes. 1ª edición 2.002. P. 21
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vida y su libertad. Hoy en día, las mi-
radas del bienestar y desde directrices 
nacionales, se centran en tres com-
ponentes: calidad de vida, formación 
integral y construcción de comunidad. 
Frente a ello, existen las políticas de 
Bien-Estar universitario, las cuales 
fueron aprobadas en el Consejo de 
Rectores de Ascun, y unos lineamien-
tos frente a las estructuras de los mis-
mos, los cuales hacen referencia a las 
áreas de promoción y prevención de 
la salud, recreación y cultura. El de-
sarrollo humano se comprende como 
eje transversal del sistema. 
A manera de síntesis frente a este pa-
norama nacional y regional del Bien-
Estar, que desde las conceptualizacio-
nes que se encuentran del Bien-Estar, 
del Desarrollo Humano, de las regula-
ciones nacionales, las construcciones 
colectivas y por regiones. Se observa 
en los últimos años una tendencia del 
Bien-Estar hacia ciertas áreas de inte-
rés: calidad de la educación, responsa-
bilidad social, prevención y promoción 
de la salud, poblaciones vulnerables 
y especiales: temas de discapacidad, 
género, poblaciones indígenas, afro, 
desplazados, de bajos ingresos eco-
nómicos, temas de deserción y bien-
estar para estudiantes de posgrados, 
educación virtual y a distancia. 

Componente de 
formación integral

La formación integral posee dos 
compromisos intrínsecos, el pri-
mero con el desarrollo de las per-

sonas, de su capacidad, de su pen-
samiento eficaz “que es el que puede 
inducir, deducir, sintetizar y manejar 

bien la lengua materna; es decir un 
pensamiento crítico”5; de igual mane-
ra, orientado hacia la búsqueda del 
cumplimiento de la función primordial 
de la Universidad; es un problema del 
estilo de Universidad y que tiene que 
ver con las diferentes dimensiones 
del ser humano; por eso, el énfasis 
en el concepto de integralidad de la 
formación.”6

Es precisamente la formación integral 
en donde se define el ethos y estilo de 
Universidad; es un componente misio-
nal en el que se evidencia el trabajo 
que desde la Institución se observa en 
la construcción de sociedad, ciudada-
nía y formación de sujetos con cons-
ciencia social.
La formación integral tiene una di-
mensión académica, en la que los ac-
tores asumen paradigmas, métodos, 
estrategias de disciplina, profesión, 
argumentación y mundo de vida. En 
este sentido el lenguaje y la comuni-
cación juegan un importante y vital 
papel, pues permite la interacción con 
los campos del saber y del saber-ha-
cer para responder a las necesidades 
de la sociedad. 
Por su complejidad y características 
se deduce que la formación integral 
es un compromiso institucional que 
se evidencia en el salón de clase, en 
el hábitat, en los espacios de interac-
ción, en el proyecto pedagógico, en 
el currículo oculto, en los servicios de 
Bien-Estar, lo que es apropiado por 
todos los actores como una sociedad 
sinérgica en la búsqueda de nuevos 
horizontes para resolver los proble-
mas humanos. La formación integral 

5.  OROZCO Silva; Luis Enrique. Responsabilidad del docente. En: 
La formación integral. Universidad Santo Tomas. Bogotá, 
2002. p.13.

6.  OROZCO. Ibid. p.14. 
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postulada bajo la mirada de un único 
paradigma, es un horizonte reducido 
y un falso camino, pues la responsa-
bilidad de la formación integral es en 
últimas una construcción colectiva que 
inspire todo el quehacer universitario.
En este sentido Hugo Zemelman refiere 
que la conciencia histórica cumple la 
función integradora, que permite rom-
per con los límites disciplinarios; pero 
simultáneamente muestra los déficits 
en el despliegue del sujeto y sus po-
sibilidades para erguirse como sujeto. 
Por eso, al romper con límites se asocia 
con el concepto de tiempo como salto, 
transgresión de parámetros, devenir y 
reconocimiento del momento, en tanto 
expresión de lo inacabado. Conciencia 
de déficit que se corresponde con el 
manejo del tiempo como posibilidad, 
fluir y sentido; por lo tanto, con el mo-
mento como lo transitivo. Empero, lo 
más relevante, es su función para asu-
mir la potencia del sujeto, ya que vin-
cula tiempo con esperanza, lo posible 
con construcción, en la medida en que 
el momento se asocia con la presencia 
de conciencia y voluntad de construir 
ámbitos de sentido7.
Formación significa “ascenso a la hu-
manidad”, desarrollo del hombre en 
tanto hombre. Entonces, cuando se 
habla formación humana se habla 
de la posibilidad que tiene todo ser 
humano de dar lo mejor de sí en el 
tiempo y a través de procesos que al-
teran su talante y su ser mismo, y que 
le permiten crecer en humanidad, as-
cender en lo universal, ir más allá del 
yo personal para subir hacia el noso-
tros, hacia la totalidad de la especie8. 

7.  ZEMELMAN, Hugo. Necesidad de conciencia. Un modo de 
construir conocimiento. Editorial Anthropos. México 2.002. 
XIII, p.18.

8.  Orozco, 2002, p.16.

No es un camino en solitario, es un 
camino en colectivo, con un gran com-
promiso con la eticidad que requiere 
la concepción de lo glocal y de país. 
La formación integral también incluye 
lo ético y lo práctico. Se trata de una 
dimensión en la cual los dilemas mo-
rales se resuelven cada vez con una 
mayor incidencia del conocimiento 
elaborado. La formación integral in-
cluye también lo estético, el desarrollo 
de la sensibilidad.
Desde la perspectiva de René Bedard, 
las condiciones del ser humano son: 
a) el campo de la acción, directamen-
te accesible a la observación y a la 
reflexión, asumiendo como las con-
ductas y comportamientos cotidianos 
que evidencia el actuar humano; b) el 
campo del pensamiento y del saber, ya 
sea formal, informal o intuitivo; c) el 
campo de los valores que sostiene las 
conductas y las prácticas concretas; d) 
el campo de los principios generales 
del ser, de la misión o finalidad, y del 
lugar de las identidades. 
Sí bien todos los campos son necesa-
rios para el desarrollo y ascenso a lo 
humano, hoy en día es pertinente el 
trabajo de la formación integral cen-
trado en los valores y desde la sin-
gularidad a lo universal, o desde un 
in-dividum a un insummabile, signifi-
cando la unidad y la totalidad (en donde 
se suman las humanidades de su historia y de 
sus interacciones sociales).
El marco que rodea esta tendencia, 
se fundamenta en una concepción de 
los valores como categoría histórico-
social del hombre, que sirve a todas 
las ciencias sociales modernas, orien-
tadas por unas bases más humanas, 
como una de las manifestaciones de 
la naturaleza humana y la sociedad. 
Así surge en lugar del homo economi-
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cus, el hombre como ser social, unidad 
bio-psico-social, es decir, con estruc-
tura corporal, motivaciones psíquicas, 
con una vida social e intersubjetiva.
Frente a ello existe la necesidad de tra-
bajar en el ámbito institucional, desde 
las disciplinas y los programas curricu-
lares, en valores como la defensa de 
la vida, sobre una teoría que recupe-
re al sujeto; una actitud humanista en 
oposición a teorías administrativas, 
que hacen del ser humano más bien 
un objeto al que hay que dirigir, moti-
var y controlar9. Es la Universidad como 
centro de formación, la más llamada a 
la discusión de sociedad, cultura y a la 
construcción de tejido social.
Desde una perspectiva de la formación 
integral, deben ser todos los actores 
universitarios unidos los que le apues-
ten a la dignificación y conservación de 
lo humano, de la vida, para ubicar al 
sujeto como centro y como objeto en sí 
mismo. Es la Universidad desde todas 
sus dinámicas, actuando con concep-
ción de país, de región, de continente, 
que sucumbe a problemáticas como la 
pobreza, la desigualdad y la inequidad.
Frente al tema de valores, desde Bien-
Ser / Bien-Estar, se destaca el auto-
cuidado, una cultura de la salud. En 
este sentido se promociona el trabajo 
educativo desde el enfoque de habi-
lidades para vivir, que “no son en sí 
mismas comportamientos, sino destre-
zas para conducirse de cierta manera 
de acuerdo con la motivación y esfera 
de acción dadas dentro de las limita-
ciones sociales y culturales. Por si solas, 
las habilidades para la vida no bastan, 
es fundamental otros factores como 

9.  AKTOUK, Omar. La administración: entre tradición y renova-
ción. Artes Graficas Del Valle 2.001. p. 712.

circunstancias favorables, la cultura y 
la familia, entre otros.”10

Las habilidades para la vida hacen re-
ferencia a tres componentes: a) habi-
lidades de la persona en relación con-
sigo misma; b) habilidades en relación 
con otras personas; c) habilidades en 
relación con el contexto. La Organi-
zación Mundial de la Salud, define las 
siguientes habilidades para la vida: 
solución de problemas, manejo de es-
trés y de la ansiedad, autoevaluación y 
autoconocimiento, adaptación social, 
toma de decisiones, habilidades inter-
personales, seguridad en sí mismo(a), 
resistencia a la presión, pensamiento 
crítico y comunicación efectiva.
“Las investigaciones sobre las expe-
riencias internacionales indican que 
la enseñanza-aprendizaje de las ha-
bilidades como un grupo genérico de 
habilidades para vivir, es más efectiva 
en la prevención de comportamientos 
nocivos que cuando se enseñan de ma-
nera aislada una o dos de ellas para 
atender problemas específicos, como 
la prevención de embarazos de adoles-
centes, el consumo de sustancias adic-
tivas o el abuso de sustancias.”11

Como se menciona en este documen-
to es importante y se relaciona con las 
habilidades, el contexto, la cultura. 
Desde esa perspectiva, la Universidad 
ha propuesto un programa de acom-
pañamiento estudiantil12; el cual con-
tiene tres estrategias: de promoción 
socioeconómica, de promoción para 
la salud, y de apoyo psicopedagógico. 
Con esta propuesta, se espera tener 

10.  RESTREPO, Soto; Jaime Alberto. Módulo Desarrollo Humano y 
habilidades para vivir. Manizales 2.008. p.134.

11.  RESTREPO, Ibid, p.134.
12.  A la fecha existe propuesta orientadora direccionada por la 

Vicerrectoría Académica. 
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un mayor conocimiento de la pobla-
ción universitaria, tener más presencia 
en la resolución de las problemáticas 
que posee la población universitaria, 
y desarrollar estrategias preventivas, 
en aras de que disminuyan situacio-
nes de bajo rendimiento académico y 
deserción estudiantil, entre otras.
De las habilidades para vivir, igual se 
menciona el pensamiento crítico, fun-
damental por el tipo de institución, 
donde es prioritario el debate, la ar-
gumentación, la reflexión, la mira-
da crítica de entorno, el privilegio de 
pensamiento crítico. El profesor Oroz-
co establece una relación entre pen-
samiento crítico y eficaz, y le atribuye 
cuatro elementos: que el sujeto pueda 
inducir, deducir, sintetizar y manejar 
bien la lengua materna; la asertividad 
en las relaciones sociales; es decir, 
que la persona pueda interactuar, ha-
blar de manera pertinente y emitir jui-
cios morales, tener una idea del bien 
y del mal.
Es muy importante que los estudian-
tes entiendan que lo que la univer-
sidad hace con ellos a través de la 
formación, es transmitirles formas de 
pensamiento; y las formas de pensa-
miento están íntimamente ligadas a 
las diferentes disciplinas; luego, la 
tarea de la universidad es que, a tra-
vés de esos diferentes modos de pen-
samiento, la persona logre articular 
una forma coherente de ser y enten-
der el mundo13.
Se entiende también que la Univer-
sidad debe enseñar al estudiante a 
afrontar la incertidumbre y la comple-
jidad que surgen en las ciencias so-
ciales y humanas. El estudiante debe 
aprender a manejar el riesgo, lo que 

13.  OROZCO. Ibid. p.14.

es incierto, y a modificar el curso de 
las cosas. En otras palabras, que el 
estudiante no se eduque en medio de 
la simplicidad, ni en el horizonte de 
la certeza, de la seguridad, sino en el 
horizonte de los problemas. Y que fi-
nalmente la Universidad enseñe una 
ética del género humano, que entien-
da en qué consiste la condición hu-
mana, porque es fundamental que las 
instituciones que brindan el servicio 
educativo presenten una visión inte-
gral del fenómeno humano14.
“La universidad forma capacitando, 
más la universidad forma a través de la 
eticidad que surge en la persona en el 
momento en que es capaz de reflexio-
nar sobre su propia práctica. Por eso 
es interesante entender la formación 
integral en el horizonte de espacios 
que existen en la universidad, en los 
cuales es posible la discusión sobre los 
valores, sobre los problemas humanos, 
sobre los problemas sociales, en los 
que es posible imaginar otro mundo y 
soñar para los jóvenes, de qué mane-
ra ellos encuentren que la vida tiene 
sentido”15.

Poblaciones vulnerables

Desde lo concerniente al Ser Hu-
mano, es de importancia lo re-
lacionado con las poblaciones 

vulnerables, pues se trata de especi-
ficar la naturaleza de estas condicio-
nes, en especial lo referido a las que 
en términos generales afectan la vida 
y situación académica de los estudian-
tes y la sociedad de la Universidad de 
Manizales. El estudio de los facto-

14.  OROZCO. Ibid, p.15.
15.  OROZCO. Ibid, p.18.
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res que identifican la vulnerabilidad, 
permite especificar el tipo de relacio-
nes que se deben enfrentar, es decir, 
problemáticas que dan origen a la 
desigualdad (económica, cultural, política, 
biológica) y que afectan al ser humano 
(agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de la 
comunicación, emocionales y psicosociales).
El Ministerio de Educación Nacional 
ha considerado como grupos vulne-
rables prioritarios de atención a las 
comunidades étnicas (indígenas, afro-
colombianos, raizales), así como a los 
jóvenes, adultos iletrados, a los me-
nores con necesidades educativas 
especiales (discapacidad, limitaciones, con 
talentos o capacidades excepcionales), a los 
afectados por el conflicto armado (po-
blación por desplazamiento, menores desvin-
culados de los grupos armados al margen de 
la ley e hijos en edad escolar de adultos des-
movilizados), a los menores en riesgo 
social (menores trabajadores, adolescentes 
con conflicto con la ley penal y niños y niñas 
y adolescentes en protección), a los habi-
tantes de frontera y a la población 
rural dispersa.
La vulnerabilidad se refiere específi-
camente a poblaciones que presentan 
las siguientes condiciones, que se pue-
den clasificar como: institucionales, 
ambientales y del entorno, salud, cul-
turales. Desde el punto de vista edu-
cativo, por ejemplo, los bajos índices 
de escolaridad y de eficiencia interna, 
o la dificultad frente a los procesos de 
aprendizaje. 
La condición de vulnerabilidad de es-
tas poblaciones conforma un universo 
de problemáticas particulares, a las 
que se les deben buscar mecanismos 
para su superación, empezando por 
brindarles un servicio educativo per-
tinente con políticas especificas que 

permitan su acceso y permanencia en 
el sistema, y que conlleven el poder 
vincularlas a un crecimiento económi-
co sostenible que mejore su calidad 
de vida.
El reconocimiento de la vulnerabilidad 
marca el derrotero de las acciones que 
desde el servicio educativo se deben 
priorizar para orientar las activida-
des concernientes a la formulación de 
políticas, procesos de mejoramiento 
institucional, distribución y asignación 
de recursos humanos, técnicos, admi-
nistrativos y financieros, que generen 
las oportunidades para superar esta 
situación.
Entre los principios para superar la 
vulnerabilidad se encuentran:
	Corresponsabilidad: la supera-

ción de la situación de vulnerabi-
lidad es una acción que conjuga la 
responsabilidad de los individuos, 
de las familias, la comunidad, la 
sociedad y el Estado.

	Participación: la acción educativa 
promueve y reconoce la participa-
ción activa de los distintos actores, 
fortaleciendo la formación de ciu-
dadanos comprometidos.

	Equidad. la acción educativa 
otorga igualdad de oportunidades 
a todos, generando inclusiones y 
permitiendo superar cualquier tipo 
de discriminación.

	Reconocimiento: la socialización 
de los esfuerzos de las institucio-
nes, centros educativos y docentes 
que implementan experiencias sig-
nificativas, encaminadas a brindar 
una educación pertinente a las po-
blaciones vulnerables, debe enri-
quecer el trabajo de los pares en 
otras zonas del país.
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	Multiculturalidad: todos los cen-
tros educativos y de formación téc-
nico–profesional, son centros de 
confluencia pluricultural y multiét-
nica, y los procesos educativos de-
ben fortalecer las culturas que allí 
se expresan y promover el respeto 
por la diferencia.

 

Principios para superar 
la vulnerabilidad

Participación

Corresponsabilidad

Equidad

Reconocimiento

Para la atención educativa a las po-
blaciones señaladas como de alta 
vulnerabilidad, el Ministerio de Edu-
cación Nacional ha definido diversas 
estrategias orientadas a fomentar el 
acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, mejorando la calidad de la 
educación.
Como causas del abandono estu-
diantil se señalaron: limitaciones 
económicas y financieras, bajo ren-
dimiento académico, desorientación 
vocacional y profesional, y dificulta-
des para adaptarse al ambiente uni-
versitario.
En las últimas décadas, los países han 
registrado una demanda acrecentada 
de educación superior que los ha lle-
vado a combinar una serie de factores 
para aumentar la cobertura de la po-
blación de 18 a los 24 años de edad: 
“En efecto, la tasa bruta de matrícula 
en la educación terciaria, ha crecido 
entre 1985 y 2005, desde el 17% a 
más de 31%, como promedio para la 
región.”

El incremento en el número de matri-
culas, en la década de los 90, registró 
cuatro tendencias importantes: la pri-
mera, que el crecimiento ha sido en ins-
tituciones públicas y privadas, aunque 
éstas últimas registran un crecimiento 
relativamente mayor; la segunda, que 
se ha dado un esfuerzo muy grande de 
las familias; la tercera tendencia, que 
ha estado acompañado de una menor 
selectividad en los procesos de admi-
sión; y la cuarta, en la medida en que 
priman debilidades académicas pre-
vias en la formación de estudiantes de 
los niveles de educación secundaria, la 
masificación de la educación superior 
genera una composición de estudian-
tes con mayores carencias académicas, 
así como en cuanto a sus condiciones 
socioeconómicas, llevando una mayor 
heterogeneidad en la calidad de las 
instituciones.
Dadas las condiciones de la Univer-
sidad de Manizales, es evidente que 
igual registra población vulnerable 
en diferentes formas, y a nivel de los 
estudiantes deterioro económico, ali-
mentación regular, discapacidad, y 
un gran número de estudiantes con 
problemas de drogadicción y alcoho-
lismo. Existe, además, poca población 
femenina en embarazo, pero sí mu-
cha práctica de aborto. También existe 
la práctica de “prepagos.” Dada esta 
realidad en la Institución, en ésta no 
solo debe fijar una formación profe-
sional, sino una preocupación en la 
educación humana y espiritual. 

“La Universidad no sólo debe fijar 

una formación profesional, sino 

una preocupación en la 

educación humana y espiritual”
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 El concepto de salud 
y su promoción

La evolución del concepto de salud 
desde Lerma Gonzales (2000), se da 
mediante las cuatro importantes 

áreas en la salud pública: el fomen-
to a la vitalidad y la salud integral, la 
prevención de lesiones, enfermedades 
infecciosas y no infecciosas, la orga-
nización y promoción de servicios de 
diagnostico y tratamiento de enfer-
medades, y la rehabilitación de per-
sonas enfermas o incapacitadas para 
que alcancen el grado más alto posi-
ble de actividad por sí mismas. Todas 
fueron manifiestas en 1948, cuando 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) introdujo en su definición de sa-
lud el bienestar físico, mental y social, 
y no sólo la ausencia de enfermedad; 
así como cuando incorporó nuevos 
elementos y perspectivas que han 
ampliado su comprensión y dimen-
sionamiento, incluyendo expresiones 
de “estilos de vida”, “auto-cuidado”, 
”calidad de vida” y “promoción de la 
salud”, entre otros (OPS, 1996).
Estas tendencias sustentan la opera-
cionalización del concepto de salud, 
siendo observado desde una red com-
pleja que comparte la diversidad de 
significados según cada cultura ba-
sada en el patrón de “estar sanos”, 
argumentación que ha aportado “un 
saber particular” y casi único a las lec-
turas del ser humano y su desarrollo 
(Nuñez y Tobón, 2005a).
Al hablar de salud, se encadena la 
palabra enfermedad como asocia-
ción cultural inmediata, en el que el 
reconocimiento esencial de la salud 
es un fenómeno prioritario, que im-
plica necesariamente la explicación y 

comprensión de la vitalidad que ro-
dea al ser humano; es pues, un sig-
nificado que ha sido socializado his-
tóricamente. 
Ello quiere decir que la salud como 
medio de socialización de la cultura, 
es una evolución de aspectos míticos 
que se han encadenado a los estilos 
de vida de las personas y, consecuen-
temente al mantenimiento de la sa-
lud. La salud es un concepto implícito 
al desarrollo de las culturas, y ha sido 
el eje angular de la pregunta por el 
ser humano desde la antigüedad.
La salud es, entonces, un derecho que 
tienen las personas desde las políticas 
públicas en salud y un deber humano 
básico, que invita a éstas a participar 
y a hacerse responsables de la salud 
propia y comunitaria, que depende de 
múltiples y variados factores que ac-
túan favorable o desfavorablemente 
en su producción, según el elemento 
cultural que enmarca en la vida coti-
diana las caracterizaciones comunes 
y las contradicciones en las diferentes 
culturas.
La sociedad como conjunto de múlti-
ples culturas, es capaz de influir y mo-
dificar la acción de los determinantes 
en salud, teniendo el poder para mo-
dificar las acciones y las decisiones 
personales y colectivas, creando de 
esta manera formas de vida más sa-
ludables y modificaciones favorables 
en el entorno físico y social. El ser hu-
mano puede desarrollar capacidades 
y habilidades para proveer los medios 
y las condiciones necesarias, para 
mejorar su salud y calidad de vida de 
acuerdo con su entorno social, cul-
tural, político y educativo; esto no es 
posible sin un apoyo participativo. Por 
ello, ha resurgido un interés creciente 
por la salud integral.
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Con el análisis de la evolución del 
concepto de salud, se ha demostrado 
una lucha social permanente que ha 
reconocido el valor de la promoción, 
prevención e intervención en salud en 
etapas tempranas y de una manera 
planificada, dando la posibilidad de 
evaluar los cambios de actitudes en 
las comunidades, que pueden obser-
varse pasados algunos años, creando 
el obstáculo actual de que no hay li-
teratura investigativa que sustente los 
resultados e impacto de algunas ac-
ciones planificadas (Nuñez y Zambrano, 
2002).
La idea y el concepto actual de pro-
moción de la salud, como los proce-
sos que favorecen el control de los 
individuos y grupos de variables que 
condicionan la salud, se diferencian 
de los otros modelos de intervención 
cuando se basa en una aproximación 
holística y no estrictamente médica; y 
su actuación no es paternalista sino 
favorecedora de las opciones perso-
nales y grupales. Por ende, se realiza 
la promoción de la salud por y con la 
gente, con el propósito de potenciar al 
máximo la salud orientando acciones 
hacia los determinantes de la misma 
en sus diferentes esferas y representa-
ciones sociales.
Un aspecto importante es que en el 
terreno de la salud pública por medio 
de la promoción de la salud, se espera 
la protección y mejora de la salud de 
los ciudadanos a través de la acción 
comunitaria, enfrentándose al mundo 
de las nuevas revoluciones epidemio-
lógicas como el estrés, la violencia, el 
maltrato y la intolerancia, entre otros. 
A través de ellas, se han aproximado 
nuevas metodología y estrategias al 
fenómeno de la salud, esto involucra 
la dinámica sociocultural y política, 

agregado a la significación de comu-
nidades sobre el concepto de salud y 
prácticas saludables.
Desde Gamboa, OPS, y Minsalud, se 
puede ver que los Sistemas Naciona-
les de Salud tuvieron dominado por 
medio de la educación sanitaria el 
concepto de Promoción de la salud 
en la década de los 80´s; de esta 
manera no crecieron los servicios 
asistenciales, a pesar del crecimien-
to de la población y las especializa-
ciones en salud; esto dificulta hoy en 
día el acceso a los servicios de salud, 
o sólo los deja para grupos de exclu-
sión social.
En la coyuntura y estructura social 
emergen consecuencias positivas en 
el desarrollo de las políticas públicas 
saludables, influyendo en las dinámi-
cas y significados de los procesos de 
movilidad social. En este sentido, se 
da la Primera Conferencia Internacio-
nal de Promoción de la Salud, que dio 
lugar a la Carta de Ottawa en 1986, 
seguida de una reflexión, en 1988, 
sobre la política pública saludable; 
y en 1991, se rescata la importancia 
que tienen las oportunidades en el lo-
gro de la salud de la población dentro 
del plano constitucional.
Los progresos de los sistemas de salud 
en todo el mundo han aportado di-
versidad de estrategias de promoción 
de la salud y su aplicación práctica 
de manera creciente, sustentándose 
en las altas inversiones en estrategias 
de salud pública y servicios sanitarios. 
Con tal criterio, es necesario compren-
der la promoción de la salud como el 
proceso participativo que les permite 
a las personas y a las comunidades 
mantener y mejorar su bienestar físi-
co, mental y social trabajando en un 
esfuerzo colectivo y solidario, poten-
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cializando capacidades y recursos en 
pro de la salud, para así, mejorar la 
calidad de vida, las capacidades, ha-
bilidades, competencias y comporta-
mientos saludables de una comuni-
dad y de las personas en ella (Nuñez y 
Tobón, 2005a).
En América Latina el compromiso 
hacia las acciones de promoción de 
la salud, vistas desde la OMS, como 
una de las mejores opciones para in-
crementar en las personas el control 
de condiciones favorables frente a la 
salud, que buscan mejorarla; y que al 
ser guiada por las estrategias básicas 
de la Carta de Ottawa (abogacía por la 
salud, facilitar el desarrollo completo potencial 
de salud, y mediar a favor de la salud entre los 
diferentes intereses encontrados en la socie-
dad) se redefine el área de acción y el 
enfoque global para el desarrollo de 
la salud, con el apoyo de las acciones 
prioritarias a los cuales se dirige la 
promoción de la salud:
1. Establecer una política pública sa-

ludable
2. Crear entornos que apoyen la salud
3. Fortalecer la acción comunitaria 

para la salud
4. Desarrollar las habilidades perso-

nales y
5. Reorientar los servicios sanitarios

En julio de 1997, la Declaración de 
Yakarta confirma la manera de guiar 
la promoción de la salud en el siglo 
XXI, en complemento a las acciones y 
estrategias de la Carta de Ottawa. Los 
principales planteamientos fueron los 
siguientes:
1. Promover la responsabilidad social 

para la salud

2. Incrementar las inversiones para el 
desarrollo de la salud

3. Expandir la colaboración para la 
promoción de la salud

4. Incrementar la capacidad de la co-
munidad y el empoderamiento de 
los individuos

5. Garantizar una infraestructura para 
la promoción de la salud.

Este tipo de estrategias puede incidir 
en la reducción de costos sanitarios y 
en la mejora de la condición de vida 
de la comunidad, en espera de un 
entorno de vida saludable, sumado 
a conductas saludables individuales 
y colectivas más acordes con los co-
nocimientos científicos en salud y las 
condiciones culturales. 
Estas estrategias, al ser la preocupa-
ción de los diversos sectores en lo que 
respecta a la libertad de acción del ser 
humano, implican la visión óptima de 
la promoción de la salud, la misma 
que al tener como meta las interven-
ciones en salud pública desde la inter-
sectorialidad, se relaciona íntimamen-
te con los cambios sociales en salud 
y desarrollo social. Éstos pueden ser 
vistos en núcleos de trabajo como pro-
yectos de Municipios saludables, hos-
pitales saludables, lugares de trabajo 
saludables, universidades saludables; 
no sólo teniendo como localizador la 
promoción de la salud, sino creando 
entidades sociales de cambio estruc-
tural en los patrones sociales, pues la 
salud como sucedo ligado a las va-
riaciones socioculturales de manera 
notable y rápida, permite comprender 
y actuar desde la aceptación de los 
fenómenos de la Globalización, los 
necesarios cambios en las conductas 
sociales. 
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Basados en Nuñez y Tobón (2005a y b; 
Nuñez y Zambrano, 2002), la promoción 
de la salud se mueve alrededor de los 
individuos, de la esfera política y de la 
economía, de la globalidad de lo social 
y de las comunidades, con sus lecturas 
culturales y representaciones simbóli-
cas de salud. Todo esto, en una lógica 
dinámica y procesual, con las que no 
se puede suponer transformaciones en 
una de las partes y en cualquier direc-
ción del gran sistema, sin que afecte a 
las demás políticas de salud sin susten-
to económico o aplicaciones a lo social, 
sin lectura de representaciones cultu-
rales y sociales del proceso de salud – 
enfermedad, podrían ser ineficientes y 
poco eficaces a la hora de trabajar con 
promoción de la salud. 
La salud integra el aspecto físico y 
mental;, además implica el bienes-
tar social y los componentes vitales 
ligados a las condiciones culturales y 
sociales; y, de modo importante, a la 
disponibilidad de servicios y recursos 
relacionados con las oportunidades y 
los derechos.
Para la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la salud es un estado 
completo de bienestar físico, mental 
y social; y no solamente, la ausencia 
de afecciones o enfermedades. En 
ese sentido, la salud mental se define 
como el estado de bienestar emocio-
nal, afectivo y cognitivo que les per-
mite a los individuos desarrollar sus 
habilidades, afrontar el estrés normal 
de la vida, trabajar de manera pro-
ductiva y fructífera y hacer una con-
tribución significativa a sus comunida-
des (Nuñez y Tobón, 2000; Nuñez y Tobón, 
2005). Ello permite afirmar que no es 
adecuado referir la salud mental con 
una base de nominación psicopato-
lógica o trastornada. De acuerdo con 

Zickmund (1993), el campo de la salud 
se descompone en cuatro componen-
tes amplios e incluyentes, que pueden 
interpretarse de la siguiente manera:
Biología humana: este componente 
incluye todos los hechos relacionados 
con la salud tanto física como men-
tal, que se manifiestan en el organis-
mo como consecuencia de la biología 
fundamental del ser humano y de su 
constitución orgánica. Incluye, ade-
más, la herencia genética de la per-
sona, procesos de maduración, enve-
jecimiento y los diferentes aparatos 
internos del organismo, pues dada la 
complejidad de éste su biología puede 
repercutir sobre la salud de múltiples 
maneras en forma variada y grave, 
además de que puede fallar de mu-
chas formas. 
Este elemento contribuye a la mortali-
dad y a toda una gama de problemas 
de salud; muchas de las enfermeda-
des crónicas (artritis, diabetes, arterioscle-
rosis, cáncer y otras), los trastornos gené-
ticos, las malformaciones congénitas 
son problemas de salud cuyas causas 
radican en la biología humana, pro-
duciendo dolorosas vivencias y un alto 
costo de tratamiento. Por supuesto, 
que no se niega la relación que exis-
te de los elementos biológicos con los 
culturales y sociales, en cuanto éstos 
no se desligan, en el caso específico 
de la salud mental, con la aparición 
de compromisos con ésta, tal como 
sucede con los trastornos de los esta-
dos anímicos y la aparición de los pro-
blemas orgánicos, como consecuen-
cia de estados estresantes crónicos o 
agudos, como bien lo plantean Tobón, 
Nuñez y Zuluaga (2005), en cuanto a la 
relación directa de los efectos físicos 
con relación a los ajustes en la estruc-
tura mental de las personas.
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Medio ambiente: incluye todos 
aquellos factores relacionados con la 
salud que son externos al cuerpo hu-
mano, y sobre los cuales la persona 
puede tener un relativo control en 
cuanto se refiere a su conducta; pero 
no tenerlo cuando se refiere a condi-
ciones socio-ambientales ineludibles, 
tal como ocurre con la contaminación 
o la disponibilidad de recursos bási-
cos como agua potable y aire puro, 
aspectos que pueden poner en riesgo 
la salud. Estos factores determinan, en 
gran parte, los criterios de ajuste que 
las personas desarrollan para adap-
tarse al medio, y están directamente 
relacionados con los estilos de vida y 
comportamientos de auto-cuidado.
Estilo de vida: éste representa el 
conjunto de decisiones que toma el 
individuo con respecto a su salud, y 
sobre las cuales ejerce un cierto con-
trol, que determinan en gran parte 
las acciones frente a la salud o a la 
enfermedad. Desde el punto de vista 
de la salud, las malas decisiones y los 
hábitos personales perjudiciales con-
llevan riesgos que ponen a la salud en 
entredicho; de hecho se plantea que 
una gran parte de los problemas de la 
salud de las personas se relaciona con 
los estilos de comportamiento (Nuñez, 
2004).
Organización de la atención de la 
salud: consiste en la cantidad, cali-
dad, orden, índole, relaciones entre 
las personas, recursos, y en la pres-
tación de la atención de la salud. In-
cluye, además, la práctica de la medi-
cina, enfermería, hospitales, hogares 
de ancianos, medicamentos, servicios 
públicos comunitarios de atención en 
salud, las ambulancias, tratamien-
tos dentales, servicios de optometría, 
programas de salud en adolescentes 

y jóvenes. Este componente se define 
generalmente, como un sistema de 
atención en salud, y ubica los aspectos 
estructurales y de infraestructura bási-
ca para que la salud de las personas 
tenga criterios claros de sostenibilidad 
y sustentabilidad. De acuerdo con la 
OPS, ello obedece a las condiciones 
macro estructurales que sostienen los 
sistemas de salud con un soporte en 
las políticas de salud.
En este sentido, además, la OPS agre-
ga la necesidad de un macro ambien-
te que los apoye, creado por las po-
líticas y la legislación, los valores de 
la sociedad, los modelos de los roles 
positivos y las normas de conducta, 
con apoyo de los medios de comu-
nicación, lo que implica una dimen-
sión compleja y mutidimensional en 
el comprender los procesos de salud 
de los seres humanos en contexto, y 
de éste frente a diferentes tipos de se-
res humanos. Por ello, la salud mental 
no puede entenderse como un ente 
lineal; es un proceso multirrepresen-
tacional y con diversas expresiones 
subjetivas y objetivas, que van desde 
el sujeto a la comunidad y de ésta a 
los entes políticos y socioculturales 
que le dan sentido (Nuñez, Castaño y 
Aristizabal, 2005). Bajo las nociones ya 
expresadas, la salud establece una ló-
gica dialéctica entre los niveles micro 
y macro sociales. Éstos se relacionan 
con dos niveles en el vínculo: salud y 
desarrollo (Rodriguez, Russell, Madaleno y 
Kastrinakis. 1999:7-25): el primero tiene 
que ver con el nivel macro o nacional, 
donde la salud es central y rodeada 
de cuatro esferas que incluyen lo eco-
nómico, lo social, lo político y el desa-
rrollo humano. El segundo, se basa en 
el nivel micro o individual, en el que 
el posicionamiento del desarrollo hu-
mano está en el centro de los ámbitos 
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de generación de ingresos, educación 
y desarrollo de habilidades, participa-
ción socio-política, salud y bienestar 
para las personas.
Según Nuñez y Tobón (2005b) se apunta 
a hablar de un vínculo salud-desarro-
llo, cuando se combinan factores rela-
cionados con salud y bienestar de las 
personas y los contextos en los cuales 
éstas se desempeñan cotidianamente. 
Por ello, el objetivo fundamental de la 
política y las estrategias programáti-
cas del sector salud es elevar el nivel 
de salud de la población mediante ac-
ciones de promoción de la salud y pre-
vención de enfermedad, acciones que 
se dirigen a crear una nueva cultura 
de la salud y a favorecer un proceso 
participativo que conduzca a mejorar 
la eficiencia del sector, lo cual sin lu-
gar a dudas explicita una relación di-
recta con la salud mental, en cuanto a 
que es desde ella de donde se deriva 
una alta cantidad de indicadores de la 
salud física de las personas.
Por ejemplo en cuanto a la promoción 
de la salud, ésta se constituye en el 
elemento fundamental para trasladar 
a la salud el énfasis dado hoy a la en-
fermedad; y para convertir la política 
sanitaria en una política pública para 
todos los sectores, y transformar la 
utilidad de los servicios en una políti-
ca de compromisos sociales e institu-
cionales, lo cual se enmarca con una 
lógica coherente con la evaluación de 
tendencias en salud mental como una 
forma de impactar los sectores, las 
personas, las comunidades, las insti-
tuciones y las organizaciones.
En este proceso se tiene en cuenta, 
tal y como lo ven Nuñez y Zambrano 
(2002), que cualquier proceso que ten-
ga que ver, ya sea con la salud física 
como con la mental está acompañado 

de una serie de dispositivos de apro-
piación cultural de significados de la 
salud y la enfermedad; en tal sentido, 
los criterios preventivos y promoto-
res dependen de la forma como sean 
apropiados estos dispositivos por la 
sociedad, lo que implica que el campo 
de la salud se refleja en los estilos de 
vida de las personas y en sus procesos 
de deterioro de la salud, al igual que 
con su promoción respectiva; e igual-
mente la prevención de la enferme-
dad, que son todas condiciones que 
obedecen a mecanismos de apropia-
ción sociocultural.
Esto articulado a la salud pública, im-
plica ver que es preciso integrar ac-
ciones dirigidas al medio biológico, 
físico y social, como forma de evitar 
escindir el abordaje de la salud huma-
na; lo que significa que no es posible 
plantear claramente estrategias para 
abordar la salud mental, si se conside-
ran los anteriores elementos aislados, 
como lo sugiere Calderón (2001:148b).
Es por ello que este mismo autor, en 
cuanto al tema de la aplicación de la 
salud pública a la salud mental, es-
tablece que se trata de promover en 
bienestar mediante un esfuerzo or-
ganizado, ya sea a nivel individual o 
colectivo, que asegure condiciones 
adecuadas para proteger, fomentar, 
reparar o rehabilitar la salud, a tra-
vés de una organización institucional 
o comunitaria. Por lo tanto, se trata de 
un concepto integrado de salud men-
tal que radica en las condiciones bio-
lógicas, sociales, culturales y de com-
portamiento, y estilos de vida.
Según Health and Welfare (1988) la 
salud implica la capacidad del indi-
viduo para interactuar con el grupo 
y el ambiente, de tal manera que se 
promueva el bienestar subjetivo, el 
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uso óptimo y el desarrollo de las ha-
bilidades mentales (cognoscitiva, afectiva 
y relacional), y el logro de metas indi-
viduales y colectivas congruentes con 
la justicia y el mantenimiento y pre-
servación de condiciones fundamen-
tales de equidad. Como lo expone 
Zigmund (1993), la salud implica, para 
los seres humanos, la capacidad de 
mantener en armonía y equilibrio las 
manifestaciones vitales, tanto en el 
propio organismo, como en lo social 
y en lo ambiental. Ello involucra, ne-
cesariamente el contexto de la comu-
nidad y sus representaciones sobre 
la salud. Al respecto Tobón y Nuñez 
(2000) aseveran que la salud de un 
individuo y de la comunidad depen-
de de la intervención de múltiples 
factores biológicos hereditarios, rela-
ciones sociales, creencias y represen-
taciones simbólicas frente a la salud 
y la enfermedad; y expectativas so-
ciales: vivienda, alimentación, segu-
ridad, disponibilidad y accesibilidad a 
los servicios de salud, entre otros.
Los criterios desde los cuales se es-
pecifica la salud mental con relación 
al concepto de salud, están amplia-
mente articulados en los siguientes 
puntos: bienestar y calidad de vida, 
oportunidades sociales, acceso a ser-
vicios de salud amigables, programas 
de cobertura masiva y de calidad en 
cuanto a la prevención de la enfer-
medad y la promoción de la salud 
(OPS, 2000; Nuñez y Tobón, 2005b). A ello, 
se articula el salto que existe de la 
concepción individual a la colecti-
va, donde ninguna es excluyente de 
la otra. La salud de una comunidad 
depende de las condiciones de satis-
facción de sus necesidades básicas, 
lo que conlleva la implicación de las 
condiciones propias de los sujetos en 
sus condiciones subjetivas particula-

res. Esto hace pensar en sus creen-
cias, sistemas de valores, estilos de 
vida y formas de comprender las va-
riables culturales y sociales presentes 
en los procesos de salud-enfermedad 
(Nuñez y Zambrano, 2002).
Lo anterior se relaciona directamente 
con lo planteado por Tobón y Nuñez 
(2005), que parte del Modelo Procesual 
de la Salud Mental (MPSM), desde el 
cual una estructura dinámica explica 
la forma como se movilizan y operan 
los procesos de salud mental en las 
personas, y cómo se relacionan con 
un contexto. El MPSM se compone 
de siete (7) dimensiones esenciales, a 
través de las cuales se busca explicar 
tanto la salud mental como su alte-
ración. Hay tres dimensiones básicas 
implicadas en la salud mental, tales 
como las demandas contextuales, la 
personalidad y el comportamiento, 
y el manejo de las situaciones es-
tresantes. Éstas se dan con base en 
una dimensión de soporte que es la 
neuronal, aunque no se reducen a 
ésta. Otras dos dimensiones, tienen 
que ver con el resultado de las ante-
riores: la salud mental y el bienestar; 
al igual que el tratamiento y la evo-
lución, cuando hay alteraciones en 
esta área. Por último, hay una dimen-
sión moduladora: el contexto de vida 
donde se desenvuelve la persona, la 
cual ayuda a disminuir o aumentar el 
efecto potencialmente estresor de las 
demandas situacionales sobre la sa-
lud mental, como también interviene 
en el grado en el cual las situaciones 
cotidianas ayudan a potenciar la sa-
lud mental y el bienestar. Este Modelo 
Procesual se presenta en general en 
toda la elaboración de Nuñez y Tobón 
(2005a) como una nueva forma inclu-
yente e integrada de analizar la salud 
mental e intervenirla.
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A esto, se pueden integrar los siguien-
tes elementos de acuerdo con la OMS, 
con relación a poseer un desarrollo 
saludable: primero, haber tenido una 
infancia saludable; segundo, contar 
con ambientes seguros que les apo-
yen y brinden oportunidades a través 
de la familia, los pares y otras insti-
tuciones sociales; tercero, información 
y oportunidades para desarrollar una 
amplia gama de habilidades prácticas 
vocacionales y de vida; y cuarto, te-
ner acceso con equidad, a una amplia 
gama de servicios: educación, em-
pleo, salud, justicia y bienestar, todo 
lo cual, garantiza de mejor manera 
una salud física y mental.
Respecto de esta última, tal como lo 
plantea Calderón (2001:1a) “Implica 
también las relaciones sociales donde 
se asienta, constituye y se desarrolla la 
vida de las personas; en ella se expre-
san las relaciones de afecto, los vín-
culos afectivos y colectivos”. El mismo 
autor sugiere “que la salud mental 
hace referencia a los estilos de vida 
positivos y los valores que legitiman y 
sustentan los niveles de humanidad, 
confianza, seguridad y sensación de 
control sobre su propio destino, y le 
da a la vida opción, sentido, respeto y 
legitimidad”.
En este sentido, la salud mental de 
una persona es un sistema complejo, 
en el que están interrelacionados as-
pectos de orden subjetivo y objetivo, 
que se dimensionan desde factores 
sociales, culturales, biológicos y cog-
nitivos. Con tales criterios, es preciso 
anotar que se hace referencia a un 
modelo de salud mental constituido 
en la dinámica biopsicosociocultural, 
motivo por el cual cualquier tendencia 
que se relacione con la salud mental 
debe necesariamente incluir los ele-

mentos ya planteados (Nuñez y Tobón, 
2005a). Esto tiene relación con los 
planteamientos de Terris (1987), el cual 
retoma la necesaria consideración de 
ver los aspectos objetivos y subjetivos 
relacionados con la salud de los suje-
tos. Los primeros, se entienden como 
todos los factores asociados con la ca-
pacidad de funcionar que tiene un in-
dividuo; y los segundos, se refieren al 
sentirse bien, que tiene que ver con la 
forma como se significa el actuar co-
tidiano en términos de bienestar para 
las personas.
De acuerdo con Calderón (2001:1-4a), 
existen unos principios universales 
de salud mental que se relacionan 
con la ya sugerido. Tales son: prin-
cipio de realidad (conciencia de sí mismo 
y del medio); principio de colectividad 
(comunicar, interactuar, participar); y prin-
cipio de transformación (sentido de 
vida). 

Estilos de vida saludable

Se definen como los procesos so-
ciales, las tradiciones, los hábitos, 
las conductas y comportamiento 

de los individuos y grupos de pobla-
ción que conllevan a la satisfacción de 
necesidades humanas para alcanzar 
el bienestar y la vida; son determina-
dos a partir de la presencia de facto-
res de riesgo o factores protectivos, 
en relación con la salud individual y 
comunitaria.
Desde la educación, este concepto va 
unido al desarrollo de la capacidad de 
toma de decisiones conscientes y co-
herentes, con un modo de vida salu-
dable, de responsabilidad frente a la 
propia salud y la de los demás.



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 166

Participación
Ésta se refiere al proceso de compartir 
decisiones que afectan la vida del in-
dividuo y de la comunidad en la que 
vive. Implica la necesidad de ser más 
democrático en lo básico, en lo esen-
cial de la sociedad, contemplándolo 
en su amplitud y diversidad.
El sentido de la participación es un 
sentido de la construcción; es ser par-
te activa de la sociedad. Es importante 
tener presente la flexibilidad como va-
riable permanente.
Con la participación del individuo se 
potencia su sentimiento de pertenen-
cia y responsabilidad con la comuni-
dad. Reconoce que tiene igualdad en 
dignidad y derechos; y diversidad en 
cualidades e intereses, lo que lo lleva 
a una construcción de la convivencia 
colectiva.
Con la participación se pretende inte-
grar a los diferentes miembros de la 
sociedad universitaria: estudiantes, 
docentes, administrativos y colabora-
dores para que participen activamente 
en las actividades de Bien-Ser / Bien-
Estar. Contar con diversas instancias y 
representantes, como los consejos de 
facultad y los líderes estudiantiles; al 
igual que con los representantes de 
los docentes y administrativos para 
que se conviertan en multiplicadores 
de la construcción colectiva realizada 
conjuntamente y de forma articulada 
con el equipo de Bien-Ser / Bien-Estar.
Actividades planteadas
	La realización de tres seminarios 

internos por semestre sobre temá-
ticas diversas: salud física y mental, 
cultural, recreación y deporte y de 
bienestar social, entre otros, que 
permitan la construcción colectiva 
y la consiguiente multiplicación.

	Realizar actividades conjuntas 
como el Día del movimiento, la Se-
mana de la salud, el Día del medio 
ambiente y el Día del esparcimien-
to, entre otros.

	Construir un observatorio de Bien-
Estar, en el que se sistematicen los 
diversos procesos o actividades de 
extensión cultural, deportes, salud 
ocupacional, servicio médico, ca-
pellanía y apoyo estudiantil. 

	Obtener información semestral, y 
a partir de ésta realizar un análisis 
del impacto de las actividades rea-
lizadas.

	Contar con redes externas de apo-
yo y de promoción de las diversas 
actividades de Bien-Ser / Bien-Es-
tar.

	Las redes universitarias de Bien-
Estar universitario: deportes, ser-
vicio médicos y extensión cultural 
proporcionan espacios de reflexión 
conjunta y análisis de las situa-
ciones que se viven en cada ins-
titución; generando soluciones a 
eventos comunes. Permiten forta-
lecer los vínculos interinstituciona-
les, y establece redes de atención 
que mejoran los diferentes servi-
cios del Bien-Estar.

Estrategia de promoción  
socio-económico
Se busca a través de esta variable 
identificar las condiciones y carac-
terísticas socioeconómicas de la po-
blación universitaria, en especial la 
población de estudiantes; con el pro-
pósito de facilitar las condiciones de 
ingreso y de permanencia de la po-
blación estudiantil, de bajos ingresos 
económicos y de situaciones especia-
les (situación de vulnerabilidad) a la insti-
tución.
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	Reconocimientos y estímulos
 La Universidad de Manizales cuen-

ta actualmente con una reglamen-
tación para auxilios educativos, es-
tipulados en el Estatuto General y 
Estudiantil: artículos: 95, 96, 101, 
102, 103 y 104. Estos reconoci-
mientos y estímulos hacen referen-
cia a las siguientes modalidades:

1.  Beca por situación económica
2.  Beca para deportistas
3.  Beca cultural
Beca por situación económica
Consiste en el reconocimiento del 50% 
del valor de la matrícula. Tiene una 
duración de un semestre académico. 
Cada semestre, se realiza la solicitud 
durante los primeros 15 días hábiles 
posteriores a la matrícula.
Los requisitos, en general, que se es-
tablecen para la solicitud de este be-
neficio son: tener un promedio igual 
o superior a 4.0; estar matriculado en 
segundo semestre; no haber recibi-
do sanciones disciplinarias; no haber 
reprobado ni repetido ninguna asig-
natura; no disfrutar de pagos u otros 
reconocimientos de la institución; pre-
sentar solicitud por escrito a la ofici-
na de Apoyo Estudiantil, y tener una 
situación socioeconómica que amerite 
la adjudicación del beneficio.
Para este proceso, se le realiza un 
estudio socioeconómico a cada estu-
diante, así como visitas domiciliarias 
por sorteo y se elabora un informe que 
es presentado inicialmente al Comité 
de becas conformado por el Secreta-
rio general, el Director de la División 
Financiera y la Directora de Apoyo 
Estudiantil; y se presenta un acta que 
posteriormente es dirigida al Consejo 
Académico.

La Universidad otorga 20 becas se-
mestrales (40 anuales); las cuales se 
adjudican en todos los programas 
académicos, de acuerdo con la prio-
ridad que establecen los reglamentos.
Beca para deportistas
Se constituye en un auxilio económico 
que la Institución otorga a los depor-
tistas en torneos o eventos deportivos, 
en los cuales estén representando a 
la Universidad, y obtengan posiciones 
destacadas de la siguiente manera, 
bien sea en deportes individuales o de 
conjunto:
1. Juegos Interuniversitarios: el 20%, 

para el campeón sobre el valor de 
la matrícula.

2. Fase Zonal Juegos Universitarios: 
el 40% sobre el valor de la matrí-
cula.

3. Juegos Nacionales: para el cam-
peón, el ciento por ciento, del va-
lor de la matrícula; y el 70% para 
el subcampeón.

Está conformado por un comité del 
cual hacen parte: el Vicerrector Aca-
démico, la Directora de Apoyo Estu-
diantil y el Director de Deportes. 
Becas culturales
Es un incentivo que se otorga a los es-
tudiantes que hacen parte de los gru-
pos de Extensión Cultural, por un valor 
del 50% de su matrícula. El estudiante 
debe llevar participando como míni-
mo un año en alguno de los grupos 
y a éste se le adicionan los demás re-
quisitos del Acuerdo.
Crédito Estudiantil
La Universidad de Manizales bajo sus 
principios de solidaridad, que dieron 
origen a la institución, financia direc-
tamente las matriculas de los estu-
diantes. Aproximadamente un 50% de 
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los estudiantes que cursa sus estudios 
en la Universidad accede a esta alter-
nativa.
Exoneraciones
Existen además las exoneraciones del 
50% del valor de la matrícula, para 
cónyuges e hijos de los docentes y 
empleados de la Universidad; al igual 
que para ellos mismos, en los progra-
mas que ofrece la Institución. Para el 
caso de empleados y docentes, el be-
nefició se da en otras instituciones, de 
acuerdo con convenio que se tenga 
establecido.
	Estímulos asociados al rendimien-

to académico. La Institución con-
templa dentro de los Estatutos 
Generales y estudiantil, los recono-
cimientos y estímulos que, según 
el artículo 95, del capítulo XI esta-
blece:

a. Matriculas de honor
b. Premios de investigación
c. Exaltación al mérito
d. Graduación por promedio de no-

tas.
La matrícula de honor
Se otorgan semestralmente, por un 
valor correspondiente al ciento por 
ciento del valor de la matricula, para 
los 12 programas académicos que ac-
tualmente tiene la Institución, a cada 
uno de los mejores promedios acadé-
micos. La oficina de Registro Académi-
co realiza el análisis e informa a las 
instancias respectivas; posteriormente 
es entregada en una ceremonia espe-
cial.
Premio a la investigación
De igual manera, en la misma regla-
mentación, el artículo 103, establece 
hasta dos (2) premios anuales de in-

vestigación, cuya cuantía es definida 
por el Consejo Superior, y destinada 
para los mejores trabajos inéditos ela-
borados por estudiantes de la Univer-
sidad; para ello, se asigna un jurado y 
se tienen en cuenta las recomendacio-
nes del Centro de investigaciones.
Exaltación de méritos
Se hace a través de mención por la 
Rectoría a los estudiantes que se ha-
yan destacado en los campos cientí-
fico, humanístico, artístico, cultural, 
deportivo, o de servicio a la sociedad, 
en cumplimiento de actividades extra-
curriculares. Estos reconocimientos, 
se realizan en ceremonia especial de 
acuerdo con la recomendación de las 
diferentes dependencias de la Univer-
sidad, y se deja constancia en la hoja 
de vida de los merecedores.
Certificado de excelencia
La Universidad contempla dentro de 
sus reconocimientos, el certificado de 
excelencia que otorga a todos aque-
llos estudiantes que obtienen un pro-
medio igual o superior a 4.5; y les en-
trega un certificado por sus calidades 
académicas, con copia a su hoja de 
vida y en ceremonia especial, en el 
mismo momento en que se premian 
las Matrículas de Honor.
Monitorías
Se establecen otros estímulos como 
las monitorias, las que se dan en dos 
modalidades académicas. Para el 
efecto, los estudiantes deben prestar 
un servicio en promedio de 10 horas 
a la semana, por lo cual reciben un 
beneficio del 35% del valor de la ma-
tricula; y las administrativas, a estu-
diantes que cumplen con 20 horas de 
servicio a la semana, en áreas admi-
nistrativas de la Universidad. Corres-
ponden al 70% del valor de la ma-
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trícula; figuran áreas como Deportes, 
Extensión Cultural, Biblioteca, Audio-
visuales y Banco de Materiales, entre 
otras. En la actualidad, la Institución 
tiene 56 plazas aprobadas en estas 
dos modalidades.
Fortalecimiento de la  
Estrategia Socio-económica
Se busca fortalecer dentro del progra-
ma de Acompañamiento Académico, 
la estrategia orientada a la promoción 
socioeconómica, teniendo en cuenta 
que son importantes las demás es-
trategias de promoción para la salud, 
que abarca lo concerniente a la sa-
lud física y mental, a la recreación, al 
ocio, al deporte y, en especial, centra-
do en las habilidades para la vida. La 
segunda estrategia, es la creación de 
un Observatorio Psicopedagógico, que 
permita conocer y evaluar las condi-
ciones académicas de los estudiantes.
En este sentido, la estrategia de pro-
moción socioeconómica, está orienta-
da a la identificación de poblaciones 
vulnerables, atención de las proble-
máticas más frecuentes en la Univer-
sidad, y que se asocian, por ejemplo, 
al bajo rendimiento académico, a la 
pérdida frecuente de asignaturas y, en 
últimas, a la deserción estudiantil, en-
tre otras.
A través del equipo de trabajo del 
programa de Acompañamiento Aca-
démico, se fortalecen las acciones que 
se vienen desarrollando en la Univer-
sidad. Básicamente existen dos ten-
dencias desde esta estrategia: una, 
que tiene que ver con el sostenimien-
to y mantenimiento de condiciones 
socioeconómicas asociadas a la vida 
académica; y la otra, cuya idea es des-
tacar condiciones de reconocimiento y 
estímulos académicos.

Por el interés de la propuesta, se hará 
énfasis en las condiciones de subsis-
tencia y mantenimiento de la pobla-
ción estudiantil en la Universidad de 
Manizales; y para ello, se definen las 
siguientes acciones:
Diagnóstico y caracterización  
de la población universitaria
El grupo de trabajo del Programa en 
mención, realizará la aplicación de 
un instrumento, que permitirá el co-
nocimiento de algunas características 
generales de la población que ingresa 
a la Universidad; en especial con con-
diciones de vulnerabilidad y de ries-
go y bajos estratos económicos, entre 
otras. De igual manera, a través de la 
información de registro académico y 
de las facultades, se estará constru-
yendo ese panorama general sobre 
condiciones y características de los es-
tudiantes de la universidad.
Conformación del comité de  
promoción socioeconómica
Integrado por estudiantes, docentes, 
administrativos, un representante de 
la Vicerrectoría Académica, otro de la 
Vicerrectoría Administrativa y la direc-
tora de Bien.Estar.
Ampliación de las becas por  
condición socioeconómica
Estas becas, serán ampliadas a un nú-
mero de 30 semestrales y 60 anuales. 
Se continuará con las disposiciones 
expresadas en los artículos 103 y 104 
del Reglamento estudiantil para esta 
modalidad.
Subsidio de alimentación:
Este subsidio se otorgará por el tiem-
po de duración del calendario aca-
démico, y por una cuantía corres-
pondiente al 10% del salario mínimo 
mensual. Dicha solicitud será anali-
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zada y estudiada previamente por el 
Comité de Promoción Socioeconómi-
ca. A su vez la Universidad realizará 
un contrato de prestación de servicios 
con particulares que oferten este ser-
vicio (en estudio).
Subsidio de vivienda
El subsidio se dará por el transcurso 
del calendario académico y por una 
cuantía mensual de 20% del salario 
mínimo; previo análisis socioeconó-
mico por parte del Comité de Pro-
moción.
Monitorías
Las monitorias tienen dos modalida-
des; las académicas y las adminis-
trativas; tanto unas como otras, de-
ben orientarse y proyectarse a través 
de la escuela de monitores que se 
tenía; en especial las académicas 
deben formarse para el relevo gene-
racional.
Padrinazgo educativo
Con el propósito de ampliar las be-
cas, realizar convenios y construir 
mecanismos para la accesibilidad de 
la educación, deben fomentarse ac-
ciones conjuntamente con la Gober-
nación, la Alcaldía y ONGs, para el 
establecimiento de convenios institu-
cionales y particulares que financien 
a jóvenes de bajos ingresos econó-
micos y condiciones de vulnerabili-
dad.
Empresas juveniles
Debe ser un esfuerzo permanente de 
la Institución el formar en los jóvenes 
ese espíritu emprendedor, para con-
formar empresas y desarrollar alter-
nativas de negocio. Esta iniciativa se 
puede desarrollar con el NAE y con 
la facultad de Mercadeo Nacional e 
Internacional de la Universidad.

Preparación para    
búsqueda de empleo
Para los estudiantes que tengan otro 
perfil, no emprendedor, ni de empre-
sarios, se les deben ofrecer alternati-
vas de búsqueda de empleo; elabora-
ción de su hoja de vida, presentación 
de pruebas psicotécnicas, elaboración 
de propuestas de trabajo y aspectos 
laborales, entre otras acciones.
Convenios con el    
observatorio laboral
A través del observatorio laboral del 
Sena y de Universia, del que existe en 
la Universidad de Manizales y de los 
que se están formando, la Institución 
establecerá relaciones y convenios 
para la consecución de empleos y po-
sibilidades laborales.
Condonación de deuda
La universidad tendrá dentro de sus 
políticas la posibilidad de condona-
ción de deuda, por concepto de fa-
llecimiento o desaparición de alguno 
de sus padres; de igual manera, para 
aquellos estudiantes que se gradúen 
por promedio de notas y que tengan 
una situación económica que lo ame-
rite.
Pago mínimo de matrícula
Poblaciones vulnerables, indígenas, co-
munidades afro descendientes, perso-
nas en condición de desplazamiento y 
personas en situación de discapacidad.
Descuento de matricula
Para familiares, padres, hijos que es-
tén cursando al mismo tiempo, pro-
gramas de pregrado y posgrado.
Fondo de Bien-Estar social
Para atención de calamidades domés-
ticas, préstamos relámpagos, présta-
mo para fotocopias y transporte.
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Crédito para pago de matricula
La Universidad ofrecerá las condicio-
nes y establecerá los convenios nece-
sarios, para garantizar el pago de la 
matricula y financiación de aquellos 
estudiantes que por condiciones eco-
nómicas, no puedan pagar de conta-
do. Con esto se buscan alternativas de 
créditos flexibles y que efectivamente 
respondan a las características y con-
diciones de los universitarios con difi-
cultades económicas. 
Estudiantes foráneos:
Los estudiantes que proceden de otras 
ciudades del país y del departamento 
de Caldas, se les observarán sus con-
diciones para garantizarles su estabi-
lidad en la Universidad y su acopla-
miento a la ciudad.
Cátedra Universidad-Sociedad
Es fundamental trabajar con las po-
blaciones vulnerables y no vulnera-
bles, una cátedra que busque per-
manentemente la identificación del 
sentido de la Universidad; su historia 
con el cooperativismo, la solidaridad 
y, en especial, su compromiso con la 
sociedad y la cultura. Debe ser un 
esfuerzo colectivo, la construcción 
de sociedad universitaria y una cla-
ra postura de responsabilidad social 
institucional.
Nota: Las becas y los subsidios tendrán 
una contraprestación por 10 horas de 
trabajo semanal y por semestre según 
el calendario académico, en funciones 
determinadas por la Institución. De igual 
manera, la construcción de reglamentos 
y administración de los servicio; deberá 
construirse con el Comité de aparcaderos 
de la Universidad (de donde se obtendrán 
parte de los ingresos), el Secretario Gene-
ral, el Director de la División Financiera y 
el Director de Bien-Estar (en estudio).

Investigación y 
Bien-Estar Universitario

Sin duda la investigación se con-
vierte en un ingrediente impor-
tante de cara a la movilización de 

los contenidos, planes y prospectivas 
del sistema de Bien - Estar de la uni-
versidad. De hecho su importancia se 
deriva de la posibilidad de argumen-
tación encerrada en la necesidad de 
valorar permanentemente las realiza-
ciones, en especial descubriendo los 
nuevos atributos a trabajar y las nue-
vas postulaciones a decantar.
Es conocido que las dimensiones de las 
investigaciones en todos los aspectos, 
tienen que ver con lo formativo. Puede 
afirmarse que, mediante los hallazgos 
desde la investigación, se potencian 
las labores del sistema de Bien-Estar, 
potenciando y posibilitando las apro-
piaciones necesarias que otorguen 
validez plena al cumplimiento de lo-
gros y objetivos. Sin duda, desde el 
conocimiento y el descubrimiento, se 
impele hacia la presencia de nuevas 
categorizaciones que de plano y en el 
sentido del Bien-Ser y Bien-Estar de la 
Universidad, tienen como misión cen-
tral impactar la conciencia de la socie-
dad universitaria tanto en lo individual 
como en lo colectivo.
Por supuesto, la investigación en el 
marco del sistema de Bien-Ser y Bien-
Estar de la Universidad, se justifica en 
varios órdenes: por una parte, desde 
lo reconocido como contexto y entor-
no. Mediante la investigación, se re-
conocen y racionalizan en mejor for-
ma los atributos de comportamiento, 
gestión y postulación de variables que 
resultan altamente incidentes en el 
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desenvolvimiento de los planes a eje-
cutar por el sistema. El reconocimien-
to de lo que se presenta y acontece en 
el entorno, es un asunto que se deriva 
organizadamente en tanto esté atra-
vesado por miradas holísticas y siste-
máticas, producto de la indagación es-
tructurada. Mediante la investigación 
y su implementación, precisamente, 
se otorga validez argumentada y real 
a las realizaciones misionales. En ma-
teria de Bien-Ser / Bien-Estar, el reco-
nocimiento del contexto es importan-
te, y sólo lo será si como tal se deduce 
de la investigación.
De hecho, hoy en día, la Universidad 
se identifica como tal, si focaliza la 
investigación como uno de sus prin-
cipales procesos de gestión. En es-
tos aspectos, así como la Universidad 
identifica problemáticas a investigar, 
por lo regular referidas a asuntos dis-
ciplinares o profesionales, de la socie-
dad o el ser humano, también lo debe 
ser respecto de las condiciones que 
impactan especialmente la calidad de 
vida de los miembros de la sociedad. 
En amplio sentido, hoy en día se reco-
noce que existen condiciones y senti-
dos de lo humano, que se presentan 
en la realidad y que inciden sobre los 
niveles de calidad de vida de las co-
munidades. La Universidad que no es 
ajena al desciframiento de estas con-
diciones, establece la investigación 
como un paso necesario e indispensa-
ble para identificarlas y caracterizarlas 
plenamente.
Es importante destacar que buena 
parte de las actuales condiciones de 
entorno, en materia de bienestar y ca-
lidad de vida, evidencia escenarios ca-
racterizados por alta complejidad. Es 
evidente, que en la región y el país, se 
han complicado las condiciones eco-

nómicas y materiales de la población 
con fuerte impacto en la masa estu-
diantil, que terminan reflejando gran 
cantidad de problemáticas, desde psi-
cológicas, físicas y de salud, hasta de 
rendimiento académico, sin olvidar, 
por supuesto, las manifestaciones so-
ciales respecto de comportamientos 
y hábitos. En estos aspectos, y como 
parte de los apoyos y ayudas nece-
sarias, la indagación sistemática y la 
investigación sostenida, se constitu-
yen, en las herramientas indispensa-
bles para efectos de un conocimiento 
mediato e inmediato de todo tipo de 
situaciones.
No es objetable la manifestación de 
que la investigación cumple el papel 
vital de establecimiento de las hipó-
tesis pertinentes, para efectos de la 
demostración sobre las variables que 
resultan fuertemente influyentes, en 
la perspectiva de mejoramiento de los 
sistemas de Bien-Ser y Bien-Estar uni-
versitario. Al precisar los problemas, 
demarcar con precisión las hipótesis y 
acudir a la demostración (validación o 
negación de las mismas), se contribuye 
a la racionalización del sistema, que 
debe encarar con propiedad la rea-
lización sobre los énfasis necesarios 
para efectos del mejoramiento del 
sistema en conjunto. En últimas, si la 
investigación es precisamente la reso-
lución de problemas, a partir de allí se 
precisan en mejor medida los logros y 
resultados obtenidos.
Si bien la investigación forma parte 
de una dinámica compleja, de exper-
ticia, exigente en cantidad de recursos 
aplicados, con la conformación de un 
grupo humano dedicado plenamente 
a esta actividad, no por ello debe ser 
excluida del sistema de operación del 
Bien-Estar universitario. En la práctica, 
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se trata de reconocer explícitamente 
que la investigación con su adecua-
da forma de operación y en común 
acuerdo con las capacidades institu-
cionales, puede tener un adecuado 
sitial en el marco del sistema de bien-
estar de la universidad. Para el efecto, 
la apuesta debe consistir en conside-
rar seriamente su papel protagónico, 
especificando con claridad su impacto 
y uso social predeterminado.
Dada la importancia de la investiga-
ción, resulta imperioso establecer con 
claridad las principales problemáticas 
que puedan ser objeto de indagación. 
En estos aspectos, es importante preci-
sar el uso de las fuentes y datos, com-
prendiéndolos en su sentido primario 
y secundario. Por lo general, el siste-
ma de Bien-Estar universitario, debe 
acceder con propiedad a la sistemati-
zación de logros investigativos de en-
torno, efectuados por las agencias del 
Estado, las universidades y los entes 
privados de investigación. Se trata de 
correlacionar resultados y hallazgos 
que permitan meridianos conocimien-
tos sobre factores concurrentes que 
deben ser materia de análisis, obser-
vación y decantación por parte de la 
sociedad universitaria.
En materia de investigación y a partir de 
considerar la dinámica contextual del 
mismo sistema, resultan de fundamen-
tal importancia las miradas holísticas 
que relacionen los diferentes compo-
nentes propuestos para la acción en el 
Plan de Desarrollo. En franca observan-
cia, se puede reconocer que el sistema 
de Bien-Ser / Bien-Estar de la Universi-
dad gira alrededor de un núcleo central 
caracterizado principalmente por los 
atributos de calidad de vida, formación 
integral y perspectiva ambiental.

En prospectiva de integración y articu-
lación de los componentes anterior-
mente mencionados, se puede señalar 
la participación como el eje que dina-
miza las acciones. Sin adecuados nive-
les de participación que potencien las 
actividades, poco o nada se obtiene en 
materia de logros reales de transfor-
mación. Constituyéndose la participa-
ción como eje del sistema de Bien-Ser 
/ Bien-Estar de la Universidad, como 
tal debe ser objeto de investigación, en 
especial identificando aquellos factores 
que obstaculizan la integración de la 
sociedad universitaria.
Puede incluso afirmarse que del com-
ponente de participación, dependen 
los desarrollos de formación integral 
y calidad de vida, comprendiendo que 
los efectos de la participación deben 
ser aquellos propulsores de horizon-
tes de conciencia, que apalanquen las 
habilidades para la vida, el acompa-
ñamiento decidido de la Universidad 
y la construcción de ciudadanía. En 
tal sentido, investigar en el marco del 
sistema de Bien-Ser / Bien-Estar de la 
Universidad, es problematizar organi-
zadamente sobre las variables ade-
cuadas que permitan el ejercicio de 
acciones con la argumentación nece-
saria para fortalecer los impactos en 
términos del mejoramiento de la ca-
lidad de vida y la formación integral.
En términos generales, la investiga-
ción en el marco del sistema de Bien-
Ser / Bien-Estar de la Universidad de 
Manizales, se justifica por:
1. la necesidad de contextuar las ac-

ciones y en especial por el reco-
nocimiento pleno de las actuales 
condiciones de entorno que deter-
minan el sistema. 
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2. la posibilidad de identificar pro-
blemas pertinentes con hipótesis 
subyacentes que permitan ajustar 
permanentemente las acciones del 
sistema.

3. la organización de la información 
del sistema, estableciendo con 
propiedad los indicadores adecua-
dos para efectos del seguimiento y 
mejoramiento del mismo.

4. el establecimiento de políticas y 
planes de acción, con objetivos 
adecuados respecto del contexto y 
el entorno.

5. la identificación de los insumos ne-
cesarios a fin de obtener los logros 
adecuados.

6. el fortalecimiento de los conoci-
mientos sistemáticamente obteni-
dos a partir de la investigación.

7. la posibilidad de potenciar las la-
bores de planeación y accionar del 
sistema de Bien-Estar en relación 
con los procesos que adelanta la 
Universidad.

8. el establecimiento de factores y de 
identificación de obstáculos en el 
marco de la participación, la for-
mación integral y la calidad de 
vida, con el propósito de mejorar 
continuamente la atención de los 
diferentes usuarios.

9. por la necesidad de desarrollar 
integralmente las políticas demar-
cadas para el sistema de Bien-Ser 
/ Bien-Estar de la Universidad de 
Manizales.

Misión y Visión
Para efectos de la adecuada compren-
sión y de orientación del programa 
de Desarrollo Humano, se tienen en 
cuenta los elementos de filosofía insti-
tucional que ha construido la Universi-
dad de Manizales y que son incidentes 
en la Misión de la misma: los denomi-
nados valores institucionales, la con-
cepción de ser humano, el concepto 
de sociedad y lo referido a la educa-
ción. Como valores institucionales, la 
Universidad de Manizales ha estable-
cido la comunicación, la convivencia, 
la solidaridad, la pluralidad, la identi-
dad cultural, la honestidad, la respon-
sabilidad ciudadana, la inclusión y la 
alteridad, entre otros. 

Valores institucionales
Inclusión
Hospitalidad
Respeto
Amor
Justicia
Honestidad
Solidaridad
Libertad
Lealtad
Confianza

 
En conjunción con lo anterior, el sub-
sistema de Bien - Ser y Bien - Estar, 
propone el cumplimiento de su misión 
en los siguientes términos. 
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Propiciar el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de la sociedad 

universitaria de la Universidad de 
Manizales, a través del esfuerzo, 

participación y compromiso de todos.

Políticas 
(referidas al Bien-Ser / Bien-Estar de 
la sociedad universitaria)
Respecto de las políticas planteadas 
para el subsistema de Bien-Ser / Bien-
Estar de la Universidad, se parte de 
considerar: 1) las tendencias que en 
el Sistema universitario y en las IES 
se siguen; 2) las condiciones actuales 
de la Universidad de Manizales; 3) las 
necesidades de organización y re-or-
ganización del subsistema a la luz de 
nuevas caracterizaciones de la socie-
dad universitaria. Entre otras se han 
planteado: 

1) El Bien-Ser / Bien-Estar articulado 
a los procesos académicos de la 
Universidad.

2) Los hábitos saludables como forma 
permanente para la conservación 
de la salud en todos los sentidos.

3) La formación integral como com-
ponente importante de la calidad 
educativa y académica.

4) Presencia permanente de la forma-
ción artístico-cultural.

5) Afianzar la cultura deportiva, re-
creativa y competitiva con toda la 
comunidad universitaria.

Objetivos
	Fomentar una cultura orientada 

hacia el desarrollo humano de la 
sociedad educativa y al fortaleci-
miento de estilos saludables de 
vida.

	Desarrollar estrategias que pro-
pendan por el mejoramiento de la 
calidad de vida del universitario.

	Promover la elaboración de pro-
yectos de investigación que forta-
lezcan el desarrollo de los progra-
mas sociales.
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Programa de 
Acompañamiento 

Estudiantil*

La Universidad de Manizales des-
de su constitución se ha compro-
metido con la formación,  no sólo 

en la dimensión cognitiva, sino que 
ha hecho ingentes esfuerzos en sus 
diferentes programas de pregrado y 
posgrado en la articulación de una 
concepción humanista que permita y 
posibilite el desarrollo holístico de la 
persona.  
En el marco de las políticas Institucio-
nales de Bien- Estar, Bien - Ser, el 
Programa de Acompañamiento Estu-
diantil pretende:
	Consolidar estrategias de apoyo 

psicopedagógico, socioeconómico, 
psicosocial, y de promoción de la 
salud de acuerdo con la experien-
cia previa, los estudios realizados, 
la caracterización del estudiante 
universitario, y las experiencias que 
en tal sentido han tenido las facul-
tades de Ingeniería, Psicología, Edu-
cación y Medicina para consolidarlo 
en un sistema integrado.

	Crear una herramienta que posibi-
lite el monitoreo y seguimiento de 
la deserción estudiantil en la Uni-
versidad de Manizales.

	Promover la participación, la re-
flexión crítica y el desarrollo de 
destrezas y habilidades que per-
mitan involucrar en la praxis coti-
diana de los jóvenes universitarios, 
las herramientas necesarias para 

afrontar las exigencias y los retos 
de un mundo cambiante, prevenir 
e intervenir los factores de riesgo, 
promover hábitos saludables, así 
como aportar las estrategias de 
aprendizaje.

	Fortalecer las relaciones y el cli-
ma institucional en el horizonte 
del establecimiento de convenios 
con dependencias internas y ex-
ternas de la Institución, del sector 
productivo y de la academia, que 
permitan el fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de la Univer-
sidad, y potencien la consolidación 
de alianzas estratégicas que den 
respuesta a los requerimientos e 
intereses de los estudiantes y, de 
manera especial, a aquellos que 
por una u otra razón presentan 
riesgos relacionados con la inte-
rrupción de sus estudios.

En consonancia con los nuevos retos 
y roles emergentes para el desarro-
llo humano y social1, orientados no 
sólo a la preparación de buenos pro-
fesionales, sino también a la forma-
ción de personas que puedan afrontar 
los problemas contemporáneos, y así 
contribuir de forma efectiva a la trans-
formación y al cambio positivo de las 
sociedades, desde una visión interdis-
ciplinar y compleja de la realidad que, 
además, aporte conocimiento para fa-
cilitar la comprensión crítica del mun-
do en el que vivimos y de la condición 
humana, la Universidad considera de 
vital importancia la participación ac-
tiva de los administrativos, docentes, 
padres de familia, acudientes y otros, 
como actores fundamentales para el 
apoyo y el acompañamiento de los 
estudiantes en sus procesos de for-

1.  Promulgados en la IV Conferencia internacional de Barce-
lona sobre Educación Superior. 2008.

*  Esta propuesta fue elaborada por María Inés Menjura, Luis Her-
nando Valencia, Isabel Cristina López, Claudia Patricia Vélez y Dilia 
Castrillón, quienes bajo la orientación de la Vicerrectoría Acadé-
mica integran el Comité de acompañamiento estudiantil.
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mación en procura de construirse y 
constituirse como sujetos pensantes, 
con posibilidad para transformarse a 
sí mismos y por supuesto al entorno, 
desde una formación integral en co-
herencia con la misión institucional.
La formación integral brinda el mar-
co adecuado para la discusión de los 
retos planteados, ya que considera 
tanto los aspectos formativos de los 
estudiantes como la vinculación de la 
Universidad con el entorno y el ejer-
cicio de su responsabilidad social. Tal 
concepto adquiere pleno sentido, al 
convertirse en una vivencia presente 
en todas las actividades académicas, 
cuando se hace realidad en la práctica 
cotidiana de la Institución, permeando 
e inspirando los criterios y principios 
con los cuales se planean y progra-
man todas las acciones educativas y su 
puesta en marcha.
Los proyectos y actividades que se 
ofrezcan desde estos programas esta-
rán orientados al crecimiento, apoyo 
y acompañamiento a los diferentes 
actores de la comunidad educativa de 
las distintas unidades académicas de 
la Universidad (estudiantes, docentes, 
padres de familia, administrativos y 
demás), que hacen posible pensar en 
la dinámica enseñanza-aprendizaje 
como oportunidad para la construc-
ción de hombres y mujeres nuevos, 
actores sociales por naturaleza.

 Objetivo general

Fortalecer la formación integral del es-
tudiante de la Universidad de Maniza-
les mediante un programa de acom-

pañamiento que facilite su integración a 
la vida universitaria. 

Propósitos
	Disponer de un sistema de carac-

terización del estudiante universi-
tario que promueva la coordina-
ción conjunta de actividades que, 
a nivel institucional, promuevan 
alianzas estratégicas interinstitu-
cionales que posibiliten el fortale-
cimiento de los programas, servi-
cios y apoyos.

	Implementar estrategias preven-
tivas y educativas orientadas a la 
disminución de los índices de de-
serción estudiantil.

	Apoyar programas y servicios que 
promuevan la autogestión y el me-
joramiento de las condiciones so-
cioeconómicas de los estudiantes, 
que posibiliten su permanencia en 
el ámbito universitario y redunden 
significativamente en su calidad de 
vida en coherencia con el principio 
de equidad.

	Establecer un sistema de acompa-
ñamiento y seguimiento acadé-
mico para los estudiantes desde 
su ingreso a la vida universitaria, 
de tal manera que permita detec-
tar oportunamente los factores 
de riesgo, y contribuya a la iden-
tificación y aprovechamiento de 
sus potencialidades en procura 
de sus procesos de formación in-
tegral.

	Permitir la expresión y desarrollo 
de competencias, la adquisición 
de hábitos y estilos de vida saluda-
bles, y el fomento de una cultura 
del auto-cuidado.

	Fortalecer la participación estudian-
til en procesos académicos, investi-
gativos, sociales, culturales, econó-
micos y deportivo-recreativos.
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Marco referencial

Contexto político regulativo

La noción de Bien-Estar estudiantil 
en el contexto nacional, aparece 
por primera vez en la legislación 

colombiana con la Ley 68 de 1935. En 
las décadas siguientes, este concepto 
corresponde a una política del Estado 
de Bienestar que presta servicios bási-
cos a los estudiantes universitarios por 
medio de la Universidad pública. 
La evolución de este concepto de 
acuerdo con Gutiérrez (1995), “ha 
transitado desde un casi absoluto si-
lencio con respecto al tema, en 1957, 
a una concepción asistencialista y casi 
extra-académica, en 1971, por una 
más integral, en 1980, hasta la actual 
definición de la Ley 30 del 28 de di-
ciembre de 1992, en la cual el bien-
estar es la condición esencial para 
el buen ser y obrar de la comunidad 
universitaria en todos sus estamentos y 
con referencia a todas sus funciones.”
Las universidades deben adelantar 
programas de bienestar, entendi-
dos  como el conjunto de actividades 
que se orientan al desarrollo físico, 
psico-afectivo, espiritual y social de 
los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Igualmente se refie-
re al Consejo Nacional de Educación 
Superior, Cesu, como el organismo 
que define las políticas de Bienestar y 
establece la creación de un Fondo de 
Bienestar Universitario administrado 
por el Icfes (Artículo 117).
Desde su fundamentación, la Ley 30 
aporta como elementos clave, el sen-
tido comunitario del bienestar, que 
crea unidad de propósitos, concien-
cia colectiva de pertenencia y mejores 

relaciones entre las personas, y entre 
éstas y su entorno social y ecológi-
co. El bienestar como derecho de las 
personas y de los grupos que confor-
man la universidad, hace que tanto 
las personas como las instituciones se 
sientan responsables de lograr la par-
ticipación activa de la sociedad aca-
démica como desencadenante de la 
solidaridad con el bienestar integral.
En los últimos años se han logrado 
avances que permiten vislumbrar la 
evolución de este concepto desde tres 
principios orientadores: formación in-
tegral, calidad de vida, y construcción 
de comunidad. Se han creado espacios 
formales de reflexión y de capacitación 
en temáticas relacionadas con el de-
sarrollo humano, a través de organis-
mos que han asumido el compromiso 
de liderar estos procesos, entre los que 
se mencionan al Icfes, Ascun, y las re-
des regionales y locales. Así, como la 
tendencia del bienestar universitario 
a permear la academia, apoyando los 
procesos de formación integral. 
A través del Acuerdo No 5 del 2003, 
el Consejo Nacional de Rectores de As-
cun define las políticas nacionales de 
bienestar universitario que, además de 
plantear los principios de formación in-
tegral, calidad de vida y construcción 
de comunidad, articulados al PEI y  a 
la misión de las universidades, esta-
blece como criterios fundamentales la 
universalidad, equidad, corresponsa-
bilidad, transversalidad, sostenibilidad 
y reciprocidad; sin dejar de mencionar 
la pertinencia fundamentada en la in-
vestigación, la idoneidad y la conecti-
vidad. Estos criterios se articulan a las 
políticas relativas al desarrollo de las 
dimensiones del ser humano: dimen-
sión biológica, psico-afectiva, intelec-
tual, social, cultural, axiológica, políti-



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 180

ca; sumadas a las políticas relativas a 
la gestión del bienestar: lo logístico en 
la gestión, lo humano en la gestión, lo 
logístico en la gestión.
El artículo 15 del Decreto 2566 de sep-
tiembre del 2003, por medio del cual 
se establecen las condiciones mínimas 
de calidad y demás requisitos para el 
ofrecimiento y desarrollo de progra-
mas académicos de educación supe-
rior, establece que en el marco de una 
democracia participativa y del derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, 
la búsqueda institucional debe estar 
dirigida al fomento y práctica cotidia-
na de la responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia, participación y autonomía, 
valores necesarios para lograr una 
mejor sociedad. En una entidad de 
educación superior, cada uno de los 
miembros de la sociedad académica: 
estudiantes, docentes, investigadores, 
personal administrativo, fundadores y 
egresados, debe reconocerse como un 
formador en formación, que cada día 
se comprometa más con su desarrollo 
personal y que afirme su pertenencia 
a la Universidad.
En este contexto el bienestar univer-
sitario apunta al desarrollo humano 
de cada uno de los miembros de la 
sociedad académica, al mejoramiento 
de la calidad de vida de cada persona, 
del grupo institucional como un todo y, 
por lo tanto, de la educación superior 
en Colombia. El  bienestar universita-
rio además de referirse al “Estar Bien” 
de la persona, debe ser concebido 
como un aporte al proceso educativo 
mediante acciones intencionalmente 
formativas que permiten el desarrollo 
de las diferentes dimensiones: cultu-
ral, social, moral, intelectual, psico-
afectivo y físico de los miembros de la 
sociedad educativa.

Desde este marco de referencia, el 
bienestar universitario “es un modelo 
dinámico en construcción porque en su 
conceptualización y en su práctica, es 
el resultado de diferentes procesos de 
orden social, en los que los individuos, 
los grupos o las comunidades contribu-
yen  para darle sentido a sus diversas 
manifestaciones, como noción desea-
da o como un logro.” “El sujeto y el 
objeto del bienestar es la persona, por 
eso humanizar la educación y centrarla 
en la persona que es su destinataria y 
su principal actor.”2

Calidad de vida y 
desarrollo humano

El desarrollo humano se constituye en 
el principio rector que orienta la ac-
ción educativa. En tal sentido, los con-
ceptos orientadores giran alrededor 
de la formación integral, la calidad de 
vida y la sociedad educativa.
Según Max Neef, se entiende el de-
sarrollo humano como el proceso que 
permite elevar la calidad de vida de 
las personas, mediante las posibili-
dades de satisfacer sus necesidades 
fundamentales de subsistencia, exis-
tenciales y axiológicas. El desarrollo 
depende de las posibilidades que ten-
gan las personas de satisfacer ade-
cuadamente sus necesidades huma-
nas fundamentales. A medida que las 
necesidades comprometen, motivan y 
movilizan a las personas, son también 
potencialidad y, más aún, pueden lle-
gar a ser recursos.

2.  Políticas de Bien - Ser. Documento Institucional. Universidad de 
Manizales. p.4.
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En el análisis de las necesidades hu-
manas y el sentido de lo humano, se 
puede hacer referencia a las necesi-
dades según categorías existenciales: 
ser, tener, hacer y estar. Las necesida-
des al igual que los niveles neurológi-
cos: entorno, comportamiento, capa-
cidad, creencias-valores e identidad, 
van evolucionando y redimensionán-
dose constantemente con la persona; 
pero evidentemente es la persona 
quien le da sentido, dirección y signifi-
cado a su vida.
Es decir, para una persona su senti-
do de vida puede estar en el hacer, 
investigar, escribir, producir escritos; 
para otra, puede estar en el tener un 
puesto, salario, reconocimiento, po-
der, buena remuneración; para otra, 
en el Ser, su sentido se daría en el 
autoconocimiento, lo no ético (espi-
ritual), el equilibrio entre lo físico y 
lo mental, y en un mayor estado de 
consciencia.
Observar al ser humano y comprender 
su sentido, puede ser una vía a través 
del conocimiento de sus necesidades, 
en cuanto revelan un movimiento in-
cesante del Ser. Las necesidades son 
finitas, pocas y clasificables. Son las 
mismas en todas las culturas y en to-
dos los periodos históricos. Lo que se 
modifica son los satisfactores, y en 
ello habría que hacer una distinción 
entre lo dado o heredado, y lo cons-
truido. Básicamente es allí en donde 
se manifiestan las identidades y las 
individualidades.
Podría decirse que el sentido de lo 
humano, es la dirección, camino o 
misión que algunas veces puede ser 
evidente y, en muchas otras ocasio-
nes, se muestra oculto. En ese reco-
rrido por la vida, queda la posibilidad 
de significar y resignificar la dirección 

de lo individual y de la suma de las 
individualidades, como ser particular y 
totalizador que lo contiene todo.
“La elaboración del sentido es un pro-
ceso social; es una actividad que siem-
pre se da dentro de un contexto cul-
tural e histórico.”3 En la búsqueda del 
camino, el hombre encontrará sentido 
a su vida; específicamente y acorde 
con la representación de mundo que 
tenga,  cuál o cuáles niveles neuroló-
gicos sean importantes para su vida, y 
la manera como satisfaga sus necesi-
dades, orientará está mirada.
Pensar el desarrollo humano, es tener 
presente un proceso que da cabida a 
toda la gama de opciones de las per-
sonas, desde la ampliación de las li-
bertades hasta la posibilidad de acce-
der a bienes y servicios de educación, 
salud, ingresos, empleo...
Así, desde el bienestar universitario 
se procura el abordaje de lo laboral, 
la producción de la cultura, la salud 
mental y física, la recreación y el de-
porte, más el apoyo espiritual como 
forma de hacer visible una aproxima-
ción integral desde las diferentes esfe-
ras del desarrollo humano en lo bioló-
gico, político, ético-valoral, estético y 
cognoscitivo.
Un desarrollo humano enfocado en 
garantizarle al individuo una calidad 
de vida plena con expansión de sus li-
bertades, es un desarrollo que posibi-
lita pensar en él, en sus capacidades y 
potencialidades, que corresponderían 
a la libertad que tiene la persona para 
ser y hacer en el vivir. En la medida 
en que ello se permita, se posibilita el 
desarrollo de sus libertades y, por lo 
tanto, de su calidad de vida, como lo 

3.  BRUNER, Jerome y otro. La elaboración del sentido. Edi-
ciones Paidós. España 1.990. p.9.
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plantea, Muñoz4, ellas son el fin y el 
motor del desarrollo social.
El concepto de calidad de vida se aso-
cia con el de dignidad humana (De-
rechos Humanos), y las áreas propias 
del bienestar universitario: cultura de 
la salud, deporte, desarrollo cognitivo, 
convivencia, desarrollo psicológico y 
afectivo, producción cultural, asesoría 
espiritual, y apoyo estudiantil.
La  calidad de vida de la comunidad 
educativa, puede “ser vivida con dife-
rentes grados de satisfacción, que re-
presentan niveles de significación dis-
tintos: cuantitativo (bienes disfrutados), 
y cualitativo (ideales alcanzados)”5. Es 
decir, se observan dos dimensiones: 
una objetiva o tangible, que es apre-
ciada en el “Tener” y en el “Hacer”, 
como todas aquellas necesidades que 
el hombre necesita para vivir a gusto; 
y las otras, que pudieran denominarse 
subjetivas o intangibles, donde conflu-
yen las ideas de identidad, conscien-
cia, afectividad y trascendencia, entre 
otras, que cada grupo o individuo, se 
construye con el mismo propósito de 
disfrutar la vida con sentido.
En la utilización, ya hoy generalizada, 
del concepto calidad de vida se dis-
tinguen tres significados: descriptivo, 
evaluativo y normativo6.
El significado descriptivo está asocia-
do a las cualidades de las cosas; y 
para este caso a las cualidades de la 
vida humana, como buena salud, po-
sesión de bienes y sabiduría; al igual 

4.  MUÑOZ, G. (1996). El desarrollo humano. Una construcción total 
y parcial. En: Nuevos paradigmas del pensamiento contemporáneo. 
Manizales: Universidad Autónoma de Manizales.

5.  Reflexiones sobre el bienestar universitario, una mirada 
desde la educación a distancia y nocturna. Documento del 
Icfes y Ministerio de Educación Nacional. Arfo Editores. Bo-
gotá 2.002. p.85.

6.  Cfr. GRACIA, Diego. Ética de la calidad de vida. P-p. 7-53.

que otras que se evitan como la po-
breza, la enfermedad, el dolor y la ig-
norancia. “A lo largo de su evolución, 
el ser humano ha ido rodeándose de 
ambientes artificiales que hacen posi-
bles condiciones de vida diferentes a 
las del resto de los seres vivos. Dichas 
condiciones son las cualidades que 
definen la calidad de su vida.”7

La vida humana, es vida con horizon-
tes, con fines, pero se trata de fines y 
metas propuestas por los mismos se-
res humanos, de horizontes señalados 
por ellos mismos, desde su libertad de 
ser, jamás impuestos externamente. 
Así, el desarrollo humano se da cuan-
do se reconoce al ser humano como 
posibilidad y como fin, pero nunca en 
el sentido de posibilidad funcional, y, 
menos aún, como fin instrumental8 .
La educación es la oportunidad para 
lograr desarrollo integrando las liber-
tades fundamentales, para participar 
activamente en el  crecimiento de las 
instituciones y  para la construcción de 
la cultura, frente a lo cual la  misión 
institucional sustenta un concepto de 
formar ciudadanos líderes y promo-
tores del desarrollo. Se entiende una 
educación donde se constituyan los 
factores  de progreso de una sociedad 
y de los individuos en ella. La edu-
cación, como pilar fundamental en 
la consecución de este desarrollo no 
puede quedarse relegada a posicio-
nes secundarias, es y seguirá siendo 
fundamentalmente, la columna verte-
bral que subyace en cualquier tipo de 
crecimiento y proceso de cambio.
Los centros de Educación Superior, 
como instituciones que estimulan el 
pensamiento y transforman la con-

7.  Ibid. Reflexiones sobre bienestar universitario. p.86.
8.  Ibid. GONZALEZ. p.15
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ciencia del profesional en formación, 
procuran continuar generando en sus 
dinámicas y procesos estrategias que 
propicien desarrollo humano y bien-
estar, vinculando a los seres humanos 
como actores y autores de experien-
cia universitaria y como aporte impor-
tante en construcción de tejido social. 
Para Max-Neef desde una concepción 
integral, la educación es “un satisfa-
cer sinérgico”, pues no sólo satisface 
la necesidad de entendimiento, sino 
que también estimula y contribuye 
la satisfacción de las necesidades de 
protección, participación, creación y  
libertad.9

Bajo el concepto de desarrollo huma-
no y bienestar, la educación debe ser 
un proceso legítimo para la construc-
ción de ciudadanos líderes en aspec-
tos tales como la democracia, la jus-
ticia, la equidad y la cooperación, lo 
que abre paso al papel participativo y 
de  fundamentación del bien común. 
A su vez la educación se convierte en 
elemento central de la construcción de 
cultura e  identidad  en la sociedad.

Formación humana 
integral

La educación, de acuerdo con los 
nuevos paradigmas exige la nece-
sidad de una enseñanza centrada 

en la condición humana. La formación 
humana es un proceso constructivo, 
interior, progresivo y diferenciado des-
de lo cognitivo, social, afectivo, ético, 
valoral y moral. La función de la edu-
cación permite replantear consciente-

9.  MAX- NEEF, M. (1997). Desarrollo a escala humana. Me-
dellín: Cepaur.

mente los valores que sirven de base 
a las relaciones entre los jóvenes y la 
sociedad. Se asume desde esta pers-
pectiva “una formación humana, no 
unidimensional, o unilineal.”10

Actualmente la Universidad de Mani-
zales, reafirma su interés de formar 
integralmente a sus estudiantes, defi-
niendo la formación integral «como el 
estímulo de las diversas potencialida-
des intelectuales, emocionales, estéti-
cas y físicas del estudiante, a partir del 
ofrecimiento, en el currículo expreso 
o formal, y en el clima cultural de la 
Universidad, de experiencias formati-
vas que amplíen su horizonte profesio-
nal y su desarrollo como ser humano y 
ciudadano».11

La formación  hace referencia a un 
ser humano inacabado, en perma-
nente construcción; de otra manera, 
no tiene sentido hablar de forma-
ción. Es necesario comprender que el 
proyecto de vida personal, tiene una 
duración por todo el tiempo que la 
poseamos. Dar forma es sinónimo de 
hacer y, por tanto, de crear. La vida 
no es una realidad dada; mientras 
exista vida, mientras se dé la condi-
ción humana, habrá creación. La in-
tegralidad tiene que ver con la tota-
lidad del ser, no mirado sólo desde 
su disciplina, desde su profesión, sino 
en toda su dimensión.
Desde esta perspectiva del desarrollo 
humano, la condición de ser humano 
es una condición de irse haciendo en 
permanente devenir. Esta persona, a la 
cual se hace referencia, se manifiesta 
entonces como un ser proactivo frente 

10.  Moreno N, Fabio (1988). Revolución científica y formación 
humana en la universidad. Bogotá, ediciones Nueva Amé-
rica.

11.  Concepto que se ha construido y reflexionado en el equipo 
de Bien – Ser de la Universidad de Manizales.
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a las circunstancias que le rodean, y 
de las cuales él mismo puede llegar a 
ser responsable; y no solamente como 
alguien que responde a las vicisitudes 
del medio en el cual debe vivir.  
Concebida así, la persona, que es a la 
vez un ser situado, contextual, histó-
rico, proactivo, epistémico, en cuanto 
constantemente se está preguntan-
do por su existencia y por el mundo, 
abierto a los otros que comparten su 
condición de persona, y a lo otro en 
lo cual sus posibilidades de existencia 
se hacen reales (la naturaleza y el sa-
ber, por ejemplo), dinámica, creativa, 
libre, autónoma; es alguien con una 
profunda capacidad para manifestar-
se y constituirse a través de las esferas 
que lo constituyen.”12

Como sujetos cognoscentes, los seres 
humanos son capaces de conocer y 
tomar conciencia al mismo tiempo, de 
la identidad compleja de la naturale-
za humana y de qué el camino más 
certero que se puede encontrar no es 
otro que el de la educación? “Así, la 
condición humana debe ser objeto de 
toda educación”13

Las nuevas realidades en la educación 
superior permiten vislumbrar el papel 
protagónico de los estudiantes frente 
a su proceso de formación universi-
taria, entendida ésta desde un enfo-
que integral, centrado en la persona 
y orientado a cualificar y potenciar 
los procesos en los que el sujeto de-
fine acciones, metas y proyectos para 
reorientar su vida desde lo individual 
y colectivo.

12.  OCAMPO FLÓREZ, Esteban. Modulo de Desarrollo Huma-
no. Maestría en Educación y Desarrollo Humano. Cinde–
Universidad de Manizales. 2002.

13.  MORIN, Edgar. Los siete saberes de la educación del futu-
ro. Unesco, 1999. p.12.

En la educación, ontológicamente 
hablando, la complejidad humana 
se evidencia en la vida cotidiana. Es 
la condición humana (ser estudiante 
universitario como experiencia vivida) 
la que se convierte en este caso en el 
fenómeno unidad de reflexión y orien-
ta la construcción de sentido y la pro-
fundidad de la comprensión del acto 
educativo. Este hecho humano se da 
en el mundo histórico y cultural que el 
mismo contexto devela; y como pro-
ducto humano parte de su condición y 
construcción social congruente con la 
comprensión de los mismos protago-
nistas de la experiencia; el no buscar 
verdades y recurrir a todas las posibi-
lidades porque son valiosas, permite 
afrontar las contradicciones humanas, 
la incertidumbre y el reconocimiento 
de lo irreductible, de lo posible y lo 
imposible que éste fenómeno de ser 
estudiante puede referir.
Lo humano de lo humano, esa uni-
dualidad entre lo biológico (físico), lo 
cultural (intersubjetivo),  y la capaci-
dad de autocrítica y autoconciencia de 
sus propios productos a través de la 
problematización. Tal es la clave para 
comprender al ser humano. Esa tría-
da entre cerebro, espíritu y cultura; 
y entre razón, afecto, impulso; y, por 
ende, entre individuo, sociedad, espe-
cie (unidad y diversidad humana), es 
lo que permite evidenciar el recono-
cimiento de la condición humana en 
la educación como pilar de reflexión 
y propuesta de problematización a la 
luz de la reforma del pensamiento en 
la educación superior.
No hay una verdad absoluta en el ca-
mino del conocimiento. El devenir hu-
mano impone la necesidad de reela-
borar y reconstruir sus fundamentos 
desde las intersubjetividades del su-
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jeto cognoscente y su papel activo, 
selectivo y receptivo frente a la inte-
racción consigo mismo, con el otro y 
con el entorno para darle sentido al 
ejercicio de su experiencia a la luz del 
diálogo y la reflexión crítica de la rea-
lidad.
Se acude a esta reflexión conceptual y 
epistemológica que involucra la recu-
peración de la condición humana en 
la educación como proceso de trans-
formación en la convivencia; y el reco-
nocimiento y aceptación del otro como 
principio orientador del acto educati-
vo. Cuestionar la condición humana, 
es preguntarse por la situación en el 
mundo frente así mismo, los otros y 
el entorno y, por tanto, se debe con-
textuar su objeto para que el conoci-
miento sea pertinente.
Si la educación es un proceso de 
transformación en la convivencia, 
entonces lo humano, “el ser huma-
no se conservará o perderá en el 
devenir de la historia a través de la 
educación.”14

Reconocer en la función social de la 
educación la posibilidad de transfor-
mación de la realidad, implica acep-
tar los cambios de paradigmas que se 
han producido en la forma de generar 
conocimientos en campos específicos 
y en el tipo de relación que ha acom-
pañado a los procesos de enseñanza-
aprendizaje como modelos para la 
enseñanza de la ciencias.
Aceptando que la realidad del aula 
depende también de la experiencia 
vivida por el estudiante, es importan-
te recordar que al respecto se han su-
cedido cambios que han cualificado 
los procesos educativos. Se eviden-

14.  MATURANA, Humberto. Formación Humana y capacita-
ción. Tercer Mundo editores. Bogotá, 1998 p.65.

cian, en la historia, momentos en los 
cuales el estudiante no podía utilizar 
el conocimiento científico frente a 
su propia cotidianidad con ausencia 
de la posibilidad de conceptuar fun-
damentalmente los saberes previos, 
hasta procesos de verdadera cons-
trucción de conocimiento a partir de 
la significatividad de los aprendizajes; 
todo esto centrado en el tipo de acti-
vidad ejercida por el estudiante y los 
docentes, los sistemas curriculares, el 
concepto de enseñanza y aprendiza-
je y la importancia de la enseñanza 
de las ciencias en torno a lo socio-
histórico-cultural de la negociación 
de saberes.
La experiencia vivida se presenta en 
el proceso histórico-intersubjetivo del 
fenómeno humano, como hecho o 
dato de la conciencia; es la conciencia 
de la vida inmediata y pre-reflexiva15. 
Tiene que ver con la reflexión desde el 
proceso de interpretación de manera 
no lineal, porque no es lineal el acon-
tecer humano, ni el carácter subjetivo 
y objetivo conscientes que acompaña 
a todo proceso de comprensión, in-
terpretación y  transformación de la 
complejidad humana y la construcción 
social de la realidad, mediada por la 
conciencia que es siempre intencio-
nal, que es capaz de moverse en di-
ferentes esferas de la realidad, de una 
realidad intersubjetiva.
La realidad de la vida universita-
ria, como experiencia vivida, como 
realidad intersubjetiva debe tomar-
se como dada, aceptar como datos 
esos fenómenos y acciones particu-
lares que se producen. Es un mundo 
que se origina en los pensamientos 

15. .  VAN MANEN, Max. Researching lived experience: human 
science for an actino sensitive pedagogy. New York: state 
university of New York press, 1990.
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y acciones de los estudiantes y que 
sustentan como real: “Estas son las 
subjetivaciones de los procesos (sig-
nificados) por medio de los cuales 
se construye el mundo intersubje-
tivo del sentido común, de la vida 
cotidiana.”16

En este orden de ideas, esa vida co-
tidiana, vivida en la realidad univer-
sitaria se presenta como esa realidad 
interpretada por los seres humanos, y 
que para ellos tiene significado (sub-
jetivo) y a la vez como un mundo inter-
subjetivo; un mundo que se comparte 
con otros, que adquiere significado en 
la generación de conocimiento y en la 
formación de la persona como sujeto 
cognoscente en el logro de aprendiza-
jes significativos.
Esta propuesta de acompañamiento 
al estudiante, que por su complejidad 
desde las dimensiones en lo biológico, 
psicológico, social, afectivo y racional, 
necesita ser abordada en el reconoci-
miento de esta multidimensionalidad 
con el fin de ubicar su condición en 
el mundo. Desde la formación huma-
na, el joven define acciones, metas y 
proyectos; su experiencia, sus relacio-
nes humanas, su pensar, obrar y crear, 
que son universos por comprender en 
todas sus dimensiones.
Los significados, motivos e intenciones 
de su acción son los que se pretende 
abordar ante la posibilidad de nuevas 
realidades. La formación universitaria 
pensada, interpretada y comprendi-
da desde los actores y sus vivencias, 
implica asumir retos y correr riesgos 
como oportunidades y medios frente 
al cambio de una sociedad que re-
quiere el desarrollo integral de la per-

16. .  BERGER, P. Luckmann,T. La construcción social de la re-
alidad. Buenos Aires: Amorrortu, 1999.

sona y la adquisición de competencias 
básicas para ser, tener, hacer, estar, 
comprender, participar y convivir en el 
mundo.

Descripción de 
la propuesta

El actual sistema de Bien-Ser / Bien-
Estar, específicamente en el área de 
apoyo estudiantil de la Universidad, 
con el propósito de coordinar los 
procesos de socialización y acogida 
de los estudiantes desde su ingreso 
a la institución hasta la culminación 
de sus estudios, orientados hacia la 
búsqueda de la formación integral y 
el ofrecimiento de servicios para el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población estudiantil, se propo-
ne la reorganización de un proceso 
de acompañamiento estudiantil, que 
comprende tres fases interdependien-
tes en su ejecución.
Primera fase
Diseño e implementación de un siste-
ma de información de estudiantes.
Segunda fase
Análisis y diseño de una propuesta de 
políticas de Bien-Ser / Bien-Estar, a la 
luz de la implementación del sistema 
de acompañamiento a los estudiantes 
de la Universidad de Manizales.
Tercera fase
Implementación del Programa de 
Acompañamiento a estudiantes (Prae) 
en la Universidad de Manizales, a tra-
vés de tres estrategias.
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Actividades generales

¿Qué? Para   qué? Responsables

Contar con herramienta informática 
en todas las facultades; así como 
en Registro Académico, en División 
Financiera  y en Apoyo estudiantil, 
para el seguimiento y monitoreo a 
estudiantes, especialmente a aquellos 
con alto riesgo de deserción.

Disponer de un sistema de 
caracterización del estudiante 
universitario, que permita la toma 
de decisiones con relación a las 
estrategias a implementar, y facilite 
información que pueda ser utilizada 
en la planeación y gestión académica. 

Desarrollar un sistema de información que se correlacione 
con los datos que suministre Registro Académico, Sigum, 
Spadies,  y el sistema institucional de admisiones.
Recibir e instalar en cada facultad, en Registro Académico, 
en División Financiera  y en Apoyo Estudiantil, el software 
que otorgó el Ministerio de Educación Nacional (Men).
2. Asignar una persona, en cada una de estas dependencias, 
como responsable del manejo del software para seguimien-
to y monitoreo a estudiantes de acuerdo a la herramienta 
Spadies.
3. Capacitar a las personas asignadas en el manejo del soft-
ware, y en sus nuevas responsabilidades dentro del proyecto 
de deserción estudiantil
4. Poner en marcha el programa de seguimiento y monitoreo 
a estudiantes  a través de la herramienta Spadies.

Vicerrectoría académica 
Facultad de Ingeniería
Equipo de 
Acompañamiento 
Estudiantil.
Luis Hernando Valencia 
Coordinador programa 
de gestión estudiantil.

Lograr la viabilidad de la propuesta 
desde el marco de una reforma 
estructural que permita develar el 
propósito de Bien-Ser / Bien-Estar 
a la luz de la formación integral.

Revisar las políticas existentes.
Elaborar y presentar la propuesta sobre políticas a las instan-
cias directivas y administrativas.
Propuesta de estructuración del equipo de Bien-Ser / Bien-
Estar.

Equipo de  Bien-Ser 
/ Bien-Estar .
Directivos de la 
Universidad.

Reorganización del proceso de 
acompañamiento al estudiante 
planteado desde  Bien-Ser / Bien-
Estar estudiantil que permita aunar 
esfuerzos frente a los procesos 
de acogida y socialización de los 
estudiantes hacia la formación 
integral y el mejoramiento 
de la calidad de vida.

A través de tres estrategias:
Estrategia de promoción socioeconómica
Prevenir la deserción estudiantil por  factores económicos, 
brindando facilidades y alternativas de pago a estudiantes 
con riesgo de deserción.
Intervenir a tiempo la deserción brindando alternativas a 
estudiantes que están siendo monitoreados por razones 
económicas.

Estrategia en relación con la salud y la promoción de 
la salud:
Permitir la expresión y desarrollo de competencias, la adqui-
sición de hábitos y estilos de vida saludables y el fomento de 
una cultura del auto cuidado.

Estrategia de apoyo psicopedagógico:
Prevenir la deserción estudiantil por factores académicos y 
psicológicos  brindando apoyo  a estudiantes. 
Intervenir a tiempo la deserción brindando  ayuda psicope-
dagógico a estudiantes que están siendo monitoreados por 
razones académicas.
Diseñar e implementar un sistema de tutorías académicas 
para  estudiantes matriculados en la Universidad, priorizan-
do aquellos que presentan riesgo de deserción por factores 
académicos. 
Detección oportuna de factores de riesgo y fomento de las 
potencialidades.

Estrategia de participación estudiantil
Fortalecer la participación estudiantil en procesos académi-
cos, investigativos, sociales, culturales, económicos y depor-
tivos-recreativos.

Equipo de  Bien-Ser 
/ Bien-Estar .
Vicerrectoría Administrativa 
y Académica.
Programa de gestión y 
participación estudiantil

Equipo de  Bien-
Ser / Bien-Estar.
Servicio médico.

Equipo de apoyo 
psicopedagógico.
Equipos  del programa 
de acompañamiento 
de cada facultad.
Equipo de  Bien-Ser 
/ Bien-Estar .
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Estrategia de promoción 
socioecónomica

Se busca a través de esta varia-
ble, identificar las condiciones y 
características socioeconómicas 

de la población universitaria, en es-
pecial de la población de estudiantes, 
con el propósito de facilitar las condi-
ciones de ingreso y de permanencia 
de la mencionada población de bajos 
ingresos económicos y de situaciones 
especiales (situación de vulnerabili-
dad) en la Institución.
Objetivo
Fortalecer el proceso de socialización y 
permanencia de los estudiantes de la 
Universidad de Manizales, a través de 
diferentes estrategias socioeconómicas 
que eviten el bajo rendimiento acadé-
mico, la deserción académica, entre 
otras problemáticas universitarias.
Objetivo específicos
Realizar una caracterización de la pobla-
ción universitaria, teniendo como prio-
ridad los aspectos socioeconómicos y 
sociodemográficos, que den cuenta del 
tipo de población que se tiene y de las 
necesidades actuales de la población.
Sistematizar toda la información perti-
nente a estímulos, incentivos y auxilios 
académicos.
Realizar un análisis de los estímulos e 
incentivos propuestos para los estu-
diantes, que permita observar su im-
pacto y cobertura, con el fin de rea-
lizar una evaluación a la luz de las 
políticas institucionales y de los nue-
vos requerimientos de la Universidad; 
y que contribuya con el propósito de 
analizar nuevas alternativas desde la 
perspectiva económica.

Antecedentes

La Universidad de Manizales cuenta 
actualmente con una reglamenta-
ción para auxilios educativos, esti-

pulados dentro del Estatuto General y 
Estudiantil, artículos 95, 96, 101, 102, 
103 y 104. 
Estos reconocimientos y estímulos ha-
cen referencia a las siguientes moda-
lidades:
1. Beca por situación económica
2. Beca para deportistas
3. Beca cultural
4. Beca representantes estudiantiles.

La beca por situación económica con-
siste en el reconocimiento del 50% 
del valor de la matrícula; y tiene una 
duración de un semestre académico. 
Para este proceso se realiza un estu-
dio socioeconómico de cada estudian-
te, visitas domiciliarias por sorteo, y se 
elabora un informe que es presentado 
inicialmente al Comité de Becas, el mis-
mo que está conformado por el Secre-
tario General, el Director de la División 
Financiera y la Directora de Apoyo Es-
tudiantil. Este Comité presenta un acta 
que posteriormente es dirigida al Con-
sejo Académico. 
La Universidad otorga 20 becas se-
mestrales, es decir, 40  anuales; las 
cuales se adjudican  en todos los pro-
gramas académicos, de acuerdo con 
la prioridad que establecen los mis-
mos reglamentos.
Las becas para deportistas se consti-
tuyen en un auxilio económico que la 
Institución otorga a los deportistas en 
torneos o eventos, en los cuales estén 
representando a la Universidad y ob-
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tengan posiciones destacadas. Estos 
beneficios se otorgan sobre el valor de 
la matricula y van desde el 100%, 70%, 
40% y 20%, según la posición obtenida 
en el torneo en el que participen.
En cuanto a las becas culturales, se 
otorga a los estudiantes que hacen par-
te de los grupos de Extensión Cultural 
por valor del 50% de su matrícula. El es-
tudiante debe llevar participando como 
mínimo un año en alguno de los gru-
pos, y a éste se le adicionan los demás 
requisitos del Acuerdo. Se otorgan tres 
(3) becas por semestre correspondiente 
al 50% del valor de la matrícula. Para 
la adjudicación de las mencionadas be-
cas, se busca que estén destinadas a es-
tudiantes que, al igual que se destacan 
por su habilidad artística, posean condi-
ciones socioeconómicas difíciles.
Se establecen otros estímulos como 
las monitorias, las que se dan en dos 
modalidades: las académicas, para 
las cuales los estudiantes deben pres-
tar un servicio en promedio de 10 ho-
ras a la semana, por lo cual reciben 
un beneficio del 35% del valor de su 
matrícula; y las administrativas, desti-
nadas a estudiantes que cumplen con 
20 horas de servicio a la semana, en 
áreas administrativas de la Universi-
dad. Corresponden al 70% del valor 
de la matrícula, y se pueden realizar 
en áreas como Deportes, Extensión 
Cultural, Biblioteca, Audiovisuales y 
Banco de Materiales, entre otras de-
pendencias. Actualmente la Institu-
ción tiene 56 plazas aprobadas en es-
tas dos modalidades.

Se ha buscado permanentemente que 
estos beneficios que tiene la Univer-
sidad, sean otorgados a poblaciones 
vulnerables y a estudiantes con di-
ficultades para el pago de matrícula 
y sostenimiento en la Institución. De 
igual manera, ha sido una constante 
que los beneficios sean equitativos y 
distribuidos en la población universi-
taria, de tal manera que se evite que 
un estudiante posea un doble des-
cuento.

Existen otros beneficios asociados al 
rendimiento académico: matriculas 
de honor, premios de investigación, 
exaltación al mérito y graduación por 
promedio de notas.

Existen, además las exoneraciones 
del 50% del valor de la matricula, 
para cónyuges e hijos de los docen-
tes y empleados de la Universidad, al 
igual que para ellos mismos en los 
programas que ofrece la Institución. 
Para el caso de empleados y docen-
tes, el beneficio se da en otras ins-
tituciones, según el convenio que se 
tenga establecido.

Es importante resaltar que la Universi-
dad actualmente financia la matrícula 
directamente al 50% de la población 
universitaria; y que hace lo mismo a 
través de convenios firmados con enti-
dades financieras: cooperativas, Con-
familiares y otras instituciones. Dentro 
de esta alternativa se tiene especial-
mente el crédito Icetex, del cual se be-
nefician especialmente los estratos 1, 
2 y 3.
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Se busca fortalecer la estrategia 
orientada a la promoción so-
cioeconómica, mediante la iden-

tificación de poblaciones vulnerables 
y la atención de problemáticas fre-
cuentes en la población estudiantil, 
asociadas a desmotivación, bajo ren-
dimiento académico y a la deserción 
estudiantil, entre otras.
A través del equipo de trabajo de 
Acompañamiento Estudiantil se ha 
determinado fortalecer las acciones 
que se vienen desarrollando en la 
Universidad básicamente desde dos 
modalidades: la primera, se rela-
ciona con el sostenimiento y man-
tenimiento de las condiciones so-
cioeconómicas asociadas a la vida 
académica; y la segunda, está orien-
tada al reconocimiento y los estímu-
los académicos que se otorguen a 
los estudiantes.
Por el interés de la propuesta, se hará 
énfasis en las condiciones de subsis-
tencia y mantenimiento de la pobla-
ción estudiantil en la Universidad de 
Manizales, y para ello se definen las 
siguientes acciones:
Diagnóstico y caracterización de la 
población universitaria
El grupo de trabajo de Acompaña-
miento Académico, realizará la aplica-
ción de un instrumento que permitirá 
el conocimiento de algunas caracte-
rísticas generales de la población que 
ingresa a la Universidad, en espe-
cial en condiciones de vulnerabilidad 
y factores de riesgo, entre otras. De 
igual manera, a través de la informa-
ción de registro académico y de las fa-

cultades, se estará construyendo ese 
panorama general sobre condiciones 
y características de los estudiantes de 
la Universidad.
Conformación del Comité de Pro-
moción Socioeconómica
Integrado por un representante de la 
Vicerrectoría Académica, uno de la Vi-
cerrectoría Administrativa y la Directo-
ra de Bien-Estar.
Ampliación de las becas por con-
dición socioeconómica
Las becas en esta modalidad, serán 
ampliadas a un número de 30 semes-
trales y 60 anuales. Se continuará con 
las disposiciones expresadas en los 
artículos 103 y 104 del Reglamento 
Estudiantil.
Subsidio de alimentación
Este subsidio se otorgará por el tiem-
po de duración del calendario aca-
démico, y por una cuantía corres-
pondiente al 10% del salario mínimo 
mensual. Dicha solicitud será anali-
zada y estudiada previamente por el 
Comité de Promoción Socioeconómi-
ca. A su vez, la universidad realizará 
un contrato de prestación de servicios 
con particulares que oferten este ser-
vicio.
Monitorías
Las monitorías tienen dos modalida-
des: académicas y administrativas; 
ambas, deben orientarse y proyectar-
se a través de la escuela de monitores; 
en particular, las monitorías académi-
cas en procura de su formación para 
el relevo generacional.

Propuesta para el fortalecimiento de 
la estrategia socioeconómica
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Empresas juveniles
Debe ser un esfuerzo permanente de 
la Institución el formar en los jóvenes 
ese espíritu emprendedor, para con-
formar empresas y desarrollar alter-
nativas de negocio. Esta iniciativa se 
puede desarrollar con el NAE y con la 
facultad de Mercadeo Nacional e In-
ternacional de la Universidad.
Preparación para la búsqueda de 
empleo
Para los estudiantes que tengan otro 
perfil, no el de emprendedor ni de em-
presarios, se les deben ofrecer alterna-
tivas de búsqueda de empleo, elabora-
ción de hoja de vida, presentación de 
pruebas psicotécnicas, elaboración de 
propuestas y proyectos, entre otras.
Convenios con observatorio laboral
A través del observatorio laboral del 
Sena, de Universia, y del laboratorio 
que existe en la Institución, la univer-
sidad establecerá relaciones y conve-
nios para la consecución de empleos y 
posibilidades laborales.
Condonación de la deuda
La Universidad tendrá dentro de sus 
políticas la posibilidad de condona-
ción de deuda por concepto de falle-
cimiento o desaparición de alguno de 
los padres de los estudiantes. De igual 
manera, para aquellos estudiantes 
que se gradúen por promedio de no-
tas y tengan una situación económica 
que lo amerite.
Pago mínimo de matrícula
Para poblaciones vulnerables, indíge-
nas, comunidades afro descendientes, 
desplazados y personas en situación 
de discapacidad.
Fondo de Bienestar Social
Para cubrir la atención de calamida-

des domesticas, préstamos para foto-
copias y transporte.
Crédito para pago de matrícula
La Universidad ofrecerá las condicio-
nes y establecerá los convenios nece-
sarios para garantizar el pago de la 
matrícula y financiación de aquellos 
estudiantes que, por condiciones eco-
nómicas, no puedan pagar de conta-
do. Para el efecto, buscará alternativas 
de créditos flexibles y que efectiva-
mente respondan a las características 
y condiciones de los universitarios.
Estudiantes foráneos
La Universidad observará las condicio-
nes de los estudiantes que proceden de 
otras ciudades del país y del departa-
mento de Caldas, para garantizarles su 
estabilidad en la Institución y su adapta-
ción a la ciudad y a la vida universitaria.
Cátedra universidad-sociedad
Es fundamental trabajar con la po-
blación estudiantil una cátedra que 
busque permanentemente la identifi-
cación del sentido de la Universidad, 
su historia con el cooperativismo, la 
solidaridad y, en especial, su com-
promiso con la sociedad y la cultu-
ra. Debe ser un esfuerzo colectivo la 
construcción de comunidad y una cla-
ra postura de responsabilidad social 
institucional.
Nota: Las becas y los subsidios ten-
drán una contraprestación por 10 ho-
ras de trabajo semanal y por semestre 
según el calendario académico, en 
funciones determinadas por la Institu-
ción. De igual manera la construcción 
de reglamentos y administración de 
los servicios, deberá construirse con el 
comité de aparcaderos de la Universi-
dad (de donde se obtendrán parte de 
los ingresos).
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A través de esta variable quere-
mos identificar las condiciones 
que le brindamos  a la pobla-

ción universitaria en relación a la sa-
lud  y la promoción de la salud,  espe-
cialmente a los estudiantes en busca 
de un  mejor bienestar en su  perma-
nencia en la Universidad.
Objetivo
Permitir la expresión y desarrollo de com-
petencias, la adquisición de hábitos y esti-
los de vida saludables y el fomento de una 
cultura del auto cuidado.

Antecedentes

La Universidad empezó a brindar los ser-
vicios médicos al iniciar sus actividades, 
cuando solamente laboraba un médico 
en la tarde. A medida que la comunidad 
universitaria fue creciendo, se fueron am-
pliando los servicios. En la actualidad exis-
ten tres médicos (uno en cada jornada: ma-
ñana, tarde y noche), dos enfermeras (una 
en el día y otra en la noche). Se tiene proyec-
tado iniciar atención médica los sábados 
de 8:00 am. a 5:00 pm.; e igualmente de 
enfermería, con el objetivo de brindar una 
mejor atención a los estudiantes de pos-
grados: maestrías, diplomados y doctora-
do, entre otros.

En el mes de octubre de 1996, un grupo 
de docentes de la facultad de Psicología 
conjuntamente con colaboradores del 
Servicio Médico y de Apoyo Estudiantil 
llegó a la conclusión de que es necesario 
desarrollar un proyecto de amplio im-
pacto sobre la comunidad universitaria 
en términos de la búsqueda de un bien 
ser- bien estar que, además, integre las 
diferentes acciones que ya se venían de-

sarrollando desde las dependencias que 
conforman el Bienestar Universitario. Se 
planteó, entonces, la propuesta que hoy 
se denomina: Proyecto para la promo-
ción de la salud y prevención integral con 
la comunidad universitaria.

La excelente acogida que ha tenido el  
Proyecto, las crecientes necesidades de la 
población detectadas, que no habían sido 
atendidas, y las dificultades en la conti-
nuidad del mismo por la suspensión de las 
prácticas en época no escolar, requerían 
que la propuesta trascendiera los límites 
como espacio de práctica para la facultad 
de Psicología; y se convirtiera en un pro-
yecto institucional para el Bienestar Uni-
versitario. Es así como, a partir de abril 
de 1999, se nombra un equipo de cinco 
profesionales y un asesor académico para 
que lideren el proyecto en integración con 
las demás dependencias del bienestar 
universitario.

Si se analizan de manera detallada las ac-
ciones que en el área de salud, ha venido 
realizando la Universidad a lo largo de su 
historia, encontramos la siguiente línea 
de vida:

•	 1979. Afiliación del personal al 
Seguro Social. Apertura de la ofi-
cina de personal. Apertura de los 
consultorios de Psicología.

•	 1980. Apertura del Servicio Médi-
co.

•	 1985. Investigación sobre los mo-
tivos de consulta en los consulto-
rios de Psicología.

•	 1987. Se inician las semanas de la 
salud.

Estrategias en relación con la salud 
y la promoción de la salud
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•	 1990. Investigación sobre los mo-
tivos de consulta en el servicio mé-
dico.

•	 1992. Se inician las actividades del 
comité paritario de salud ocupa-
cional.

•	 1994. Se crea el Grupo Guardián 
para trabajar en prevención de 
la drogadicción y sobre estilos de 
vida saludable.

•	 1995. Se inician dos investigacio-
nes: una sobre conducta sexual en 
estudiantes de primer semestre, y 
otra sobre estilos de vida saluda-
ble en estudiantes de la facultad 
de Mercadeo Nacional e Interna-
cional. Se inician los talleres de 
educación sexual, con estudiantes 
de primer semestre de todas las 
facultades.

•	 1996. El programa de salud ocupa-
cional decae por falta disponibili-
dad de tiempo de los funcionarios; 
se aumenta la consulta médica al 
nacer dos nuevas facultades.

•	 1997. Durante el primer semestre, 
se inicia la formación de multipli-
cadores en promoción de la sa-
lud, con estudiantes que cursan 
su práctica nivel I, en la facultad 
de Psicología. Esporádicamente, 
se ha contado con la participación 
de alumnos de las facultades de 
Educación, Medicina y Comuni-
cación Social y Periodismo. En el 
marco de la Semana de la Salud, 
se desarrolla una actividad lúdica 
denominada La casa saludable, la 
cual mostró diferentes acciones de 
la vida cotidiana que posibilitan 
una vida con bienestar. Durante 
el segundo semestre, se monta el 
programa de manejo de voz, diri-
gido a los docentes. Se inicia en 

Psicología el proyecto denominado 
Formación Humana, con el cual el 
Proyecto debe integrar diferentes 
estrategias.

•	 1998. Se participa en la aplicación 
del Vespa, en todas las universida-
des de Manizales y se realiza un 
plebiscito para promover la absti-
nencia del tabaco en lugares ce-
rrados de la Universidad.

•	 1999. En enero, inicia labores la 
facultad de Medicina. En abril, el 
proyecto de  promoción de la sa-
lud y prevención integral, se con-
vierte en un proyecto institucional 
de la Universidad, se le asigna un 
presupuesto y se contratan unos 
colaboradores por prestación de 
servicios profesionales.

 Se inician las actividades desde 
los siguientes componentes:

 Educación: talleres sobre sexua-
lidad y contracepción a los estu-
diantes de primer semestre y ha-
bilidades para vivir, dirigido a los 
estudiantes de segundo semestre; 
talleres a padres de familia de los 
estudiantes de primer semestre.

 Comunicación en salud: se dan 
a conocer las acciones por medio 
de un volante llamado IdentificaT. 
Para el efecto, además se utiliza-
ron los diferentes medios de la 
Universidad: Unidiario, Página, la 
emisora virtual y el canal de televi-
sión.

 Participación comunitaria: se 
trabajó con los líderes de la Institu-
ción; y se conformaron grupos de 
estudio.

 Atención psicosocial: realiza 
consulta psicológica no sólo con 
estudiantes, sino con la familia de 
éstos; además practica evaluación 
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a estudiantes con problemas aca-
démicos. Dicho trabajo se reali-
zaba en conjunto con el Instituto 
Pedagógico, el Centro De Atención 
Psicológica, CAP, y el Servicio mé-
dico.

 Investigación: se llevan a cabo in-
vestigaciones con relación al con-
sumo de alcohol, hábitos alimen-
ticios, uso adecuado del tiempo 
libre, en la comunidad estudiantil 
de los diferentes programas.

 Administración y gestión: en-
cargado de gestionar en las de-
pendencias la realización de las 
diferentes actividades, y con los di-
rectivos la continuidad de Proyec-
to.

•	 2000. El Proyecto está plenamente 
consolidado, sus acciones abarcan 
a mil 700 estudiantes de pregra-
do y cuenta con plena acogida en 
toda la Universidad.

•	 2001. Se nombra una colaborado-
ra de medio tiempo para la admi-
nistración del Proyecto. Y se le da 
fuerza  al proyecto de salud ocu-
pacional con el nombramiento de 
una colaboradora de medio tiem-
po.

•	 2002. Se realizaron dos activida-
des macro: Seminario taller sobre 
problemáticas sobre la prevención 
de los desastres en Colombia; y el 
segundo, Prevención del consumo 
y abuso  de sustancias psicoactivas. 
Se realizaron tres talleres a padres 
de familia de estudiantes de primer 
semestre; formación de 15 practi-
cantes de la facultad de Psicología; 
se dictaron 54 talleres a estudian-
tes de primero a cuarto semestre 
en temas de habilidades para la 
vida, sexualidad y contracepción. 

Aplicación del SIA: desde la inves-
tigación se realizó un monitoreo 
sobre Los niveles de prevalencia y 
riesgo de consumo de alcohol en 
estudiantes de la Universidad de 
Manizales. Consulta Psicológica a 
estudiantes y empleados. En par-
ticipación comunitaria, participa-
ción activa en el Gipa, en la Red 
Misión Vida, comité municipal y 
departamental de drogodepen-
dencia.

•	 2003. Realización de talleres. For-
mación de multiplicadores. Activi-
dades macro: Prevención de acci-
dentes de tránsito, alimentación 
sana. Talleres a padres de familia. 
Publicación de la producción aca-
démica. Promoción de la salud y 
jóvenes.  Experiencias universita-
rias. Publicación del IdentificaT. 
Atención Psicológica.

•	 Del 2004 al 2006 se realizaron ac-
tividades similares y, lo más impor-
tante, dándole continuidad a los 
procesos que se realizaban en los 
años anteriores, para así brindarle 
una mejor atención a la comuni-
dad universitaria. 

Actividades que se realizan
El servicio médico ofrece consulta mé-
dica, remisión a especialistas con ta-
rifas especiales, pequeñas cirugías, 
curso de psicoprofilaxis, auto examen 
de seno, examen de próstata, sema-
na de la salud, riesgo cardiovascular. 
En enfermería se realiza inyectologia, 
toma de presión, curaciones y nebuli-
zaciones, entre otras.
Igualmente, desde enero del 2007, 
en promoción de la salud, se realizan 
algunas actividades como los talleres 
a los estudiantes de primer semestre 
de cuatro facultades y se publica el 
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IdentificaT; y la acciones macro que se 
pueden realizar con los practicantes 
de Psicología.
Las acciones que se realizan conjunta-
mente con el Servicio Médico se inte-
gran en la semana de la salud, donde 
cada año se realizan actividades a ni-

vel preventivo, entre las que aparecen 
Donación de sangre, desparasitación, 
conferencias, foros sobre sexualidad, 
consulta con especialistas como nutri-
cionistas, ginecólogos, dermatólogos, 
actividades deportivas y convenios con 
instituciones de salud.

Propuesta para el fortalecimiento de las 
estrategias en relación con  la  salud 

y la promoción de la salud

En relación con el servicio médico 
se propone realizar nuevamente 
el examen médico y evaluación 

nutricional a los estudiantes que in-
gresan a la Universidad, acciones que 
van  encaminadas a que al estudiante 
se le brinde una atención integral, ya 
que si se detecta algún problema en 
este nivel se le puede asesorar y rea-
lizar seguimiento, con la idea de brin-
darle una mejor atención.
Reiniciar las actividades de  promo-
ción  de la salud desde los siguientes 
componentes:
Componente de Investigación y 
Monitoreo: desarrollar procesos de 
investigación, evaluación y monito-
reo que sustenten la construcción de 
los planes de acción, el cual es vital 
en todo el Proyecto. Además se pue-
de dar continuidad a algunas investi-
gaciones que se estaban realizando y 
quedaron inconclusas.

Educación formación y comunica-
ción en salud: desarrollar estrategias 
educativas  participativas con la co-
munidad universitaria, que posibiliten 
la generación de estilos de vida salu-
dable, entre ellas, continuar trabajan-
do con los estudiantes las habilidades 
para vivir, las cuales son básicas para 
desarrollar de manera eficazmente los 
planes de acción.
Atención psicosocial: se hace con 
el objetivo de desarrollar actividades 
de atención psicológica a estudiantes 
y empleados, teniendo como aspecto 
importante el control de los factores 
de riesgo que están presentes en los 
participantes; sin dejar de mencionar 
actividades grupales, con la partici-
pación de la comunidad universitaria, 
con un énfasis clínico-educativo que 
permita crear las condiciones para 
que cada persona realice procesos de 
auto reflexión. 
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Estrategia de acompañamiento psicopedagógico

Comprende el conjunto de pro-
gramas y estrategias orientados 
a la transformación y compren-

sión de la(s) realidad/es educativas, 
a través de la actualización y capaci-
tación permanente en innovaciones, 
tendencias y estrategias de abordaje 
del proceso educativo, así como la in-
vestigación, que se constituye en un 
insumo para la intervención y cons-
trucción de conocimiento y la acción 
participativa de los estudiantes, lo 
cual contribuye al mejoramiento del 
proceso educativo y da respuesta a la 
misión formadora de la Universidad 
de Manizales.
Objetivo

Prevenir la deserción estudiantil por 
factores de índole académica, perso-
nal y social brindando apoyo psicope-
dagógico.
Objetivos específicos

	Intervenir oportunamente la de-
serción, brindando ayuda psicope-
dagógica a estudiantes que están 
siendo monitoreados por razones 
académicas

	Brindar atención psicológica a es-
tudiantes que lo requieran como 
apoyo a su proceso de formación 
integral

	Sistematizar la experiencia de apo-
yo psicopedagógico que permita 
evaluar permanentemente, propo-
ner innovaciones y servir de mode-
lo a otras Instituciones de Educa-
ción Superior.

Esta estrategia despliega su propó-
sito a través de tres componentes: 
Formación, Participación e investiga-
ción.

Antecedentes
Los antecedentes que se pueden re-
ferenciar sobre esta estrategia en 
particular, están directamente rela-
cionados con la historia de Bien-Estar 
estudiantil descrita en las anteriores 
estrategias.
En el año de 1979, surge el Centro de 
Atención Psicológica de la Universidad 
de Manizales, bajo el nombre de Con-
sultorio Psicológico como un escenario 
para el desarrollo de habilidades clíni-
cas, educativas e industriales, a fin de 
complementar la formación teórico-
práctica de sus estudiantes, y ofrecer 
sus servicios de atención psicológica a 
la comunidad.
En el momento en que se establece la 
jornada diurna en la facultad de Psi-
cología, y se fortalecen las actividades 
de extensión, para 1982 se convierte 
en política central de consultorios, la 
ampliación de los horarios de aten-
ción, una mayor vinculación de prac-
ticantes, para generar impacto en su 
cobertura externa.
El Centro presta atención psicológica a 
la población universitaria y a las per-
sonas que lo requieran. Para el cum-
plimiento de este objetivo, se vinculan 
semestralmente psicólogos practican-
tes quienes durante un año inician, 
desarrollan y culminan procesos de 
promoción, prevención e intervención 
terapéutica, enfocados a fortalecer el 
desarrollo humano a través de la pro-
yección social.
Dentro de las actividades de promo-
ción y prevención que desarrolla el 
centro existen talleres grupales, pro-
grama escuela de padres, asesoría y 
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apoyo Institucional (educativo y orga-
nizacional), y formación continuada. 
Como actividades de intervención, se 
pueden mencionar: terapia psicoló-
gica individual, atención en primeros 
auxilios psicológicos e intervención 
en crisis (individual y grupal), grupos 
terapéuticos de niños y de jóvenes, 
valoración psicológica (individual y 
grupal), talleres grupales; terapias de 
pareja, familiar y orientación vocacio-
nal y profesional (individual y grupal), 
entre otras.17

Otro esfuerzo institucional para des-
tacar desde la Vicerrectoría Académi-
ca, fue la creación de dos propuestas: 
la primera denominada Programa de 
apoyo al desarrollo académico, Pada; 
y la segunda, El Propedéutico.
El Pada se desarrolló desde agosto de 
1995 hasta el 2002. Estaba dirigido 
a estudiantes con dificultades acadé-
micas en la Universidad de Maniza-
les. Su objetivo consistía en brindar al 
estudiante, las estrategias necesarias 
para el mejor desenvolvimiento de 
la vida universitaria. Estaba dirigido 
a estudiantes de reingreso a la Uni-
versidad previo estudio del consejo de 
facultad; así como también a aquellos 
estudiantes regulares con deficiencias 
académicas detectadas por el decana-
to respectivo.
Su metodología era presencial con 
una intensidad de dos veces a la se-
mana durante un semestre. Dentro 
de las actividades y contenidos que 
se desarrollaban, estaban: talleres 
grupales, asesoría psicológica indivi-
dual, módulos sobre universitología, 
desarrollo de habilidades de pensa-
miento, lecto-escritura lógica (lectura: 

17  Elementos extractados de la Resolución No 026 de mayo de 
1980, que permitía la creación del Centro de Atención Psicológica 
de la facultad de Psicología de la Universidad de Manizales.

aprender a leer con eficiencia, escri-
tura: escribir con corrección y claridad 
lógica: aprender a pensar y argumen-
tar), contexto social, técnicas de estu-
dio, autoestima, auto-concepto, auto-
aceptación y auto-evaluación.18

De igual manera, se buscó crear espa-
cios de socialización para el estudian-
te que reingresaba, el ofrecimiento de 
estrategias metodológicas para po-
tenciar las habilidades y aptitudes, lo 
concerniente a las reglamentaciones 
académicas internas y la evaluación 
de condiciones psico-afectivas, socio-
laborales y cognitivas.           
A los estudiantes que repetían por ter-
cera vez una misma asignatura, se les 
permitía cursar entre dos y tres asig-
naturas e inscribirse en el Pada.
El Propedéutico, fue un preuniversita-
rio que programó la Institución, pen-
sando en la introducción hacia la vida 
universitaria y hacia las carreras que 
ofrecía la Universidad de Manizales. 
Se compartían algunos docentes entre 
el Pada y el Propedéutico. Éste funcio-
naba todos los días, en jornada noc-
turna; la duración era de un semestre 
y quienes obtuvieran los mejores pro-
medios pasarían directamente a estu-
diar la carrera que deseaban.
El programa también contaba con 
un psico-orientador que, aparte de 
las habilidades de lecto-escritura, 
lógica, contexto, matemáticas, uni-
versitología y filosofía entre otras, se 
ofrecía una orientación y ubicación 
hacia el programa de su preferencia 
y en el cual poseían habilidades y 
aptitudes.
Posteriormente a estas propuestas, 
puede decirse que ellas dieron ele-

18  Documento de presentación y reglamentación del progra-
ma Pada. 1995.
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mentos para la creación del Instituto 
Pedagógico en el año de 1997, se-
gún el Acuerdo No 07 del mismo año. 
El  Instituto está adscrito a la facultad 
de Educación, y tiene como propósito 
orientar el desarrollo y consolidación 
de la reflexión e investigación educa-
tiva y pedagógica como forma de inci-
dir significativamente en los procesos 
educativos en el ámbito institucional, 
local y regional.
Dentro de los objetivos que se propo-
ne, el Instituto Pedagógico aparecen:
•	 Fomentar la investigación de pun-

ta en educación y pedagogía en 
diferentes ámbitos y niveles.

•	 Realizar trabajos instrumentales, 
pragmáticos, dedicados a resolver 
problemas concretos en contextos 
igualmente reales.

•	 Producir conceptualizaciones alre-
dedor de las disciplinas compro-
metidas con el objeto educativo y 
pedagógico, sus métodos y formas 
de operación.

•	 Promover valores y principios hu-
manistas a través de todas las in-
vestigaciones, trabajos y concep-
tualizaciones que se realicen.

•	 Generar organizaciones comunita-
rias de permanencia productiva en 
el tiempo, a partir de los diferentes 
proyectos; promover aprendizajes 
inteligentes, dominio de textos, el 
aprender a prender, el desarrollo 
de saberes y conocimientos racio-
nales, como parte de todo proceso 
productivo que se emprenda.

•	 Liderar procesos de capacitación y 
formación pedagógica en la Uni-
versidad

•	 Contribuir con la cualificación del 
personal docente.

Si bien, la Universidad, a través de su 
historia, ha realizado diversos esfuer-
zos - aparentemente algunos desarti-
culados, es importante rescatar, que 
desde la promoción de la salud (cuan-
do existía), el Centro de Atención Psi-
cológica y el Instituto Pedagógico, se 
han desarrollado actividades puntua-
les y coordinadas con las facultades, 
para la atención de estudiantes que 
son identificados desde los programas 
académicos, con dificultades perso-
nales, psicológicas o de rendimiento 
académico. Tanto en el Instituto Peda-
gógico como en el Centro de Atención 
Psicológica, se realiza el diagnóstico  y 
valoración de condiciones académicas 
vulnerables; y de igual manera se rea-
liza la atención requerida. Después de 
esto, se envía una evaluación e infor-
me al decanato correspondiente.
Es importante resaltar  la iniciativa que 
desde la facultad de Psicología se tiene 
para realizar evaluación, valoración y 
seguimiento a los estudiantes que por 
diferentes circunstancias  necesitan 
un apoyo a su proceso de formación 
académica. Este es el programa deno-
minado Comité de acompañamiento y 
formación del estudiante de la Facul-
tad de Psicología, Cafe.  El mismo, se 
convierte en Psicología en un esce-
nario vivo que dinamiza los procesos 
de formación en su interior, sobre la 
base de identificación de necesidades 
concretas y la búsqueda de soluciones 
educativas inteligentes, que apoyan el  
proceso de constitución de un psicó-
logo integral,  tanto en su formación 
inicial como en los fundamentos de su 
salida al mundo laboral.
Dentro de los programas que lidera 
Cafe se encuentran: 
•	 Acompañamiento estudiantil a 

través de tutorías.
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•	 Valoración integral de los estu-
diantes.

•	 Programa de liderazgo.
•	 Programa de selección de estu-

diantes de primer semestre.
•	 Desarrollo de procesos investigati-

vos. Programa de orientación vo-
cacional y profesional.

•	 Acompañamiento monitorias19

De igual manera se destaca el Proyec-
to de Desarrollo Humano de la facul-
tad de Ingeniería, que busca posibilitar 
espacios de encuentro que permitan 
la convivencia y el desarrollo humano 
desde la perspectiva  de integralidad 
en la sociedad académica de la Uni-
versidad.
Los programas que se  articulan al 
Proyecto de Desarrollo Humano son: 
•	 Liderazgo en la Facultad.
•	 Formación axiológica.
•	 Acompañamiento a jóvenes estu-

diantes que presentan rendimien-
to académico deficiente.

•	 Atención al fenómeno de la deser-
ción.

•	 Admisiones.
•	 Caracterización de los estudiantes 

de la facultad de Ingeniería.
•	 Acompañamiento a padres de fa-

milia y clima de vida  institucional.
Desde el programa de acompaña-
miento; se consolidó un proyecto psi-
copedagógico de carácter preventivo; 
a través del cual se ofrecen asesorías 
individuales, con la familia, y la uti-
lización de las redes de apoyo en la 
Universidad. Para contrarrestar la de-

19.  Documento facultad de Psicología, Comité de acompaña-
miento  y formación de estudiantes (Cafe).

serción se construye una propuesta 
que partió de un diagnóstico y pos-
teriormente de estrategias y meca-
nismos de seguimiento y control que 
permiten el monitoreo de esta pro-
blemática en la Facultad.20

Existen en las diferentes facultades 
modalidades de tutor o acompañan-
te de grupo, que se constituyen como 
estrategias significativas que inciden 
profundamente en la construcción de 
la propuesta de Acompañamiento Es-
tudiantil para todos los programas de 
la Universidad de Manizales.
Formación
Se pretende formalizar las diferen-
tes iniciativas de algunas facultades 
de la Universidad frente al acompa-
ñamiento tutorial permanente de los 
estudiantes.
Consiste en brindar asesoría acadé-
mica a través de la implementación 
de tutorías que implican ampliar el 
marco de experiencias, intereses, 
expectativas y oportunidades de los 
estudiantes frente a sus procesos de 
formación. Esta estrategia debe ser 
concebida como  parte de la labor 
docente, asumiendo el compromiso 
de fortalecer la calidad de la ense-
ñanza universitaria. Por esta razón, 
está encaminada en dos direccio-
nes: el acompañamiento que pueden 
brindar los estudiantes avanzados en 
la lógica de orientación como pares-
tutores; y la participación de docen-
tes de amplia experiencia académi-
ca, profesional, y con vocación para 
guiar dichos procesos
La función tutorial desde las dos mo-
dalidades está orientada a la orienta-
ción y el apoyo permanente a los pro-

20.  Plan de Desarrollo Humano (facultad de Ingeniería y Tele-
comunicaciones. P-p.13-20).
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cesos de aprendizaje y de integración 
al ámbito universitario en aras de la 
formación para la autonomía.
Como proceso sistemático de acom-
pañamiento se desarrolla en el mis-
mo contexto donde se realizan las 
actividades educativas, generando 
un espacio complementario de in-
teracción y colaboración entre tutor 
y tutorado que hace más propicio el 
desarrollo de capacidades y compe-
tencias durante la formación de los 
estudiantes, y que se concreta me-
diante la atención personalizada al 
mismo.
Protocolo de acompañamiento
Para la implementación de esta es-
trategia se requiere que en cada fa-
cultad se ponga en marcha un pro-
grama de acompañamiento tutorial 
(como en el caso de las facultades 
de Medicina, Psicología e Ingeniería), 
programa que se puede diseñar con 
la asesoría de docentes del equipo 
de apoyo psicopedagógico por medio 
de la capacitación a docentes y estu-
diantes.
Como proceso de intervención
Desde el momento que el estudian-
te ingresa a la Universidad, se cuenta 
con un registro sistematizado de su 
situación en general (caracterización) 
que permite obtener información 
sistemática de los mismos. Informa-
ción a la cual se puede tener acce-
so desde las facultades y que brinda 
la posibilidad de realizar un primer 
acercamiento a las condiciones de 
los estudiantes y sus necesidades de 
acompañamiento.
En el caso de detectar en los nuevos 
estudiantes, dificultades frente a su 
proceso de formación desde lo psico-

pedagógico cada facultad, realiza una 
entrevista especializada que permita 
precisar el tipo de acompañamiento 
que requieren y el tipo de remisión 
que se realizaría para tal fin.
Las instancias que se encuentran en 
la posibilidad de brindar atención es-
pecializada según el caso son el Ins-
tituto Pedagógico de la facultad de 
educación y el Centro de Atención 
Psicología de la facultad de psicología 
(se sugiere entonces que el instituto 
pedagógico pueda contar con prac-
ticantes de psicología y educación 
y el Centro de atención psicológica 
cuente con un programa de atención 
y orientación terapéutica para estos 
estudiantes en particular).
Los estudiantes que ya están vincula-
dos a la universidad pueden acceder 
a estos servicios a través de:
Remisión por parte de cada facultad y 
sus programas de tutorías, siguiendo 
el mismo protocolo de atención.
Remisión de registro académico de 
los estudiantes con rendimiento in-
suficiente. Por lo general desde esta 
dependencia se envía la lista al ini-
ciar cada semestre a cada programa. 
En los casos que se requiera atención 
especializada se realiza el mismo 
procedimiento.
Como proceso de promoción y 
prevención
Esta estrategia debe contar con un 
programa de promoción y prevención 
desde el contexto psicopedagógico 
que por medio de actividades forta-
lezca el proceso de formación. Estas 
actividades que estarían articuladas 
desde las estrategias propuestas en 
el programa general Prae de acom-
pañamiento de los estudiantes.
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Actividades de estrategia de apoyo psicopedagógico

¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Responsables

Diseño del programa 
de acompañamiento

Prevenir la deserción 
estudiantil por factores de 
índole académica, personal 
y social brindando apoyo 
psicopedagógico.

Capacitación a 
docentes y estudiantes 
como tutores
Organización de los 
programas existentes 
en cada facultad.

Equipo de apoyo 
psicopedagógico
Vicerrectorías
Facultades

¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Responsables

Capacitación a 
docentes y estudiantes 
en la estrategia de 
acompañamiento 
tutorial.

Desplegar la acción 
docente hacia el desarrollo 
de estrategias de 
acompañamiento tutorial.
Conformación y fortalecimiento 
de programas de 
acompañamiento tutorial 
en cada facultad.

Diseño de un 
diplomado en 
la estrategia de 
acompañamiento 
tutorial.

Equipo de apoyo 
psicopedagógico.
Vicerrectorías
Facultades

Actividades de  
prevención de la 
deserción desde 
el escenario 
psicopedagógico

Equipo de apoyo 
psicopedagógico.
Equipo de Bien - Ser 
/ Bien - Estar.
Vicerrectorías
Facultades

Sistematización de 
la experiencia

Hacer uso de la 
información interna 
y externa frente 
a  la deserción 

Realizar monitoreo y 
evaluación de la experiencia.

Contar con herramientas 
informáticas y documentación  
que permita conocer, 
evaluar y prevenir la 
deserción estudiantil.

Realizar un monitoreo 
permanente  con  el 
software Spadies, 
con la información 
de las facultades  y 
la oficina de Registro 
Académico.

Equipo de apoyo 
psicopedagógico.

Equipo de apoyo 
psicopedagógico
Planeación
Facultades
Registro Académico
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La Universidad de Manizales, como 
parte del sistema educativo formal 
e informal, participa en las diná-

micas de formación de los estudiantes 
de una manera compleja. Continúa 
con los procesos de educabilidad y en-
señabilidad iniciados por los discentes 
en su educación básica primaria y se-
cundaria; y, al mismo tiempo, como 
eslabón en este proceso. De igual 
manera, lo habilita para que prosiga 
su formación posgraduada, de forma-
ción continuada, o mediante procesos 
no formales. Simultáneamente, pro-
cura reconocer y aprovechar los pro-
cesos educativos informales que los 
estudiantes viven en su cotidianidad 
institucional y no institucional como 
factores potenciadores de su forma-
ción personal y académica. 
De otro lado, se considera que la de-
nominación docente o estudiante no 
es un apelativo de un agente educati-
vo en concreto, sino un rol comunica-
tivo que se asume de forma recíproca 
en las diversas acciones educativas. 
Docentes y Estudiantes participan de 
forma sincrónica en estos roles, sin 
que esto signifique una actitud dema-
gógica o relativista de las relaciones 
educativas. Esta intersubjetividad edu-
cativa entre los agentes, asume que el 
estudiante también enseña y el maes-
tro también aprende; de tal forma que 
el espacio - tiempo educativo es un 
punto de argumentación y de vivencia 
cotidiana, con propósitos personales y 
sociales de formación. Al romperse la 
concepción unidireccional de educabi-
lidad y enseñabilidad la  Universidad 
se vuelve sensible a todos los saberes 
que los estudiantes ponen en circula-
ción.  

La concepción de Universidad como 
punto de encuentro nodal de las re-
des comunicacionales de los diversos 
agentes y en variadas concepciones 
de tiempo y espacio, implica una ma-
yor exigencia pedagógica, curricular 
y didáctica, de tal forma, que la plu-
ralidad de formas de ser estudiante, 
sea una sinergia para cumplir con los 
propósitos de formación.
En cuanto a la dimensión temporal, 
la Universidad incluye las distintas 
concepciones culturales de tiempo 
de los estudiantes, superando la li-
nealidad tradicional de los proce-
sos educativos. Las condiciones de 
flexibilidad curricular posibilitan el 
entrecruzamiento sistemático y pro-
ductivo de estas formas de concebir 
el tiempo. Esto cambia la concepción 
de temporalidad educativa y amplía 
las posibilidades de aprendizaje de 
los estudiantes a ritmos personales 
concertados en procesos curriculares 
participativos.
Los estudiantes participan para su 
formación en los procesos de docen-
cia, investigación y proyección social 
de acuerdo con el accionar curricular. 
En la medida en que participa en la 
proyección social, interactúa con pro-
blemáticas sociales hacia las que se 
sensibiliza y adquiere saberes forma-
les para su comprensión y herramien-
tas técnicas para su intervención. 
Cuando se integra en los procesos de 
investigación (formativa o avanzada) 
participa en las comunidades aca-
démicas que producen los saberes, 
incorporando de tal forma, además 
de los conocimientos históricamente 
sistematizados en las profesiones y 
disciplinas, las habilidades epistemo-

Estrategia de participación estudiantil
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lógicas y metodológicas para su crí-
tica y construcción. Asimismo, en los 
procesos de docencia–aprendizaje, 
relacionados con la investigación y la 
proyección social, va adquiriendo de 
forma paralela habilidades teóricas y 
técnicas.
Además, para la  Institución es funda-
mental la formación humana y social, 
tanto en la vida diaria de la misma, 
como en las relaciones de los agentes 
educativos con la sociedad en gene-
ral que permita formar profesionales 
con eficiencia científico-técnica, y con 
actuaciones éticas en sus contextos de 
actuación pública.
Objetivo
Promover condiciones de gestión y 
participación activa de los estudiantes 
en los diferentes espacios de la vida 
académica universitaria.
Objetivos específicos
	Promover la gestión y la participa-

ción de los estudiantes desde la di-
mensión académica.

	Promover la gestión y la participa-
ción de los estudiantes desde la 
dimensión investigativa y de em-
prendimiento.

	Promover la gestión y la participa-
ción de los estudiantes desde la 
dimensión complementaria o de 
proyección social.

Antecedentes
Se es estudiante al ingresar a uno de 
los programas ofrecidos por la Uni-
versidad, bajo cualesquiera de las si-
guientes modalidades:
a. Como estudiante que ingresa por 

primera vez.
b. Como estudiante de reingreso.
c. Como estudiante de transferencia.

Y matriculado en cualquiera de las si-
guientes categorías:
Estudiante regular: es quien se en-
cuentra debidamente matriculado en 
un programa de formación técnica, 
tecnológica, profesional o de posgra-
do.
Estudiante ocasional: es quien está 
matriculado reglamentariamente 
sólo para cursar programas o asig-
naturas de educación continuada, de 
extensión y de educación no formal. 
Las asignaturas cursadas en esta ca-
tegoría se acreditarán mediante el 
respectivo certificado de asistencia 
o de aprobación, según reglamenta-
ción específica expedida por el Con-
sejo Académico.
Estudiante especial: es quien ins-
cribe en alguna facultad, una o más 
asignaturas de acuerdo con la regla-
mentación establecida por el Consejo 
Académico.
Estudiante de intercambio: es 
aquella persona nacional o extranjera 
que, siendo estudiante de otra univer-
sidad, matrícula en la Universidad de 
Manizales una o varias asignaturas o 
créditos de manera transitoria.
La pérdida de la calidad de estudian-
te se encuentra consignada en el Re-
glamento Estudiantil, Artículo 18. Para 
que esta situación se dé, las causas 
referidas en el mismo, son: haber 
completado el programa académico; 
no haber hecho uso del derecho de 
renovación de la matrícula dentro de 
los plazos señalados por la Institución; 
perder el derecho a permanecer en la 
misma, por rendimiento insuficiente o 
sanción disciplinaria, de acuerdo con 
lo estipulado en el Reglamento y en 
los Estatutos Generales; haber cance-
lado la matrícula por incumplimiento 
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de las obligaciones contraídas entre 
las partes, de conformidad con la re-
glamentación vigente; por prescrip-
ción médica o psicológica, a través de 
las cuales se considere inconveniente 
la permanencia del estudiante en la 
Institución; retirarse voluntariamente 
de la Universidad.
Todos los criterios definidos anterior-
mente están definidos en el Estatutos 
Estudiantil, el cual tuvo su última mo-
dificación el 14 de agosto del 2007, 
mediante Acuerdo No 03 del Consejo 
Superior. 

Participación de los 
estudiantes en la 
vida institucional

El Estatuto de los Estudiantes tam-
bién constituye una garantía para 
la participación de los discentes, 

en la toma de decisiones académicas 
y administrativas en la Universidad de 
Manizales, puesto que en la confor-
mación de los órganos directivos de 
las mismas, se consagra su respectiva 
participación.
De conformidad con estas directrices, 
dicho estamento tiene representación 
en el Consejo Superior, máximo ór-
gano de dirección de la Universidad, 
en el cual participan dos estudiantes 
con sus respectivos suplentes, elegi-
dos por votación. En el Consejo Aca-
démico, máxima autoridad académica 
institucional y órgano asesor del Rec-
tor, participan dos estudiantes con sus 
respectivos suplentes igualmente ele-
gidos por votación; y en cada Conse-
jo de Facultad, órgano con capacidad 
decisoria en los asuntos académicos 

y de carácter asesor del Decano en 
los aspectos de la unidad académica, 
participan dos estudiantes.
De acuerdo con lo anterior, en la ac-
tualidad 44 estudiantes participan en 
órganos directivos y de gobierno ins-
titucional, concretando de esta forma 
el derecho de este estamento a elegir 
y ser elegido para las posiciones que 
corresponden a los estudiantes en los 
órganos directivos y asesores de la 
Institución, lo cual está consagrado en 
el Capítulo III, Artículo 25 del Estatuto 
de los Estudiantes.
Este sistema de participación y re-
presentación para los estudiantes, es 
asumida por la  Universidad no sólo 
como evidencia del espíritu democrá-
tico que caracteriza la gestión institu-
cional, sino además, como materiali-
zación de los postulados expresados 
en su enunciado visional y que se re-
lacionan directamente con el fortaleci-
miento de ciudadanía.
En este contexto, el sistema de parti-
cipación del estamento estudiantil se 
concibe como aporte vivencial a la 
formación política e integral de la ins-
titución, lo cual nos permite mencio-
nar experiencias estudiantiles como 
Liderum, que se constituyó como uno 
de los primeros grupos de líderes 
que integraban a diversos estudian-
tes, quienes tenían como finalidad el 
servir como grupo de apoyo a las di-
ferentes acciones de la universidad y 
gestionar actividades en pro de los es-
tudiantes. Hay otros grupos de partici-
pación como la vinculación y confor-
mación de asociaciones estudiantiles, 
entre ellas la Federación Nacional de 
estudiantes de Contaduría, Fenecop, la 
Asociación nacional de estudiantes de 
Psicología, Anepsi. Éstas tuvieron gran 
reconocimiento nacional y su actua-
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ción estaba encaminada a promover 
espacios de participación e integra-
ción entre estudiantes de su propia 
disciplina y de la cual se desprendían 
encuentros nacionales, seminarios y 
talleres de profundización en temáti-
cas de sus intereses.
En la actualidad, y como se expre-
so en el inicio de este documento, la 
participación de los estudiantes está 
relacionada, además de las consig-
nadas en el Reglamento en las fun-
ciones sustantivas de toda institución 
de educación superior en Colombia: 
docencia, investigación y proyección 
social. Lo anterior, nos remite a pen-
sar en el proceso de participación de 
los estudiantes desde una óptica de 
vinculación al mundo de formación de 
los estudiantes así.
Docencia: al respecto y aunque esta 
labor está más relacionada con el rol 
docente, este proceso alcanza la par-
ticipación de los estudiantes cuando el 
Reglamento Estudiantil reconoce una 
figura denominada Monitoria académi-
ca, en la cual los estudiantes juegan un 
rol de apoyo al proceso de formación 
académica, permitiendo al estudiante a 
través de una experticia personal cum-
plir labores formativas con sus pares.
Investigación: en esta dimensión la 
participación de los estudiantes en la 
Universidad de Manizales tiene varios 
momentos a ser relacionados, entre 
los que se encuentra la vinculación 
como pre-asistentes y asistentes a lí-
neas de investigación de cada unidad 
académica, en donde su participa-
ción es de apoyo y acompañamiento; 
y la pretensión es la adquisición de 
competencias básicas para su espí-
ritu investigativo. Otro elemento de 
participación está dado por la actual 
tendencia de la consolidación de los 

semilleros de investigación, que bus-
can, además de la formación del espí-
ritu investigativo, la  vinculación, inte-
gración y conformación de comunidad 
académica estudiantil alrededor de la 
investigación.
Proyección social: esta dimensión 
transversa de alguna manera, la ma-
yoría de acciones de participación de 
los estudiantes dentro del ámbito uni-
versitario. De ellas se derivan accio-
nes como las practicas universitarias, 
que son momentos académicos en los 
cuales la Universidad de Manizales 
considera se propicia el encuentro del 
estudiante con el medio social y labo-
ral que enfrentará cuando egrese de 
la Institución. En este aspecto, su rol 
se transforma de estudiante a facili-
tador de procesos enmarcados dentro 
del contexto disciplinar en el que se 
forma. Otro aspecto de participación 
en esta dimensión, es el relacionado 
con el voluntariado del cual se reco-
nocen experiencias como las del Insti-
tuto Dina de la facultad de Psicología, 
en donde los estudiantes se vinculan 
como co-terapeutas, lo cual facilita 
que el estudiante de la Universidad se 
vincule a espacios de formación axio-
lógica indirecta a través de una res-
ponsabilidad social, Proyecto Galerías 
de facultades como Psicología y De-
recho, y Makarenko de la facultad de 
Educación, entre otros.
Otro elemento de la participación es-
tudiantil en la actualidad, está dado a 
través de los procesos de liderazgo, los 
cuales aparecen de forma emergente 
en los últimos años, permeados, en al-
gunos casos, como estrategias de vin-
culación de estudiantes al proceso de 
acreditación; y en otros casos, como 
respuesta a proyectos de desarrollo 
humano liderados en algunas unida-
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des académicas, y que su pretensión 
es la de brindar espacios de fortaleci-
miento del potencial de liderazgo que 
tienen algunos de sus estudiantes, con 
la idea de que ese potencial se refleje 
en procesos integrales alternos al de 
su formación básica.
Algunas de estas experiencia son las 
vividas por la facultad de Psicología 
con el Diplomado de habilidades para 
el liderazgo, en el cual participan dife-
rentes estudiantes de la facultad y en 
ocasiones de otros programas: el de 
Ingeniería con su grupo de líderes GLI, 
que está enmarcado en un concepto 
de liderazgo denominado Animación 
Socio-Cultural, y en el cual se desa-
rrolla una gran de actividades acadé-
micas, culturales y recreativas en pro 

de su programa y de la institución; se 
encuentra el Grupo de líderes de la fa-
cultad de Economía y Administración, 
Glae, y el Grupo de líderes de la fa-
cultad de Mercadeo Nacional e Inter-
nacional, Mgrup. Estas iniciativas po-
nen de manifiesto algunas propuestas 
de carácter institucional que develan 
la necesidad de establecer procesos 
más decididos en el acompañamiento 
de nuestros estudiantes de la Univer-
sidad de Manizales, entre las que se 
destacan el actual Proyecto estudiantil 
UM, Coordinado por el docente Luis 
Hernando Valencia, y que tiene la pre-
tensión de dinamizar dichos procesos 
de forma participativa con los diferen-
tes actores de la vida académica estu-
diantil.
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Desarrollo de la 
Gestión Académica 

(DPL-05)

En lo académico son varios los 
asuntos que se vienen trabajan-
do en las universidades: inclusión, 

retención, flexibilización académica y 
administrativa, procesos de acompa-
ñamiento y de información sobre las 
diferentes variables que componen el 
sistema en relación especialmente con 
estudiantes y docentes. Igual es noto-
ria la participación de los centros de 
educación superior en los temas de 
civilidad, relacionamiento de lo públi-
co, y participación en redes alrededor 
de la construcción de ciudadanía. Los 
asuntos del conocimiento, ciencia y 
tecnología, de igual manera se siguen 
alimentando a través de incrementos 
sostenidos en convocatorias para exa-
minar estos asuntos1.
“Frente a la dinámica de las trans-
formaciones que se suceden en la 
educación superior, la respuesta ade-
cuada es crear y fortalecer una acti-
tud anticipatoria. Para ello Ascun ha 
seleccionado cinco temas estratégicos 
que demandan esfuerzos de rectores 
y directivas universitarias en perspec-
tiva de definir lineamientos de política 
pública. Flujo y retención de talento 
humano altamente calificado; Cien-
cia, Tecnología e Innovación para 
cerrar la brecha; entornos universita-
rios; la Educación Superior Transna-
cional y el concepto de Bien Público; 

1 Desde los desafíos derivados del Plan Decenal de Educa-
ción, en términos del plan sectorial, al parecer se intenta 
desarrollar con base en cuatro políticas: cobertura, perti-
nencia, calidad y eficiencia.

y Pertinencia y Responsabilidad social 
universitaria”2.
Con el objetivo de ordenar las accio-
nes y desde un horizonte planificador, 
la Universidad se propone orientar sus 
esfuerzos en relación con las siguien-
tes variables:  actualización y flexibi-
lización curricular, articulación de los 
campos de conocimiento, movilidad 
académica (créditos académicos), poten-
ciación de la cultura, mediaciones en 
los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, competencias, procesos de investi-
gación formativa, uso y actualización 
de la biblioteca, jóvenes talentos, ayu-
das económicas a los estudiantes con 
más bajos recursos, la concepción de 
universidad en sus categorías y aspec-
tos relevantes para el afincamiento de 
una Universidad Moderna.
Es indudable que desde su estado ac-
tual, la Universidad no sólo debe de-
finir, de mejor manera su rumbo, sino 
en especial propugnar por solidificar la 
presencia de pensamiento, base para 
consolidar propuestas que le apunten 
a la realización de la Universidad en 
cuanto a la conformación de ciuda-
danía, asunto que como lo manifies-
ta la Rectoría “se trata, por supuesto, 
de una redefinición en la que resulta 
imprescindible establecer como cada 
uno de nosotros nos asumimos como 
ciudadanos con una clara visión po-
lítica.” Por supuesto, igualmente hay 
que definir asuntos sobre los ámbitos 
concretos de actuación de la Universi-
dad de Manizales, de acuerdo con sus 
capacidades e historia construida. 

2 Apreciaciones de los cambios ocurridos en la Educación 
Superior. Sugerencias para la formulación de nuevas políti-
cas. Documento Ascun. Conferencia Mundial de Educación 
Superior (CMES).
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Las necesidades del medio están in-
dicando especialmente, la urgencia 
de potenciar la existencia de sujetos 
históricos comprometidos con la reali-
dad, proponentes de cambios y solu-
ciones a los problemas de la sociedad. 
Se trata de la presencia comprometi-
da de la Universidad, generadora de 
nuevas condiciones humanas y socia-
les para aportar a la construcción de 
ciudadanía, con criterio transformador 
y en especial aportando a la solución 
de los problemas reales que se evi-
dencian.
La consolidación y solidificación del 
rumbo de la Institución, se deriva de la 
fuerte participación de sus estamentos 
que, de antemano, deben proponer-
se la claridad y definición de sus es-
peciales acciones, en relación con la 
capacidad y la historia institucional, el 
particular sentido de cultura que pro-
yecta la organización, las experticias 
y fortalezas principales que la acom-
pañan.
Se trata de integrar la Universidad a 
la sociedad, interpretando desde lo 
académico y con excelentes argumen-
tos, las dinámicas de la realidad y las 
exigencias del entorno; todo ello en 
función de una sociedad a la que se 
le pretende más justa y equitativa en 
la administración y distribución de los 
recursos. En este sentido, la academia 
se constituye en un paso importante, 
pues corresponde a la esencia de la 
Universidad, que como tal dispone de 
lo administrativo para el cumplimien-
to de la formación y consecución de 
las metas y valores de Universidad3.

3 Los procesos de contextualización y re-contextualización de la aca-
demia, no tiene otro objetivo que establecer sentidos de realidad, de 
necesario valor  para el desarrollo sostenible de la Universidad. Igual de 
los procesos de autoevaluación que marcan referentes sobre las condi-
ciones y perspectivas en que se desenvuelve el mundo de la academia 
en la Universidad. Por supuesto, los exámenes de situación también se 

Buena parte de la rigidez que mani-
fiesta el sistema Universidad, tiene 
que ver con la atomización de sus 
principales procesos que no encuen-
tran los rumbos y senderos necesa-
rios para localizar de mejor manera 
el sentido de Universidad, dispuesto 
especialmente para la reconstrucción 
del tejido social, el trabajo sobre el 
conocimiento, la generación de capi-
tal social humano comprometido con 
la identidad, trabajo y defensa de los 
recursos de la nación, de las regiones 
y localidades. El reconocimiento de 
las formas de rigidez, se constituyen 
en la entrada para las transformacio-
nes curriculares debidas, colocando a 
la Universidad a tono con las actuales 
condiciones de época.
En general, la Universidad debe acce-
der a la promoción de nuevos criterios 
de formación basados en el desarro-
llo de capacidades, pues se trata de 
formar para la movilidad, la inestabi-
lidad, la generación de conocimientos 
y  gestión referida desde las aplicacio-
nes de la ciencia y la tecnología. En 
últimas, se trata de focalizar los én-
fasis más en quien aprende, que en 
quien enseña, reconociendo que  las 
nuevas generaciones deben habilitar-
se para desempeños de alta calidad, 
donde la comunicación y lo simbólico, 
el manejo de códigos y altos niveles de 
abstracción, se constituye en la piedra 
angular de un nuevo sentido orienta-
do al desempeño social y mundo del 
trabajo. El profesional que se forme,  
en la práctica debe poseer dominios 
no solo inherentes a su profesión (ma-
nejo de teorías, imágenes, representaciones, 
símbolos), sino capacidad para el plan-

derivan de la observancia de condiciones bajo las cuales se desarrolla 
el sistema universitario colombiano, y las condiciones de entorno que 
en las últimas décadas están registrando cambios sustanciales en el 
devenir de estas organizaciones.
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teamiento y solución de problemas; y, 
por supuesto, capacidad para convivir 
socialmente, trabajar en equipo y ser 
una persona coherente y contextuada.
Por supuesto, un ingrediente básico 
de articulación, se corresponde con 
la linealidad y puente entre el siste-
ma de planificación de la Universidad 
y el Plan de desarrollo de la gestión 
académica, asunto de incidencia bá-
sica para caracterizar adecuadamen-
te el devenir y futuro de la Institución. 
Como se enuncia en los apartados 
del marco conceptual del Sistema 
de Planificación (referencia DPL-03), se 
deben cotejar permanentemente las 
condiciones de autoevaluación, par-
ticipación y cumplimiento de las po-
líticas de calidad planteadas para la 
Universidad de Manizales: excelencia 
académica, articulación de procesos, 
participación permanente, preserva-
ción de los valores institucionales.   

El contexto 

Son múltiples los problemas que 
evidencia la educación superior 
en Colombia, denotándose en 

los últimos tiempos la urgente nece-
sidad de actualizar y remozar las ad-
ministraciones, gestiones y referentes 
bajo los cuales se intenta la forma-
ción, la investigación, la proyección 
y la docencia. En el abanico de pro-
puestas para enfrentar los problemas, 
ha emergido la flexibilidad, como un 
concepto que está siendo objeto de 
estudio y aplicación por las organiza-
ciones para obtener modificaciones y 
cambios de todo orden: económicos, 
sociales, culturales, empresariales. 
Mediante los procesos de flexibiliza-
ción, se están impulsando las trans-
formaciones en los órdenes sociales, 

económicos, culturales y de la organi-
zación de actividades humanas y em-
presariales. En el caso de las univer-
sidades, a través de la flexibilización 
se intentan transformaciones acadé-
micas y administrativas que tienen 
entre otros objetivos: incrementar los 
niveles de movilidad académica de los 
estudiantes; incrementar y mejorar los 
ritmos de apropiación de los conoci-
mientos por los estudiantes; poner a 
tono las gestiones en cuanto a las di-
námicas internacionales, y relaciones 
de entorno en lo que tiene que ver con 
las formas de impartir formación en la 
educación superior.
Actualmente se reconocen niveles 
de rigidez en el sistema universita-
rio que obstaculizan el desarrollo de 
las universidades. Se reconocen los 
débiles niveles de competitividad de 
las universidades, los que se carac-
terizan por la presencia de prácticas 
de gestión obsoletas, rutinarias, con 
escaso o poco valor agregado; gene-
ralmente soportadas en formas de ac-
ción que se muestran desactualizadas, 
con poco valor agregado en términos 
de la producción de conocimientos y 
emergencia de profesionales para un 
mercado que se  torna cada vez más 
diferenciado y competitivo.
Las condiciones del entorno seña-
lan que la educación se mueve en el 
sentido de profundos replanteamien-
tos como consecuencia de procesos 
adheridos a la dinámica de la glo-
balización incidente en los atributos 
demandados por las sociedades. La 
Globalización, si bien ha significado 
ampliación de los sentidos culturales 
(interculturalidad, multiculturalidad), por la 
vía de la internacionalización de los 
capitales, también ha derivado en res-
tricciones que afectan las propuestas 
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de modelos económicos y proyectos 
socio-productivos alternativos, gene-
rando condiciones de alta inestabi-
lidad en las regiones y presencia de 
condiciones que afectan el empleo, la 
productividad empresarial, la compe-
titividad y las competencias. La Uni-
versidad que no es ajena a estas si-
tuaciones, debe adaptarse en función 
de la relación global-local. 
A lo dicho, se agrega un entorno eco-
nómico que muestra dificultades para 
realizar el consumo, generar empre-
sa o, al menos, mantener la existen-
te, con altos niveles de desempleo y 
subempleo. La economía  se centra 
principalmente en los servicios, con 
poca contribución en términos remu-
nerativos para el mejoramiento real 
de la calidad de vida de las familias y 
habitantes de las regiones. En gene-
ral la economía se desarrolla en un 
entorno donde prima especialmente 
la pequeña y mediana empresa, con 
dificultades para acceder a los recur-
sos y aplicar procesos de renovación 
y modernización de sus estructuras 
productivas; asimismo, con serias di-
ficultades para incorporar la fuerza 
de trabajo y de profesionales que sa-
len de las universidades. 
Las dificultades que señala el entor-
no, indican la necesidad de profun-
dizar en la relación teoría- práctica, 
con el objetivo de disponer de currí-
culos que no observen la formación 
exclusivamente en el plano teórico, 
sino en estrecha relación con lo apli-
cado, acudiendo permanentemente 
a una especie de “tribunal de la ex-
periencia” que permita una forma-
ción cada vez más contextuada y con 
sólidos aportes a la generación de 
empresa, autonomía, construcción y 
mantenimiento de sólidas alternati-

vas socio- productivas, desde luego 
sin descuidar la perspectiva de for-
mación integral de los estudiantes y 
las apuestas por la consolidación de 
proyectos basados en el fortaleci-
miento de ciudadanía.
Las condiciones del entorno están se-
ñalando la necesidad de un accionar 
integral e integrador, articulado y or-
ganizado, como medio para poten-
ciar realizaciones de futuro que, en 
gran medida, se prospecta desde la 
innovación, al parecer factor decisi-
vo y determinante en términos de la 
gestión universitaria en su relación 
con la gestión del conocimiento.

Estado actual

Es relativamente fácil identificar la 
naturaleza de estado de los cu-
rrículos que vivencia actualmente 

la Universidad, a partir de considerar 
el pasado histórico y forma de ger-
minación de los actuales programas. 
En general los currículos y en espe-
cial de las carreras que se conforma-
ron al inicio de vida de la Institución, 
se caracterizaron por un nacimiento 
estrictamente profesionalizante y en-
ciclopédico, asunto que ha influen-
ciado marcadamente el quehacer 
académico. Los programas más re-
cientes, igualmente adoptaron, por 
las circunstancias y los estados de 
desarrollo general de la Universidad, 
las mismas problemáticas. 
Las estructuras curriculares demar-
cadas por los programas y con po-
cas diferencias, se caracterizaron por 
asumir su conformación desde crite-
rios esencialmente derivados de una 
especie de demarcación social del 
trabajo de las profesiones. Los cu-
rrículos se organizaron (incluso siguen) 
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más desde la lógica de la división so-
cial del trabajo y de las necesidades 
prácticas de las profesiones, que des-
de criterios apalancados fuertemente 
en la epistemología, la pedagogía y 
la didáctica; así como desde  las fron-
teras y arquitecturas de los saberes y 
conocimientos; las competencias y 
las relaciones entre teoría-práctica. 
De hecho, puede afirmarse que es 
desde la década del 80, que los cu-
rrículos empiezan a interesarse en la 
investigación.
Buena parte de las dificultades que se 
presentan actualmente en la adminis-
tración curricular, devienen de los cri-
terios adoptados desde el pasado y de 
los modos de operación que, tradicio-
nalmente, se han planteado para rela-
cionar currículo, plan de estudio y des-
envolvimiento académico; con efectos 
en la presencia de planes atomizados y 
desarticulados que responden a mira-
das rígidas del conocimiento.
En general, lo tradicional, que termi-
nó expresándose en la misma pro-
gramación y derroteros académicos 
o apuestas de formación profesional, 
sigue reduciendo las acciones a cinco 
elementos centrales: el docente, el es-
tudiante, el aula, los medios y el pro-
grama a seguir; este asunto termina 
obstaculizando el desarrollo y gestión 
académica de la Institución.
Si bien estos asuntos centrales se si-
guen manteniendo, en el fondo ha 
emergido con fuerza la imperiosa ne-
cesidad de buscar y establecer nuevas 
formas y maneras de relacionamien-
to, que apunten en especial al incre-
mento sostenido de los ritmos,  apro-
piación y circulación de conocimiento 
por parte de la Institución. Tema que, 
de por sí, se relaciona con la produc-
tividad académica y, en especial, con 

factores de diferenciación que marcan 
la senda de lo que constituye una Uni-
versidad Moderna. 
Buena parte de la calidad de una 
universidad, en comparación con 
sus similares, tiene que ver con los 
ritmos. En este sentido una univer-
sidad será mejor que otra, si logra 
demostrar que sus ritmos frente al 
conocimiento y la formación, son di-
ferenciados y altamente eficaces res-
pecto de los estudiantes y el entorno 
considerado.
Es indiscutible que para una amplia 
comprensión y significado de los rit-
mos académicos y de producción de 
la universidad, se deben atender las 
nuevas dinámicas del entorno que 
tornan exigente la búsqueda de una 
formación distinta a la tradicional. En 
los nuevos escenarios educativos, el 
docente es ante todo un orientador 
que con conocimiento, ética, actitud 
y rectitud, guía al estudiante hacia  
contenidos, argumentaciones, cohe-
rencias, actitudes, en búsqueda de 
las verdades y sus verificaciones so-
ciales, éticas y humanas. En últimas, 
el proceso de formación debe aten-
der precisamente la formación del 
estudiante, haciendo del docente un 
vigilante del conocimiento sobre el 
conocimiento. Hoy en día, se com-
prende que el docente debe hablar 
menos y guiar más, potenciando per-
manentemente la capacidad y activi-
dad del estudiante.
Es importante advertir que en la nue-
va docencia, las pedagogías intensi-
vas adquieren un papel cada vez más 
central en el aprendizaje, en tanto 
mediante la autoformación dirigida 
y controlada, se permite y potencia 
la autonomía del estudiante, quien 
asume las características de sus rit-
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mos de formación. Desde luego en 
las pedagogías intensivas, el uso de la 
biblioteca y de las mediaciones peda-
gógicas y didácticas, adquieren papel 
protagónico.
Es importante comprender que en 
términos de espacialidad, los asuntos 
también están cambiando drástica-
mente. Otrora, el aula como tal repre-
sentaba el claustro o lugar en donde 
se decidían los asuntos del aprendi-
zaje. Sin espacio físico, la enseñanza 
se evidenciaba seriamente lastimada. 
Podría asegurarse que el saber y el 
conocimiento, residían en las dimen-
siones físicas de la universidad. En la 
actualidad, el conocimiento circula 
abiertamente, siendo un intangible 
donde incluso su valoración es tasa-
da por el mercado, sin una residencia 
específica.
En la actual promoción social, se evi-
dencia la presencia de una nueva cen-
tralidad depositada en la gestión del 
conocimiento, donde la circulación 
del mismo se incrementa sustancial-
mente. En este aspecto, lo espacial 
como determinante de lo temporal se 
ha invertido, siendo el tiempo el nue-
vo sujeto de la renovación. En estos 
asuntos, las mediaciones tecnológicas 
se muestran como los dispositivos más 
expeditos para efecto de las transfe-
rencias de información, documenta-
ción y conocimientos. Las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC’s) asociadas a los desarrollos de 
lo virtual como medio, y la virtualidad 
como pensamiento han entrado a de-
finir muchas de las situaciones con-
cretas del aprendizaje y la formación. 
Podría incluso asegurarse en este sen-
tido, que el “aula” de clase y su rela-
ción con el sistema educativo se está 
modificando sustancialmente.

Respecto del estudiante, los asuntos 
también se destacan con otros refe-
rentes. Hoy se cuenta con una  juven-
tud, cuya vitalidad, energía y visión 
de mundo, resultan diametralmente 
diferentes a las poseídas por las gene-
raciones pasadas. Se trata incluso de 
un lector diferente, menos adherido al 
texto y más dispuesto al uso de las tec-
nologías, más conscientemente de un 
navegador por fronteras borrosas, con 
un sentido de presente y futuro marca-
do abiertamente por la incertidumbre 
y el riesgo. Para el nuevo estudiante 
de la universidad, las mediaciones son 
importantes y preferenciales. En últi-
ma instancia, un estudiante con una 
subjetividad y valoración de la vida, 
diferentes a las concebidas en el mar-
co de regularidades predefinidas y es-
tablecidas. La universidad que termi-
na siendo proponente, sin duda debe 
operar en la interpretación para dar 
lugar a nuevos dispositivos culturales 
que permitan procesos de enseñanza-
aprendizaje para una generación po-
tencialmente distinta, plural y diferen-
ciada.
Es inobjetable que en los últimos tiem-
pos la universidad ha avanzado en el 
proceso de comprensión y mejora-
miento de solución a las principales 
problemáticas que enfrenta este cen-
tro de educación superior. Sin embar-
go, y como parte del proceso de me-
joramiento, existen asuntos centrales 
a mejorar donde por supuesto lo aca-
démico está fuertemente implicado. 
Si bien se destacan la presencia de 
sentidos de participación institucional 
por parte de los estamentos, aún fal-
ta la construcción de sentidos reales 
de participación en los órganos de di-
rección de la Universidad, desde refe-
rencias y propuestas académicas que 
vitalicen las decisiones.
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Misión y PEI
(Proyecto Educativo Institucional)

Los atributos demarcados en la Mi-
sión y Visión de la Universidad de 
Manizales, demarcan caminos re-

ferenciados desde tendencias, donde 
especialmente se empotran principios 
como solidaridad, pluralidad, equi-
dad, justicia e inclusión, entre otros; 
asuntos que tienen relación con la po-
tenciación de los actores de la univer-
sidad. En este sentido, las programa-
ciones y planes desde lo académico, 
persiguen el horizonte de un trabajo 
consistente en términos de la cons-
trucción y potenciación de ciudadanía 
afincada fuertemente en el conoci-
miento y el reconocimiento de los su-
jetos como protagonistas de cambios y 
transformaciones, en la perspectiva de 
construcciones morales para un mejor 
país. En estos términos, las acciones 
de desarrollo de la gestión académica 
se postulan sobre la base de mejora-
mientos de la docencia, la construc-
ción de conocimiento pertinente, ac-
tualizaciones, desarrollos curriculares 
y, en especial, potenciando el acom-
pañamiento a los estudiantes. En lí-
neas generales, la misión de la aca-
demia deberá siempre estar orientada 
a la formación integral, potenciando 
las capacidades de las personas, al 
igual que fortaleciendo de forma per-
manente el sentido de humanidad y la 
construcción de universidad.

Lineamientos  
Curriculares

La Universidad de Manizales en el 
Acuerdo 01 del 6 de febrero del 
2009, establece los lineamientos 

generales y políticas del currículo que 

orientan los desarrollos académicos 
de la Universidad. Si bien se trata de 
los postulados, principios y políticas, 
bajo los cuales se deben examinar las 
atribuciones y acciones académicas a 
desarrollar, es importante seguir con-
textuando estas regulaciones, ponién-
dolas a tono con las propias de las 
profesiones que en ocasiones especi-
fican asuntos diferenciados.
El caso de la formación por ciclos, es 
un buen ejemplo de lo que la Univer-
sidad y los programas deberán estu-
diar detenidamente para propiciar 
procesos armonizadores, que tengan 
en cuenta precisamente las dinámicas 
del contexto de las profesiones, en su 
permanente relación con los campos 
de conocimiento y las epistemes pro-
pias de los desarrollos.
Otro de los asuntos a examinar de-
tenidamente, tiene que ver con los 
créditos académicos en sus formas de 
operación. En la Universidad, parece 
entenderse que el logro de implemen-
tación de los créditos es una simple 
reducción de tiempos de contacto, 
cuando en verdad se trata no sólo de 
procesos de flexibilización, sino tam-
bién de la potenciación de la auto-
nomía formativa y responsabilidad 
del estudiante en su aprendizaje.  En 
los créditos académicos, el tiempo de 
autoformación dedicado por el estu-
diante, incluso puede resultar más im-
portante que los tiempos de contacto-
aula. En este sentido, la Universidad 
debe propiciar estrategias y acciones 
claras para atender con rigurosidad el 
significado y contenido de la autofor-
mación. 
Un aspecto a perfilar y desarrollar 
desde el perfeccionamiento de las di-
námicas curriculares tiene que ver con 
los grupos de investigación. Es im-
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portante que la Universidad regule y 
efectúe seguimiento a los grupos de 
investigación, atendiendo dos aspec-
tos: la vinculación y dinámica de éstos 
respecto de la investigación en senti-
do estricto, y la que se efectué en rela-
ción con las estructuras curriculares y 
la investigación formativa. El atender 
este punto, no solamente es estraté-
gico para el desarrollo académico de 
la Universidad, sino que lo es, de cara 
a lo planteado, como relevo genera-
cional. Desde la discusión, y sobre el 
particular, se deben establecer com-
plementaciones a las políticas curricu-
lares. 

Enfoques curriculares 
y armonización

Tal vez, una de las preguntas cen-
trales se relaciona con el sentido 
e intencionalidad de lo denomi-

nado como flexibilidad académica4.  
¿Qué se comprende por flexibilidad 
académica  y cuál es su prospectiva de 
realización? Por supuesto, el sentido 
no puede ser otro que el otorgado por 
la sociedad universitaria, desde luego 
precisando el proceso y horizonte de 
Universidad. En estos aspectos, y de-
rivado de consideraciones contempo-
ráneas, se  deben tener en cuenta tres 
asuntos centrales: 1) la dinámica de 
integración y articulación; 2) la inter-
disciplinariedad; y 3) la innovación.

4  La flexibilidad comprendida como desplazamiento de la rigidez que se 
evidencia en el sistema, no tiene otro sentido que potenciar los ritmos de 
apropiación de conocimiento y de respuestas de la universidad respecto 
de la formación integral de los estudiantes, acorde con las necesidades 
del medio y las condiciones del entorno. En la práctica se traduce en la 
necesidad de desplazar aquello considerado como obsoleto y anacróni-
co que obstaculiza el desarrollo de las capacidades institucionales y en 
particular de las capacidades de estudiantes y profesores. 

Uno de los asuntos que la Universidad 
debe abordar con propiedad, tiene 
que ver con la integración y articula-
ción de los campos de conocimiento. 
De hecho, parte de la actual proble-
mática académica que vivencia la 
Universidad, lo es especialmente por 
la existencia de compartimientos-es-
tancos y fragmentaciones del saber, 
que impactan las prácticas académi-
cas y administrativas y, por supuesto, 
las estructuras de formación de los es-
tudiantes.
En la práctica, la fragmentación, dis-
funcionalidad y atomización de los 
campos de conocimiento, ha propicia-
do la existencia de un profesional que 
resulta sordo, mudo y paralítico para 
comprender su accionar en el marco 
de un contexto y entorno, en donde la 
integración e interrelación de saberes 
y conocimientos profesionales y disci-
plinares es fundamental. Igualmente, 
ha propiciado la poca convergencia 
que se evidencia en las estructuras cu-
rriculares las que operan con niveles 
de independencia que responden más 
a criterios administrativos que acadé-
micos. Por supuesto, el fenómeno se 
identifica por la poca o nula movilidad 
de los estudiantes, por las estructuras 
programáticas y por la divergencia de 
criterios que coadyuvan a la existencia 
de fuertes ineficiencias académicas, 
con impacto en la eficacia social y de 
pertinencia de los programas.
El sentido de la integración y la arti-
culación no puede ser otro que el de 
potenciar las miradas holísticas e in-
tegradoras de mundo, desplazando 
el pensar lineal y atomizado, poten-
ciando el pensamiento con método, 
pertinencia y, sobre todo, destacando 
la identificación de los sistemas de re-
laciones presentados en las diferentes 
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realidades y fenómenos, con el ob-
jetivo permanente de identificar pro-
blemas reales y proponer soluciones 
mediadas por los argumentos de la 
ciencia y la praxis.
Desde los criterios derivados de res-
puestas sobre el significado de la fle-
xibilidad académica, se trataría de dar 
curso a acciones organizadas que per-
mitan progresar en el sentido de pro-
cesos de articulación e integración, 
a través de las cuales se reconozcan 
plenamente las ampliaciones debidas 
para un mundo que sin duda alguna 
se encuentra complejizado. Desde 
luego, la articulación y la integración 
no pueden corresponder al exclusivo 
uso e imperio de la racionalidad ins-
trumental. Si bien las formalizaciones 
y estandarizaciones forman parte de 
un sentido organizador, en la práctica 
se trata de procesos y procederes que 
cumplan el objetivo de propugnar por 
la formación de un ser integral y con 
coherencia.
Por principio, la articulación y la inte-
gración de los campos de conocimien-
to, deben disponer de referentes a ob-
jeto de precisar las acciones. En otras 
palabras, los aspectos misionales de 
la Universidad se convierten en refe-
rencias preciosas para efecto de las 
finalidades buscadas. En la práctica, 
la articulación y la integración de los 
campos de conocimiento, correspon-
den a dos categorías que inciden per-
manentemente a partir de los referen-
tes formulados con pertinencia social. 
Si se comprende, por ejemplo, que el 
imaginario de sostenibilidad se deriva 
de la realidad y necesidad de trabajar 
por la existencia de un mundo social 
y natural, dispuesto en el largo plazo 
para ser asumido por las generacio-
nes futuras, se entiende la pertinencia 

y necesidad de mancomunar la orga-
nización social con el mundo natural 
y el mundo de la vida. En este sentido 
se deberán buscar los contenidos in-
tegradores y las relaciones y factores 
articuladores, asunto que sin duda re-
mite a la consideración de los avan-
ces del conocimiento y sus formas 
concretas de manifestación y relación. 
En otras palabras, la articulación y la 
integración de los campos de conoci-
miento, no pueden postularse en el 
vacío. Como es obvio, se trata de un 
asunto dispuesto desde la planifica-
ción como medio para garantizar las 
acciones debidas y los impactos co-
rrespondientes. 
Es evidente que las articulaciones e 
integraciones de los campos de cono-
cimiento, sin duda, deben estar a tono 
con las circunstancias de la época. 
Un asunto de vital importancia para el 
andar académico de la Universidad, se 
manifiesta en la necesidad de ubicar 
correctamente los enfoques curricula-
res empleados. Las determinaciones 
académicas bajo el espectro aplicativo 
de variados enfoques no bien explica-
dos o argumentados, obstaculiza los 
desarrollos. Desde el punto de vista 
metodológico, la claridad en el enfo-
que curricular correspondiente, per-
mite establecer niveles de desarrollo 
y, en especial, los énfasis y fortalezas 
que  contiene cada programa.
Un examen superficial de los enfoques 
empleados por los programas, permi-
te establecer que éstos se desplazan 
desde lo netamente desintegrado a 
la posibilidad de la integración curri-
cular por campos de conocimiento. Si 
bien no resulta novedoso el plantea-
miento integrador, en nuestro caso, 
se trata de una prospectiva que sin 
duda remoza la práctica académica. 
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La misma experiencia de las acredi-
taciones de los programas y registros 
calificados, ha permitido visualizar un 
horizonte de posibilidades que se en-
cuentran en sus estadios germinales. 
El sólo hecho de postular relaciones 
entre lo profesional y lo disciplinar, a 
manera de discurso integrador, de por 
si representa una mirada diferente a 
la tradicional. En este sentido, el tra-
bajo sobre los conocimientos, campos, 
regiones, permite la identificación de 
aristas de desarrollo curricular que 
adquirirán fortalezas, si se identifican 
plenamente los relacionamientos de-
bidos con las prácticas profesionistas.
En buena medida, la articulación en-
tre lo disciplinar-profesional, da lugar 
a la emergencia de nuevas formas 
de observar las realidades que resul-
tan influenciadas fuertemente por las 
consideraciones de entorno y contexto 
que se efectúen. En la práctica, se tra-
ta de focalizar con propiedad lo refe-
rido a la pertinencia programática, la 
que adquirirá sentido y vitalidad si re-
gistra impactos sociales y académicos. 
En gran medida, desde cualesquiera 
de los enfoques curriculares emplea-
dos, se está expuesto a la verificación 
de condiciones de realidad, contras-
taciones que se efectúan a través del 
egresado formado como profesional.
En los aspectos académicos, y para el 
efecto de articulación e integración 
programática, resultan decisivas las 
claridades de enfoques curriculares, 
paso fundamental mediado por las ex-
plicativas necesarias e indispensables 

desde las concepciones disciplinares 
y profesionales. Sin claridades disci-
plinares e interdisciplinares, resulta 
casi que imposible la implementación 
de currículos armonizados y de alto 
impacto social y académico. En estos 
aspectos es importante considerar con 
pertinencia, los tiempos de formación, 
reconstruyendo los currículos con ma-
yores densidades y menor presencia-
lidad.
Un aspecto de importancia vital para 
el desenvolvimiento de la gestión aca-
démica, tiene que ver con el trabajo de 
armonización curricular. El desarrollo 
de pensamiento armonizador, no es 
otro asunto que referir permanente-
mente a las construcciones colectivas 
donde se manifiesten explícitamente 
y con argumentación suficiente, los 
diversos intereses concurrentes y en 
presencia. Se trata desde lo acadé-
mico y profesional, concebir la posi-
bilidad del trabajo mancomunado y 
en conjunto con la posibilidad de la 
integración,  generando pensamiento 
moderno y acciones integrales y arti-
culadas. Desde el conjunto de accio-
nes y postulaciones de armonización, 
se tiene la posibilidad de desarrollar 
con planificación, las regulaciones y 
auto-regulaciones correspondientes, 
las normalizaciones y estandarizacio-
nes adecuadas y pertinentes; y en su 
máxima expresión de armonización, 
los acuerdos especiales para el cum-
plimiento de logros y metas del des-
envolvimiento académico y adminis-
trativo de la Universidad.
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Proceso de innovación 
en los procesos 

enseñanza-aprendizaje

Es cada vez más claro que en el 
trabajo desde la innovación, se 
constituyen las nuevas referencias 

para promocionar y consolidar nuevos 
procesos de enseñanza- aprendizaje. 
En estos aspectos, el estudio y cabal 
comprensión de las mediaciones pe-
dagógicas, didácticas, de uso y desa-
rrollo de tecnologías de información, 
dispuestas para potenciar el apren-
dizaje, resultan vitales de cara a la 
potenciación de la formación de estu-
diantes.
Para ello, la Universidad ha partici-
pado, como institución acompañada, 
durante los últimos seis años de la 
estrategia PlanEsTIC, liderada por el 
MEN, lo que ha contribuido  a forta-
lecer la formulación  y actualización 
de su plan estratégico hacia la  in-
corporación de TIC en procesos edu-
cativos y ser un factor importante de 
transformación de las prácticas peda-
gógicas docentes que redundan en el 
mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes, propiciando procesos 
de mejoramiento de la calidad de la 
educación superior y el mejor apro-
vechamiento de las oportunidades 
que ofrecen las TIC en los procesos 
educativos.
Así mismo, desde el Centro de educa-
ción a distancia (CEDUM), se elaboran 
los planes estratégicos para la forma-
ción y actualización permanente de 
docentes y estudiantes que permiten 
avanzar en la incorporación de las tics 
al aula regular.

Currículos y propuestas 
técnicas y tecnológicas

La historia de la Universidad seña-
la que como Institución surgió con 
el inicial objetivo de formar profe-

sionales en áreas que en su momento 
correspondían a las principales nece-
sidades de la región y de Manizales. 
Igualmente, por la necesidad de ha-
bilitar profesionalmente a personas 
que laboraban en el día5. Desde sus 
comienzos, la Universidad incubó una 
gestión académica con preferencia 
en la dinámica y criterio profesionis-
ta, asunto que en el presente aún se 
mantiene aunque con modificaciones, 
debido a la presencia de la investiga-
ción, el reconocimiento disciplinar y, 
en general, debido a las tendencias 
que colocan las realizaciones ejem-
plares en el marco del saber-conoci-
miento.
Podría asegurarse, que las estructuras 
curriculares que soportan los diferen-
tes programas, se siguen mantenien-
do en preferencia los criterios profe-
sionistas. En general, las principales 
decisiones respecto de los cambios en 
las estructuras curriculares se efectúan 
desde las miradas de corte profesio-
nal.
Si bien la Universidad ha logrado 
acumular sentidos y fortalezas de ac-
tuación que hablan de los niveles e 
impactos sociales alcanzados por la 
presencia de sus programas de for-
mación profesional, hoy en día se 
enfrenta a la necesidad de entregar 
respuestas en términos de cobertura, 

5 Hoy en día es mayor el número de estudiantes recibe su 
educación en jornada diurna. Del total de estudiantes, 
aproximadamente la quinta parte realiza sus estudios en la 
jornada nocturna.
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retención de estudiantes, formación 
para el trabajo.
No resultan nuevas las preocupacio-
nes académicas sobre el sentido, sig-
nificado y comprensión de lo conocido 
como técnica y tecnología;  aunque 
en la práctica es poco lo que se argu-
menta al respecto, en especial desde 
los referentes actuales que otorgan 
importancia a las nuevas valoraciones 
sociales pensadas desde contenidos 
de la economía-información, nueva 
economía, o de enfoques instituciona-
les que intentan la implementación de 
diversas reglas contractuales y socia-
les para demarcar relaciones basadas 
en la creación y uso de tecnologías 
de información, comunicación o uso 
de artefactos que, por su naturaleza, 
son capaces de producir y reproducir 
aplicaciones concretas con o sin nue-
vo valor agregado.
Por supuesto, en la Universidad de 
Manizales, la promoción e implemen-
tación de programas referidos como 
técnicos o tecnológicos, deben pasar 
por la decantación en tanto asunto 
que tiene relación con el sentido de 
Universidad. En general, se deben 
valorar las condiciones reales y po-
tenciales para implementar técnicas 
o tecnologías, teniendo la precaución 
de conocer y establecer pertinencias 
sociales, reglas de sostenibilidad en 
el tiempo e impactos esperados. Des-
de luego, y en relación con lo ante-
rior, conviene establecer conside-
raciones programáticas, esbozando 
con meridiana claridad los planes y 
acciones estratégicas desglosadas de 
políticas y objetivos adecuados. Con 
otras palabras, plantear los desarro-
llos en íntima relación con políticas 
definidas y desarrollos planificados y 
progresivos. 

En la práctica, y como primer estadio 
de discusión, se deben obtener con-
sensos sobre lo que la Universidad 
comprende como técnica y tecnología. 
Los consensos como resultado de la 
reflexión, acorde con las necesidades 
y potencialidades, debe permitir des-
lindar relaciones en términos de las 
caracterizaciones, naturaleza, alcan-
ces, contenidos, diseños y estructuras 
curriculares pertinentes, incluyendo 
los efectos e impactos derivados del 
uso y aplicación de conocimientos de 
corte tecnológico.
Un aspecto de importancia para la 
apuesta de la Universidad en cuan-
to a la implementación de técnicas y 
tecnologías, tiene que ver con el uso 
social de las mismas, la pertinencia y, 
claro, con factores económicos (oferta-
demanda) que resultan indispensables 
para efectos de las implementacio-
nes. Desde la comprensión de uso 
social, se trata de anteponer consi-
deraciones de orden  social y cultural 
a relaciones meramente económicas. 
En últimas, reconocer explícitamente 
que las tecnologías como artefactos y 
dispositivos contienen propuestas de 
transformación del hombre y la so-
ciedad.
Como parte de los ordenamientos, 
la Universidad  debe pensar sobre la 
constitución de un programa maestro 
que oriente los desarrollos y ofreci-
mientos técnicos y tecnológicos, con 
capacidad y claridad suficiente para la 
toma de decisiones. El actuar desor-
denado con programas técnicos o tec-
nológicos, puede resultar inadecuado 
y oneroso  para la Institución, máxime 
cuando ésta no cuenta con mayores 
experiencias al respecto. El ordena-
miento programático puede garanti-
zar el relativo éxito de las acciones.
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En la formulación programática de 
técnicas y tecnológicas, la Universidad 
debe tener en cuenta que ésta pasa 
por la evaluación de las disciplinas y 
núcleos centrales de las mismas. El 
análisis adecuado y detallado de cada 
disciplina puede derivar certeramen-
te en la presencia de un balance que 
presente las fortalezas y, fundamen-
talmente, en los niveles de interacción 
entre programas o campos, para fa-
cilitar la organización. El examen de 
las disciplinas, por ejemplo, permitirá 
establecer los adecuados tránsitos de 
los estudiantes hacia la profesionali-
zación. 
Igual en el marco de los desarrollos, 
es sustancial tener en cuenta las refe-
rencias internacionales sobre la pre-
sencia de tecnologías. Se trata de con-
siderar el entorno problemático en sus 
múltiples relaciones, en especial, en lo 
atinente a los contextos económicos 
de mercado laboral, planes de desa-
rrollo regional, local, de capacidades 
y desarrollo humano.
Desde el cotejo de concepciones, una 
diferenciación entre la técnica y la 
tecnología, tiene que ver con la forma 
como se adopte el diseño. Mientras la 
técnica conserva la repetición y la ruti-
na, la tecnología tiene relación con la 
creación y las postulaciones derivadas 
desde el amplio marco de la ciencia 
o de las estructuras científicas. Por su 
particularidad, las tecnologías se ad-
hieren fuertemente a la investigación, 
la innovación y a los planteamientos 
del desarrollo, en término de  signi-
ficaciones respecto de la cultura y la 
sociedad. En estos asuntos, se hacen 
presentes los procesos de apropia-
ción, pedagogía, didáctica, calidad, 
mercado laboral, cubrimiento de ne-
cesidades, estructuras curriculares 

correspondientes, impactos sociales, 
innovación y desarrollo. En general, 
las tecnologías tienen que ver con las 
capacidades a desarrollar, y las cues-
tiones epistémicas y metodológicas 
indispensables para demarcar niveles 
de exigencia teóricas y aplicadas. Por 
su sentido, las tecnologías implican o 
llevan encerradas la innovación y la 
transformación permanente.
En materia de la construcción y dis-
posición de tecnologías, la Univer-
sidad debe considerar con certeza, 
derivaciones como resultado de los 
análisis efectuados a los campos de 
conocimientos. A través del ejercicio 
de postular taxonomías, se pueden 
considerar regiones o bloques de co-
nocimientos que logren asimilarse a 
realizaciones de corte tecnológico con 
un especial uso social. Un indicativo 
de coherencia puede consistir en es-
tablecer fuertes relaciones, enlaces y 
conexiones que a manera de puentes 
establezcan articulaciones que den lu-
gar a procesos sostenidos en el tiem-
po, y con capacidad para enfrentar el 
uso y la apropiación social. En el caso 
de la ciencia contable y económica, 
por ejemplo, se podría plantear con 
propiedad la emergencia del saber 
tecnológico relacionado con los cos-
tes de transacción, la productividad y 
las reglas contractuales. Se trataría de 
una construcción que, a manera de te-
jido, imbrique diversas postulaciones y 
regiones de conocimiento, separando 
a la vez que integrando las realizacio-
nes de corte estrictamente profesio-
nal de las que lo son de naturaleza 
tecnológica. En la práctica, la idea es 
poner a funcionar conocimientos de 
utilidad social con la posibilidad de 
la profesionalización. En últimas, los 
especiales diseños, se efectuarían con 
la precaución debida para garantizar 
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adecuadas relaciones entre las profe-
siones como relación social general y 
los espacios también sociales  de apli-
cación concreta de conocimientos.
En la práctica y de conveniencia para 
la Institución, es importante diferen-
ciar las producciones tecnológicas, las 
que inicialmente se pueden clasificar 
en tres tipologías: las sociales, las for-
males y las referidas a la construcción 
de artefactos físicos derivados de las 
aplicaciones cibernéticas (construcción 
desde la ingeniería). Por el grado de ex-
perticia alcanzado, la Universidad po-
dría pensar seriamente en la produc-
ción tecnológica de naturaleza formal 
y social. Lo social pensado desde el 
ofrecimiento de tecnologías sociales 
(caso administración de la salud, gestión de la 
calidad, evaluación económica y social de pro-
yectos, auditorías ambientales, costos y pro-
ductividad, logística y desarrollo, etc).
Desde lo formal, el ofrecimiento de 
tecnología tipo software, que implica-
ría no sólo su diseño, sino su prepara-
ción para la aplicación, mantenimien-
to y administración debidas. Desde la 
programación y haciendo uso de las 
tecnologías de información social, se 
podrían plantear construcciones para 
el fortalecimiento de decisiones y con-
troles en las empresas productivas y 
de servicios. En la práctica, y cada vez 
con mayor necesidad, las empresas 
requieren de tecnologías diferencia-
das que soporten de mejor manera los 
diversos procesos productivos que im-
plementan. En esta nueva dimensión 
de operación y organización empre-
sarial, se requiere ofrecer tecnologías 
que apalanquen los desarrollos de 
la productividad y la competitividad, 
entre otros aspectos, desde la inno-
vación, planteando alternativas tipo 
stiling que, en forma sistemática, adi-

cionen valor agregado a los produc-
tos, asunto que se relaciona estrecha-
mente con el dominio de estrategias 
y conocimiento de mercados regiona-
les, nacionales e internacionales.  
Si bien la Universidad debe adentrar-
se en el ofrecimiento de tecnologías, 
para el efecto, se requiere de los exá-
menes cuidadosos sobre la capacidad 
institucional para enfrentar opciones 
programáticas. La apertura de pro-
gramas de corte técnico y tecnológi-
co, amerita reflexiones y decantacio-
nes especiales sobre el significado de 
la ampliación de ofertas en relación 
con el conocimiento del entorno, en 
especial profundizando sobre conoci-
mientos referidos a demanda laboral, 
desarrollo y estructura  empresarial, 
referencias culturales y conocimientos 
de región y país. En últimas, se trata 
de un proceso de organización que, 
por etapas, conduzca hacia la obten-
ción de finalidades establecidas.

Posgrados

Una mirada inicial sobre el com-
portamiento de los posgrados 
en la Universidad de Manizales, 

refleja dispersión y desarticulación, 
expresada especialmente en la forma 
de operación de los mismos.
Es fácil identificar, que cada programa 
posee particulares formas de opera-
ción, debido a múltiples factores: por 
la forma de germinación, por la ne-
cesidad de recursos, por la forma de 
operación de las facultades, en donde 
se supone anidan los correspondientes 
posgrados. Es posible, incluso, identi-
ficar que la atomización e inadecuada 
forma de operación de los posgrados 
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en la Universidad, se relaciona con las 
inadecuadas maneras de operación 
de las facultades. La ausencia de crite-
rios claros, en especial respecto de las 
problemáticas que intentan resolver 
los posgrados, incide negativamente 
en los procesos de integración y arti-
culación de los programas, en general 
arrastrando ineficiencias académicas 
y económicas.
En la práctica se evidencia una fuerte 
ruptura entre las estructuras curricu-
lares y de pensamiento de los pregra-
dos y la de posgrados. Regularmente 
los posgrados terminan respondiendo 
más al interés particular de los acadé-
micos o propulsores de las propues-
tas, que a dinámicas propias de la for-
mación y de un desarrollo académico 
sostenible. 
Comparando las dinámicas asumidas 
por los posgrados en la Universidad, 
se correlacionan con las dinámicas 
de la investigación. En términos de 
desarrollo sostenible de la investiga-
ción, todo parece indicar que ésta no 
ha efectuado consistentes tránsitos 
del(os) proyecto(s) a las línea(s) y de 
ésta(s) a la formulación de programas 
o sub-programas de investigación; 
asunto que, en la actualidad, mani-
fiesta una situación problemática, en 
tanto no resultan pertinentes las ges-
tiones alrededor de la configuración 
de ofertas sólidas en la construcción 
de posgrados.
Es indudable que los posgrados  se 
convierten en un insumo fundamental 
que aporta o cumple su finalidad en 
tres sentidos: uno, como referencia y 
alimentación a los contenidos del pre-
grado. En este aspecto el posgrado se 
concibe como un techo de conocimien-
tos y realizaciones que por su naturale-
za le demarca horizontes al pregrado, 

en especial sobre temáticas que resul-
tan exigentes en profundización y en 
miradas de contexto. Sobre este par-
ticular el posgrado es siempre resigni-
ficación de valores que impele hacia 
el examen de tendencias y derroteros 
sobre el “deber ser” profesional y dis-
ciplinal, de allí que su arquitectura sea 
el producto de diseños argumentados 
y posibilidades que no necesariamente 
tienen que ver exclusivamente con las 
demandas del mercado, sino también 
con las necesidades de conocimien-
tos propios de un mundo laboral y un 
mundo académico.
Dos, como relación con el entorno. En 
este sentido, el posgrado se constitu-
ye en la ventana del sistema interior 
como forma de relación con las diná-
micas externas al mismo.  Desde este 
plano, el posgrado cumple la finali-
dad de actualizar a todos los actores 
de la vida universitaria (tanto internos 
como externos), en especial compro-
metiéndolos con el proyecto común 
de Universidad.
Tres, como plataforma para consoli-
dar el sistema de investigaciones que 
tiene una de sus expresiones -tal vez 
la más importante- en los programas de 
maestrías.
Como bien se reconoce, las especiali-
zaciones se constituyen en una de las 
maneras para consolidar la presencia 
de maestrías y éstas para los Doctora-
dos. En este sentido, las especializa-
ciones deben orientarse en procura de 
la construcción de soportes que per-
mitan experiencias y acumulados para 
efecto de construcciones académicas 
de mayor fortaleza.
Desde la praxis administrativa, los 
posgrados deben procurar autono-
mías que vayan permitiendo descen-
tralizaciones en su manejo, en espe-
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cial de sus desarrollos académicos. Si 
contamos con la elaboración de fun-
ciones definidas para los correspon-
dientes directores, podremos ir cons-
truyendo un sistema de relaciones que 
permitan -es de esperarse- la vinculación 
de los mismos con redes de conoci-
mientos nacionales e internaciona-
les. Si los posgrados no cumplen con 
el objetivo de vincular la facultad y el 
contexto con las aortas internaciona-
les, se corre el riesgo de contar con 
una estructura de pregrado que, a la 
postre, resulta inhabilitada en el mar-
co de la dinámica de la profesión y sus 
desarrollos modernos.

Propuesta metodológica

El Sistema de Planificación de la Uni-
versidad se constituye en la carta 
de navegación y principal fuente 

de orientación para las realizaciones 
académicas y administrativas. Como 
tal, recoge apreciaciones, sentidos, 
tendencias, argumentos, elementos y 
contextos que sirven para direccionar 
los procesos de la Institución en sus di-
ferentes órdenes.
Los planes se relacionan en sus con-
tenidos potenciando una mirada in-
tegral de la Universidad. En éstos se 
enuncian argumentos en relación con 
el contexto y el entorno en que se des-
envuelve la Institución; por supuesto, 
son asuntos complejos que se deben 
profundizar por los diferentes actores. 
Se trata de propiciar las mejores con-
diciones de organización y sentido con 
el objetivo de proponer y desarrollar 
las actualizaciones y transformaciones 
requeridas para colocar en contexto y 
con principio de realidad, las estruc-

turas curriculares y campos del cono-
cimiento que soportan los programas. 
De hecho, este trabajo de Modernidad 
y Modernización contiene  un profun-
do significado en el sentido de dispo-
sición de una universidad con criterios 
y acciones de calidad. La metodología 
se basa en preguntas que exigen de 
respuestas argumentadas en términos 
de explicación de tendencias, fronte-
ras, realidades, profesiones-discipli-
nas, campos, regiones de conocimien-
to y prácticas, entre otras. Son nuevas 
lecturas de realidad, exigentes en sus 
planteamientos y realizaciones.

Planeación académica
 

Objetivo Institucional
Producir cambios en las estructuras cu-
rriculares de los programas, que per-
mitan consolidar los Campos, gene-
rar y potenciar posgrados, educación 
continuada, ofertas académicas; y que 
permita identificar y potenciar los pro-
cesos de innovación y desarrollo.
La obsolescencia de conocimientos se 
constituye en obstáculo para la imple-
mentación de alternativas académicas 
que estén en relación con el entorno 
y el contexto en donde se desenvuel-
ven los programas correspondientes. 
Precisamente por ello, la generación 
de cambios y potencialidades tienen 
que ver con los ajustes curriculares de 
cara a las nuevas tendencias y cono-
cimientos de frontera. Las tendencias 
curriculares indican la preeminencia 
de contenidos flexibles, articulados, 
coherentes, de fuerte relación entre 
pregrado y posgrado con líneas defi-
nidas de profundización e investiga-
ción sólidamente perfilada.
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 9 ¿Se reconocen plenamente las 
transformaciones que se deben 
efectuar en las estructuras curri-
culares de los programas para la 
consolidación de los campos de 
formación?

 9 ¿Los conocimientos que se impar-
ten son actuales, pertinentes y es-
tán en relación con las necesida-
des del entorno?

 9 ¿Existen relacionamientos identi-
ficables y argumentados entre el 
pregrado y los posgrados?

Visión
Una Universidad con pregrados y pos-
grados pertinentes, social y académi-
camente, competitivos, articulados, 
con fuerte incidencia en y desde la in-
vestigación, con capacidad para pos-
tular y participar en la resolución de 
problemas reales.
En las lógicas de educación superior, 
la formación en posgrados tiende 
a identificarse con la necesidad de 
construir valores agregados a partir 
del conocimiento y su tratamiento. En 
especial, se postulan asuntos referi-
dos a las condiciones para el acceso 
a la innovación como paso importante 
para la construcción de conocimientos 
con altos niveles de pertinencia social 
y académica. 
En el marco de propuestas se otorga 
un especial sentido y significado a lo 
reconocido como gestión del conoci-
miento, asunto de importancia para 
la creación. Los procesos de investi-
gación en estrecha vinculación con los 
procesos de formación pos-gradual, 
no sólo es estratégico, sino que reafir-
ma la tendencia vinculante entre for-
mación e investigación.

 9 ¿Se reconoce y se sistematiza la in-
vestigación que se obtiene de los 
centros, grupos y posgrados admi-
nistrados por la facultad o por el 
programa?

 9 ¿Se conocen las tendencias que 
sigue el desarrollo de la investiga-
ción de los postgrados, y la rela-
ción con las dinámicas investigati-
vas de los pregrados?

 9 ¿Bajo qué criterios de justificación, 
seguimiento y evaluación se traba-
ja la innovación en los programas?

 9 ¿Cómo se concibe y se trabaja la 
gestión del conocimiento y sus re-
laciones con el pregrado, los pos-
grados y la investigación de avan-
zada?

Campos de conocimiento

Sin mayor profundización se pue-
de evidenciar que la Universidad 
de Manizales registra problemas 

respecto de la demarcación de cam-
pos y regiones del conocimiento, en 
relación con la universidad, las es-
tructuras curriculares, la investigación 
y la formación integral. Parte de las 
problemáticas se derivan de asuntos 
relacionados, por una lado, con las 
concepciones y lógicas metodológicas 
bajo las cuales se examinan los refe-
rentes teóricos y prácticos; y por otro, 
con las prácticas concretas de gestión 
académica, que relieva formas de tra-
bajo principalmente adscritas a la ra-
cionalidad instrumental. Por esta vía, 
la Universidad en el curso de su desa-
rrollo histórico, al parecer ha incuba-
do una forma de trabajo central, que 
se soporta menos en el conocimiento 
y la cultura como centro programáti-
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co, y más en un sistema de prácticas 
donde priman fundamentalmente los 
resultados independientemente de los 
impactos y las construcciones de largo 
aliento; asunto que, sin pretenderlo, 
ha derivado en desactualización, ato-
mización, desarticulación y descontex-
tualización. 
Por las anteriores razones, más otras 
que tienen relación con un entorno 
colombiano que registra altos nive-
les de improductividad académica6, la 
Universidad de Manizales debe exami-
nar con detenimiento la naturaleza de 
las relaciones profesionales y discipli-
nares de sus programas, con el propó-
sito de postular acciones académicas 
integradoras que permitan, desde los 
desarrollos teóricos de frontera, po-
tenciar la interdisciplinariedad.

Estrategia 
Modernidad y Modernización de los 
currículos, planteado desde la gestión 
del conocimiento, la diversidad y la in-
novación; con fuerte incidencia desde 
los grupos de investigación y desde 
perspectivas amplias de inserción y 
consideración del entorno; con articu-
laciones definidas entre pregrados y 
postgrados.
La actualización del currículum (Mo-
dernidad y Modernización curricular) se 
constituye en un medio indispensa-
ble para el desarrollo sostenible de 
la Universidad. De hecho es un medio 
estratégico y vital.
Para el efecto, es importante preci-
sar metodologías o cursos de acción 
a seguir. En las actuales condiciones 
es trascendental el conocimiento y re-

6 Es indudable que el sistema universitario, evidencia problemas 
serios de comunicación interuniversitaria.

conocimiento del entorno. En princi-
pio, las señales que emite el entorno 
tienen que ver con la flexibilidad, la 
integración y la articulación de pro-
cesos: flexibilidad para operar con 
niveles adecuados de optimización y 
construcción de opciones, en el mar-
co de múltiples alternativas posibles; 
integración como concepción para 
desarrollar proyectos comunes, inter 
y multidisciplinarios, con reconoci-
miento pleno de los valores agrega-
dos a obtener; y articulación de pro-
cesos como paso metodológico para 
establecer definidas cadenas de valor, 
permitiendo el imperio de miradas 
holísticas, sistémicas, relacionales, 
con cartografías, diseños y valores 
previamente delimitados.
Uno de los aspectos centrales a tener 
en cuenta desde la consideración del 
entorno, tiene que ver con las diferen-
cias entre lo ampliamente conocido 
como campo profesional y lo estipu-
lado como campo de conocimiento 
(relación profesión- disciplina(s) del cono-
cimiento).
Para efecto de comprensión de las 
relaciones entre campos de conoci-
miento y contenidos de formación 
profesional-disciplinar, la herramienta 
de planificación (HPL-1)7 se constitu-
ye en un instrumento que facilita la 
clasificación y representación de los 
diferentes programas de manera uni-
forme, y de acuerdo con las categorías 
y conceptos empleados, autorizados 
y reglamentados en los lineamientos 
curriculares establecidos en el Acuer-
do 01 de febrero 6 del 2009.

7 La herramienta en el sentido de la planificación, permite esta-
blecer relaciones clave entre las diferentes áreas de formación. 
En especial, facilita el reconocimiento explícito de los asuntos 
centrales de la formación profesional-disciplinar en relación con 
ponderaciones y valoraciones de lo humanístico y lo comple-
mentario.
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Estructura de campos                                

Campos Programas

Ciencias contables,

económicas y administrativas

Economía,
Administración de Empresas,
Contaduría Pública,
Mercadeo Nacional e internacional.

Ciencias Sociales y Humanas Psicología,
Comunicación Social y Periodismo, Educación.  

Ciencias Jurídicas Derecho.

Ciencias de la Salud Medicina.

Ciencias e Ingeniería Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. 
Tecnología Informática.

 

Áreas de formación 

General humanística.

Disciplinar- básica (campo de formación)
Área de formación disciplinar-profesional (Programa)

Área de formación complementaria. 

Ciclo de Formación

Tecnológica. 

Profesional.

Posgrados 

Especializaciones. 
Maestrías de profundización. 
Maestrías en Investigación.
Doctorados.
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Estándar de presentación de planes de estudio

Área de formación

Humanística

Cr. Área de formación 

disciplinar-profesional

Cr.

Conjunto de cursos que favorecen 
los procesos de habilitación 
para la vida universitaria y la 
apropiación e identidad de la 
Universidad de Manizales. 

Conjunto de cursos o créditos que 
forman parte del Área de formación 
disciplinar por campos de formación, 
y  profesional por programas. 

Ejes centrales, paradigmas, 
teorías, conceptos, categorías. 

Aspectos de frontera.

Relacionamientos de la 
correspondiente profesión con 
el campo de conocimiento.  

Total créditos áreas de 
formación humanística (10%)
Área de formación

Complementaria
Cr.

Conjunto de cursos o créditos 
que contribuyen con la 
formación integral del individuo, 
atendiendo a las necesidades e 
intereses de los estudiantes.  
Total créditos Área de Formación 
complementaria (10%) 

Total créditos Total créditos Área disciplinar-
profesional (mínimo 55%)

El estándar cumple el objetivo de 
aglutinar aspectos importantes 
de las áreas de formación por 

campos de conocimientos, en es-
pecial las referidas al área de for-
mación profesional-disciplinar que, 

desde los campos de conocimiento 
contiene los modelos, normaliza-
ciones, categorías y tendencias de 
frontera que, vistas en conjunto, po-
sibilitan asuntos de localización y de 
contexto.

 9 ¿Cuáles  los criterios bajo los cua-
les se asume la flexibilidad, la mo-
vilidad y la integración?

 9 ¿Qué tipo de operaciones se rea-
lizan para la articulación entre los 
pregrados y los posgrados?

 9 ¿Cuáles cursos (créditos) compo-
nen el área de formación profesio-
nal- disciplinar?

 9 ¿Cuáles son los proyectos comu-
nes de Campo que se desarrollan 
bajo criterios inter o multidiscipli-
narios?

 9 ¿Cuáles son las categorías cen-
trales de los procesos académicos 
que pueden consolidar el trabajo 
de Campo?
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Relación
Profesión-Disciplina

La demarcación de la relación pro-
fesión-disciplina tiene implicacio-
nes para efectos de la actualización 

curricular. Uno, permite seguimientos 
y autoevaluaciones pertinentes res-
pecto de factores considerados, como:
a) tendencias de la investigación en 

el correspondiente campo discipli-
nar y estado de los desarrollos de 
frontera.

b) categorías nocionales centrales 
que impliquen conglomerados de 
especial tratamiento por el pro-
grama.

c) estructuras teóricas del campo de 
conocimiento y las relaciones con 
las aplicaciones en el campo pro-
fesional.

d) ubicación de relaciones entre 
mundo del trabajo y la pertinencia 
de lo que se enseña.

e) características actuales de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje.

Dos, conocimiento de las dinámicas 
que siguen las correspondientes pro-
fesiones, en lo nacional e internacio-
nal, considerando las historias gre-
miales, sus desarrollos y, en especial, 
las demandas en términos de forma-
ción. El conocimiento de estas dinámi-
cas permite establecer los niveles de 
desarrollo de la profesión y las rela-
ciones interinstitucionales que se ma-
nejan.
Esta demarcación permite precisiones 
heurísticas importantes en tanto posi-
bilita el ejercicio de los énfasis y desa-
rrollos adecuados, en función de los 
trabajos académicos centrados en las 

comunidades académicas y profesio-
nales específicas. En última instancia, 
la demarcación (profesión-disciplina) 
permite actuaciones en contexto. Este 
actuar en contexto, además tiene que 
ver con los códigos, señales, simbolo-
gías, contenidos, semánticas, teorías, 
ejemplares, formas de comunidad 
académico-profesional, y maneras 
de argumentar y comunicar, las que 
resultan determinantes en tanto se 
les reconozca y formen parte objeti-
va de las actualizaciones curriculares. 
De hecho, el currículo de un progra-
ma (su diseño, estructura y cosmovisión 
contenida) no sólo debe recoger las 
actualizaciones demandadas por el 
entorno, sino que como tal se convier-
te en el vehículo para comunicar las 
especiales maneras de comprender 
asuntos relacionados con el trabajo y 
el mundo de la vida. El currículo, por 
afirmarlo de otra manera, es la car-
ta de presentación y la manera como 
se tejen los delicados hilos entre el 
pensamiento, la coherencia y las ac-
tuaciones de quienes se forman y se 
insertan en la sociedad y en el mundo 
del trabajo.
El estudio de las intrincadas relacio-
nes entre profesión y disciplina(s) del 
conocimiento, tiene que ver con la 
Modernidad y la llamada Moder-
nización. De la primera, en términos 
del pensamiento, y de la segunda, en 
el sentido de los instrumentos, dispo-
sitivos y artefactos empleados. Des-
de el campo de conocimiento, en el 
sentido de contextuar los desarrollos 
de la ciencia y el pensamiento cien-
tífico, incluso lo referido a las aplica-
ciones técnicas y tecnológicas; desde 
la profesión en tanto aplicación de los 
ejemplares adecuados para resolver 
problemas específicos de la práctica 
profesional y la sociedad.
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El estudio y transformación de los cu-
rrículos derivado de los contenidos de 
la Modernidad y de la Moderniza-
ción, pasan por respuestas, por ejem-
plo, como aquellas que hacen refe-
rencia a conglomeraciones nocionales 
especiales, tales como la ética, la so-
lidaridad, la inclusión, la civilidad, la 
ciudadanía, la política.
Igual cosa sucede desde los conteni-
dos de la Modernidad: las derivacio-
nes como resultado de los desarrollos 
científicos, tecnológicos y de las cien-
cias en general, que disponen de ar-
senales y arquitecturas teóricas cons-
truidas en el marco de los desarrollos 
disciplinares e interdisciplinares. Como 
bien se observa por los tratadistas, en 
el fondo de las respuestas curriculares 
actuales subyacen explicaciones que 
tienen relación con la forma como los 
sujetos forman comunidad discipli-
nar, académica y profesional, la que 
en general se conforma alrededor de 
paradigmas y ejemplares construidos 
desde lo científico, tecnológico y, en 
general, desde las postulaciones pa-
radigmáticas de la ciencia.
Es de importancia el reconocimiento 
explícito de los paradigmas y del esta-
do de las comunidades académicas y 
profesionales, las que en ejercicio de 
sus planteamientos se alinderan alre-
dedor de corrientes especiales de pen-
samiento influyentes en los estudios de 
pertinencia y alcance social. El uso de 
paradigmas obsoletos, por ejemplo, de 
entrada tiene implicaciones respecto 
del reconocimiento y la legitimidad so-
cial de un programa académico. Desde 
luego en estos asuntos, la contextuali-
zación y actualización permanente es 
fundamental, máxime cuando hoy en 
día, los cambios son permanentes y es-
tán a la orden del día.  

En el estudio de la formación profesión-
disciplina(s) del(os) conocimiento(s), 
un asunto central tiene que ver con la 
manera como los sujetos se colocan 
en sintonía con el entorno. En tiem-
pos pasados, por ejemplo, las socie-
dades se adherían fuertemente a las 
realizaciones materiales, depositan-
do en el Hacer el sentido de ejercicio 
de la profesión. Actualmente, se está 
predispuesto a la necesidad de en-
frentar el cambio permanente a par-
tir de considerar como eje central, las 
referencias y construcciones desde la 
inmaterialidad. En este nuevo mar-
co de referencia, nociones especiales 
como competitividad, estrategia, cam-
bio, innovación, subjetividad, calidad, 
flexibilidad, resultado, han entrado 
a demarcar nuevos horizontes, des-
plazando del centro otras nociones 
que, aunque presentes, han perdido 
su potencia; expresiones como ob-
jetividad y disciplina, están resultan-
do subsumidas por la presencia de 
nuevos criterios construidos desde la 
comprensión de realidades disimiles y 
heterogéneas.
La flexibilidad (como pensamiento) y la 
flexibilización (como operación) forman 
parte del debate sobre lo significado 
como Modernidad y Modernización. 
Las experiencias aparentemente exito-
sas, en currículos de otros contextos 
diferentes al nuestro, en especial de 
los denominados países desarrollados, 
indican cambios producidos en la edu-
cación y la formación a partir de con-
siderar el imperio de la flexibilidad. En 
el caso de los posgrados, por ejemplo, 
éstos corresponden a arquitecturas 
abiertas, descentradas, flexibles, con 
amplia movilidad, incluso cobertura, 
con énfasis diversos, múltiples, conte-
nidos basados fuertemente en la in-
ter y transdisciplina y, en especial, con 
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fuerte rigor en lo atinente al desarrollo 
disciplinar-profesional. La flexibilidad, 
así operada, permite que los esfuerzos 
se centren verdaderamente en lo de-
terminante y correspondiente al campo 
profesional y disciplinar. Desde luego, 
para que opere cabalmente la flexibi-
lización, es fundamental el cambio de 
pensamiento. En nada o muy poco se 
avanza cuando los criterios moderni-
zantes son los únicos que ocupan todo 
el espacio de reflexión.
Por supuesto, la flexibilidad como cri-
terio conlleva la integración de las for-
mas de operación. Se trata de agru-
pamientos estratégicos que se deben 
efectuar para conocer, reconocer y ac-
tuar desde el marco metodológico de 
los conglomerados nocionales que, en 
la práctica, permite la observación cla-
ra de los entrelazamientos y ordena-
mientos pertinentes, los que en forma 
vital pueden derivar en la formulación 
de pautas y políticas para un compor-
tamiento determinado. La actuación 
desde la base de los conglomerados 
nocionales permite entrelazar dinámi-
cas y acciones con alta probabilidad 
de impacto positivo.
El agrupamiento estratégico de los 
conglomerados nocionales permite 
precisar los comportamientos y accio-
nes en la estructura pertinente del cu-
rrículo. En últimas, los asuntos de Mo-
dernidad y Modernización de los 
currículos son estratégicos si resuelven 
tres asuntos centrales: a) los conglo-
merados nocionales y formativos de 
cara a una interpretación de entorno; 
b) si se incrementa la flexibilidad inte-
grando las formas de operación; c) si 
se efectúa una correcta relación entre 
lo vital como autorreferencia de un 
programa (profesional-disciplinar) y lo 
complementario o subsidiario.

En el marco de las actualizaciones cu-
rriculares, es de importancia el reco-
nocimiento explícito de las condiciones 
y miradas del entorno. En los últimos 
tiempos, la relación global-local como 
condición del entorno, juega un papel 
estratégico determinante. Los entrela-
zamientos y en(red)amientos tenien-
do como base los comportamientos 
paradigmáticos de los programas son 
fundamentales para efecto de las re-
laciones curriculares adecuadas.
El reconocimiento explicito de los pa-
radigmas en presencia ayudan a de-
terminar los horizontes y marcos de 
referencia; incluso, facilitan la posibi-
lidad de establecer caracterizaciones 
sobre el tipo(s) de comunidades que 
se están formando. Desde la ubica-
ción de paradigmas y atendiendo a 
los aspectos sociológicos de los mis-
mos, es posible determinar relacio-
nes precisas entre la comunidad que 
se forma y los problemas que se in-
tentan resolver. Igual desde el cam-
po disciplinar, la posibilidad de re-
conocer con cierta anticipación la(s) 
relación(es) entre los diferentes para-
digmas que hacen presencia en la es-
tructura de los programas. De alguna 
manera, la interdisciplinariedad bien 
comprendida, implica el especial 
juego entre los desarrollos de fron-
tera de los paradigmas disciplinares 
y los nuevos axiomas o postulados 
que orientan las relaciones interdis-
ciplinarias de regiones o campos del 
conocimiento8, algunos de los cuales, 
demuestran novedades y realizacio-
nes especiales.

8 En la generalidad de casos, parece reconocerse la presencia de 
postulaciones interdisciplinarias alejadas de los correspondien-
tes desarrollos disciplinares, lo que en la práctica termina por 
constituirse en una especie de obstáculo epistemológico que 
termina, en ocasiones, invalidando los resultados. 
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Desde el punto de vista de un progra-
ma de formación, éste debe operar 
bajo la presencia de cuatro elemen-
tos: el primero, respecto de la com-
petencia y el entorno; el segundo, del 
aseguramiento de la calidad; el terce-
ro, respecto de las condiciones, senti-
dos y perfiles definidos de formación; 
y el cuarto, de los contenidos curricu-
lares y ejemplares paradigmáticos en 
presencia.
La mirada evaluativa de las estructu-
ras curriculares, entre otras, señalan 
problemáticas como las siguientes:
1) Currículos simples, unidisciplinares 

y adheridos a mini-proyectos; con-
trario a la presencia de sistemas 
curriculares abiertos, multidiscipli-
nares, aplicados, con relaciones a 
través de mega proyectos, presen-
cia de investigación, desarrollo e 
innovación.

2) Los currículos se desarrollan cen-
trados en conocimientos codifica-
dos con escasa relación con el co-
nocimiento tácito.

3) Currículos cerrados con proble-
mas de comparabilidad interna-
cional y de tipos de certificación.

4) Sentidos contradictorios entre lo 
público y lo privado.

5) Escaso relacionamiento con el en-
torno en términos de responsabili-
dad social universitaria.

6) Niveles bajos en materia de Tics.
7) Problemas de acceso y cobertura.
8) Bajos niveles de relacionamiento 

internacional (debilidad en conve-
nios).

9) Deficiencias en el trabajo aca-
démico por campos de conoci-
miento.

10)  Problemas en lo denominado 
como relevo generacional.

11)  Reducida movilidad internacional.
12)  Falta de apoyos e incentivos para 

becas y estudios especiales.
13)  Ciencia, tecnología e innovación.
14)  Naturaleza de los posgrados.
La anterior mirada evaluativa del en-
torno, en general, se apoya en el tipo 
de discusiones que adelantan las prin-
cipales agencias públicas y privadas 
que connotan un nivel de legitimidad 
en el país (MEN, Ascun, CNA, Red de 
postgrados, Colciencias).
Una primera conclusiva de estos asun-
tos, indica la necesidad de empoderar 
realizaciones para efecto de elevar 
sustancialmente el nivel competiti-
vo de los programas, colocándolos a 
tono con las prerrogativas y requeri-
mientos que está demandando el en-
torno internacional. Las discusiones, 
por ejemplo, que adelanta el CNA, 
tienen relación directa con la necesi-
dad de trabajar los estándares inter-
nacionales como medida para valorar 
el avance, crecimiento y calidad de los 
programas9.
A la mirada anterior se suman los 
asuntos referidos a las competencias, 
capacidades y calidades que hoy en 
día se demandan a los profesionales. 
En estos aspectos, emergen discusio-
nes acerca de cuáles y como se plan-
tean los desarrollos basados en com-
petencias, en donde se identifica una 

9 Respecto de los procesos de acreditación de calidad, para G. 
Londoño, su propósito y el del CNA, es el establecimiento de 
los máximos criterios para validar estándares en función de los 
internacionales. En la práctica, no es suficiente con afirmar que 
se está o no acreditado, sino en cómo la educación en Colombia 
cumple con los máximos niveles y los requisitos para conside-
rarse una educación de calidad. En este sentido, asegura Lon-
doño, se está en el proceso de reglamentar en profundidad lo 
debido a maestrías y doctorados.  
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clara tendencia de correspondencia 
con el sentido de las competencias de-
nominadas laborales. Tal vez, la discu-
sión más fuerte, tenga que ver por una 
parte con la presencia de las compe-
tencias10 generales; y por otra, con las 
especificidades propias de cada pro-
fesión o disciplina del conocimiento11, 
en el marco de correspondencia entre 
lo que se aprende y lo que se aplica 
(principio de coherencia).
Respecto de las actualizaciones curri-
culares en relación con las tendencias 
internacionales, y como materia de 
reflexión, la Universidad, especial-
mente los programas académicos, 
deben efectuar acuerdos en términos 
de este tipo de inserción programáti-
ca. Aunque pueda no parecerlo, hoy, 
las universidades recorren caminos 
relacionados con procesos de norma-
lización académica. Los países de la 
Unión Europea discuten actualmente 
las adopciones y directivas respecto 
de la movilidad internacional de los 
estudiantes, el sistema de becas y re-
conocimientos a los estudiantes, con 
pretendidas posturas de uniformidad 
en el sistema educativo. Países como 
Brasil, por ejemplo, han trazado una 
política clara de formación doctoral 
incluyendo apoyos decididos a países 
vecinos. A lo mencionado, se suma la 
tendencia internacional que se apoya 
fuertemente en el sistema de acredi-

10 Son variados los conceptos de competencia, pero uno de ellos, en 
educación, se presenta como una red conceptual amplia, que hace re-
ferencia a una formación integral del ciudadano, por medio de nuevos 
enfoques, como el aprendizaje significativo en diversas áreas: cognos-
citiva (saber), psicomotora (saber-hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, 
actitudes y valores) (proyecto tuning- América Latina, p.12).  

11 Según lo referido desde la posición de la agencia Dublin Descript, 
se sugiere precisar la valoración de competencias en cinco aspectos 
centrales y únicos: 1) conocimiento y comprensión de los contextos; 2) 
aplicar lo que se aprende; 3) saber integrar para emitir juicios; 4) saber 
comunicarse con la comunidad académica correspondiente; 5) mante-
nerse activo estudiando, sin la ayuda del profesor.

taciones de todo tipo, incluyendo por 
supuesto el sistema educativo a tra-
vés de diferentes mediciones y valo-
raciones de estándares de calidad y 
calificación profesional. Los acuerdos 
de Copenhague, otro ejemplo, inser-
tarán en las discusiones y problemáti-
cas los acuerdos ambientales que sin 
objeción transvasan las estructuras 
curriculares y académicas de todos los 
programas académicos.

Las seis  competencias más y 
menos importantes según los 

académicos en América latina12

Competencias 
más importantes

Competencias 
menos 

importantes

Compromiso 
ético.

Compromiso 
con su medio 
socio-cultural.

Capacidad de 
aprender y 
actualizarse.

Capacidad 
de motivar y 
conducir hacia 
metas comunes.

Capacidad de 
abstracción, 
análisis y síntesis.

Habilidades de 
interpretación.

Capacidad 
de aplicar los 
conocimientos 
en la práctica.

Compromiso con 
la preservación 
del medio 
ambiente. 

Capacidad 
para identificar, 
plantear y resolver 
problemas.

Habilidad 
para trabajar 
en contextos 
internacionales. 

Compromiso 
con la calidad.

Capacidad de 
comunicación 
en un segundo 
idioma. 

Por supuesto, lo mencionado tiene que 
ver con los criterios de Modernidad y 
Modernización de las estructuras cu-

12 Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina. 
Informe Final. Proyecto Tuning. América Latina. 2004-2007. 
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rriculares que, como estrategia-macro 
persigue la colocación de la Universi-
dad de Manizales en relación con el 
entorno.  Sin reconocimiento pleno 
del entorno, la Universidad pierde el 
sentido de orientación para tratar de 
cerrar la brecha entre sus propuestas 
y los de la compleja realidad. En la 
práctica, el reconocimiento pleno del 
entorno permite la valoración y segui-
mientos de las estrategia(s) a seguir.

 9 ¿Cuáles son las tendencias que si-
gue la investigación en el corres-
pondiente campo de conocimien-
to? ¿Cuáles los desarrollos de 
frontera?

 9 ¿Cuáles son las categorías centra-
les del programa que exigen se-
guimiento y especial tratamiento?

 9 ¿Cuáles son las teorías que tienen 
especiales aplicaciones en el cam-
po profesional?

 9 ¿Bajo qué modalidades se desa-
rrollan los procesos de enseñanza-
aprendizaje? 

 9 ¿Los conocimientos que se impar-
ten en el programa son pertinen-
tes y están en relación con las di-
námicas del entorno?

 9 ¿Cómo se relacionan las dinámi-
cas nacionales e internacionales 
que sigue la profesión con el de-
sarrollo de contenidos teóricos del 
programa?

 9 ¿Cómo se comprende la Moder-
nidad y la Modernización en el 
programa y su desarrollo?

Criterios 
(palabras claves a tener en cuenta)

Gestión del conocimiento; profundiza-
ción; diversidad; innovación; entorno; 

profesión-disciplina; tendencias; ciu-
dadanía y trabajo.
Un asunto importante es la relación 
profesión-disciplinas y campos del co-
nocimiento, vital para demarcar asun-
tos de pertinencia social y académica 
de los programas. Por lo regular, las 
exclusivas visiones profesionistas, no 
permiten otear los ejemplares de las 
prácticas sociales profesionales en re-
lación con los estados de desarrollo 
de los campos de conocimiento res-
pectivos; o al contrario, las visiones 
academicistas que no asumen lecturas 
de contexto, entorno y pertinencia en-
tre lo que se enseña y lo que requiere 
la sociedad (obsolescencia de los cono-
cimientos).
En general, en Colombia, desde la 
década de los años 50 del siglo pa-
sado, se advierte una clara tendencia 
a concebir la educación dentro de los 
marcos impuestos por la relación eco-
nomía-capital humano-educación. Se 
ha puesto así, la educación al servicio 
de la formación de recursos humanos 
para las necesidades del desarrollo 
económico privilegiando formas de 
enseñanza como el entrenamiento, 
el adiestramiento, la capacitación y 
la instrucción13, asunto que reduce la 
actuación en el campo profesional, 
separándola drásticamente de los re-
quisitos y contenidos del pensar en re-
lación con la(s) teoría(s).
Desde luego, la fragmentación teoría-
práctica profesional, no lo es sólo de 
la Universidad de Manizales, sino  que  
corresponde a estadios de desarrollo 
en donde incluso se hacen presentes 
las discusiones de universidad an-
glosajonas o latinas. Para el mundo 

13  GOMEZ M, Ospina C. M. (editores). Avance Interdisciplinarios para 
una comprensión crítica de la Contabilidad. Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de Antioquia. 2009. p.17.
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anglosajón, el problema formativo lo 
es menos de construcción de conoci-
mientos y más de otorgar respuestas a 
las demandas profesionales del mer-
cado inmediato (en general, se otorga 
un gran valor a la formación instrumental, 
al hacer).
Para el mundo latino, no siendo es-
trictamente diferente, el asunto de la 
gestión de universidad es especial-
mente de creación, cultura, con un én-
fasis social marcado en el sentido de 
la teoría y la defensa de lo nacional. 
Por supuesto, la fragmentación en-
tre lo profesional-social (mundo de las 
prácticas profesionales), y lo disciplinar 
(mundo de los ejemplares teóricos) ha 
terminado por generar inconvenientes 
curriculares que se manifiestan como 
de alta impertinencia14.
Las adecuadas evaluaciones de rela-
cionamiento entre los campos profe-
sionales y las disciplinas que las so-
portan, inobjetablemente conducen 
a los análisis previos de campos de 
conocimiento. En un pasado no dis-
tante, los campos profesionales se 
mostraban compactos y con fronteras 
aparentemente bien perfiladas. Para 
este escenario, los objetos de estudio 
traducían demarcaciones con argu-
mentaciones generalmente frágiles 
desde lo epistémico y metodológico. 
Hoy en día, a partir de consideracio-
nes interdisciplinares, sumadas a las 
nuevas realidades del trabajo y el em-
pleo, más los impactos de la ciencia 
y la tecnología, precisamente se ha 
fragmentado el ejercicio social de las 

14 Tal vez la problemática de las profesiones y sus correspondientes 
disciplinas, que las soportan, tengan que ver con la creciente cien-
tifización de las mismas, que corresponde a un fenómeno universal 
reconocido por incorporar niveles de supuesta fundamentación cien-
tífica no bien entendida ni comprendida, con implicaciones fuertes en 
la denominada tradición escrita y formación de comunidades acadé-
micas y profesionales.  

profesiones, insinuándose que éstas 
se reordenan a partir de los saberes.
Desde un punto de vista metodológi-
co, sería congruente, establecer con-
cordancias y coherencias entre lo que 
se sucede en la realidad (el mundo de 
la empresa, de la vida, de la sociedad) y 
los ejemplares o explicaciones para-
digmáticas que se desglosan del mun-
do de la teoría. A través del uso de 
la matriz epistemológica con enfoque 
Kuhniano, por ejemplo, se podrían 
establecer con meridiana certeza los 
asuntos profesionales, que tienen es-
trecha relación con los desempeños y 
las prácticas en el mundo del trabajo, 
relacionándolos con los argumentos y 
ejemplares teóricos (con sus correspon-
dientes requisitos)15.
Desde el punto de vista sociológico, 
las comunidades profesionales están 
en capacidad de identificar las for-
mas de habilitación profesional y de 
inclusión de los sujetos a las mismas, 
en clara relación con las ejecuciones 
y realidades del mundo de la prácti-
ca, convirtiéndose en parámetro para 
establecer los vínculos con las teo-
rías en uso, y dando pie para identi-
ficar pertinencias e incluso desarro-
llos teóricos desde la academia. Si se 
establecen con suficiente rigor estas 
apreciaciones, en buena parte se lo-
gran identificar los atributos curricu-
lares demandados, las necesidades 
generales y específicas, capacidades 

15 La distinción entre campo profesional y campo disciplinal parece 
apropiada para establecer énfasis y relaciones adecuadas. Desde un 
enfoque Kuhniano podemos apreciar que las comunidades científi-
cas se constituyen desde la consideración de paradigmas adscritos a 
los diversos campos disciplinales. En el campo de la economía, por 
ejemplo, es posible descubrir comunidades académicas y científicas 
que apoyadas en criterios de la “nueva organización industrial”, desa-
rrollan el paradigma del comportamiento estratégico de las firmas; se 
identifican en el tratamiento que hacen de la inversión, la capacidad 
instalada, la propaganda y la diferenciación de los productos (Revista 
Lúmina, p.37).
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y competencias cognoscitivas, argu-
mentativas y propositivas o de otro or-
den; y, lo importante, las necesidades 
de formación y capacitación docente 
en términos de sus relaciones con las 
postulaciones institucionales (Universi-
dad de Manizales) y los correspondien-
tes planes de desarrollo y planes de 
carrera;  “el desconocimiento de la di-
námica de la producción puede llevar 
al aislamiento de las instituciones; si 
éstas se especializan en determinados 
territorios y se instalan en la repetición 
de unas estrategias de presentación de 
los problemas aparentemente eficaces 
para los estudiantes, pueden ignorar 
las nuevas exigencias del mundo del 
ejercicio profesional y formar profe-
sionales incapaces de adaptarse a los 
cambios que ya se están dando”16.
Gran parte de las problemáticas deri-
vadas de la fragmentación que regis-
tra la universidad colombiana respec-
to de la realidad que se vive fuera de 
las aulas, se explica precisamente por 
los profundos desfases que se presen-
tan entre lo que se debe enseñar y lo 
que necesita el país. Esta brecha es-
tablecida históricamente, sigue regis-
trando condiciones nefastas de cara a 
una actuación en contexto. Bajo esta 
realidad en que una universidad fun-
ciona mayoritariamente como un po-
litécnico, es apenas sensato señalar 
que las ciencias, las disciplinas y, en 
general, los campos de conocimiento, 
pierden su potencia en el camino de 
descubrir o construir las “verdades” y 
las razones que una sociedad necesita 
para mejorar sus referentes de posibi-
lidad para la dignificación humana17.

16 HERNANDEZ C. Augusto. Universidad y excelencia. En: Edu-
cación superior: sociedad e investigación. Colciencias-Ascun. 
2002, p.64. 

17 GOMEZ M, OSPINA C.M…Ibid, p.17. 

Por supuesto, las condiciones para un 
adecuado sistema de formación y ca-
pacitación docente (de preparación y 
actuación en contexto del recurso docen-
te), igual, se entrelaza con las dinámi-
cas generales y particulares de la Uni-
versidad; con sus sentidos y maneras 
de construir referencias para la con-
secución de los horizontes señalados 
en sus procesos misionales y de visión. 
Se trata del imperativo no sólo ético y 
social de construcción de futuro, sino, 
en la práctica, de las coherencias inte-
grales elaboradas de manera holística 
y con sentido colectivo. Los efectos po-
sitivos de la formación y capacitación 
dependerán, por supuesto, de las co-
herencias logradas en el conjunto del 
sistema universidad.
En este sentido, la Universidad debe 
reconocer en lo simbólico y cultural 
la existencia de nuevas atribuciones y 
valoraciones sociales, las que deben 
ser de dominio de los profesionales 
(incluidos los docentes). En la práctica, 
el profesional del futuro debe mo-
verse en un universo de permanente 
cambio, incierto, acelerado; de inter-
pretación de signos, símbolos, codifi-
caciones y formas de operación con 
alto trabajo de información-comuni-
cación y niveles elevados de abstrac-
ción18.
Del entorno también, las referencias 
y señales emitidas por lo que se co-
noce como gestión del conocimiento, 
que comprende el sentido de la ges-
tión (creación) en el marco del nuevo 
centro de dinámica de la economía 
centrada en “capital humano” y su 
relación con el conocimiento en la 
perspectiva de constitución de valo-
res agregados. En tal sentido, cada 

18 Sistema de Planificación-UM. Estructura Conceptual y Modelo Teórico 
de Universidad. Universidad de Manizales. Marzo del 2010, p.21. 
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vez más, la gestión se asocia con la 
producción de valores agregados. 
La gestión en las universidades, que 
igual se asemeja cada vez más a la 
común producción empresarial, reco-
noce la presencia de valores agrega-
dos en función de la productividad re-
querida para actuar en competencia. 
La perspectiva de formación y capa-
citación (recurso altamente calificado), 
entonces, no puede substraerse a la 
necesidad de empoderar valoracio-
nes en términos de los aportes a las 
construcciones de valores agregados.
Sin agotar los amplios contenidos, sig-
nificados y explicaciones de lo que es 
la Modernidad, ésta se caracteriza 
por sentidos referidos a la autonomía, 
el pensamiento crítico, lo práctico, la 
formación, el dominio. Con la Ilustra-
ción, la época moderna quedó carac-
terizada como el reconocimiento y el 
ejercicio de la autonomía del ciudada-
no (mayoría de edad). Esta autonomía 
no es innata, ni gratuita, se construye 
en el proceso complejo de la educa-
ción19. En este sentido, un currículo se 
identificará como moderno si propicia 
y establece las condiciones y acciones 
para potenciar la autonomía de los 
estudiantes. En esta concepción, el 
docente es más un conductor que un 
instructor.
El sentido de lo práctico se identifica 
con las ampliaciones de consideración 
del mundo de la vida. En otras pala-
bras, la formación de los estudiantes, 
no sólo reposa en conocimientos para 
el adiestramiento y el trabajo, sino 
que involucra criterios orientadores 
para la actuación e interacción en la 
sociedad. En este sentido, la conside-
ración de lo ético y lo moral, ante los 

19 HERNADEZ C. Augusto. Universidad y excelencia. En: Educación supe-
rior: sociedad e investigación. Colciencias-Ascun. Mayo del 2002, p.60.

dilemas y circunstancias vivenciales, 
se torna en trascendental de cara a las 
decisiones individuales y sociales. Un 
currículo moderno, precisamente pre-
para para enfrentar las decisiones, a 
partir de la autonomía, el pensamien-
to crítico, la ética y la moral. 
Por supuesto, la Modernización se 
puede ejercitar sin la Modernidad de-
bida, pero con el incremento de riesgos 
respecto del verdadero carácter forma-
tivo. Las modernizaciones curriculares 
no dejan de ser mediaciones que se 
constituyen en artefactos para poten-
ciar las acciones y reducir los tiempos 
de ejecución (generalmente expresadas 
como mediaciones tecnológicas) que no 
reemplazan el fin formador que en ge-
neral deben perseguir las estructuras 
curriculares. Desde luego, hoy en día, 
es posible comprender que muchas 
de las modernizaciones están casi que 
definiendo la naturaleza de la misma 
formación, siendo entonces vital la co-
herencia entre la interpretación debida 
y las acciones.
Los referentes señalados anterior-
mente, se constituyen en canales de 
entendimiento para comprender el 
papel que socialmente desempeñan 
los currículos que soportan la reali-
zación de los programas académicos. 
De alguna manera, el currículo pro-
puesto se convierte en ventana ante 
la sociedad y de la manera como se 
explique y se opere, en gran medida, 
dependen las consideraciones valora-
tivas, incluso imaginarios, que se for-
man en la sociedad.
El reconocer cómo se da la presencia 
social del programa y bajo qué con-
diciones de entorno se enuncia, es de 
transcendental importancia, máxime 
cuando cada vez y de mejor manera 
la sociedad gana en expresión de lo 
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público. Parte de las ganancias socia-
les tienen que ver con las simetrías 
de información a partir de las cua-
les los sujetos toman decisiones. Hoy 
en día, los sujetos como ciudadanos 
exigen transparencia y claridad de la 
información para efecto de las eva-
luaciones y decisiones respectivas. Un 
currículo que no recoja y trabaje con-
sistentemente las dimensiones actua-
les del entorno (des-actualización), en 
general, arrastra un mayor riesgo de 
obsolescencia, respecto de otro que 
en acuerdo con las condiciones “deri-
ve en alerta”.
Por supuesto, no resulta fácil ubicar 
modernidades y modernizaciones 
curriculares; pero, un primer paso sí 
consiste en los reconocimientos de 
estados actuales curriculares para 
demarcar los cursos de acción a se-
guir. Parte del éxito de las estrate-
gias, precisamente tiene que ver con 
el reconocimiento cabal de las debi-
lidades y fortalezas que se poseen. 
Sin este diagnóstico integral y sin las 
pertinencias debidas a resultados de 
discusión sólidamente decantadas, 
se profundiza en el malestar de im-
pertinencia bastante reconocido. Por 
supuesto, también, lo importante tie-
ne que ver con las indagaciones de 
entorno y contexto, de necesaria va-
lía para las transformaciones, asun-
to que aproxima sus resoluciones a 
partir de la investigación consisten-
te y planeada. En otras palabras, 
los cambios curriculares lo serán en 
efectividad en la medida se deriven 
de resultados de investigaciones per-
tinentes y focalizadas. 

 9 A partir del estado actual del pro-
grama ¿cuáles desarrollos y bajo 
qué perspectivas se convertirían 
en valores agregados?

 9 ¿Cuáles son las líneas de profun-
dización del programa? Establez-
ca los puntos de encuentro con los 
actuales posgrados y los posibles 
a presentar.

 Contexto

En el caso de la Universidad de Ma-
nizales, en primera instancia se 
debe reconocer la historia, iden-

tidad, cosmovisiones, particularidades 
y dinámicas desarrolladas por cada 
uno de los programas académicos. Si 
bien los programas están integrados 
en la institución, por su(s) dinámicas 
particulares disciplinares y profesiona-
les, han construido atributos que los 
diferencian. El asunto consiste, enton-
ces, en reconocer la diversidad en el 
marco de la unidad que como organi-
zación debe mantener la Universidad 
de Manizales. 
En razón de las diversidades mani-
fiestas en cada programa académico, 
éstas precisamente ameritan un reco-
nocimiento explícito. De no hacerse 
se corre el peligro de soslayar reali-
zaciones históricas o de empoderar 
uniformidades de comportamiento 
general que resultan ineficaces e im-
pertinentes de cara a los desarrollos 
autónomos y programáticos específi-
cos. En estos aspectos, el trabajo por 
campos de conocimiento es consus-
tancial a un manejo más preciso en 
términos de los desarrollos disciplina-
rios e interdisciplinarios. El trabajo por 
campos permite identificar con mejor 
propiedad las aportaciones de cada 
programa académico en el marco de 
las relaciones del conocimiento y de la 
práctica profesional.
Las experiencias indican que buena 
parte de las acertadas reformas cu-
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rriculares se deriva de adecuadas ob-
servaciones y análisis a los correspon-
dientes campos de conocimiento en 
su relación con los contextos teóricos 
y de aplicación.  
Al respecto, resulta de merito señalar 
las profundas modificaciones opera-
das como resultado de los desarrollos 
de las disciplinas y campos de conoci-
mientos. Como resultado de la inves-
tigación científica, de las formas expli-
cativas y criterios para hacer ciencia, 
se han operado especiales cambios 
localizando nuevas arquitecturas en 
los núcleos de referencia programáti-
ca donde se destacan especialmente 
las lecturas centradas en el conoci-
miento y sus formas de apropiación y 
reproducción, señalando nuevas heu-
rísticas de desarrollo.
Actualmente se habla de las fronteras 
del conocimiento, de regiones y cam-
pos especiales que han emergido con 
fuerza modificando condiciones de 
visión y mundo. El conocimiento am-
biental, por ejemplo, frente a la nece-
sidad de considerar nuevas relaciones 
entre la sociedad y el mundo natural, 
está afectando considerablemente los 
planteamientos metodológicos y epis-
témicos desde los cuales se confeccio-
nan los edificios teóricos. En el marco 
de las modificaciones actuales se ha-
bla de territorios del saber, tradiciones, 
enfoques, programas, paradigmas, 
asunto que relieva la importancia de 
identificar con mayor precisión, los 
cánones y reglas metodológicas para 
potenciar actuaciones y relaciones. 
Por su importancia, merece destacarse 
el tránsito de las discusiones entre lo 
conocido como ciencia positiva y cien-
cia normativa, asunto que si bien ha 
sido objeto de reflexión especialmen-
te en lo corrido de los siglos XIX y XX, 

aún hoy es materia de examen por co-
rresponder a la necesidad imperiosa 
de acercar las arquitecturas metodo-
lógicas y visiones correspondientes de 
mundo, verificación y prueba.
De igual manera, destacar los ade-
lantos de la matemática que siguen 
demostrando la potencia encerrada 
en sus contenidos formales, incluso 
derivando hacia  versiones conocidas 
como informales (matemáticas informa-
les) que, sin duda, han cambiado los 
contextos metodológicos de verifica-
ción y las bases a partir de las cuales 
se enuncian contenidos categoriales.
De transcendencia, también, los nue-
vos descubrimientos desde la física 
teórica donde importan menos los 
contenidos y más las explicaciones de 
las relaciones entre las estructuras. 
Todo ello, para significar que se hace 
necesario aguzar las observaciones 
para interpretar las nuevas formas 
de operación respecto de la  actuali-
zación y reconocimiento de contextos 
(sociales y teóricos) que  inciden en las 
dinámicas y enseñanza de los campos 
de conocimiento; por supuesto, en la 
confección, diseño e implementación 
de las estructuras curriculares propias 
de cada campo del saber y el conoci-
miento, asunto pensado desde el sis-
tema de relaciones generales y espe-
cíficas.
Desde los anteriores aspectos, es im-
portante reconocer estadios de dis-
cusión que modifican la manera de 
observar y analizar los asuntos de la 
realidad y el pensamiento, en relación 
con las profesiones y las disciplinas20. 
La  discusión sobre objetos de estu-

20 Desde la perspectiva curricular, resulta pertinente mantener 
las diferencias entre lo profesional y lo disciplinar. General-
mente no se trabajan en forma consistente las diferencias, ge-
nerándose confusiones que afectan las dinámicas curriculares.
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dio, se ha visto remozada por nuevos 
planteamientos que verbalizan y ar-
gumentan la necesidad de identificar, 
antes que objetos, los problemas fun-
damentales del conocimiento.
Siendo discutible, las estructuras curri-
culares actuales de la Universidad de 
Manizales se plantearon desde la na-
turaleza y condiciones, menos desde el 
sentido de los objetos de estudio y más 
desde lo profesionista21. Hoy en día, se 
observan contradicciones sustanciales, 
debido precisamente a la necesidad 
de encontrar soluciones a los proble-
mas de pensamiento y de realidad. 
Debido especialmente a la presencia 
de planteamientos problemáticos, se 
ha evidenciado la necesidad de abor-
dar nuevas maneras de gestionar el 
conocimiento, con búsquedas alterna-
tivas más flexibles, menos rígidas; con 
orientaciones epistémicas y metodo-
lógicas distintas a la exclusiva forma-
lización de atributos centrados en las 
referencias objetuales.
Al parecer, la consideración de proble-
mas fundamentales del conocimiento, 
demarca concepciones distintas a las 
postuladas desde la mención de ob-
jetos de estudio. Si bien ello pueda 
significar una polémica estéril, en la 
realidad es de transcendencia, pues 
implica cuestionarse precisamente las 
formas de construir ciencia, conoci-
miento y realidad. En términos gene-
rales, están resultando cuestionadas 

21 Fue en el marco del señalado ideal moderno que, en el siglo XlX, las uni-
versidades se organizaron de acuerdo con la clasificación del saber que 
atiende al objeto de estudio de las ciencias, es decir, a la división entre 
ciencias naturales y ciencias humanas y sociales, dado que el método no 
representaba ningún criterio distintivo, pues desde el Positivismo del siglo 
XlX el único método concebible era el método de las ciencias naturales 
que debía ser el mismo para las ciencias del hombre. Es merced a este 
criterio que se habla de la positivización de las ciencias y de la unidad de 
todas ellas (OSPINA, Carlos Alberto. Disciplina, saber y existencia. En: 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, julio-
diciembre del 2004. Manizales, Colombia. Vol. 2, No 2, p.64.). 

las maneras de acceder, apropiar, en-
señar, aprender y reproducir conoci-
mientos pertinentes.
Desde la posición de objetos de estu-
dio, generalmente se establece una 
consideración de entrada al conoci-
miento, casi siempre en forma lineal, 
con requerimientos específicos y accio-
nes particulares que cumplen la tarea 
de conducir al estudiante, siguiendo 
procesos formativos secuenciales (des-
de la fundamentación a la profundización 
y especialización)22. Por la vía de lo pro-
blemático, el asunto se observa algo 
distinto, en tanto se trata de múltiples 
entradas para conocer, con múltiples 
salidas, potenciando especialmente 
las capacidades para la búsqueda e 
implementación de soluciones a pro-
blemas planteados.  
Tal vez la polémica sobre objetos de 
estudio y problemas del conocimiento, 
tenga que ver con las posturas meto-
dológicas asumidas para la construc-
ción y agrupamiento de conocimien-
tos, que resultan también incidentes 
en las maneras como se confeccionan 
e implementan las estructuras curricu-
lares.
Desde la demarcación de objetos de 
estudio, generalmente se precisa de 
reglas formales de construcción, las 
que generalmente se cumplen por 
derivación axiomática o semi-axiomá-
tica. La dificultad central en este tipo 
de constructo, resulta en el momento 
en que se falsea precisamente la ver-
dad de los axiomas o postulados de 
entrada a la construcción del edificio 
teórico. Las implicaciones referidas 

22 Regularmente el diseño de las estructuras curriculares de los progra-
mas parten de la consideración de un estudiante sin habilidad para la 
solución de problemas, recorriendo tránsitos de formación que, al final, 
resultan deteriorando seriamente las capacidades de los estudiantes 
para pensar y enfrentar la solución a problemas. 



V - Sistema de Gestión Académica

Página 243

desde lo curricular, resultan siendo las 
mismas en términos de dificultades, 
pues basta con que se falseen los pos-
tulados formativos y de fundamenta-
ción para derrumbar una supuesta se-
cuencia en el proceso de aprendizaje 
y apropiación de conocimientos.
En el caso de problemas del conoci-
miento, las especificaciones resultan 
algo distintas, pues el principio que se 
aplica es el de coherencia, que trata 
de derivaciones y tejidos en red, los 
cuales sirven esencialmente para el 
descubrimiento de verdades transito-
rias y temporales. En este sentido las 
entradas al conocimiento no siguen 
un proceso lineal y menos adheridas 
necesariamente a principios fundacio-
nales aparentemente ciertos.
Si bien los anteriores aspectos, son 
referencias a tener en cuenta, desde 
luego no invalidan el trabajo de de-
marcación del campo de conocimien-
to desde las posturas de objetos de 
estudio. En la práctica, se trata de las 
aproximaciones metodológicas debi-
das para efectos de un trabajo que 
esencialmente tiene que ver con la or-
ganización de conocimientos, en pro-
cura precisamente de las refacciones 
curriculares necesarias para posibi-
litar el abordaje de desarrollos dife-
renciados o al menos con un sistema 
de relaciones distinto a lo concebido 
actualmente como parametral induci-
do23.
Las anteriores consideraciones cum-
plen el propósito de servicio al esta-
blecimiento de marcos de referencia 
por la comunidad de académicos, de 

23 Generalmente hemos sido inducidos a observar los fenómenos de una 
manera exclusiva y lineal. La categoría de totalidad por ejemplo, se exa-
mina en ocasiones como la sumatoria de relaciones en términos del 
todo-parte, cuando puede observarse en  términos de lo que significa 
una realidad estructurada.

necesario valor para especificar los 
fundamentos metodológicos a partir 
de los cuales se examinan los hori-
zontes de las transformaciones curri-
culares. Tal vez, una de las mayores 
debilidades que se entronizan en el 
medio a la hora de encarar los cam-
bios conducentes, tengan que ver con 
la debilidad metodológica explicitada 
y consensuada para efectos de un me-
ridiano reconocimiento de los princi-
pales impactos a obtener.
A continuación se especifican algu-
nos aspectos generales desde ciertas 
posturas metodológicas, que coadyu-
ven a organizaciones alternativas o al 
menos propulsen formas de opera-
ción diferenciadas de las actualmente 
constituidas.
En este sentido, el referente princi-
pal lo constituye la apertura desde 
una clara postulación programática. 
La versión de programa, en general, 
adopta algunos de los instrumentales 
de la metodología de los programas 
de investigación científica propues-
ta en el sentido de Imre Lakatos, no 
significando que en forma estricta se 
asuman sus contenidos. En general, 
se trata de efectuar reconstrucciones 
atendiendo especialmente la historia 
interna y la historia externa, que sir-
ven para identificar y explicar racio-
nalmente la(s) forma(s) como se han 
construido y contextuado los conoci-
mientos y saberes, en la Universidad. 
En especial, identificando las proble-
máticas que en su devenir histórico 
se han venido planteando y que dan  
lugar a la demarcación de problemas 
fundamentales y especiales.
Atendiendo a la demarcación de pro-
blemáticas, y frente a este propósito, 
el asunto se perfila en un sentido pre-
ferencialmente administrativo del pro-
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grama, que permita por un parte, la 
identificación de problemas y proble-
máticas pertinentes desde lo teórico 
y social. Por otra, el relacionamiento 
entre los problemas, la estructuración 
de las formas teóricas (marcos teóricos 
y referenciales) que lo intentan explicar, 
solucionar y las formas de evaluación, 
seguimiento y condiciones especiales 
para el avance, reproducción, visibi-
lidad e impacto de demostraciones y 
conclusiones.
Como toda obra humana, ésta lleva 
encerradas metodologías o formas 
de construirse, donde generalmente 
se especifican reglas de construcción 
las que como se supone pueden abor-
darse desde diversos órdenes o tipo-
logías. En la mayoría de los casos y, 
en especial, respecto de la investiga-
ción, se olvida especificar con claridad 
los contenidos de estas reglas, gene-
rándose obstáculos epistemológicos y 
metodológicos, incluso hasta insalva-
bles que lesionan los progresos y rea-
lizaciones. En este sentido, y frente a 
la construcción del programa, resulta 
útil la apreciación de Lakatos cuando 
afirma, que el programa de investiga-
ción consiste en reglas metodológicas; 
algunas nos dicen las rutas que de-
ben ser evitadas (heurística negativa), y 
otras, los caminos que deben seguirse 
(heurística positiva)24.
En este asunto, y con el propósito 
de configuración de programas o 
subprogramas de investigación, per-
filados y caracterizados que redun-
den en la cimentación de organiza-
ción pertinente de contenidos, bien 
vale la pena adelantar en el examen 
de reglas metodológicas que estipu-
len las rutas a seguir. La estipula-

24 LAKATOS, Imre. La metodología de los programas de investigación 
científica. Alianza Editorial. Madrid, 1983, p.65.  

ción consistente de estas reglas, en 
la práctica, precisamente evita las 
formas de bricolaje que oscurecen 
los caminos y que generan inconve-
nientes en el propio accionar de los 
desarrollos (como inconvenientes en el 
sentido teórico, conceptual y administra-
tivo del programa). Incluso, las reglas, 
permiten el ejercicio de cierta forma 
de vigilancia y control que permite 
establecer con meridiana certeza el 
estado de los desarrollos, haciendo 
que los comienzos de la continua-
ción de la(s) obra(s) lo sea desde los 
referentes anteriores suficientemen-
te decantados o, al menos, recono-
cidos y legitimados (social y académi-
camente).
En su devenir histórico, la Universidad 
de Manizales ha elaborado caminos 
aún no bien precisados que exigen 
claridades para efecto de las organi-
zaciones pertinentes y consistentes. 
En el desarrollo de rutas, así como 
algunas fortalecen el camino en for-
ma positiva, también y por ocasión de 
dispersiones o inadecuadas interpre-
taciones, se han perfilado rutas ne-
gativas. En este sentido, el reconoci-
miento explícito de las heurísticas del 
programa es de importancia para la 
acción misma. En la especificación de 
las heurísticas del programa y como 
supuesto básico, participan los actores 
quienes a través de la argumentación 
y la información, desdoblan conteni-
dos que, a manera de síntesis, pro-
ponen los postulados centrales de la 
acción misma. Este proceder entrega 
aportaciones fundamentales, entre las 
que cabe mencionar: a) el entendi-
miento de los cursos de acción; b) los 
niveles de argumentación requeridos 
para las definiciones conceptuales; c) 
las especificaciones de las defensas 
especiales del programa en términos 
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de auto-referencias e identidades, 
tanto del significado de Universidad 
como de los contenidos del programa; 
d) los acuerdos necesarios para los 
avances del programa; e) las relacio-
nes entre programa(s) y el Sistema de 
Planificación de la Universidad.
En el supuesto de construcción progra-
mática, una de las condiciones previas 
a la construcción tiene que ver con los 
principios o postulados que demar-
quen autorreferencia e identidad al 
programa. En términos de organiza-
ción, corresponderían a los enuncia-
dos que formando parte del núcleo 
del programa, demarcan las vías para 
las demostraciones y ejercicios de 
progreso del mismo. Inicialmente, los 
enunciados del núcleo, se prevé, de-
ben hacer referencia a seis aspectos 
centrales: a) enunciado(s) referidos a 
la consideración y concepción de Uni-
versidad; b) los enunciados referidos a 
la identidad o autorreferencia del pro-
grama; c) los postulados en relación 
con la naturaleza de los problemas 
que se intentan resolver; d) los que 
enuncian las especificaciones meto-
dológicas proclives a la demarcación 
del programa; e) aquellos referidos a 
las condiciones ambientales; f) los que 
hacen referencia a la cultura25. En tér-
minos del lenguaje de los enunciados 
del núcleo, estos se escriben bajo la 
consigna de la sencillez para la orien-
tación; y por su nivel de abstracción 
permiten la identificación de los refe-
rentes de cosmovisión necesarios para 
comprender hacia dónde se dirige (o 
se debe dirigir) el programa.
Desde luego la adherencia de los 
miembros a un programa depende 

25 En los aspectos referidos a los contenidos del núcleo del programa  
(postulados, premisas y axiomáticas), se prevé que sean pocos y de 
alto nivel de abstracción y comprensión.

de las formas racionales a partir de 
las cuales se construyan los acuerdos. 
En este sentido es posible encontrar 
diversas maneras de comprensión de 
las vías metodológicas y de las reglas 
de constitución y actuación; pero, en 
general, y como parte de los propó-
sitos tiene que ver con los criterios 
de demarcación y el respeto a los 
acuerdos los que en sana lógica de-
rivan en actuaciones y acciones con 
coherencia. En estos planos es posi-
ble encontrar diversas lógicas racio-
nales de organización, en donde se 
hacen presentes distintas maneras de 
abordar la asimilación de los hechos, 
las teorías, demostraciones y formas 
de describir y explicar, asuntos que 
se deben precisar. De tal manera, 
la constitución de los contenidos y 
premisas del núcleo del programa, 
resultan fundamentales para efectos 
del progreso del mismo. 
El perfilamiento de los contenidos 
del núcleo permite el reconocimiento 
de las heurísticas o cursos de acción 
a seguir (en el sentido de lo negativo 
y positivo). Las especificaciones me-
todológicas, por ejemplo, permiten 
el no-uso de aquellas metodologías 
que, por diversas razones, resultan 
en contradicción con las planteadas, 
por inadecuadas o por corresponder 
a derivaciones de otro programa en 
referencia, asunto que se reflejará en 
la formulación de las hipótesis orien-
tadoras de los modelos a desarrollar 
como parte del cinturón protector del 
programa. La especificación clara en 
el núcleo de postulación de la investi-
gación desde la perspectiva del orden 
cualitativo, por ejemplo, condicionará 
el uso de la misma al momento de las 
demostraciones hipotéticas plantea-
das en los modelos de validación y 
contrastación.
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Como se menciona en el documento 
denominado Estructura conceptual y 
modelo teórico de Universidad, lo re-
ferido al Desarrollo Humano se consti-
tuye en un preciado arsenal para una 
postulación programática.
“La presencia de grupos de investi-
gación con diversidad de propuestas 
a nivel de proyectos que, en general, 
apuntan a la constitución de referen-
cias sobre el significado de la recons-
trucción humana y social, se traduce en 
potencia que, de organizarse de mejor 
manera, pueden orientar y desarrollar 
los atributos conceptuales, teóricos, 
nucleares y heurísticos de lo que sería 
un adecuado desarrollo programático 
referenciado desde el desarrollo hu-
mano, sus principales componentes, 
atributos y factores esenciales26.”
Aceptando lo referido como posi-
bilidad, el asunto programático en 
relación con el Desarrollo Humano 
especificaría rutas para abordar los 
contenidos, elaboradas a través de las 
siguientes fases: 1) especificaciones 
problemáticas previas; 2) demarcacio-
nes conceptuales (características de los 
marcos conceptuales); 3) elaboración 
de las premisas y postulados del nú-
cleo; 4) conjunto de hipótesis y mode-
los teóricos a emplear; 5) desarrollo 
de contenidos y reglas de actuación; 
6) expresiones en la estructura curri-
cular correspondiente.
Respecto de las especificaciones pro-
blemáticas previas (1), éstas se preci-
san especialmente desde los campos 
de conocimiento; en especial, des-
de los demarcados actualmente por 
la Universidad. Aceptando (porque es 
asunto de acuerdos inter-programáticos) 

26 Universidad de Manizales. Sistema de Planificación. Estructura con-
ceptual y modelo teórico de universidad (l). 2010, P-p:18-21. 

que el Desarrollo Humano se traduce 
en una de las fortalezas actuales de 
la Institución, los campos deben es-
pecificar las problemáticas centrales 
y principales, teniendo en cuenta que 
como tales igual prefijan condiciones 
precisamente a las estructuras curri-
culares y sus reformas académicas. 
Si se comprende como importante el 
Desarrollo Humano, precisamente ello 
se debe manifestar claramente en el 
sistema de operación de las estructu-
ras curriculares. En estos aspectos es 
pertinente recordar que respecto del 
Desarrollo Humano, la Universidad de 
Manizales ha construido especiales 
sensibilidades que en la práctica, po-
nen al ser humano como la dimensión 
más importante, no sólo en relación 
con la Institución, sino en lo referido 
al entorno27.
A riesgo de reducir el asunto, cada 
campo de conocimiento considera 
aspectos referidos a lo considerado 
como Desarrollo humano y manifiesto 
en correspondientes marcos concep-
tuales. En el caso de las ciencias eco-
nómicas, por ejemplo, al parecer se le 
vincula con lo conocido como Capital 
Humano (capital social) y Gestión Hu-
mana, asuntos que deben dilucidarse 
en términos de los principales refe-
rentes de frontera y de inserción en 
la estructura curricular. En las deno-
minadas tendencias de la empresa, el 
Desarrollo Humano se intenta obser-
var desde postulaciones éticas y desde 
metodologías de información social, 
intentando observancia del hombre y 
los procesos a través de una constitu-
ción no-instrumental y no-cosificada 
donde lo cualitativo adquiere una im-
portancia sustancial. Desde la versión 

27 Universidad de Manizales. Sistema de Planificación. Plan de 
Desarrollo Sistema de Bien- Ser (IV), 2010. 
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simplificada de las finanzas, el Desa-
rrollo Humano se especifica y reduce 
en términos de Recurso Humano, es-
tableciendo propuestas referidas a su 
valoración en la perspectiva de medir 
el valor agregado que este recurso 
entrega a las organizaciones y la retri-
bución que éste le representa.
En los últimos tiempos, y desde enfo-
ques de capital social, una parte de 
la concepción sobre recurso humano 
se examina desde la consideración de 
capital intelectual como requisito bá-
sico para la obtención de agregados 
organizacionales. De la consideración 
“las personas son recursos valiosos en 
una organización” se ha pasado a la 
comprensión de “valiosos en tanto 
son depositarios de capacidades inte-
lectuales y cognoscitivas especiales”, 
convirtiendo la valoración en asunto 
estratégico y de medición de un in-
tangible. Desde el campo de la con-
tabilidad y la administración, es posi-
ble identificar una posición de recurso 
humano fuertemente adherida a una 
tradición de investigación que ha des-
embocado en programas de apoyo a 
las gerencias y administraciones, en 
especial ligadas a la primera fase de 
desarrollo de la gerencia denomina-
da periodización28. En esta propuesta, 
el análisis del valor agregado se con-
vierte en un instrumento fundamental 
de decisión y el modelo es soportado 
por principios básicos en donde está 
la consistencia, objetividad, producti-
vidad, movilidad y promoción del re-
curso humano. Puede afirmarse que 

28 En esta fase que la teoría de la agencia denomina de perio-
dización, interesa fundamentalmente la correcta asignación de 
costos y gastos en función de una perspectiva gerencial. Esta 
fase se ha visto complementada por una consideración de valor 
agregado, en el cual el recurso humano constituye un valioso 
intangible que participa activamente de los desarrollos organiza-
cionales.

en el caso de la contabilidad, la heu-
rística que soporta los avances de esta 
tradición tiene que ver con la correcta 
asignación de costos y beneficios en 
función de la productividad derivada 
de las capacidades intelectuales y co-
nocimientos aportados.
Es pertinente acotar que la gestión se 
traduce, desde diferentes postulacio-
nes, en el desarrollo que se efectúa 
para lograr niveles de responsabilidad 
social en relación con el Desarrollo 
Humano y la ética.  En la práctica, se 
comprende que la ética y los criterios 
de responsabilidad social se derivan 
del reconocimiento explícito de la con-
ciencia de los sujetos que actúan en 
sociedad. En estos aspectos las teorías 
de la comunicación y de la acción se 
hacen presentes, proponiendo el su-
jeto como potencial frente a los cam-
bios y transformaciones que requiere 
la sociedad.
Como se comprende el programa re-
ferido de Desarrollo Humano, se des-
glosa en dos contenidos interrelacio-
nados: el referido a su incorporación 
en las estructuras curriculares, y el 
relacionado con los desarrollos inves-
tigativos. En el primero de los casos 
observándolo en relación con las es-
tructuras curriculares de pregrado y 
postgrado; en el segundo, demarca-
do por las dinámicas asumidas por la 
configuración del programa o subpro-
grama de investigación en el que no 
sólo se especifican los asuntos nuclea-
res y de hipótesis (a manera de heurís-
tica positiva) sino igual las relaciones 
establecidas entre los investigadores, 
los proyectos de investigación, las lí-
neas y demás especificaciones, en tér-
minos de la dinámica de los grupos y 
semilleros de la investigación (adminis-
tración de la investigación). 
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Palabras clave
para la construcción 

programática

Elementos heurísticos para la 
construcción programática (ex-
tractado de los Planes de desa-

rrollo presentados por los programas 
académicos). Palabras clave: 
a) Horizonte: investigación-desa-

rrollo, formación integral, capa-
citación docente, movilidad e in-
ternacionalización, Innovación, 
Tics, técnicas y tecnologías, bi-
lingüismo, universidad-empresa, 
modalidad virtual, liderazgo, pre-
vención de la salud, conciliación, 
ciudadanía, producción cultural, 
biomedicina, empresas periodís-
ticas, estudios de comunicación, 
pensamiento estratégico, capital 
social.

b) Entorno: problemas jurídicos, 
empresas periodísticas, estudios 
en comunicación, Tics, medicina 
trabajada colectivamente, respeto 
por la pluralidad científica, pen-
samiento estratégico y empren-
dedor, responsabilidad social, 
educación en ciudadanía, capital 
social, ciudad y desarrollo tecno-
lógico.

c) Visión: investigación y desarro-
llo, reconocimiento internacio-
nal, flexibilidad, investigación, 
actualización, ciudadanía, for-
mación cultural, producción de 
cultura, educación permanente, 
biomedicina, calidad de vida, hu-
manismo.

d) Posgrados: derechos humanos y 
ciudadanía, derecho ambiental, 
desarrollo de estrategias, econo-

mía y finanzas internacionales, 
desarrollo regional, comunica-
ción y sociedad, comunicación y 
organizaciones, sistemas de in-
formación geográfica, inteligen-
cia computacional, dispositivos 
móviles y multi-agentes, costos y 
productividad, planeación, con-
trol, tributaria, marketing y expor-
tación de servicios, comunicación 
estratégica organizacional, comu-
nicación marketing-publicidad, 
psicología clínica, psicología so-
cial y políticas públicas, medicina 
familiar, psiquiatría, ginecología 
y obstetricia, educación y diversi-
dad, gestión educativa, desarrollo 
humano.

e) Debilidades: relevo generacio-
nal, demanda de los programas, 
internacionalización, segunda 
lengua, profesores con doctorado, 
espacios, flexibilidad, convenios, 
alianzas, proyección social, gene-
ración de ingresos, promoción de 
posgrados, problemas de comu-
nicación, dispersión de prácticas, 
producción escrita, convenios na-
cionales e internacionales, forma-
ción en competencias.

f) Flexibilidad: movilidad de do-
centes y estudiantes, fomento a 
la creatividad, convenios de in-
tercambios, seminarios de pro-
fundización, diversificación de las 
ofertas, potenciación de la inter-
disciplinariedad, movilidad, doble 
titulación, diagnóstico y preven-
ción de la salud, desarrollo hu-
mano, gestión educativa, conve-
nios, ciclos propedéuticos, trabajo 
por campos didácticos, movilidad 
a través de la investigación y los 
grupos.
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Buena parte del esfuerzo inicial en 
la constitución del programa gira al-
rededor de las prefijaciones de los 
componentes (premisas, postulados, 
criterios) del núcleo central. Si bien 
es una tarea compleja, su realización 
es imperativa en tanto demarca con-
diciones para el desarrollo coheren-
te y pertinente de la investigación.  
Por principio, el núcleo central del 
programa contiene especificaciones 
abstractas, generales que, a manera 
de enunciados a través de axiomas 
o postulados, otorgan sentido a las 
posibles hipótesis que se construyen 
para el desarrollo del mismo. En últi-
mas se trata de la orientación gene-
ral del programa. 

Las especificaciones teóricas y me-
todológicas del núcleo central del 
programa de investigación cumplen 
variados propósitos, entre otros, los 
siguientes:

a) conducir el progreso de la investi-
gación tanto en lo administrativo 
como en lo propiamente investi-
gativo (indagación, verificación, ac-
ción, proposición).

b) establecer las adecuadas rutas 
de desarrollo, tanto en lo teóri-
co (conceptual y de representación) 
como del orden metodológico.

c) lograr coherencias permanentes 
entre lo que se dice en el progra-
ma, lo que  desarrolla y hace.

d) caracterizar la naturaleza de los 
proyectos, líneas de investigación 
y subprogramas.

e) establecer los nexos, relaciones, 
redes e interacciones necesarias 
para la visibilidad, contrastación, 
pertinencia e identidad del pro-
grama.

f) demarcar el uso de teorías, mar-
cos conceptuales y campos de ob-
servación pertinentes.

g) demarcar los enunciados de las 
correspondientes hipótesis que en 
la práctica se constituyen en espe-
ciales referencias para la defensa 
e identidad del programa.

h) igual cumple el propósito de esta-
blecer el nivel de comprobaciones 
desde lo general y abstracto a lo 
empírico-aplicado.

i) Servir de base para la confección 
de hipótesis derivadas de los pro-
blemas concretos.

Desde luego la construcción progra-
mática, en la práctica, trata con las 
reconstrucciones históricas de cam-
pos y regiones de conocimientos que 
en coherencia y pertinencia deben 
reconstituirse desde la naturaleza 
de los problemas concretos. En este 
sentido, el permanente diálogo entre 
teoría-realidad-teoría, adquiere sus-
tancial importancia.
Como soporte al desarrollo de los 
campos y las regiones de conoci-
miento, a esa relación teoría prácti-
ca, se hace necesario también men-
cionar las estrategias propuestas por 
la Universidad para avanzar en la 
apropiación de una lengua extranje-
ra por parte de la comunidad edu-
cativa.
Para ello, la Universidad ha optado 
por el estudio del inglés como len-
gua extranjera con el fin de lograr en 
los estudiantes el desarrollo de com-
petencias lingüísticas, ya que en un 
mundo interconectado dicha capaci-
dad es cada vez más necesaria para 
el estudio, el trabajo y la convivencia 
en una visión pluralista del mundo en 
donde se debe entrar en contacto con 



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 250

otras maneras de pensar  y de expre-
sarse.
La última estrategia adoptada (Acuer-
do 006 del 29 de Noviembre de 2013) 

es la referida a la incorporación de 
créditos académicos en todos los pla-
nes de estudio de los programas de 
pregrado que ofrece la institución, in-
cluidos los técnicos y tecnológicos.
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Acuerdo No 01
6 de febrero del 2009

Por medio del cual se establecen los 
lineamientos generales y las políticas 
del currículo de la Universidad de Ma-
nizales, y se derogan los acuerdos No 
03 del 11 de noviembre del 2003, y el 
No 06 del 14 de agosto del 2006. 
El Consejo Superior de la Universi-
dad de Manizales, en uso de sus facul-
tades estatutarias, reglamentarias, y
Considerando:
Que a la luz de lo estipulado en el ar-
tículo 16 literales a) y d) de los Esta-
tutos Generales de la Universidad de 
Manizales, corresponde a este Orga-
nismo “formular y evaluar las políticas 
y objetivos de la Universidad; y expe-
dir los reglamentos académicos, los 
de personal docente, administrativo y 
estudiantil”;
Que el Consejo Académico, consideró 
necesario responder a políticas claras 
y a lineamientos definidos en el Pro-
yecto Educativo Institucional y en el 
Plan de Desarrollo;
Que el Consejo Académico analizó 
en sesiones de julio 14/03, Acta 012; 
agosto 4/03, Acta 014; septiembre 
3/03, Acta 016; septiembre 30/03, 
Acta 017; y octubre 7/03, Acta 018, 
el documento denominado Linea-
mientos generales del currículo de 

la Universidad de Manizales, y de-
terminó impartir concepto favorable 
para ser enviado al Consejo Superior;
Que el Consejo Académico analizó en 
sesión del 15 de junio del 2006, el 
documento denominado Ajustes a li-
neamientos generales del currícu-
lo de la Universidad de Manizales, 
y determinó impartir concepto favora-
ble para ser enviado al Consejo Supe-
rior para su aprobación definitiva;
Que el Consejo Superior, en sesión 
del 6 de febrero del 2009 aprobó los 
Lineamientos generales y las polí-
ticas del currículo, y determinó de-
rogar los acuerdos Nº 03 del 11 de 
noviembre del 2003 y el Nº 06 del 14 
de agosto del 2006.
Por lo anteriormente expuesto,

Acuerda:

Artículo primero
Establecer los Lineamientos gene-
rales y las políticas del currículo de 
la Universidad de Manizales, con 
la siguiente orientación general:
Orientación general: La Universidad 
de Manizales se asume como una en-

Anexo

Lineamientos Generales y las Políticas del 
Currículo de la Universidad de Manizales
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tidad de educación superior que tra-
baja, como lo expresa el Proyecto Ins-
titucional, en la concreción del ideal 
de considerar:
•	 Al	ser	humano,	como	un	ser	inaca-

bado, libre, abierto a los demás, 
solidario y pluralista; con capaci-
dad para transformar lo social y 
establecer un mundo para el desa-
rrollo sostenible.

•	 La	 construcción	 del	 conocimiento	
como un camino a seguir.

•	 La	 educación	 como	 un	 proceso	
de construcción permanente, que 
propende por la potenciación de 
los sujetos individuales y colecti-
vos.

•	 La	 apropiación,	 elaboración,	 so-
cialización y uso de los conoci-
mientos.

•	 La	 solidaridad	 como	 generadora	
de espíritu emprendedor.

•	 La	 construcción	del	 conocimiento	 y	
el desarrollo de competencias como 
antepuestos a la idea transmisionis-
ta y meramente tecnológica.

•	 La	 armonía	 entre	 la	 teoría	 y	 la	
práctica como ejercicio cotidiano 
de algo que cognoscitivamente 
conforma una sola estructura. El 
conocimiento básico y el aplicado 
tendrán como dinámica de cons-
trucción, la unicidad que conduzca 
a su transformación.

•	 La	 integralidad	 como	 la	 dinámica	
organizativa del saber y el hacer en 
los espacios curriculares, por enci-
ma de sus componentes mismos.

•	 La	 reflexión	 constante	 sobre	 los	
aconteceres académicos, como fa-
cilitadora de una actitud crítica con 
relación al saber académico, pro-
fesional y cotidiano.

•	 El	 aprendizaje	 como	el	 proceso	a	
través del cual se construyen los 
saberes y se consolidan los afectos 
y la personalidad.

Lo expuesto debe posibilitar las condi-
ciones de concreción de aquello que 
siempre se le exige a una institución 
universitaria: ser el faro y el foro de la 
inteligencia de la sociedad; y también 
potenciar la tríada Ser-Hacer-Saber en 
sociedades en donde lo humano sea 
el supremo bien.

Artículo segundo

Concepto de currículo
Los principales conceptos caracteriza-
dores del currículo, llevan a definirlo 
como un sistema con componentes, es-
tructura dinámica que se integra en un 
conjunto de propósitos educativos para 
la formación de ciudadanos, plantea-
miento y solución de problemas.
El currículo debe explicitar las inten-
cionalidades que lo guían en cuanto 
a principios, características y finalida-
des:
•	 La	Universidad de Manizales consi-

dera el currículo como el conjunto 
de experiencias y oportunidades 
que administran, desarrollan y 
posibilitan acciones pedagógicas 
permanentes para formar ciuda-
danos, desde la ética, la política, 
la ciencia, la tecnología y la pe-
dagogía, comprendiendo en la in-
terrelación de la investigación, la 
proyección social y la docencia, el 
espacio para la configuración de 
distintos modos de actuación que 
permitan el desarrollo de la disci-
plina, el ejercicio de la profesión 
en el contexto, para el desarrollo 
del ser humano y de la sociedad. 
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Artículo tercero

Principios que orientan 
el currículo
El currículo se basa en principios filo-
sóficos, epistemológicos, antropoló-
gicos, socio-políticos y pedagógicos, 
a partir de los cuales se promueven 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y 
desarrollos desde las potencialidades 
humanas a nivel individual y social.
1. Filosóficos: estos dan cuenta del 

ser humano histórico-cultural con 
el potencial biológico para conver-
tirse en persona a partir del pen-
samiento, el lenguaje, la estética, 
la interacción social, el sentido de 
lo justo y de lo trascendente; todo 
ello, en la búsqueda de su trans-
formación y la preservación del 
ambiente. En este contexto, el in-
dividuo tiene la posibilidad, el de-
recho y el deber de organizar su 
vida en relaciones de solidaridad, 
reciprocidad y cooperación que 
posibiliten el ejercicio de la digni-
dad humana y de las relaciones de 
sentido.

2. Epistemológicos: pretenden re-
solver, en versión de Teoría del 
conocimiento, las condiciones de 
posibilidad de lo humano para el 
conocer; y en vía de la Teoría de 
la ciencia, establecer condiciones 
de demarcación del conocimien-
to científico. De tal manera, que 
el ser humano establezca a través 
del conocimiento la manera de 
relacionarse con el mundo en sus 
múltiples dimensiones personales, 
sociales y culturales para interpre-
tar la realidad de acuerdo con los 
propósitos que persigue.

3. Antropológicos: conciben al ser 
humano como un ser integral en 

un proceso histórico que sintetiza la 
ontogénesis y la filogénesis como 
posibilidades de su mutación y su 
especiación. Lo humano, entonces, 
se interrelaciona con el medio am-
biente natural y cultural, modificán-
dolo y modificándose a su vez. El 
desarrollo consiste en la apropia-
ción de la experiencia social de la 
especie, socialmente acumulada y 
culturalmente organizada en la co-
munidad, en la que toda persona 
tiene un potencial, una zona próxi-
ma determinada por el desarrollo 
previo alcanzado y en el que puede 
lograr a través de la mediatización 
cultural y la interacción con perso-
nas en etapas más avanzadas.

4. Sociopolíticos: hacen referencia 
a la comprensión por la manera 
como las personas transitan por el 
mundo de la vida en la estructura-
ción de la sociedad civil, de lo pri-
vado, de lo público, de lo político y, 
finalmente, por la forma como es-
tablecen los fundamentos para la 
consolidación de un Estado Social 
de Derecho, de tal modo que se 
den las bases para la concreación 
de una sociedad más justa, respe-
tuosa de las libertades individua-
les y colectivas, y una educación 
más equitativa, solidaria, flexible y 
realmente humanizadora.

5. Pedagógicos: tienen que ver con 
la enseñanza y el aprendizaje como 
procesos integradores de todas las 
dimensiones del Ser, donde en un 
aprendizaje cooperativo se aprende 
de otros, con otros y para otros, la 
apropiación de la experiencia histó-
rica social acumulada y organizada 
culturalmente, para la transforma-
ción individual y social. Tiene en 
cuenta las necesidades, intereses, 
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inteligencias, estilos de aprendiza-
je y experiencias individuales para 
la construcción y reconstrucción del 
conocimiento, el planteamiento, la 
solución de problemas y la toma 
de decisiones que permitan trans-
formar la relación consigo mismo y 
con el mundo.

Estos principios surgen de la concep-
ción de ser humano, sociedad, cultu-
ra, desarrollo, aprendizaje, pedago-
gía, currículo y evaluación, y dan los 
fundamentos esenciales como rumbo 
para llevar a cabo el proceso educa-
tivo, correspondiéndose con nuestra 
intencionalidad y nuestro propósito de 
formación.

Artículo cuarto

Características 
Para la construcción del currículo es 
necesario considerar y definir las prin-
cipales características a saber: flexible, 
teórico-práctico, participativo, inter-
disciplinar, investigativo y planificado, 
e integrado.
1. Flexible en la producción de co-

nocimiento científico, tecnológico y 
disciplinario, como un proceso cam-
biante de transformación curricular; 
educativo, pedagógico, administra-
tivo y de gestión, lo que le permite 
estar en construcción y modificación 
en todos los niveles. Igualmente, 
debe expresar su flexibilidad en la 
sensibilidad que desarrolla para de-
tectar, interrogar y proponer nuevas 
salidas a las transformaciones del 
mundo de la vida y, particularmente, 
en la capacidad de ofrecer distintos y 
nuevos caminos para que los partici-
pantes en su formación universitaria 
construyan rutas propias de desa-
rrollo académico.

2. Teórico-práctico a partir de la inte-
gración creativa de las dimensiones 
teórica y práctica de todo el saber 
socialmente legitimado, al tomar 
como punto de partida para los pro-
cesos de aprendizaje lo que el es-
tudiante hace para construir conoci-
miento, reflexionando la experiencia 
y enriqueciéndola teóricamente en 
todas las áreas del saber. Resulta 
igualmente importante entender la 
actuación como pensamiento en ac-
ción o, en sentido griego, recuperar 
lo práxico como acción reflexionada 
o reflexión en acción.

3. Participativo desde la “vincula-
ción real, activa y organizada de 
los miembros del grupo social que 
se reconocen como voluntad co-
mún para enfrentar colectivamente 
las condiciones de su comunidad, 
y que la mayoría de los miembros 
del grupo social tomen parte en 
las decisiones y tengan poder real 
para llevar a cabo cambios que 
afectan sus condiciones de vida. 
La condición básica, pero no su-
ficiente, para la participación, es 
la posibilidad de unirse con todos 
aquellos que viven las mismas re-
laciones y están dispuestos a trans-
formarlas.” Estableciendo siempre 
como principio la posibilidad de 
concertación de las máximas de 
cada uno de los individuos a través 
de los mínimos del colectivo.

4. Interdisciplinario a partir de la 
interacción e integración de disci-
plinas y saberes, a través de diver-
sas estrategias (núcleos, bloques, 
campos, áreas...), que darían, 
como resultado la intercomunica-
ción y el enriquecimiento recíproco 
entre disciplinas y enfoques, trans-
formando la educación y la forma-
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ción en general. Lo anterior, con el 
fin de formar un profesional abier-
to, flexible, solidario, democrático 
y crítico, para una sociedad alta-
mente cambiante y con un futuro 
lleno de imprevisibilidad.

5. Planificado e investigativo, to-
mando como base procesos de 
reflexión como sistema integrado 
para la formación de profesionales 
comprometidos con la sociedad, en 
la que los cambios exigen políticas 
científicas que fomenten el trabajo 
y la investigación disciplinaria e in-
terdisciplinaria, y que señalen las 
coordenadas generales de la Insti-
tución y de sus programas.

6. Integrado desde la concepción 
bernsteniana de clasificación y en-
marcación débiles, dadas por la 
coherencia de las relaciones edu-
cación-vida, educación-ciencia-
tecnología, y disciplinas-profesio-
nes, en un proceso de construcción 
permanente a través de la inves-
tigación y el trabajo en equipo, 
que posibiliten no sólo una nueva 
estructura curricular, sino además 
una nueva educación centrada en 
la formación permanente para el 
cambio y la transformación.

La fundamentación curricular debe 
llevar a explicitar los interrogantes 
básicos en cuanto a qué, cómo, cuán-
do y a quién enseñar; qué, cómo y 
cuándo evaluar; todo ello para que 
realmente sirva de faro iluminador de 
las condiciones y principios bajo los 
cuales se espera producir cambios en 
las prácticas educativas actuales.

Artículo quinto

Estructura curricular general
La estructura curricular se entiende 
como la organización y relación de 
los contenidos, las dinámicas y las ex-
periencias formativas, a partir de las 
cuales se desarrollan los planes de 
estudio de los programas académi-
cos. Establece los límites, controles, 
posibilidades y opciones del proceso 
formativo de los estudiantes.

A. Facultades
Una Facultad está constituida por dis-
ciplinas afines que aportan sus con-
ceptos, métodos, procedimientos, 
epistemologías y términos, en la defi-
nición de sus discursos y sus prácticas. 
La noción de Facultad es una catego-
ría organizativa del conocimiento. 

En la Universidad de Manizales, se 
configuran las siguientes Facultades: 
Ciencias Contables, Económicas y Ad-
ministrativas, Ciencias Sociales y Hu-
manas, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Jurídicas, y Ciencias e Ingeniería. 

B. Programas académicos
Los Programas académicos se con-
sideran como los conjuntos de co-
nocimientos de disciplinas que, per-
tenecientes a una Facultad, tienen 
características propias y contribuyen 
de manera interrelacionada a la for-
mación académica y profesional.

Los Programas deben confluir total-
mente, y de manera articulada, en la 
formación de los futuros profesionales 
dentro de una Facultad.
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Facultades Programas

Ciencias 
Contables 
Económicas y 
Administrativas

Economía, 
Administración 
de Empresas, 
Contaduría Pública, 
Mercadeo Nacional 
e Internacional

Ciencias 
Sociales y 
Humanas

Comunicación 
Social y Periodismo,
Psicología, 
Educación

Ciencias
de la Salud Medicina

Ciencias 
Jurídicas Derecho

Ciencias e 
Ingeniería

Ingeniería de 
Sistemas y 
Telecomunicaciones, 
Ingeniería 
Mecatrónica, 
Tecnología 
Informática. 

Cada Programa funcionará de acuer-
do con las condiciones mínimas y ca-
racterísticas específicas de calidad y 
demás aspectos considerados en el 
Decreto 1295 de abril de 2010. Asi-
mismo mismo tendrá un número to-
tal de créditos, según directrices de 
las correspondientes asociaciones de 
facultades o profesionales, y criterios 
de autonomía universitaria.

La Universidad podrá crear nuevos 
Programas y Facultades de acuerdo 
con las posibilidades de su desarro-
llo y la pertinencia social de los mis-
mos.

C. Áreas de formación
Son espacios demarcados que reúnen 
conocimientos organizados dentro de 
un Programa y cumplen unos propósi-

tos formativos específicos. El área de-
marca lo general y lo específico, o lo 
disciplinar-profesional.

En la Universidad de Manizales se con-
sideran las siguientes áreas:

•	 Área	de	formación	general	huma-
nística

•	 Área	de	formación	disciplinar-pro-
fesional

•	 Área	de	 formación	 complementa-
ria

Área de formación 
general humanística
Esta área comprende los procesos de 
habilitación para la vida universitaria, 
y la apropiación e identidad de la Uni-
versidad de Manizales.

Se encarga de:

a. Dotar al estudiante de una mirada 
integral del mundo natural, socio-
político y cultural.

b. La formación académica en los 
principios de solidaridad, huma-
nismo y pluralidad.

c. Proporcionar la formación funda-
mental en los diferentes compo-
nentes académicos: tecnológico, 
científico, social y humanístico, 
entre otros, de tal forma que le 
permitan al estudiante desarrollar 
sus capacidades de comprensión 
de la realidad e iniciarse en un 
proceso de aprendizaje perma-
nente.

d. Proporcionar al estudiante una in-
formación general en la que con-
fluyan los distintos saberes para 
resolver problemas teóricos y prác-
ticos de manera creativa e interdis-
ciplinaria.



Anexo - Lineamientos Curriculares

Página 257

e. Orientar los procesos académicos 
hacia la transformación social.

f. Ofrecer diversas alternativas de 
formación que faciliten al estu-
diante su opción profesional, le 
procuren una formación integral 
y lo introduzcan gradualmente al 
ambiente universitario.

g. Proporcionar al estudiante una 
formación Inter o multidisciplina-
ria básica en los diferentes cam-
pos del saber: ciencias natura-
les, económicas, administrativas, 
contables, humanas, matemáti-
cas, sociales y educativas, entre 
otras, que le permitan desarrollar 
su capacidad de comprensión, 
reflexión y análisis, e iniciarse en 
un proceso de aprendizaje per-
manente.

En ésta área se pretende:
a. Garantizar una formación acadé-

mica general.
b. Contribuir con la formación de 

profesionales críticos, creativos y 
comprometidos con el país

c. Estimular el desarrollo de la identi-
dad de la Universidad en la forma-
ción académica con los principios 
articuladores de la misión institu-
cional.

d. Propiciar condiciones para el de-
sarrollo de la sensibilidad en las 
artes, las humanidades, la tecno-
logía, la filosofía, las ciencias na-
turales, las ciencias sociales y las 
matemáticas.

e. Contribuir con la formación del 
espíritu investigativo y la creación 
de una mayor capacidad para ra-
zonar y relacionar conceptos, con-
textos y problemas disímiles en 
apariencia.

Importancia relativa del 
área general dentro de la 
formación del profesional
Se espera que el estudiante cumpla 
por lo menos con el 10 por ciento del 
total de los créditos del programa aca-
démico en el cual se matricule. Esta 
Área de formación incluye créditos 
obligatorios y electivos, dependiendo 
de las necesidades del estudiante y de 
lo que cada programa considere obli-
gatorio o fundamental.

Área de formación 
disciplinar-profesional
Comprende:
•	 Los	 elementos	 introductorios	 de	

orden disciplinar que se establecen 
como condición necesaria para la 
formación profesional.

•	 La	 apropiación	 de	 los	 conceptos,	
métodos, lenguaje, signos y sím-
bolos propios de cada disciplina, 
así como las habilidades específi-
cas del desempeño profesional.

•	 Y	 los	 énfasis	 que	 un	 programa	
académico realiza en versión de su 
disciplina y profesión, y que otor-
gan la posibilidad de distinción de 
otros profesionales semejantes en 
el país.

Se encarga de:
a. Ingresar e iniciar en el uso de los 

conceptos, métodos y operaciones 
en su disciplina.

b. Desarrollar las competencias bási-
cas y fundamentales para comen-
zar procesos lecto-escriturales en 
su disciplina. 

c. La formación teórico-práctica en 
una disciplina y profesión espe-
cífica, se refiere no sólo al cono-
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cimiento de los principios de una 
ciencia, sino también a las formas 
de razonamiento y argumenta-
ción, a los modos de comunica-
ción del conocimiento adquirido, 
a los usos aceptados para esta-
blecer lo que es un problema pro-
pio de ella, y a los modos para 
resolverlo.

d. Acceder al conocimiento, a la com-
prensión y a la socialización en la 
vida real y la cultura de una disci-
plina y profesión específica.

e. Hacer énfasis no sólo en los aspec-
tos instrumentales o procedimen-
tales de un campo específico de 
trabajo profesional, sino también 
en sus aspectos conceptuales y me-
todológicos contextualizados en el 
marco de las relaciones científico-
tecnológicas, socio-económicas, 
políticas y culturales. 

f. Desarrollar la impronta de cada 
programa académico que lo di-
ferencie de los otros programas 
ofrecidos por otras universidades. 

g. Expresar los desarrollos teórico-
conceptuales que identifican cada 
programa académico. 

h. La actualización de temáticas y 
problemáticas nacionales en la 
disciplina y profesión específica.

i. Permitirle al estudiante profundi-
zar en un campo específico de la 
disciplina y profesión en la que se 
ha formado.

Se pretende en esta área:
a. La comprensión de los conceptos y 

métodos fundantes de su disciplina 
y profesión. 

b. La formación sistemática y sistémi-
ca del futuro egresado en su disci-
plina y profesión específica.

c. La formación integral y académica 
del egresado

d. Desarrollar las competencias supe-
riores integrativas y estratégicas. 

e. Interactuar con saberes y prácticas 
en la disciplina y profesión especí-
ficas.

f. Aportar en la formación de com-
petencias distintivas en la discipli-
na y profesión específica.

g. Profundizar en una o varias áreas 
del campo de conocimiento de la 
disciplina y profesión específicas 
seleccionada por el estudiante.

h. Formar en habilidades, destrezas 
y competencias profesionales es-
pecíficas en una o varias áreas de 
una disciplina y profesión.

Importancia relativa del área 
disciplinar-profesional en la 
formación total del profesional
Se espera que el estudiante cumpla 
por lo menos con el 55 por ciento del 
total de los créditos del programa aca-
démico en el cual se matricula. 
Esta área de formación incluye créditos 
obligatorios y electivos, dependiendo 
de las necesidades del estudiante y de 
lo que cada programa considere obli-
gatorio o fundamental. 

Área de formación 
complementaria
Se refiere a las oportunidades de 
complementación que la Universidad 
ofrece hacia la formación integral del 
individuo, atendiendo a las necesida-
des e intereses de los estudiantes.
Se encarga de:
a. Analizar opciones de formación 

que respondan a las necesidades 
de las personas para enfrentar el 
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mundo de la vida y el mundo de la 
sociedad.

b. Brindar la cultura formativa que 
ayude al crecimiento personal y a 
la interacción del individuo en so-
ciedad.

c. Desarrollar una formación integral 
desde los aspectos físicos, psicoló-
gicos, afectivos y emotivos del indi-
viduo.

d. Desarrollar en el individuo la for-
mación en una segunda lengua 
que le permita enfrentarse al mun-
do globalizado.

Se pretende en esta área.
a. Formar en habilidades, destrezas 

y competencias para la vida y el 
mundo del trabajo.

b. Preparar en y para la vida univer-
sitaria, y en el espíritu de la cultura 
académica que le es propia a la 
Universidad de Manizales.

c. Desarrollar las competencias dis-
tintivas.

Importancia relativa del 
área complementaria en la 
formación total del profesional
Se espera que el estudiante cumpla 
por lo menos con el 10 por ciento del 
total de los créditos del programa aca-
démico en el cual se matricule. Esta 
área de formación incluye créditos 
obligatorios y electivos dependiendo 
de las necesidades del estudiante, y 
de lo que cada programa considere 
obligatorio o fundamental.

Componentes fundamentales de 
saber en las áreas de formación
Los componentes se consideran como 
las organizaciones teórico-prácticas 
orientadas desde las interdisciplinas 

para la formación profesional. Los 
componentes pueden ser organizados 
en núcleos, bloques programáticos, 
proyectos, cursos o asignaturas.
Para que la estructura curricular vaya 
más allá de las asignaturas, hay otras 
formas complementarias de organizar 
la estructura curricular. Tales son:

Los núcleos
Pueden entenderse como estructuras 
teórico-prácticas que dan cuenta de 
distintos fenómenos de la realidad. 
Consideran fundamentalmente la ar-
ticulación o interdependencia entre 
conocimientos y problemas o prácti-
cas. Los núcleos articulan problemas o 
prácticas y conocimientos desde una o 
diferentes disciplinas.

Los módulos
Son segmentos de contenidos forma-
tivos que pueden tener un desarrollo 
secuencial en la estructura curricular 
de un programa de formación. Incluye 
temas y problemas que pueden inte-
grar diferentes núcleos. Busca per-
tinencia de contenidos y actividades 
con los objetivos de aprendizaje.
Los módulos son secuencias cortas 
ligadas a aprendizajes específicos, o 
a una habilidad específica, o al de-
sarrollo de una competencia deter-
minada. Son auto-formativos; y son 
herramientas de aprendizaje comple-
tamente planificadas.

Los proyectos
Corresponden a una investigación en 
profundidad de un tema, problema 
o pregunta que por su pertinencia y 
relevancia amerita estudiarse. Implica 
relación entre un plano de problemas 
y un plano de conocimientos. Es una 
articulación entre la investigación y la 
formación. La investigación implica la 
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participación socializante de grupos 
extra clase y estudiantes en clase, lo 
que obliga a conformar equipos de 
estudiantes trabajando en torno a 
un problema seleccionado de común 
acuerdo entre éstos y los profesores.
La meta de los proyectos es desarro-
llar competencias cognitivas y socio-
afectivas de los estudiantes. La orga-
nización por proyectos depende del 
número de estudiantes, números de 
proyectos, posibilidades de tutoría, y 
seguimiento de los estudiantes; así 
como recursos bibliográficos y tecno-
lógicos, entre otros.

El curso
Es una unidad de tiempo que articula 
conocimientos, prácticas o problemas 
especialmente organizados para el 
desarrollo del proceso de formación 
académica. Implica un conjunto de 
acciones que activan una relación pe-
dagógica durante un determinado pe-
ríodo y con una intensidad horaria de 
trabajo presencial. El curso contiene 
discusión colectiva de los profesores 
y participantes en el contenido temá-
tico; al igual que estrategias para el 
aprendizaje y estrategias evaluativas.
En la Universidad de Manizales, cada 
programa académico organiza su es-
tructura curricular de acuerdo con la 
exigencia o condición de su campo, 
áreas de formación y componentes de 
saber; sin embargo, la misma flexibili-
dad permite que las otras formas: nú-
cleos, proyectos, módulos, cursos y blo-
ques programáticos sean trabajadas en 
un mismo programa académico en cua-
lesquiera de sus áreas de formación.

Bloques programáticos
Los núcleos temáticos que revistan es-
pecial complejidad se podrán subdivi-

dir en bloques programáticos, los que 
deberán manejarse siempre en forma 
interdisciplinaria. Dichos bloques po-
drán dar lugar a la conformación de 
proyectos investigativos, proyectos de 
desarrollo, de sistematización de ex-
periencias, todos relacionados con los 
propósitos de formación definidos.

Ciclos propedéuticos
Se entienden como unidades de se-
cuencia que extienden y articulan los 
procesos de formación en el tiempo, y 
permiten al estudiante progresar, se-
gún sus intereses y capacidades.
Estas secuencias pueden estar comple-
tamente articuladas o convertirse en 
unidades interdependientes entre sí.
Los ciclos son estructuras curriculares 
que permiten constituir secuencias 
flexibles, que facilitan una formación 
en competencias de diferentes nive-
les, por una parte; y la exploración de 
opciones y rutas ascendentes de for-
mación profesional, por la otra.
La Universidad de Manizales en su for-
mación académica establece tres ci-
clos generales:
•	 El ciclo de formación en pregrado: 

Técnica y Tecnológica Profesional.
•	 El ciclo de formación Profesional.
•	 El ciclo de formación en postgra-

do: Especialización, Maestría, 
Doctorado y Posdoctorado.

Ciclo de formación técnica profe-
sional:  “El primer ciclo, estará orien-
tado a generar competencias y desa-
rrollo intelectual como el de aptitudes, 
habilidades y destrezas al impartir co-
nocimientos técnicos necesarios para 
el desempeño laboral en una activi-
dad, en áreas específicas de los secto-
res productivo y de servicios, que con-
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ducirá al título de Técnico Profesional 
en...
La formación técnica profesional com-
prende tareas relacionadas con acti-
vidades técnicas que pueden realizar-
se autónomamente, habilitando para 
comportar responsabilidades de pro-
gramación y coordinación”.
Ciclo de formación tecnológica: 
comprende el desarrollo de respon-
sabilidades de concepción, dirección y 
gestión de conformidad con la especi-
ficidad del programa. Se trata de una 
formación básica común, con conoci-
mientos científicos y la comprensión 
teórica, con capacidad de diseñar, 
construir, ejecutar, transformar, con-
trolar y operar los medios y procesos, 
que ayuden al ser humano en la solu-
ción de problemas que demandan los 
sectores productivos y de servicios del 
país.
En este ciclo se busca que el tecnólo-
go adquiera las competencias cogni-
tivas, socio-afectivas y comunicativas 
necesarias para producir conocimien-
to tecnológico que solucione proble-
mas en el área; la capacidad para 
coordinar actividades interdisciplina-
rias e interdisciplinares en los campos 
de la tecnología; la facultad de orga-
nizar y promover cursos: y la disponi-
bilidad para emprender proyectos en 
sus desempeños laborales; así como 
manejar grupos y desarrollar aptitu-
des para el desempeño profesional.
Ciclo de formación profesional: 
permite el ejercicio autónomo de ac-
tividades profesionales de alto nivel e 
implica el dominio de conocimientos 
científicos y técnicos que conducirán 
al título profesional en… Además, se 

organiza de acuerdo con el nivel de 
complejidad correspondiente a esta 
modalidad educativa y se organiza en 
concordancia con las características 
específicas de calidad definidas por el 
MEN, para los programas de pregrado 
respectivos.
Ciclo de formación en postgrado: 
•	 Especializaciones: tienen como 

propósito la cualificación del ejer-
cicio profesional y el desarrollo de 
las competencias que posibiliten 
el perfeccionamiento en la misma 
ocupación, profesión, disciplina o 
en áreas afines o complementa-
rias.

•	 Maestrías (de profundización). Se 
proponen profundizar en el área del 
conocimiento y en el desarrollo de 
competencias que permitan la solu-
ción de problemas, o el análisis de 
situaciones particulares de carácter 
disciplinario o profesional, a través 
de la asimilación o apropiación de 
conocimientos, metodologías y de-
sarrollos científicos, tecnológicos o 
artísticos.

•	 Maestrías de investigación: Pro-
penden por el desarrollo de com-
petencias que permitan la par-
ticipación activa en procesos de 
investigación, con la idea de que 
generen nuevos conocimientos o 
procesos tecnológicos.

•	 Doctorados: se encargan de acre-
ditar la formación y la competen-
cia para el ejercicio académico e 
investigativo de alta calidad, con 
capacidad para realizar y orientar 
en forma autónoma dichos pro-
cesos en el área específica de un 
campo del conocimiento.
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Artículo sexto

Planes de estudio 

Conceptualización
Es un sistema abierto e inteligente 
que va más allá de un simple diagra-
ma de flujo, que se constituye como 
indicador de rutas de construcción de 
conocimiento para el aprendiz, y tie-
ne capacidad de auto-referenciación y 
mejora continua. Debe ser un sistema 
que atienda lógicas múltiples, induc-
tivas, abductivas, deductivas, críticas, 
complejas, caóticas y sistémicas en 
horizonte de contemporaneidad.
Como planes de estudios, deberán in-
formar al enseñante y al aprendiz los 
modos de relación que se establecen 
entre ellos, y satisfacer las normativas 
institucionales en la comprensión del 
proceso educativo y, en este marco, 
determinar los momentos de encuen-
tro, retroalimentación y evaluación.

Artículo séptimo

Créditos académicos

1. Definición de crédito
De conformidad con el Decreto1295, 
un crédito se entiende como la uni-
dad de medida del trabajo académico 
del estudiante. Consiste en el tiempo 
estimado de actividad académica del 
estudiante en función de las compe-
tencias académicas que se espera el 
programa desarrolle. 
Un crédito equivale a 48 horas de tra-
bajo académico del estudiante, que 
comprende las horas con acompaña-
miento directo del docente y las de-
más horas que el estudiante deba em-
plear en actividades independientes 
de estudio, prácticas u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje, sin incluir las destinadas 
a la presentación de las pruebas fina-
les de evaluación.

El número total de horas promedio de 
trabajo académico semanal del estu-
diante, correspondiente a un crédito, 
será aquél que resulte de dividir las 48 
horas de trabajo por el número de se-
manas que se definan para cada pe-
ríodo lectivo respectivo.

2. Los créditos, el tiempo 
presencial y el tiempo 
independiente
La noción de créditos permite estable-
cer una relación entre el tiempo pre-
sencial y el tiempo independiente. Se 
entiende por Tiempo Presencial (TP), 
el contacto del estudiante con el pro-
fesor de forma real o virtual. Durante 
ese tiempo, el estudiante puede aten-
der una actividad pedagógica como 
la clase magistral, participar en una 
discusión, trabajar con un guía en 
un taller o laboratorio, o realizar una 
práctica supervisada por un profesor, 
un instructor, un profesional o un mo-
nitor.

Se entiende por Tiempo Independien-
te (TI), el tiempo adicional al pre-
sencial dedicado por el estudiante, 
sin acompañamiento del docente, a 
lecturas previas o posteriores, al es-
tudio de materiales de consulta, a la 
solución de problemas, preparación y 
realización de laboratorios, talleres y 
prácticas; y a la redacción de informes 
y ensayos. En todo caso, TI se refiere a 
toda actividad relacionada con la au-
tonomía del aprendizaje.

El crédito, como unidad de medida 
del trabajo académico del estudian-
te, está ligado a ciertas formas y gra-
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dos de flexibilidad; y puede asumir-
se como una posibilidad para que la 
Universidad ofrezca alternativas a la 
formación del estudiante de acuerdo 
con sus intereses, tiempos de dedi-
cación, oportunidades de participa-
ción y tipos de metodología insti-
tucional seleccionados. Desde este 
punto de vista, unas prácticas peda-
gógicas pueden privilegiar el tiempo 
presencial; en tanto que otras, pue-
den privilegiar el TI (aprendizaje au-
tónomo). 

Artículo octavo

Propósitos de los créditos
Los propósitos de los créditos son di-
versos. Como unidad de medida del 
trabajo académico del estudiante, 
tienen incidencia en la vida de las 
instituciones, y entre las instituciones 
de educación superior. Los sistemas 
educativos del mundo han ido suscri-
biendo el sistema de créditos como un 
medio de proporcionar mayor flexibili-

dad a la formación y, de esta manera, 
brindar mayor equidad en la forma-
ción en diferentes formas.
En términos generales, se han asumi-
do como propósitos de los créditos, los 
siguientes:
•	 Fomentar	 la	 autonomía	 del	 estu-

diante para elegir actividades for-
mativas que respondan de modo 
directo a sus intereses y motivacio-
nes personales.

•	 	Estimular	la	producción	y	el	acce-
so a diferentes tipos de experien-
cias de aprendizaje flexible.

•	 Facilitar	una	clara	organización	de	
los deberes del estudiante en los 
períodos académicos que fije la 
institución.

•	 Ajustar	el	ritmo	del	proceso	de	for-
mación a las diferencias individua-
les de los estudiantes.

•	 Estimular	 en	 las	 unidades	 aca-
démicas de las instituciones de 
educación superior, la oferta de 
actividades académicas nuevas y 

UNIDADES

UNIDAD 1: Nombre y contenidos 

Realice este mismo proceso con cada unas de las unidades de su 
asignatura y discriminando las actividades por cada una de las 16 
semanas de clase.

LOGROS DE APRENDIZAJE

OPERATIVIDAD
Describa las actividades pedagógicas, tanto del docente como del 
estudiante que se realizaran para cumplir con las temáticas de la 
unidad

HTPs      Docente Número de horas presenciales docente alumno.

HTNPs   Estudiante Número de horas de trabajo independiente 
por parte del estudiante

TOTAL HORAS Sumatoria de horas HTPs mas HTNPs

EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE 
LOS ESTUDIANTES, REALIZADO 
EN HORAS NO PRESENCIALES

Son los productos objetivamente verificables que dan cuenta del 
trabajo independiente realizado por el estudiante, debe incluir la 
evaluación que el docente hará de estos trabajos

BIBLIOGRAFÍA
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variadas, y la producción de nue-
vas modalidades pedagógicas.

•	 Facilitar	 diferentes	 rutas	 de	 acce-
so a la formación profesional y, de 
esta manera, la movilidad estu-
diantil intra e interinstitucional.

•	 Posibilitar	 la	 formación	 en	 dife-
rentes escenarios institucionales y 
geográficos que signifiquen el me-
joramiento de las condiciones per-
sonales, institucionales, sociales y 
económicas de los futuros profe-
sionales.

•	 Incentivar	procesos	 interinstitucio-
nales de intercambio, transferen-
cias y homologaciones.

Artículo noveno

Créditos en pregrado 
y en postgrado 
En los programas de pregrado y es-
pecialización, por cada hora de clase 
con acompañamiento del docente, se 
estiman dos (2) horas de trabajo in-
dependiente del estudiante. Por lo 
tanto, un crédito supone 16 horas de 
trabajo con acompañamiento del do-
cente, y 32 de trabajo independiente. 
Si el crédito se realiza en un periodo 
de 16 semanas, en cada semana un 
crédito supondrá 1 hora de trabajo 
con acompañamiento del docente, y 2 
de trabajo independiente. No se trata, 
sin embargo, de realizar una opera-
ción simplemente matemática. Es ne-
cesario que la Universidad se asegure 
de que, según la metodología em-
pleada, esta proporción indicada sea 
real. Cada programa puede justificar 
una proporción distinta de horas inde-
pendientes, cuando la naturaleza de 

la actividad académica y la metodo-
logía empleada lo haga aconsejable.
El trabajo que realiza un estudiante 
en el nivel de una maestría, tiene un 
carácter más investigativo que en el 
pregrado; y, por cada hora de trabajo 
con acompañamiento directo del do-
cente, se estiman 3 horas de trabajo 
independiente.
Y en estudios de doctorado, no se de-
termina la proporción, porque ésta es 
muy variable; pero se señala que esta 
proporción tiene en cuenta la natura-
leza de este nivel de estudios.
En todos los casos, un crédito en total 
equivale a 48 horas de trabajo acadé-
mico del estudiante, incluidas las ho-
ras académicas de acompañamiento 
directo del docente, y las demás horas 
que el estudiante deba emplear en 
actividades independientes de estu-
dio, prácticas, preparación de exáme-
nes, u otras que sean necesarias para 
alcanzar las metas de aprendizaje, sin 
incluir las destinadas a la presenta-
ción de los exámenes finales.
El sistema de créditos es fácilmen-
te adaptable a las diferentes moda-
lidades de formación de educación 
superior; por ejemplo, en el caso de 
laboratorios, 1 crédito puede suponer 
que todas las horas sean de trabajo 
con acompañamiento del docente; 
y en cambio, en el caso de prácticas 
profesionales, 1 crédito puede supo-
ner que todas las horas sean de tra-
bajo independiente del estudiante; lo 
mismo sucede en los programas de 
formación abierta con metodologías a 
distancia o virtual, en los que el traba-
jo autónomo del estudiante tiene un 
valor preponderante. 
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Artículo décimo

Flexibilidad curricular y 
administración del currículo
La flexibilidad curricular es la transfor-
mación de las formas de reflexionar y 
transformar la programación acadé-
mica. 
La flexibilidad produce la necesidad de 
pensar la organización educativa con 
pertenencia y pertinencia, en la bús-
queda de la calidad en los espacios 
formativos institucionales de acuerdo 
con las tendencias contemporáneas.
La discusión del espacio pedagógico 
puede conducir a la transformación 
de los contextos de aprendizaje, no 
necesariamente ligados al área cerra-
da del aula para imprimir en el estu-
diante un nuevo estilo de actuación en 
su formación.
Una redefinición del tiempo de for-
mación, esto es, de su duración puede 
significar que el estudiante no esté su-
jeto a períodos de tiempo rígidamente 
establecidos: años, semestres o tri-
mestres, otros, sino a unos requisitos 
específicos que demanda la formación 
en un determinado campo y en fun-
ción de créditos académicos. 
Se entiende como período académico, 
la distribución del tiempo en semanas 
para ofrecer créditos y llevar a cabo la 
programación requerida en cada uno 
de los programas académicos.
La administración del currículo com-
prende procesos permanentes de pla-
neación, organización, dirección, con-
trol, evaluación y retroalimentación de 
políticas, principios y estrategias que 
fundamentan el desarrollo curricular 
de la Universidad de Manizales, y de 
cada uno de los programas académi-
cos que ofrece, procurando, en todo 

caso, favorecer la flexibilidad en sus 
diferentes expresiones: currícular, aca-
démica, pedagógica y administrativa.
La Universidad de Manizales asume 
que el año lectivo estará conformado 
por 38 semanas, distribuidas en tres 
períodos, así: 
Primer período: 16 semanas de du-
ración; excepto en Medicina, que ten-
drá 19 semanas.
Segundo período: 16 semanas de 
duración; excepto en Medicina, que 
tendrá 19 semanas.
Habrá un Período intermedio: de 6 
semanas, comprendido entre el pri-
mero y el segundo período. En este 
lapso, cada programa ofrecerá los 
créditos que considere convenientes 
según los intereses de los estudiantes, 
y de acuerdo con la propia dinámica 
curricular. Podrán darse períodos de 
mayor o menor duración, cuando así 
lo apruebe el Consejo Académico.
Todos los programas actuales -y los 
que se ofreciesen en un futuro- debe-
rán ajustar el número de créditos en 
las áreas de formación, según lo esta-
blecido en el presente Acuerdo.
En cada período se ofrecen espacios 
de aprendizaje a los cuales concurran 
estudiantes de diferentes programas, 
en asignaturas que se refieran a con-
tenidos o problemas similares, y estén 
valoradas con igual o superior núme-
ro de créditos.

Número de créditos en 
los programas:
Los programas de pregrado tendrán el 
número de créditos de acuerdo con las 
orientaciones del Ministerio de Educa-
ción Nacional y de las asociaciones a 
las cuales pertenezca cada programa 
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y, teniendo en cuenta, también, la au-
tonomía universitaria.
Para los programas de posgrado, el 
número de créditos está dentro de los 
rangos establecidos por las directrices 
del Ministerio de Educación Nacional 
para cada nivel de posgrado.
En el área disciplinar-profesional, se 
ofrecen en todos los programas asig-
naturas de profundización, que per-
miten al estudiante orientar su forma-
ción de acuerdo con sus intereses; y 
le permitan, además, orientarse hacia 
estudios de posgrado en especializa-
ciones y maestrías. Estas asignaturas 
podrán homologarse, previo estudio 
de los respectivos comités de los pro-
gramas de posgrado.
Cada estudiante podrá organizar su 
ruta de formación, teniendo en cuen-

ta los créditos obligatorios y electivos 
de su respectivo programa, y cum-
pliendo con los mínimos establecidos 
en cada área de formación de cada 
programa.
El Consejo Académico definirá las fe-
chas de iniciación y de terminación de 
cada período.
Artículo décimo primero
El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición; y deroga las 
normas del acuerdo No. 01 del 6 de 
febrero del 2009 que le sean contra-
rias.
Comuníquese y cúmplase,
Dado en Manizales, a los nueve (9) 
días del mes de septiembre del año 
dos mil once (2011).

 Diana Montes Toro César Augusto Botero Muñoz
 Presidenta Consejo Superior Secretario General
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Acuerdo Nº. 12
Septiembre 9 de 2011

Por medio del cual se establecen los 
LINEAMIENTOS CURRICULARES 
PARA LOS PROGRAMAS DE POS-
GRADO DE LA UNIVERSIDAD.
El Consejo Superior de la Universidad 
de Manizales, en uso de sus facultades 
legales, estatutarias, reglamentarias y

Considerando:
Que mediante los Acuerdos 01 de fe-
brero 6 de 2009, 07 del 9 de Junio 
de 2010 y 09 del 22 de septiembre 
de 2010, emanados del Consejo Su-
perior, establecieron los lineamientos 
curriculares para los programas de 
pregrado de la Universidad.
Que es necesario acordar unos linea-
mientos curriculares específicos para 
los programas de posgrado de la Ins-
titución, pues en varios aspectos éstos 
no se ajustan a los lineamientos de los 
pregrados.
Que a la luz de lo estipulado en el ar-
tículo 16 literales a) y d) de los Esta-
tutos Generales, corresponde a este 
organismo “formular y evaluar las 
políticas” y “expedir los reglamentos 
académicos” de la Universidad, res-
pectivamente.
Que el Consejo Académico, consideró 
necesario establecer claras políticas y 
lineamientos curriculares para el desa-
rrollo de los posgrados, por lo cual en 
las sesiones del 6 de julio de 2011, del 
21 de julio del 2011 y del 2 de agosto 
de 2011, analizó y discutió la propues-
ta de LINEAMIENTOS CURRICULARES 
PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRA-
DO DE LA UNIVERSIDAD y determinó 

impartir concepto favorable para ser 
enviado al Consejo Superior.
El Consejo Superior, en sesión del 9 de 
septiembre de 2011, analizó la pro-
puesta de LINEAMIENTOS CURRICU-
LARES PARA LOS POSGRADOS DE LA 
UNIVERSIDAD; y al considerarla per-
tinente;

Acuerda:

Artículo primero
Establecer los LINEAMIENTOS CURRI-
CULARES PARA LOS PROGRAMAS DE 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD, en 
las condiciones y con los objetivos y 
criterios que aparecen a continuación.

A) Programas de posgrado
Los programas académicos de pos-
grado de la Universidad de Manizales 
se caracterizan así: 
Especializaciones: Tienen como pro-
pósito la cualificación del ejercicio 
profesional y el desarrollo de las com-
petencias que posibiliten el perfec-
cionamiento en la misma ocupación, 
profesión, disciplina o en áreas afines 
o complementarias. Estos programas 
pueden incluir ejercicios de investi-
gación formativa a través de asigna-
turas, cursos o créditos en los que el 
estudiante mejore sus competencias 
en sistematización de información, 
evaluación de programas o de inter-
venciones en su ámbito profesional, 
utilizando algunos procedimientos o 
técnicas de investigación. 
Los programas de especialización de-
ben contabilizar entre 20 y 25 crédi-
tos. Para el caso de las especializa-
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ciones clínico-quirúrgicas del campo 
de salud, se asignarán las duraciones 
usuales en ese campo, según espe-
cialidad y condiciones institucionales, 
según el programa aprobado por el 
Consejo Académico.

En las especializaciones médico-qui-
rúrgicas es posible exigir investigación 
clínica aplicada, como parte de los re-
quisitos de grado.

Maestrías de Profundización: Tie-
nen como propósito profundizar en el 
área del conocimiento y el desarrollo 
de competencias que permitan la so-
lución de problemas o el análisis de 
situaciones particulares de carácter 
disciplinario o profesional, a través de 
la asimilación o apropiación de cono-
cimientos, metodologías y adelantos 
científicos, tecnológicos o artísticos. Se 
caracterizan por realizar investigación 
formativa aplicada.

Maestrías de Investigación: Tie-
nen como propósito el desarrollo de 
competencias que permitan la parti-
cipación activa en procesos de inves-
tigación que generen nuevos conoci-
mientos o procesos tecnológicos en 
una disciplina o campo de actuación 
profesional.

Un mismo programa de maestría po-
drá ofrecerse en ambas modalidades 
(profundización e investigación), de 
manera tal que permita que en una 
determinada etapa del programa el 
estudiante escoja la modalidad que 
prefiere. En estos casos, los requisitos 
de grado o productos finales, algunos 
contenidos y el número de créditos 
de las dos modalidades podrán ser 
diferentes. En particular, el trabajo 
de grado de cada una de ellas –pro-
fundización o investigación- será di-
ferente.

DOCTORADOS: Se encargan de la 
formación en las competencias para 
el ejercicio académico e investigativo 
de alta calidad, con capacidad para 
realizar y orientar en forma autónoma 
procesos académicos e investigativos 
de carácter creativo en el área espe-
cífica de un campo del conocimiento 
disciplinar o interdisciplinar. Los doc-
torados se caracterizan por formar in-
vestigadores, razón por la cual el re-
quisito de grado es una tesis de tipo 
investigación.

B) Adscripción disciplinar 
e interdisciplinar
Cada programa académico de pos-
grado estará adscrito a una de las 
facultades de la institución, pero po-
drán compartir recursos, currículos, 
proyectos o grupos de investigación 
con otras facultades de la Universi-
dad.
Cada programa de posgrado se aco-
gerá a las condiciones, características 
específicas de calidad y demás aspec-
tos establecidos por la legislación y los 
mecanismos de control de calidad del 
Ministerio de Educación Nacional.

C) Áreas de formacion 
de los posgrados
Los contenidos de todos los posgrados 
de la Universidad de Manizales se cla-
sifican en las siguientes áreas genera-
les de formación: 
•	 Área de formación Disciplinar 
•	 Área de formación Complementa-

ria
•	 Área de formación Investigativa
•	 Área de formación Humanística

Cada área se define de la siguiente 
manera:
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1. Disciplinar
Comprende:
-  Los elementos de orden disciplinar 

necesarios para la formación pro-
fesional o para el abordaje de pro-
cesos investigativos según el caso.

-  La apropiación de los conceptos, 
métodos, lenguaje, signos y sím-
bolos propios de las disciplinas 
fundantes del programa, así como 
las habilidades especificas del des-
empeño posgradual o del ejercicio 
de la investigación.

- Los énfasis que el programa aca-
démico realiza en versión de las 
disciplinas, interdisciplinas y multi-
disciplinas que otorgan la posibi-
lidad de distinción de otros profe-
sionales semejantes en el país.

Se encarga de:
a. Profundizar en el uso de los con-

ceptos, métodos y operaciones en 
las disciplinas que soportan el pro-
grama.

b. Desarrollar las competencias para 
orientar procesos lecto -escritores 
en las disciplinas que sirven de 
apoyo al programa.

c. Formar teórico-práctica en una dis-
ciplina y profesión especifica; se re-
fiere no solo al conocimiento de los 
principios de una ciencia, sino tam-
bién a los modos de razonamiento 
y argumentación, los modos de co-
municación del conocimiento adqui-
rido, las formas aceptadas para esta-
blecer lo que es un problema propio 
de ella y los modos de resolverlo.

d. Acceder al conocimiento, a la com-
prensión y a la socialización en la 
vida real y la cultura de las discipli-
nas y profesiones vinculadas en el 
programa.

e. Enfatizar no sólo en los aspectos 
instrumentales o procedimentales 
de un campo específico de trabajo 
profesional, sino también en sus 
aspectos conceptuales y meto-
dológicos, contextualizados en el 
marco de las relaciones científico- 
tecnológicas, socioeconómicas, 
políticas y culturales.

f. Desarrollar la impronta de cada 
programa académico que lo dife-
rencia de los programas ofrecidos 
por otras universidades.

g. Expresar los adelantos teóricos 
conceptuales que identifican cada 
programa académico.

h. Actualizar temáticas y problemá-
ticas nacionales en la disciplina y 
profesión que soporta el programa.

i. Permitir al estudiante profundizar 
en un campo específico de la dis-
ciplina y profesión en la que se ha 
formado en un programa acadé-
mico.

Se pretende en esta área:
a. Comprender los conceptos y méto-

dos propios de la disciplina y pro-
fesión a que se vincula el progra-
ma.

b. Formar sistemática y sistémica-
mente al futuro egresado en la 
disciplina y profesión relacionada 
con el programa.

c. Interactuar con saberes y prácticas 
en la disciplina y profesión.

d. Aportar en la formación de com-
petencias distintivas en la discipli-
na y profesión.

e. Profundizar en una o varias áreas 
del campo de conocimiento de la 
disciplina y profesión asociada al 
desarrollo del programa.
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f. Formar en habilidades, destrezas y 
competencias profesionales espe-
cíficas en una o varias áreas.

2. Complementaria
Se refiere a las oportunidades de 
complementación que la Universi-
dad ofrece hacia el alcance de metas 
personales, profesionales y laborales, 
relacionadas o no con su proceso in-
vestigativo. 
Se pretende en esta área.
a. Formar en habilidades, destrezas 

y competencias para la vida y el 
mundo del trabajo.

b. Desarrollar las competencias dis-
tintivas. 

Se encarga de:
a.  Explorar rutas de aprendizaje que 

en el programa no se logran desa-
rrollar a profundidad por no ser el 
objeto del programa

b. Incluir rutas de aprendizaje rela-
cionadas con intereses personales 
del futuro egresado en relación 
con su proyecto profesional y labo-
ral

c. Profundizar en áreas relacionadas 
con su proceso investigativo. 

d. Explorar otros horizontes acadé-
micos profesionales o disciplinares 
no desarrollados en el programa

e. Analizar opciones de formación 
que responda a las necesidades 
de las personas para enfrentar el 
mundo de la vida y el mundo de la 
sociedad.

f. Brindar la cultura formativa que 
ayude al crecimiento personal y a 
la interacción del individuo en so-
ciedad.

g. Desarrollar en el individuo la for-
mación en segunda lengua que le 
permita enfrentarse al mundo glo-
balizado.

Esta área debe aportar al menos el 
cinco por ciento (5%) del total de los 
créditos del programa académico en 
el cual se matricule el estudiante, e in-
cluye créditos obligatorios y electivos 
dependiendo de las necesidades del 
estudiante y de lo que cada programa 
considere obligatorio o fundamental.

3. Investigativa
Pretende el desarrollo del espíritu in-
vestigativo y el pensamiento crítico en 
la comunidad académica., y se encar-
ga de:
a. Lograr avances en el desarrollo 

teórico de la disciplina o campo 
del conocimiento correspondiente 

b. Permitir avanzar en la compren-
sión de los problemas propios del 
campo disciplinar o profesional

c. Generar un conocimiento racional, 
sistemático y organizado siguien-
do la metodología y las técnicas 
aceptadas en las ciencias.

Se pretende con esta área:
a. Contribuir a la formación del espí-

ritu investigativo y creación de una 
mayor capacidad para razonar y 
relacionar conceptos, contextos y 
problemas disimiles en apariencia.

4. Humanística
Esta área comprende los procesos de 
habilitación para la vida en sociedad 
y la resolución de problemas teóricos 
y prácticos de manera creativa y te-
niendo como referente al ser humano. 
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También, aborda el pensamiento de la 
Universidad de Manizales.
Se encarga de:
a. Dotar al estudiante de una mirada 

integral del mundo natural, socio-
político y cultural. 

b. Mostrar el lugar que ocupa la dis-
ciplina o profesión dentro de una 
visión sistémica del conocimiento y 
la realidad social. 

c. Formar en los principios de solida-
ridad, humanismo y pluralidad.

d. Proporcionar la formación funda-
mental en los diferentes compo-
nentes de la formación académica 
(tecnológico, científico, social, hu-
manístico entre otros), que permi-
tan al estudiante desarrollar sus 
capacidades de comprensión de la 
realidad e iniciarse en un proceso 
de aprendizaje permanente.

e. Proporcionar al estudiante una in-
formación general donde confluyan 
los distintos saberes para resolver 
problemas teóricos y prácticos de 
manera creativa e interdisciplinaria.

f. Orientar los procesos académicos 
hacia la transformación social.

g. Ofrecer diversas alternativas de for-
mación que faciliten al estudiante 
su opción profesional, le procuren 
una formación integral y lo intro-
duzcan gradualmente al ambiente 
universitario.

h. Desarrollar las competencias supe-
riores integrativas y estratégicas.

Se pretende en ésta área:
a. Proporcionar una formación aca-

démica general.
b. Contribuir a la formación de pro-

fesionales críticos, creativos y com-
prometidos con el país. 

c. Propiciar condiciones para el de-
sarrollo de la sensibilidad en las 
artes, las humanidades, la tec-
nología, la filosofía, las ciencias 
naturales, las ciencias sociales y 
las matemáticas.

Se espera que el estudiante cum-
pla con mínimo el cinco por ciento 
(5%) del total de los créditos en el 
área de formación humanística del 
programa académico en el cual se 
matricule. Esta área de formación 
incluye créditos obligatorios y elec-
tivos, dependiendo de las necesida-
des del estudiante y de lo que cada 
programa considere obligatorio 
fundamental. 
En cada programa se establecerán 
los créditos de cada una de las áreas, 
que se consideran adecuadas según 
el tema y el nivel de formación pos-
graduada de que se trate. Específica-
mente, en los programas de doctora-
do debe existir mayor flexibilidad en 
los contenidos y en la proporción de 
créditos obligatorios, dado que parte 
de los contenidos en que cada doc-
torando haga énfasis se construirán 
con cada estudiante.
En todo caso, el número de crédi-
tos del Área de Formación Investi-
gativa será mayor en los programas 
de doctorado que en las maestrías; 
en las maestrías investigativas será 
mayor que en las de profundiza-
ción, y en estas maestrías será ma-
yor que en los programas de espe-
cialización.
En las maestrías de Investigación 
existirá un mínimo del 25% de crédi-
tos dedicados a Área de Formación 
Investigativa y en las de profundi-
zación 20% y en los doctorados un 
mínimo de 50%.



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 272

D) Créditos en los postgrados 
En los programas de postgrado de la 
Universidad, el número de créditos es-
tará dentro de los rangos establecidos 
por las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional para cada nivel 
de formación avanzada.
Los contenidos de los programas de 
posgrado se desarrollarán a través de 
seminarios, núcleos, módulos, pro-
yectos, cursos, tutorías o bloques pro-
gramáticos, según la modalidad del 
posgrado, su nivel de formación y la 
proporción de actividad con acompa-
ñamiento del docente frente a las acti-
vidades independientes que se acuer-
de en el plan de estudios específico 
aprobado por el Consejo Académico.

E) Estudiantes especiales
En los cursos o asignaturas de los pro-
gramas de posgrado se podrán recibir 
estudiantes que no cumplan con las 
condiciones para ser alumnos regula-
res de estos programas, según regla-
mento específico para el caso y con 
la aprobación del comité académico 
o consejo de doctores del respectivo 
programa. A estos estudiantes se les 
certificarán los créditos que hayan 
cursado y aprobado.

F) Trabajos de grado de 
maestrías y doctorados
Los trabajos de grado -o tesis- de los 
doctorados y las maestrías deberán 
desarrollarse dentro de los proyectos 
y líneas de investigación de los grupos 
de investigación que soportan, apo-
yan o dan sustento a tales programas 
de la Universidad.
Sólo excepcionalmente se aceptarán 
trabajos de grado de tipo investigativo 
que se aparten de las líneas de inves-
tigación de los grupos que soportan el 

programa, cuando la relevancia del 
proyecto propuesto por el estudiante 
lo justifique y se cuente con otro tutor 
externo a las líneas de los grupos de 
la maestría, o cuando el número de 
trabajos de grado exceda la capaci-
dad de los profesores-tutores en una 
cohorte.
Entre los requisitos de grado de las 
maestrías y doctorados deberá incluir-
se la presentación escrita de un artí-
culo publicable, previamente aproba-
do por el ente académico respectivo, 
en el cual el profesor director o tutor 
de la tesis respectiva será uno de los 
autores. El Comité Central de Inves-
tigaciones y Posgrados y los consejos 
de doctores establecerán los detalles 
o requisitos específicos de tales artí-
culos. Al respecto, el Consejo Superior 
establecerá los lineamientos o con-
diciones respecto de los derechos de 
autor de esos artículos, dentro de la 
legislación vigente.

G) Cursos electivos
En todos los planes de estudio de los 
posgrados se deben incluir créditos 
obligatorios y electivos, que permi-
tan la interdisciplinariedad, la forma-
ción complementaria y la exploración 
de los diversos intereses de los estu-
diantes, según lo que cada programa 
considere obligatorio, central o funda-
mental en la formación.
En todo caso, el mínimo de créditos de 
contenidos electivos de cada posgra-
do deberá ser al menos el veinte por 
ciento (20%) del número total de cré-
ditos mínimo exigido por el programa. 
Entre los créditos o seminarios elec-
tivos de cada programa de posgrado 
podrán incluirse algunos de los crédi-
tos de los otros posgrados, en espe-
cial los correspondientes a campos de 
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conocimiento similares o conceptual-
mente cercanos. 
Cada programa de posgrado clasi-
ficará cuáles de créditos pueden ser 
cursados por estudiantes de otros pos-
grados.
Los Comités Académicos de las maes-
trías podrán decidir si aceptan como 
electivos algunos de los créditos de 
programas de especialización. Igual-
mente, los Consejos de Doctores po-
drán aceptar que los alumnos de su 
doctorado cursen como electivos algu-
nos créditos de las maestrías, cuando 
lo consideren pertinente.

H) Créditos electivos por 
trabajo independiente
En los programas de doctorado y 
maestría se podrán reconocer créditos 
académicos (del tipo electivo, “libres” 
o “de movilidad”) por actividades in-
vestigativas o académicas realizadas 
de manera independiente por el es-
tudiante, como la elaboración y pre-
sentación de ponencias en congresos 
y eventos académicos similares, la 
escritura y publicación de artículos en 
revistas indexadas en Colombia o ex-
tranjeras reconocidas por Colciencias, 
relacionados con su proyecto de te-
sis o disertación doctoral, y que sean 
producto de sus desarrollos académi-
cos-investigativos sobre el tema. En 
cada caso, el comité académico de la 
maestría o el consejo de cada docto-
rado decidirá sobre la aprobación del 
reconocimiento de esos créditos al es-
tudiante.

I) Sobre los prerrequisitos
En general y dada la flexibilidad que 
les es propia y la operación por co-
hortes de la mayoría de los programas 
de posgrado, no se establece un siste-

ma estricto de prerrequisitos entre las 
asignaturas, cursos o módulos, sino 
para etapas, semestres o situaciones 
académicas generales, tales como la 
candidatura a doctor y otras según 
cada plan de estudios. Sin embargo, 
en el plan de estudios de cada pro-
grama de posgrado que apruebe el 
Consejo Académico se establecerán 
los prerrequisitos que se consideren 
necesarios.

J) Posgrados en metodologías a 
distancia tradicional o virtual
Los programas de posgrado virtua-
les se entienden dentro de la meto-
dología curricular a distancia. En los 
programas virtuales o a distancia tra-
dicional se incluirán entre las horas 
de actividad “presencial” las horas de 
contacto obligatorias o esperables del 
estudiante con el profesor, sea para 
asesorías o evaluaciones a través de 
videoconferencia, chats, foros, u otros 
contactos vía Internet que el progra-
ma considera exigibles.
En los programas de posgrado vir-
tuales la proporción de horas presen-
ciales y no-presenciales (de trabajo 
“independiente”) podrá ser muy va-
riada, dando siempre primacía a las 
horas de trabajo independiente. Se 
tiene como estándar la proporción de 
una (1) hora con acompañamiento 
del docente por siete (7) de trabajo 
independiente, pero esta proporción 
podrá modificarla el Consejo Acadé-
mico teniendo en cuenta la justifica-
ción y las condiciones de los temas y 
las competencias que trabaje el pro-
grama.
En los programas a distancia se podrá 
desarrollar hasta un 20% de los mó-
dulos haciendo uso de metodologías 
presenciales.
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K) Presencialidad en 
los posgrados
En los programas de posgrados las 
sesiones presenciales podrán ubicarse 
en varios días o concentrarse en los fi-
nes de semana. En los programas pre-
senciales se podrá desarrollar hasta 
un 20% de los módulos haciendo uso 
de metodologías a distancia. En este 
caso, se deben elaborar guías con lec-
turas obligatorias, actividades, ejerci-
cios o talleres, al estilo de los módulos 
que se preparan para la educación a 
distancia, así como hacer uso de las 
opciones que dan las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, 
como forma de complementaria al 
trabajo presencial.

L) Cursos compartidos
Con el ánimo de promover la integra-
ción, la articulación e inter-disciplina-
riedad de los posgrados, dos o más 
programas de posgrado podrán pro-
gramar cursos o seminarios conjuntos, 
cuando sus planes de estudio y las con-
diciones logísticas se lo permitan, tanto 
para créditos o contenidos obligatorios 
como para electivos.
De igual forma, un estudiante de 
maestría o doctorado podrá desarro-
llar su requisito de grado de investi-
gación (o tesis) dentro de una línea de 
trabajo de cualquier grupo de inves-
tigación de la Universidad o de otra 
institución universitaria, previo visto 
bueno del programa en el que está 
matriculado el alumno y previa acep-
tación del grupo o institución respec-
tivos.

M) Doble titulación
Un estudiante o egresado de un pro-
grama de posgrado de la Universidad 
podrá cursar otro(s) programa(s) de 

posgrado, simultánea o secuencial-
mente, sin pagar cada matrícula plena 
(la de cada programa), sin cursar todos 
los créditos de los segundos progra-
mas, ni tener que permanecer durante 
toda la extensión de esos programas. 
A un estudiante o egresado de un pro-
grama de posgrado de la Universidad 
se le reconocerán en un programa los 
créditos correspondientes a los cursos, 
contenidos o actividades académicas 
que ya cursó y aprobó en otro progra-
ma, a manera de homologación inter-
na, según el plan de estudios de cada 
posgrado.
Se incluyen aquí estas opciones:
•	 Los créditos ya cursados o por cur-

sar, que sean obligatorios -iguales 
o similares- entre los dos progra-
mas;

•	 Aquellos créditos que se le recono-
cieron como electivos en un primer 
programa, que son obligatorios o 
se acepten como electivos en el 
programa subsiguiente.

En estos casos, al estudiante se le co-
brará la matrícula proporcional co-
rrespondiente a los créditos que efec-
tivamente cursará para completar el 
segundo posgrado y no la totalidad 
de la matrícula de este programa. Los 
comités académicos y los consejos de 
doctores de los respectivos programas 
establecerán las limitaciones curricula-
res, de requisito de ingreso o de cupos, 
que consideren del caso para quien 
desee hacer uso de la opción de doble 
titulación. 
Para culminar sus estudios y aspirar a 
graduarse en un segundo –o ulterio-
res- posgrado(s), la persona deberá 
haber sido explícitamente admitida en 
ese otro programa, dentro del cual cur-
sará los créditos, y exigencias académi-
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cas adicionales a su primer posgrado 
(que cursó o está cursando dentro de 
la Universidad), que le sean exigibles 
para culminar el segundo (o ulterior) 
posgrado.

N) Desempeño en 
segunda lengua
En los programas de maestrías y doc-
torados de la Universidad será crite-
rio para el grado la competencia lec-
tora en un segundo idioma. Se hará 
evaluación del desempeño en Inglés 
al ingresar al programa y se podrá 
aceptar que aspirantes con desempe-
ño bajo ingresen, pero se comprome-
terán a alcanzar el desempeño míni-
mo en esa competencia al culminar 
el programa.
Se podrá aceptar una prueba de des-
empeño en otra lengua cuyo cono-
cimiento aporte al programa como 
sustituto de la prueba en inglés.
Entre las lecturas obligatorias y reco-
mendadas de los seminarios y mó-
dulos de los programas de posgrado 
se deben incluir lecturas en inglés -u 
otros idiomas- de artículos de revistas 
(o journals), ponencias, páginas web 
o libros en ese idioma. Así mismo, en 
los proyectos de grado o investigacio-
nes en las que participen los estudian-
tes de maestrías y doctorado, como 
requisito de grado, se deben incluir 
como mínimo de referencias biblio-
gráficas de fuentes publicadas dentro 
de los últimos cinco años, utilizadas 
en el idioma original. Esta exigencia la 
especificarán los comités de las maes-
trías o consejos de los doctorados.

Ñ) Reglamento académico 
de posgrados
El Consejo Superior expedirá el regla-
mento académico de posgrados de la 

Universidad, a propuesta del Consejo 
Académico, y en consonancia con los 
presentes lineamientos. En tal regla-
mento se restablecerán los derechos 
académicos de los estudiantes y los 
procedimientos básicos de operación 
de cada nivel de posgrado. Igualmen-
te, se facultará a los comités o consejos 
de programa encargados de reglamen-
tar o resolver los asuntos específicos de 
cada posgrado

O) Períodos académicos 
y calendario
El Consejo Académico definirá las 
fechas de iniciación y de terminación 
de cada período académico de los 
programas de posgrado, los cuales 
no tienen que ajustarse a la periodi-
cidad semestral según se considere 
necesario. Esta decisión se podrá de-
legar al Comité Central de Investiga-
ciones y Posgrados de la Universidad 
o al consejo de cada programa de 
doctorado.

Artículo segundo
En los demás aspectos generales o 
particulares de los currículos de pos-
grados que no se especifican en el 
presente acuerdo, se aplicarán los 
criterios generales establecidos en los 
Lineamientos Generales del Currícu-
lo. Acuerdos 01 del 6 de febrero de 
2009 y 07 del 9 de Junio y 09 del 22 
de septiembre de 2010, del Consejo 
Superior.

Artículo tercero
El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga las 
demás normas que le sean contrarias, 
en particular lo establecido sobre la 
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proporción de horas presenciales y de 
trabajo independiente para los Cré-
ditos de los programas de Especiali-
zación y Maestría, dentro del Artículo 
Décimo del Acuerdo 01 de febrero 6 
de 2009 de este mismo Consejo. 

PARÁGRAFO: Estos lineamientos 
son obligatorios para los programas 
de posgrado nuevos a partir de la 
fecha y para las cohortes nuevas de 
los programas ya existentes en la Uni-

versidad. Los programas que se en-
cuentran en funcionamiento tienen 
un plazo máximo de dos años a partir 
de la vigencia de los presentes linea-
mientos para acogerse a ellos en los 
aspectos que no pudieran aplicarse de 
manera inmediata.

Comuníquese y cúmplase,

Dado en Manizales, a los nueve (9) 
días del mes de septiembre del año 
dos mil once (2011).

 Diana Montes Toro César Augusto Botero Muñoz
 Presidenta Consejo Superior Secretario General
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Desarrollo del 
Centro de Biblioteca 

e Información

“La biblioteca puede ser un espacio 
olvidado o uno indispensable, depen-
diendo del modelo educativo de cada 
universidad. En aquellos esquemas 
centrados en la enseñanza del profe-
sor, el recinto bibliotecario o las fuentes 
informativas, pueden tener funciones 
secundarias, porque la cátedra se con-
vierte, generalmente, en la fuente prin-
cipal del conocimiento y el alumno en 
un ente pasivo asimilador del discurso 
del profesor”.

Lau Noriega (2002)

El examen e importancia que se 
otorgue a la Biblioteca, está en 
estrecha relación con la concep-

ción de universidad que se posea y 
con la importancia que se le otorgue 
a la misma. En la práctica, se le puede 
asumir como parte neuronal del sis-
tema de Universidad o simplemente 
como un dispositivo para el tránsito 
de la relación consulta e información. 
Como resulta obvio desde las condi-
ciones de entorno, la determinante se 
teje alrededor de lo neuronal, como 
centralidad del sistema caracterizado 
como de Gestión del conocimiento.
Es importante comprender que hoy en 
día, la celeridad bajo la que opera la 
información, aunado a la presencia de 
fuentes de transmisión y de operación, 
está indicando definitivamente que 
la sociedad de la información es una 
sociedad en RED. En esta nueva con-
dición de entorno, propiciada por el 
desarrollo de las tecnologías de infor-

mación, los usuarios manifiestan diver-
sidad de características y necesidades, 
engendrando problemáticas disimiles 
que afectan las formas a partir de las 
cuales se accede al dato, al sistema, 
al control, al proceso de los resultados 
y a las maneras como se usa la infor-
mación y las fuentes. En la sociedad en 
RED, el usuario resulta invisible como 
sujeto, en tanto lo evidente es su ne-
cesidad. En dicha sociedad, al parecer, 
está importando más la necesidad in-
mediata que manifiesta el sujeto, antes 
que la construcción y perfeccionamien-
to humano del sujeto.
Las referencias de cambio, entre mu-
chas, determinan que están acaecien-
do transformaciones que aún social-
mente no han sido bien decantadas. 
¿Cómo comprender, por ejemplo, que 
se está operando un salto cualitati-
vo en la forma como el hombre y la 
mujer se relacionan con los objetos 
de trabajo? En un pasado reciente, 
las herramientas de trabajo, le pre-
veían al hombre el ahorro de energía 
fundamentalmente corporal. Se es-
tablecía una especial relación entre 
el cuerpo y la máquina, donde ésta 
adquiría una funcionalidad definitiva-
mente material. Los esfuerzos de re-
lación hombre-máquina, se mediaban 
por atributos visibles y de operación 
material que indicaban con meridiana 
certeza las causas y los efectos. En la 
actualidad, ésta relación ha cambiado 
y sin que se pueda explicar cabalmen-
te, el asunto material se ha convertido 
en in-material, otorgando valor a lo 
intangible que se asume como deter-
minante. Hoy en día, el sistema-mun-
do se mueve en esquemas cada vez 
más intangibles que adquieren deter-
minaciones capaces de decidir sobre 
los asuntos de la vida, la producción y 
la cotidianidad.
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La presencia del computador como 
herramienta de trabajo, sin duda pro-
pició uno de los saltos cualitativos más 
drásticos que se evidencian desde el 
siglo XVIII. Como lo afirma Jesús Mar-
tin Barbero, con el computador ya no 
estamos ante la relación exterior de 
un cuerpo y una máquina, sino fren-
te a un nuevo tipo de relación: una 
aleación entre cerebro e información. 
El salto es cualitativo, pues la materia 
prima del computador ya no es la tela 
o el acero, sino algoritmos, progra-
mas y signos; y lo producido, no son 
objetos, sino informaciones y conoci-
mientos1. Evidentemente, un cambio 
cualitativo que colocó a la información 
en el centro de las reproducciones y 
significaciones, incluidas las nuevas 
referencias para la reproducción del 
capital; por supuesto, con incidencias 
culturales profundas.
En la denominada sociedad del co-
nocimiento convertida en sociedad 
de la información, las razones del 
cambio se desplazan hacia conteni-
dos simbólicos y semióticos, modifi-
cando sustancialmente las formas de 
comunicación, el aprendizaje y las 
maneras como se accede a la lectura 
y apropiación de los saberes. De tal 
manera el espectro comunicativo se 
ha ampliado afectando las relaciones 
establecidas entre los diversos siste-
mas y subsistemas. Lo que se creía 
establecido y dispuesto claramente, 
ahora es borroso, insinuando nuevas 
modalidades en el marco de los ges-
tores y actores de las acciones. La na-
tural forma de apropiar los asuntos, 
se ha tornado compleja. 

1.  BARBERO Martín. “La Crisis de las Profesiones en la So-
ciedad del Conocimiento. En Revista Nómadas, N 16, Uni-
versidad Central, Bogotá, 2002, p. 180. 

Lo dicho, tiene implicaciones para la 
biblioteca y sus relaciones. Evidente-
mente han emergido cambios entre el 
emisor y el receptor; el texto y el hi-
pertexto; el sujeto y el objeto; el autor 
y el lector. En este nuevo escenario, ya 
no es suficiente el texto y la escritura, 
como únicas maneras para acceder 
y trabajar en los campos del conoci-
miento. En definitiva, se han trastoca-
do las entradas y salidas del sistema, 
ahora en(red)dados y entrelazados en 
redes de información.
Un breve examen sobre el papel de 
las bibliotecas, indica, que éstas se-
guirán existiendo, conjugando espe-
ciales convergencias entre los docu-
mentos tradicionales y las tecnologías 
de la información, adicionando espe-
cialmente el tratamiento a los usua-
rios que resultan decisivos a partir 
de sus requerimientos. Si algo indica 
el cambio, es precisamente la emer-
gencia de un nuevo tipo de usuarios 
de la biblioteca y específicamente de 
lo ampliamente denominado como 
“usuarios de la información.” En este 
nuevo escenario, el conocimiento so-
bre el usuario resulta determinante y, 
como tal, debe ser objeto de investi-
gación e indagación para detectar su 
comportamiento, sus actitudes, prefe-
rencias, motivaciones, características 
y tipologías de la información y ser-
vicio que requiere de la biblioteca. Si 
algo se identifica hoy en día, es que los 
usuarios de la información se clasifican 
en: usuarios análogos o tradicionales, 
usuarios automatizados, usuarios clic, 
usuarios híbridos, usuarios digitales, 
red de usuarios, usuarios virtuales, 
usuarios universales.2 

2.  CORREA U. Guillermo. La Sociedad de la Información uni-
da a un Clic en Perspectiva de la Biblioteca Universal. En 
Uni-pluri/versidad. Universidad de Antioquia, 2001, p. 30.
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La calidad

Los procesos de calidad, la recon-
figuración del modelo educativo, 
la especialización de la estructura 

docente, el crecimiento de la inves-
tigación, y el lugar prominente que 
ocupa la información en los recursos 
que la sociedad precisa para enfrentar 
los retos del desarrollo actual, gene-
ran un escenario de oferta y demanda 
de información que la biblioteca en el 
marco de su función esencial está lla-
mada a satisfacer.
Lo anterior exige cualificar los servi-
cios y extender sus fronteras hacia el 
entorno, así como trascender los con-
ceptos de organización y operación, 
para fortalecer los aspectos débiles 
que vulneran su capacidad de dar res-
puesta efectiva a las demandas de los 
usuarios.
En esta perspectiva, es ineludible or-
ganizar y sistematizar los procesos, 
potenciar el uso de los recursos, diver-
sificar las líneas de acción y proyectar 
el desarrollo futuro, para mejorar su 
presencia en el marco académico-
institucional; así como ser más efi-
ciente y eficaz en la generación de 
servicios, y sostenible en términos de 
costo/beneficio. Un centro proveedor 
de información para la educación, la 
investigación y la proyección social, 
sería un modelo ideal de biblioteca en 
una época en la que este recurso se 
ha visibilizado como el conductor de 
los procesos y las decisiones.
El análisis de las brechas que afec-
tan el cumplimiento de la misión; y 
la reflexión del colectivo institucional 
a propósito de su modernización, son 
el insumo que orienta el Plan de de-
sarrollo 2005-2015, basado en una 

prospectiva clara que plantea para la 
biblioteca la oportunidad de superar 
los vacíos organizacionales y satisfa-
cer mejor las necesidades de su entor-
no interno y externo.

Modernización del 
Centro de Biblioteca3

“La calidad de una universidad 
se mide por su biblioteca.” 
Con esta frase inició el señor 

Rector la reflexión en torno a su mo-
dernización; precisó, además, que hoy 
más que nunca se requiere un modelo 
que se constituya en soporte de cali-
dad para la universidad en su proce-
so de acreditación, puesto que en los 
conceptos y recomendaciones reci-
bidos por el CNA, esta dependencia 
presenta falencias que es necesario 
fortalecer, para que se constituya en 
área estratégica para al logro de los 
objetivos de calidad y excelencia aca-
démica que la Institución tiene como 
horizonte.
El compromiso de pertenecer al grupo 
de universidades colombianas acredi-
tadas institucionalmente es inaplaza-
ble; de allí, la reflexión a la que fueron 
invitados los estamentos de asesoría 
y decisión, con el objeto de reunir 
ideas y conceptos para la construcción 
de una biblioteca que rompa con el 
paradigma de su función netamente 
instrumental como administradora de 
documentos, generalmente en forma-
to impreso; y se involucre con mayor 
decisión en la era del conocimiento, 
soportada por las nuevas tecnologías 

3.  Derivado de la jornada de trabajo realizada en diciembre de 
2006.
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de la información y la comunicación. 
Este hecho, implica un avance tan 
portentoso en relación con sus formas 
de trabajo, cultura organizacional e 
innovación de servicios, como lo fue 
en su momento el famoso giro coper-
nicano en astronomía.
La biblioteca no puede detenerse, ni 
encasillarse en esquemas estrechos 
de acción (unidades de trabajo aisladas), 
ya que el campo de su quehacer es el 
mundo, la aldea global donde com-
pite por/y con la calidad de sus insu-
mos y productos. De allí, la necesi-
dad, teniendo como horizonte el Plan 
Nacional de Educación, de establecer 
alianzas con las redes de información 
científicas locales, regionales y mun-
diales; tal el caso de la Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada, 
Renata. Ésta es una iniciativa de las 
redes regionales colombianas ac-
tualmente en funcionamiento, enbtre 
las que figuran Ruana, Ruav, Rumba, 
Rumbo, Rup Unired y Radar, que es el 
nodo regional para el Eje Cafetero, a 
las cuales están vinculadas las princi-
pales instituciones de educación supe-
rior y centros de investigación de las 
diferentes regiones del país, incluida 
la Universidad de Manizales.
Se resaltan, también los aspectos sus-
tantivos que confieren y dan carácter 
a la cultura de la academia: la docen-
cia, la investigación y la proyección, 
teniendo como soporte la acción de-
cidida, motivada y comprometida de 
todos los estamentos y actores de la 
institución, a cuyo alrededor está cre-
ciendo y fortaleciéndose lo que se ha 
dado en llamar la nueva cultura del 
emprendimiento, en la que la biblio-
teca juega un papel primordial, siem-
pre que se encuentren respuestas a 
los siguientes interrogantes:

	¿Qué biblioteca tenemos?
	¿Qué podemos hacer para conver-

tirla en una fortaleza?
	¿Cómo se puede lograr?
Quedó flotando en el ambiente un 
reto para cumplir: la Acreditación ins-
titucional está en proceso; la aspira-
ción en un futuro cercano es que la 
Universidad se pueda contar entre las 
instituciones de educación superior 
colombianas que conforman el Club 
de la excelencia, gracias, entre otras, 
a la calidad de su biblioteca.
Para el equipo del Centro de Bibliote-
ca e Información los antecedentes de 
la historia institucional, indican que la 
idea de modernizar la biblioteca no es 
nueva, las diversas propuestas lo cons-
tatan: propuesta de modernización 
administrativa (2002); propuesta de 
ampliación (2003); aproximación cri-
tico constructiva del centro de biblio-
teca e información (2003); propuesta 
de integración de servicios, reordena-
miento de colecciones y áreas (2005); 
Plan de desarrollo 2005-2015 (2005). 
No obstante, los anteriores esfuerzos, 
el diagnóstico revela que no se han 
logrado avances significativos para 
su posicionamiento coherentes con el 
desarrollo institucional.
La biblioteca no puede pensarse sólo 
como un problema de espacios, de 
equipos, o de adquisición de libros;, 
sino desde la perspectiva de un cam-
bio cultural, el cual no es un fenómeno 
fortuito, y deber ser conducido en for-
ma sistemática hasta que las lógicas 
de interrelación fluyan efectivamente 
y se genere un esquema de bibliote-
ca con mayor capacidad de respuesta, 
un usuario más comprometido con la 
lectura, el auto-aprendizaje reque-
rido y la investigación; una bibliote-
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ca con significado dentro del marco 
institucional en la medida que está 
integrada a los procesos curriculares 
de los programas académicos. Ni las 
mejores conexiones vía Internet, ni los 
mejores equipos, o lugares gratamen-
te ambientados son garantía de mo-
dernización; las acciones en conjunto 
deben propender por el desarrollo 
equilibrado de cada una de las áreas 
estratégicas dentro de su plan de de-
sarrollo actual.
En la praxis administrativa la dimen-
sión de la biblioteca ha recibido una 
connotación muy simplista, que se tra-
duce en la insatisfacción de los clien-
tes en la medida en que la Universidad 
se está tornando más compleja y con 
mayores exigencias. Esto es un indi-
cador de que su responsabilidad tras-
ciende la adquisición y el préstamo de 
libros, puesto que como organización 
de servicios no escapa a dos principios 
elementales: a) mantener sus clientes 
actuales y atraer los potenciales; b) 
solucionar las necesidades de acuer-
do con los requerimientos reales de 
los usuarios, y no de acuerdo con lo 
que cree que éste necesita.
Las estadísticas confirman que la bi-
blioteca no tiene garantizado sus 
clientes, puesto que por más que los 
docentes y estudiantes la requieran, 
ellos sólo la usarán si sienten la con-
fianza de que sus necesidades serán 
atendidas con efectividad, si la ven 
como parte fundamental de su proce-
so de aprendizaje y quehacer acadé-
mico; y si, además, ésta les multiplica 
las posibilidades de uso. Es perentorio 
el aumento de los índices de satisfac-
ción, la consolidación de actividades 
que mejoren el fomento a la lectura, 
el apoyo a las investigaciones y la per-
tinencia de sus contenidos.

En síntesis, más que biblioteca lo 
que se requiere es un laboratorio de 
aprendizaje integrado armónicamen-
te con los procesos académicos, capaz 
de cerrar la brecha que existe entre los 
servicios y la satisfacción del cliente, 
con un modelo sostenido y sostenible, 
que prevé y corrige los errores antes 
de que ocurran; flexible para adaptar-
se al medio, experto en hacer lo que 
hace con liderazgo.
De lo anterior se puede concluir que 
la modernización de la biblioteca 
debe asumirse mediante procesos de 
calidad orientados a gestionar infor-
mación con énfasis en flujos de con-
tenidos y mapas de conocimiento; a 
brindar respuestas rápidas y efectivas; 
y a crear círculos virtuosos de retroali-
mentación de aprendizajes e informa-
ción con la participación de los actores 
que se mueven a su alrededor.
El colectivo de directivos y docentes 
considera que ésta debe constituirse 
en actor participativo de los procesos 
académicos con una mirada integral, 
en procura de que su quehacer im-
pacte las funciones sustantivas de la 
Universidad: docencia, investigación, 
proyección social. Lo anterior requie-
re eliminar los imaginarios que se han 
mantenido en relación con su activi-
dad principal: depósito de libros orde-
nados y dispuestos para el préstamo, 
y dimensionar la complejización de su 
función en el contexto actual de la Uni-
versidad para que cumpla una acción 
primordialmente pedagógica; a partir 
de ahí, su acción más importante se 
debe reflejar en los nexos e interrela-
ciones que mantenga con los diversos 
actores de la sociedad universitaria, 
en la que su presencia resulte decisi-
va en cada uno de los escenarios que 
habita la academia.
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Requiere, además, una gestión inte-
gral de todos sus recursos, lo que sig-
nifica que no se dé preponderancia a 
unos aspectos en detrimento de otros; 
sino una valoración racional, equitati-
va e imparcial buscando el equilibrio 
de sus áreas estratégicas, para estar a 
tono con las exigencias, retos tecnoló-
gicos y requerimientos de información 
de la sociedad actual.
Así mismo, hubo consenso en que la 
biblioteca debe contar con personal 
calificado, que pueda ser agente de 
mediación documental y cognoscitiva 
de la información; lo que conlleva pro-
blematizar el rol del personal que se 
vincula, puesto que requiere desarrollo 
de competencias específicas, con la exi-
gencia de un aprendizaje permanente 
para interactuar con el profesionalismo 
que demanda el cambio tecnológico y 
el avance sin tregua de la ciencia y la 
investigación científica.
Se denota la necesidad de contar con 
el escenario de apoyo a la investiga-
ción, el auto-aprendizaje, la lectura 
y el estudio que la biblioteca, hasta 
ahora, no ha logrado ofrecer. Hace 
énfasis en la cultura de la lectura 
como estrategia de interiorización 
del conocimiento, planificando espa-
cios lúdicos y culturales para su pro-
moción; espacios apropiados para la 
lectura investigativa en grupo e indivi-
dual. Se propone una biblioteca con la 
capacidad de atender la pluralidad y 
la diversidad de clientes, así como de 
repensar su utilidad para la Universi-
dad en términos de eficiencia, eficacia 
y credibilidad.
Por último propone una biblioteca me-
diadora de los insumos y productos de 
la información que fluyen en las redes 
locales, regionales y mundiales, fuerte 
en alianzas e integración con sus pa-

res, diversa en contenidos de bases de 
datos y revistas científicas nacionales 
e internacionales, clara en sus políti-
cas de creación y gestión de centros 
y nodos de documentación especiali-
zados; y centro compilador de la pro-
ducción editorial.

Plan de Desarrollo
(2005- 2015)

Misión. La Biblioteca adminis-
tra y promueve los recursos y 
servicios de información que 

requiere la Universidad, para susten-
tar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, investigación y proyección so-
cial.
Mediante un desarrollo sistémico será 
modelo gerencial eficiente, flexible y 
sostenible de información científica y 
técnica, que extiende las relaciones 
inter-institucionales en el ámbito local, 
nacional e internacional para ampliar 
la oferta de fuentes y recursos de in-
formación que ofrece a la comunidad 
en su desarrollo social, profesional y 
humano.

Área estratégica

Gestión de recursos
El crecimiento equitativo del fondo bi-
bliográfico, la dotación física, el talen-
to humano, la infraestructura tecno-
lógica y los recursos financieros, son 
elementos imprescindibles para lograr 
las metas propuestas.
Objetivos
9	Ejecutar la asignación presupues-

tal para el desarrollo de la biblio-
teca.
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9	Asegurar los recursos financieros 
en forma adecuada, tanto para las 
adquisiciones bibliográficas como 
para los demás rubros de funcio-
namiento.

Estrategias
a) Garantizar los recursos financieros.
b) Diversificar las fuentes de financia-

ción.
c) Mantener el desarrollo del fondo 

bibliográfico.
 El insumo básico para el trabajo 

de la biblioteca es su fondo docu-
mental, que debe ser pertinente a 
todos los programas académicos 
de la Universidad y variado en re-
lación con los formatos de acceso.

Estrategias
a) Sostener un crecimiento equilibra-

do de material bibliográfico en tér-
minos de cantidad y calidad.

b) Establecer alianzas para el inter-
cambio y adquisición cooperativa 
de fuentes de información.

c) Definir políticas para la selección, 
adquisición y organización de ma-
teriales bibliográficos.

d) Hacer visible la producción edito-
rial institucional.

e) Disponer de una plataforma tec-
nológica adecuada 

 Las necesidades de acceso a la in-
formación, están en la actualidad 
influidas por los desarrollos tecno-
lógicos, éstos potencian la cober-
tura de los servicios y crean nuevos 
modelos de biblioteca.

Estrategias
a) Evolucionar hacia una biblioteca 

de base tecnológica con el apoyo 
de las TIC’s.

b) Identificar y analizar las innovacio-
nes tecnológicas en el campo de la 
información.

Planta física. La biblioteca percibida 
como un lugar de encuentro, desde 
donde se genera controversia y acción 
hacia la creación de conocimiento, re-
quiere de espacios en donde los usua-
rios puedan interactuar en ambientes 
que motiven y sean adecuados para el 
estudio y la investigación.
Estrategia
a) Evaluar alternativas de ampliación 

y re-adecuación del área física de 
acuerdo con estudio de necesidades.

 Cualificar y reajustar la planta de 
personal. El talento humano es el 
recurso más importante y de éste 
depende el éxito o fracaso de una 
organización; por lo tanto, la plan-
ta de personal de la biblioteca debe 
estar conformada por un equipo in-
terdisciplinario que acredite com-
petencias para ejecutar los proce-
sos con calidad y eficiencia.

Estrategias
a) Redefinir la estructura de cargos.
b) Mantener un programa de actuali-

zación permanente.
c) Asignar funciones de acuerdo con 

el perfil acreditado.
d) Establecer métodos de trabajo con 

base en metas y objetivos.
e) Establecer normas y métodos para 

medir los resultados.
f) Implementar un programa de in-

centivos.
Área estratégica:
fortalecimiento de los servicios
Para lograr que el usuario satisfaga 
sus necesidades de información es 
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necesario que el servicio cumpla con 
los atributos de calidad, confiabilidad, 
cumplimiento, comodidad y atención 
requeridos.
Objetivos
9	Reorientar los procedimientos para 

el acceso a los servicios. 
9	La biblioteca debe rediseñar sus 

productos y servicios, para lograr 
su efectividad y ampliar las posibi-
lidades de acceso.

Estrategias
a) Modernizar las formas de acceso a 

los servicios y recursos.
b) Implementar un programa de mer-

cadeo de servicios.
c) Diversificar el portafolio de servi-

cios.
d) Mejorar los servicios de informa-

ción para la investigación y la edu-
cación.

e) Atender con mayor eficiencia y 
calidad las demandas de informa-
ción de la sociedad académica de 
la Universidad.

Área Estratégica
La Biblioteca y su integración  
en el Marco Institucional 
Para responder efectivamente al nuevo 
modelo educativo y a las necesidades 
de acceso a la información oportuna, la 
biblioteca debe constituirse en un labo-
ratorio de aprendizaje integrado perfec-
tamente con los procesos de docencia, 
investigación y proyección social.
Objetivos
9	Consolidar el modelo de gestión 

de la biblioteca. 
9	La modernización del Centro de 

Biblioteca e Información requie-

re diseñar un modelo de gestión, 
acorde con las actuales tenden-
cias gerenciales, que le permitan 
alcanzar niveles elevados de efi-
ciencia, competitividad y producti-
vidad. 

Estrategias
a) Consolidar una estructura organi-

zacional definida, de acuerdo con 
la proyección de la biblioteca den-
tro de la normativa legal de la Uni-
versidad.

b) Integrar los procesos de la biblio-
teca a las actividades académicas.

c) Establecer sistemas de indicadores 
para todos los procesos.

Área Estratégica
Relaciones interinstitucionales
En un mundo sin fronteras, la oferta de 
recursos de información ha aumenta-
do y las necesidades de conocimiento 
se hacen más evidentes. Es necesario 
extender los lazos cooperativos para 
optimizar recursos y aprovechar las 
experiencias externas.
Objetivos
9	Establecer un programa permanen-

te de cooperación y participación. 
9	La biblioteca requiere fortalecerse 

académica, cultural y administra-
tivamente mediante la realización 
de proyectos de investigación con-
juntos, intercambio de experien-
cias y establecimiento de acuer-
dos.

Estrategias
a. Mantener las alianzas de colabo-

ración y participación con las aso-
ciaciones regionales y locales de 
bibliotecas.
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b. Participar en eventos nacionales e 
internacionales relacionados con 
el gremio.

c. Afiliarse a redes y asociaciones de 
biblioteca nacionales e internacio-
nales.

d. Establecer convenios y alianzas 
con bibliotecas académicas y es-
pecializadas.
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Desarrollo de 
Postgrados e 
Investigación

Como se manifiesta en el do-
cumento DPL-02/ Elementos 
para la construcción del siste-

ma de planificación de la Universidad 
de Manizales1, existe la necesidad de 
reordenar los procesos y actividades 
de la Institución. Siendo la actividad 
de posgrados un asunto estratégico y 
determinante para el desarrollo de la 
Universidad, es necesario reorganizar 
las funciones, relaciones y modos de 
operación, especialmente articulando 
el sistema de posgrados con el siste-
ma de investigación.
El objetivo de este documento es pre-
cisar la concepción y modo de opera-
ción del sistema de posgrados de la 
Universidad en íntima relación con el 
de investigaciones. En la práctica, se 
trata de plantear una forma de or-
ganización, administración y gestión, 
que permita la presencia de mejores 
condiciones para el estado de una ra-
cionalidad más integral, holística, de 
mayor impacto y, básicamente, con 
una organización que potencie las 
realizaciones. 
La evaluación de organización y di-
námica de los posgrados, arroja con-
clusivas que evidentemente exigen 
respuestas a enmarcar en el corto, 
mediano y largo plazo. Actualmente 
los posgrados y el sistema de inves-
tigaciones, demandan nuevas formas 

1.  El documento catalogado como DPL-02/ y que se denomi-
na Elementos para la construcción del sistema de planifica-
ción de la Universidad de Manizales, emitido por la oficina 
de Planeación, se encuentra actualmente en discusión y 
evaluación.

de operación que cumplan con tres 
criterios centrales: articulación, cohe-
rencia, pertinencia y corresponsabili-
dad. 
Es evidente que en el actual operar 
del sistema de posgrados, se registran 
problemas de articulación y organiza-
ción. En la Universidad la articulación 
y organización está fuertemente cues-
tionada2, en especial en el sistema de 
posgrado que se muestra con formas 
de operación independientes de los 
pregrados y con prácticas de gestión 
inadecuadas3. En general los posgra-
dos de la Universidad se comportan 
como ruedas sueltas con dificultades 
para establecer su accionar en el me-
diano y largo plazo. 
La desarticulación como resultante, 
genera inconvenientes administrati-
vos en tanto no se precisan adecua-
damente las relaciones financieras, 
de administración y de gestión del 
conjunto de posgrados. En la práctica 
se generan bajos o nulos niveles de 
compartimentación entre los distintos 
programas, duplicando los esfuerzos 
académicos y de seguimiento a las di-
ferentes propuestas4, impactando in-
cluso la dinámica de la investigación.
Los posgrados, por supuesto, no son la 
única manera de generar, potenciar, 

2.  Buena parte de los problemas que vive la Universidad, se 
presenta precisamente por la fuerte desarticulación que 
presentan los procesos, los mismos que terminan por ge-
nerar atomizaciones y duplicación de esfuerzos; además 
de problemas de coordinación, funcionalidad e impacto.

3.  Actualmente, por ejemplo, no existen regulaciones y regla-
mentaciones claras sobre la forma como los estudiantes de 
pregrado pueden transitar hacia el posgrado, indicativo que 
lesiona fuertemente el criterio de movilidad académica que 
se pretende impulsar formalmente.

4.  Los cursos de investigación, por ejemplo, aparecen bajo 
la presencia de diversas especificaciones, criterios evalua-
tivos distintos, programaciones diferentes, reproduciendo 
un esquema que torna ineficiente el comportamiento de los 
posgrados.
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reproducir y contextuar conocimien-
tos; pero sí una vía importante para 
identificar con propiedad los acumu-
lados y relaciones alimentadoras, 
tanto de los desarrollos del pregrado 
como de las acciones que fortalezcan 
la marca, la identidad y la autorrefe-
rencia de la Universidad5.
Desde luego los posgrados, a hoy, re-
presentan también una fortaleza de 
la Universidad. En un relativo poco 
tiempo, se han venido posicionando 
posgrados con temáticas innovado-
ras que es urgente cuidar y mantener. 
Existen solicitudes de extender pro-
gramas a otras regiones y ciudades, lo 
que dice de la buena calificación que 
tienen. Además, buena proporción de 
estudiantes de otras ciudades, vienen 
a cursar los posgrados; y ello, debido 
principalmente a la visión académica 
que les acompaña.
Tal vez, el mayor impacto de esta si-
tuación tenga que ver con la misma 
estrategia académica de la Universi-
dad en el marco de su desarrollo. Si 
la Universidad es consciente de la im-
portancia de los posgrados, también 
lo debe ser en términos de fortale-
cer la estrategia de su crecimiento y 
desarrollo. Está demostrado que los 
posgrados (en la práctica) represen-
tan la posibilidad de la investigación 
como basamento para las propuestas 
de transformación social y económi-

5.  La Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por el cual se reorga-
niza el Servicio Público de la Educación Superior, reza en 
el capítulo III, Campos de acción y programas académicos: 
“Los programas de maestría, doctorado y posgrado tienen 
a la investigación como fundamento y ámbito necesarios 
de su actividad. Las maestrías buscan ampliar y desarrollar 
conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, 
interdisciplinarios o profesionales; y dotar a la persona de 
los instrumentos básicos que la habilitan como investigador 
en un área específica de las ciencias o de las tecnologías, 
o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en 
un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes.

ca, que demanda el entorno. Podría 
afirmarse que, sin la fortaleza de los 
posgrados prácticamente no hay Uni-
versidad. Si en esencia se comprende 
que ésta es fundamentalmente pensa-
miento, conocimiento y cultura, preci-
samente los posgrados recogen la sín-
tesis de tales postulados.
Es evidente que los problemas de ar-
ticulación y organización afecta una 
de las estrategias de desarrollo de la 
Universidad. En la última década, esta 
Institución ha visto el crecimiento con 
la presencia de nuevos programas de 
posgrados, manteniendo casi igual el 
número total de estudiantes de la Uni-
versidad; esta situación, por supuesto, 
puede tener variadas lecturas. De una 
población estudiantil nocturna se ha 
pasado a una diurna; y de programas 
de pregrado que, en épocas pasadas 
registraban adecuado o superávit nú-
mero de estudiantes, en la actualidad 
reflejan o empiezan a reflejar proble-
mas de demanda. En estos términos, 
parece que las evidencias se inclinan 
a favor de un fortalecimiento de los 
posgrados con capacidad de asumir 
el reto de atraer y preparar a la po-
blación hoy en día en profesionales. 
De hecho, se trata precisamente de la 
formación continuada que, entraña la 
posibilidad de brindar mayores opor-
tunidades a los egresados de ésta y 
otras instituciones del país.
En la práctica, se trata de depositar 
la mirada en un horizonte de trabajo 
especial que, como los posgrados, re-
presentan una manera de potenciar 
la academia; incluso, propulsando 
permanentemente las modificacio-
nes pertinentes que en lo curricular 
deben acompañar a los pregrados. 
En últimas, la idea es reconocer que 
pregrados y posgrados representan 
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un todo simbiótico que debe conducir 
a la integralidad, coherencia y per-
tinencia de la formación continua, y 
fortalecimiento de la estrategia de la 
Universidad de cara a su desarrollo 
sostenible.
Se torna importante, respecto del 
mantenimiento y emergencia de pos-
grados en la Universidad de Maniza-
les; así como de precisar el asunto de 
la pertinencia académica y social. Si 
bien, frente a la pertinencia social se 
pueden asumir diversas posturas, to-
das igualmente válidas, una postura 
relacionada con ello tiene que ver con 
la responsabilidad social, que no se 
puede llegar a confundir con la res-
ponsabilidad social empresarial, RSE. 
La pertinencia social de los programas 
es un asunto de alta responsabilidad 
social universitaria, pues implica la 
presencia de consideraciones éticas-
sociales fuertemente incidentes en la 
formación de los estudiantes y en el 
impacto social.
En la práctica, la pertinencia académi-
ca y social se manifiesta en la misma 
estrategia de mantenimiento y cons-
trucción de los posgrados. En otras 
palabras, no es suficiente con afirmar 
que una de las estrategias de desa-
rrollo de la Universidad es la consoli-
dación de los posgrados. La estrategia 
no lo es como simple derivado de una 
adecuada planeación, sino que lo es 
adherida a un pensamiento progra-
mático, con evaluaciones consistentes 
de entorno (estrategia situacional), 
más un fuerte componente de examen 
sobre las condiciones, concepciones y 
criterios demandados por la respon-
sabilidad social universitaria. De esta 
manera, se garantiza el cumplimiento 
misional de la Universidad y el posi-
cionamiento que a futuro se quiere. 

De la estrategia

Si el objetivo tiene que ver, con 
integrar de manera práctica y 
coherente las actividades de los 

posgrados con las de investigación, 
la estrategia entonces lo es respecto 
de los horizontes que se pretenden, 
las políticas de funcionamiento y, en 
especial, las formas de operación que 
se adopten, en forma integral e inte-
grada.
Los efectos de implementar coheren-
cias y articulaciones en el sistema de 
posgrados, redundan en el fortaleci-
miento de la investigación, la presen-
cia integral en el medio, los mayores y 
mejores impactos sociales, las eficien-
cias de funcionamiento, el incremento 
de los niveles de comunicación, una 
mayor incidencia de los posgrados en 
la dinámica de las estructuras curricu-
lares de los pregrados, y nuevas y va-
riadas opciones de investigación.
El tránsito de desarrollo de los posgra-
dos, de especializaciones a maestrías, 
y de éstas a doctorados, se constituye 
en una estrategia de posicionamiento 
de la Universidad de Manizales, ade-
cuada incluso a las tendencias que 
sigue la educación superior tanto en 
lo nacional como en la región latinoa-
mericana. El posicionamiento de los 
posgrados, permite que la Universidad 
incursione en mejor forma, no sólo 
en lo atinente a la comunicación con 
sociedades académicas nacionales e 
internacionales, sino que en términos 
económicos, pueda participar de me-
jor manera en el acceso a fuentes de 
financiamiento derivadas de políticas 
de fomento, nacionales e internacio-
nales. Por otra parte, los posgrados 
le permiten a la Universidad un mejor 
relacionamiento con el entorno.
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El entorno

Como lo dice la teoría, el entor-
no se constituye en un referente 
de comportamiento que define 

y caracteriza los sistemas. Puede afir-
marse que sin el examen de entorno 
y sus condiciones en presencia, los 
sistemas resultan ciegos frente a la 
dinámica de la realidad. En este sen-
tido, y en el caso de la Universidad de 
Manizales, se hace necesario y con ur-
gencia, la dotación de metodologías y 
propuestas cercanas a la evaluación 
consistente del entorno, para derivar 
de allí los principales referentes de 
sentido y de operación.
Buena parte de las actuales discusio-
nes de entorno de las universidades, 
están girando alrededor de lo que se 
conoce como Gestión del conoci-
miento, asunto que sin duda debe ser 
abordado con propiedad y rigor6. En 
razón de la gestión como creación7, 
este aspecto se constituye en vehículo 
central para la organización de cono-
cimientos en función de la pertinen-
cia social y académica. De tal manera 
que los procesos de investigación en 
estrecha vinculación con los procesos 
de formación posgradual, no sólo se 
tornan estratégicos, sino que reafir-
man la tendencia del país enmarcada 

6.  En el centro de los programas de la sociedad posindustrial, 
se evidencia con fuerza la presencia del conocimiento. En 
estos aspectos, al parecer, los intangibles son fundamen-
tales, siendo la creación, la innovación y la aplicación de 
conocimiento, aspectos centrales en el desarrollo. 

7.  Desde versiones programáticas y, en especial, las refe-
ridas desde lo social, se reconoce que el conocimiento, 
sus atributos y postulaciones han pasado a formar parte 
esencial de los correspondientes núcleos y heurísticas de 
desarrollo. En términos de visión de entorno, en las nuevas 
dinámicas sociales, el conocimiento y sus aplicaciones han 
entrado a definir las situaciones. De hecho, hoy en día, se 
habla de la sociedad del conocimiento, en la que incluso la 
gerencia y gestión del mismo, han entrado a jugar un papel 
determinante en las organizaciones de todo orden.

en la política de formación de exper-
tos e investigadores, de cara a la pre-
sencia de resultados efectivos y trans-
formadores de la realidad.
Cada vez se menciona con mayor regu-
laridad el sentido y significado que se 
otorga a la Gestión del conocimiento 
en el marco de la Sociedad del cono-
cimiento. En estos aspectos, si bien las 
sociedades y las universidades histórica-
mente han promocionado y propulsa-
do la formación y reproducción del co-
nocimiento, hoy en día, la gestión y la 
sociedad del conocimiento se conectan 
especialmente al discurso del manage-
ment, incentivando fuertemente la re-
lación universidad-empresa y mercado 
de trabajo8. En este nuevo espectro de 
situaciones, la formación de los posgra-
dos tiende a identificarse con procesos 
adheridos especialmente a la filosofía 
de la innovación, pues en la prácti-
ca se trata de la generación de valores 
agregados a partir del conocimiento y su 
tratamiento9. Así, al parecer, en la nue-
va dinámica adquieren un valor especial 
las investigaciones que se conectan es-
pecialmente con el mundo del trabajo.

8.  Al parecer “de un discurso gerencial basado en el recono-
cimiento de las posibilidades cooperativas de un capitalis-
mo organizado (según criterios de negociación colectiva y 
garantías jurídicas para el uso del factor trabajo, típica de 
la edad de oro del fordismo y el estado bienestar Keyne-
siano), hemos pasado a un discurso en donde la apelación 
permanente al riesgo, la competitividad, la complejidad y el 
azar han abierto una especie de des-formalización y des-
institucionalización sistemática de las relaciones sociales 
europeas.”(Alonso Luis Enrique. La crisis de la ciudadanía la-
boral. Anthoropos, Barcelona, 2007, p.30).

9.  Por innovación se entiende la aplicación de conocimiento 
para mejorar las condiciones de vida o el bienestar de una 
sociedad; para fortalecer la productividad y la competitivi-
dad de una empresa o cadena de producción, o a incre-
mentar la efectividad de las políticas públicas y la consoli-
dación de la sociedad civil. En esta perspectiva, la innovación 
puede ser vista como el proceso mediante el cual la socie-
dad genera valor a partir del conocimiento, extrayendo de 
él beneficios económicos y sociales (CNA. Lineamientos 
para la Acreditación de alta calidad de programas de maes-
tría y doctorado, Bogotá, agosto de 2008).
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En el caso de la Universidad de Mani-
zales, la investigación y sus procesos 
reconocen preferencialmente proble-
máticas generales del ser humano, y 
menos en relación con el mundo de 
la empresa y sus entornos. La adscrip-
ción de la investigación gira alrededor 
de temáticas referidas a la educación, 
psicología, pedagogía, salud; pero no 
tanto a situaciones problemáticas de 
empresa. Maestrías como Gerencia del 
Talento Humano, GTH, al igual que las 
de Economía y Mercadeo, apuntan a 
posicionar investigaciones con amplia 
referencia a la región en su relación 
con la productividad y la empresa. Las 
líneas de investigación establecidas so-
bre productividad y trabajo, se pueden 
constituir en un efectivo horizonte para 
retomar análisis de entorno que den lu-
gar a relacionamiento donde esté pre-
sente el sentido y dinámica actual de 
empresa, por una parte y por otra los 
relacionamientos interdisciplinares que 
potencien lo referido a la construcción 
de ciudadanía (trabajo y ciudadanía)10. 
Por supuesto, si la Universidad de Ma-
nizales desea posicionarse en investi-
gación, el desarrollo de los posgrados 
(maestría y doctorados) es un paso ne-
cesario e indispensable.

Estado actual de 
la investigación

En la Universidad de Manizales, los 
procesos de investigación regis-
tran avances en lo concerniente a 

10.  La Universidad de Manizales reconoce que la investigación 
y sus desarrollos son fuente principalmente formativa y de 
visibilidad; en general, porque no reúne condiciones para 
constituirse en “Universidad de investigación”, como gran 
énfasis en formación doctoral, alta inversión en investiga-
ción, producción académica sostenida e indexada y redes 
de investigación de alta calidad.

la demarcación de políticas, consolida-
ción del espíritu investigativo y recono-
cimiento de centros y grupos de inves-
tigación11. La presencia de grupos de 
investigación reconocidos, inicialmente 
refleja un alto sentido de inclusión de 
los docentes en esta actividad, asunto 
que es incidente y positivo respecto de 
las dinámicas y procesos de la Universi-
dad. El trabajo de los grupos de inves-
tigación, permite avizorar incrementos 
y mejoras académicas en la potencia-
ción del trabajo interdisciplinario y la 
demarcación de mejores niveles de re-
lación entre los miembros de la socie-
dad universitaria. 
Como bien se afirma en la Universi-
dad, los procesos de investigación 
permiten el fortalecimiento de los cu-
rrículos, la emergencia de opciones 
académicas de posgrados, el mejora-
miento de la calidad de los sistemas 
de gestión y, en especial, el impacto 
sobre la cultura y presencia del espí-
ritu investigativo como base para la 
postulación de opciones de desarrollo.
“Atendiendo a los requerimientos y 
características de lo que significa la in-
vestigación en la Universidad y a la luz 
de las principales tendencias interna-
cionales, nacionales y regionales. La 
Institución ha precisado la investiga-
ción como la actividad que transver-
saliza el currículo y posibilita la bús-
queda permanente de nuevos rumbos 
para el desarrollo de la ciencia, la tec-
nología, la sociedad y la cultura.”
La dinámica seguida por los procesos 
de investigación, señala una fuerte in-
cidencia en el mejoramiento de la ca-

11.  En la actualidad se encuentran reconocidos por Colcien-
cias, 23 grupos de investigación que, en términos gene-
rales, indican la vitalidad y capacidad de la Institución en 
referencia a la indagación y postulación de proyectos y 
productos
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lidad académica de la Universidad. El 
hecho de contar con cerca de 100 do-
centes participantes en los grupos de 
investigación, señala un proceso inte-
resante de inmersión en esta actividad, 
augurando impactos sustanciales en la 
docencia y en la forma de trasmitir y 
producir conocimiento. Desde luego, 
la Universidad debe precisar con mayor 
claridad los atributos y apuestas de for-
mación y apoyo a los investigadores. 
Los grupos de investigación constitui-
dos en centros nerviosos del sistema, 
deben ser objeto de las evaluaciones y 
apoyos respectivos, con el objetivo de 
potenciar el sistema-Universidad. 
Es pertinente reconocer que como uni-
versidad, se adscribe a un ideario don-
de el conocimiento y su relación con la 
cultura, es determinante. Precisamente 
el cumplimiento de los aspectos misio-
nales se deriva de la importancia que 
se otorgue a la producción de conoci-
mientos con criterios de validez y per-
tinencia. En este sentido la universidad 
de Manizales viene reconociendo la 
necesidad de producir conocimien-
to, teniendo en cuenta las fortalezas, 
capacidades y necesidades reales del 
medio. Desde luego, la universidad 
debe ampliar las miradas de mundo y 
de comprensión de las realidades lo-
cales, regionales y nacionales. En lo 
estratégico y desde la investigación, la 
universidad debe potenciar la inclusión 
y sus relaciones con las aortas interna-
cionales del conocimiento. 
Desde los procesos de autoevaluación 
y a propósito de las recomendaciones 
del CNA frente a la acreditación ins-
titucional12, la Universidad ubicó en 

12.  El primer Informe de Avance fue enviado al CNA el 22 de 
agosto del 2006, del cual se recibió respuesta en el oficio 
001581 del 27 de septiembre del mismo año; en el mismo 
se hacían algunas observaciones relacionadas con la im-

relación con la consolidación de los 
procesos de investigación, lo siguien-
te: “Consolidar el proceso de la investi-
gación en la Universidad de Manizales 
con el fin de mantener y desarrollar una 
dinámica investigativa articulada des-
de los pregrados hasta los posgrados 
(objetivo general).” Para el efecto, se 
plantearon acciones como: a) organi-
zar los semilleros de investigación en 
cada grupo de investigación; b) estruc-
turación de los planes de investigación 
formativa en los currículos: praxis de 
la investigación asociada a los compo-
nentes del currículo; a praxis asociada 
a las líneas y grupos de investigación; 
potenciación de los semilleros de inves-
tigación; c) desarrollo de la investiga-
ción en sentido estricto con pertinencia 
social; y d) incremento de la produc-
ción académica de los docentes13.
A la fecha, y en materia de los proce-
sos de investigación, subsisten proble-
máticas en relación con la dedicación 
de los docentes a la investigación, la 
relación teoría-práctica, la pertinencia 
y rigurosidad de la investigación, y la 
inserción y dinámica de la investiga-
ción formativa en las estructuras cu-
rriculares. Si bien se registra un acer-
camiento notorio de los programas a 
la investigación, es indudable que se 
debe operar con un mayor esfuerzo 
en el sentido de clarificar la importan-
cia y las relaciones procedentes en las 

plementación del Sistema de investigación en los ajustes 
de los planes curriculares; creación de un semillero por 
grupo de investigación; formación profesoral en el nivel 
de posgrados en las áreas disciplinares; ampliación de la 
dotación de laboratorios; ampliación de espacios para la 
Biblioteca; consolidación del Sistema de Información ge-
rencial; implementación de los lineamientos curriculares en 
los programas académicos; desarrollo de programas para 
el aprendizaje de segunda lengua; adquisición de nuevos 
equipos; y consolidación de la interacción académica.

13.  Tomado de segundo Informe de avances Plan de mejora-
miento institucional. Universidad de Manizales, 2006.
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estructura académicas, en especial en 
lo referido a la conjunción con las dis-
ciplinas correspondientes, los posgra-
dos, las publicaciones y la visibilidad 
de la investigación.
Desde la gestión integral, la Univer-
sidad debe asumir con mejor criterio 
las posibilidades de integración de la 
investigación, especialmente con la 
dinámica de los posgrados. Median-
te la autoevaluación permanente, es 
posible encontrar las mejores posibi-
lidades para efectos de un funciona-
miento integral. En estos aspectos in-
tegradores, la dinámica de los grupos 
de investigación es determinante. 
Como se ha mencionado, la Univer-
sidad de Manizales ha accedido con 
propiedad al reconocimiento de gru-
pos por Colciencias, asunto que insi-
núa vías de desarrollo con responsa-
bilidad social. Para la conformación 
de grupos de investigación y el man-
tenimiento de los actuales, se deben 
observar regulaciones y lineamientos 
especiales propuestos para el cumpli-
miento de las finalidades establecidas 
por la Institución. Con una clara ópti-
ca, se deben efectuar desarrollos con 
pertinencia, ajustando permanente-
mente los procesos, buscando cohe-
rencias y articulaciones. 
Un asunto de necesario abordaje por 
la Institución y que forma parte de la 
vitalidad del desarrollo, tiene que ver 
con la organización del sistema de in-
vestigaciones, adaptándolo no sólo a 
las tendencias generales, sino en es-
pecial a las condiciones de la Universi-
dad. La mirada arrojada por los pares 
visitantes señala la necesidad de mejo-
rar lo atinente a la configuración epis-
témica y metodológica de las líneas de 
investigación. El exceso de líneas de 
investigación, en la práctica, genera 

obstáculos administrativos y epistémi-
cos con impactos en los procesos. Sin 
negar las dinámicas actuales y sus re-
sultados positivos, es posible reducir el 
número de líneas de investigación con 
el objeto de efectuar tránsitos adecua-
dos hacia la constitución de programas 
perfilados. La experiencia indica que el 
tránsito del proyecto a la línea puede 
entregar mejores opciones para en-
frentar la constitución programática de 
la investigación.
Por supuesto, la integración de la in-
vestigación con el sistema de posgra-
dos, redunda en el incremento de efi-
ciencias y eficacias del sistema. Desde 
luego el problema no es sólo alcanzar 
las eficiencias, sino potenciar los im-
pactos académicos y sociales. En este 
sentido, los proyectos y líneas, y los 
subprogramas, tendrán un mayor im-
pacto si se plantean desde cursos de 
acción con senderos claramente defi-
nidos desde la articulación.
En términos de la reorganización del 
sistema de posgrados e investigación, 
se suponen varios asuntos: a) la ela-
boración de planes de desarrollo con-
gruentes con la necesidad de generar 
posgrados afines a demarcaciones de 
líneas de profundización de los currí-
culos, y de líneas sólidas de investi-
gación de los grupos; b) la estipula-
ción correcta de planes de operación 
en estrecha relación con el sistema 
de planificación de la universidad; c) 
establecer de mejor manera los cana-
les de comunicación, incorporación, 
apropiación y difusión de la investiga-
ción, ganando en visibilidad y en rela-
ciones con el entorno; d) potenciación 
de los semilleros de investigación.
Es claro que la Universidad debe acce-
der en forma organizada a la conside-
ración del relevo generacional. Los se-
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milleros de investigación representan 
una acertada opción para potenciar la 
presencia de futuros investigadores. 
En últimas, las apuestas se justifican 
plenamente, si la Universidad es ca-
paz de proyectar las realizaciones y 
productos en el marco de la sosteni-
bilidad.
Por supuesto la Universidad debe ga-
nar en experticias, para insertarse 
mejor en el trabajo interinstitucional, 
permitiendo establecer alianzas es-
tratégicas y vitales. Hoy en día y dado 
lo oneroso de desarrollar procesos 
consistentes de investigación, resulta 
vital el establecimiento de interrela-
ciones y vasos comunicantes con las 
sociedades académicas de la región 
y el país. Está demostrado que el tra-
bajo en equipo, aunado a las mejores 
experticias, redunda en la eficacia de 
todo tipo de procesos. En este orden 
de ideas, se debe potenciar el traba-
jo de los grupos de investigación en 
relación con otros grupos internos y 
externos de la Institución, como paso 
para incrementar sustancialmente los 
procesos de compartimentación y de 
eficacias del sistema.
En términos de la reorganización de 
los posgrados en su estrecha relación 
con el sistema de investigaciones, es 
procedente reconocer la importan-
cia derivada del trabajo sobre los 
campos y regiones del conocimiento, 
en relación con teorías y examen de 
contextos, campos de actuación pro-
fesionales y desarrollos disciplinares 
internacionales. Se trata de asuntos 
con fuerte referencia en los procesos 
de contexto, de gran validez para la 
focalización de problemáticas en la 
función de construir posgrados e in-
vestigaciones, con altos niveles de 
pertinencia social y académica. 

Modo de operación

Una de las principales proble-
máticas que afronta la Uni-
versidad, tiene que ver con los 

modos y formas de operación. En 
ocasiones, pareciese que las concep-
ciones están determinadas y bastante 
discutidas; sin embargo, se fracturan 
al momento de las acciones. Si bien se 
suscitan contradicciones especiales en 
términos de conceptos, concepciones 
y miradas de mundo, éstas lo son me-
nos cuando se abordan las maneras 
de organizar y operar los asuntos. Tal 
vez y respecto de los posgrados y de la 
investigación, las mayores dificultades 
se encierren en los modos de opera-
ción que por principio deben conser-
var el criterio de la articulación.
El modo de operación de los pos-
grados en relación con el sistema de 
investigación, se prevé inserto en la 
misma estructura de planificación de 
la Universidad. En el sentido de la pla-
nificación, las actividades de los sis-
temas y subsistemas incorporan dos 
componentes sustanciales: el compo-
nente institucional y el de gestión. 
 “El sistema de planificación de la uni-
versidad se propone desde dos com-
ponentes interrelacionados que, como 
pivotes, iluminan las acciones con-
ducentes a los logros. El componente 
institucional y el de gestión. El com-
ponente institucional trata en esencia 
las formas de Universidad que se asu-
man derivadas de las condiciones pro-
pias demarcadas por la Constitución 
Nacional, las regulaciones y condicio-
nes del entorno, así como los acuerdos 
y criterios postulados por la comunidad 
que, como normas para la actuación 
definen e influyen en el desenvolvi-
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miento de los asuntos misionales, es-
tablecimiento de políticas y reglas para 
el accionar de la Institución.
Por su naturaleza, el componente 
institucional contiene las conclusio-
nes derivadas de la participación de 
la comunidad que, como derroteros, 
prefijan los cur-
sos de acción. En 
esencia, recoge 
la construcción 
de pensamiento 
de Universidad 
y, como tal, esta-
blece los rumbos 
que se deben seguir en el marco de 
ubicar y desarrollar estrategias y pro-
yectos que potencien a la Universidad 
y la mantengan en un adecuado nivel 
de sostenibilidad y relación con el en-
torno. En especial, el sistema de pla-
nificación es una imprescindible herra-
mienta para la acción ordenada, con 
sentido y alto nivel de estrategia.
El componente de gestión se entre-
laza con el mismo desarrollo institu-
cional. En su dinámica, el componente 
de gestión de la Universidad se entre-
laza con la organización y las corres-
pondientes estructuras de control que, 

desde el sistema de auto evaluación, 
demarca las acciones y el desarrollo in-
tegral de la Universidad. El componen-
te de gestión, organización y control 
determinan las bases para el desarrollo 
del proyecto general de la institución 
(PI), del que se derivan los planes, pro-
gramas y proyectos.”14 

Relaciones 
Como se describe en la postulación del 
Sistema de planificación de la Universi-
dad, se trata de la presencia de planes 
específicos y articulados. Por regla, los 
planes se desglosan desde los criterios 
generales e institucionales, manifiestos 
en la cosmovisión de Universidad, las 
políticas y resultados de las autoeva-
luaciones que cumplen el papel de 
ajustar y reorientar permanente los 
procesos. En la práctica, los planes de 

14. DPL-02………”Elementos para la…” p.13

Del sistema de planificación



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 300

la Universidad deben plantear adecua-
damente las principales relaciones ob-
jeto de reflexión inter-sistémica e inter-
programática (Imagen inicial):
Las características asumidas por la in-
tegración y articulación del sistema de 
posgrados e investigación, en general, 
responden a premisas derivadas de: 
a) diseño de un macro-proceso orga-
nizado de información y medición; b) 
políticas de formulación integradora; c) 
control y seguimiento de los procesos 
establecidos; d) examen de las condi-
ciones del entorno; y e) elementos y 
principios de gestión. En términos de 
flujos de información, el Sistema de 
planificación del macro-proceso debe-
rá detectar las conexiones necesarias, 
indispensables y pertinentes para efec-
tos de la operación del modelo15. Por 
principio, el Sistema de planificación 
incorpora relaciones en términos de la 
vinculación entre el sistema de gestión 
+ estrategia(s) + comunicación. 

Sistema 
gestión

Sistema de 
estrategias

Sistema de
comunicación

En la organización del macro-proceso, 
la formulación adecuada de las princi-
pales relaciones de operación, son de 
utilidad en términos de la construcción 
del sistema de información correspon-
diente, y de las formas y formatos 
necesarios para operar el sistema de 
relaciones. 
Desde la perspectiva de evaluación, 
seguimiento, control y ajuste perma-
nente al sistema de relaciones entre 
los posgrados y la investigación, se 
estipulan referentes que tienen por 

15.  El establecimiento de los flujos de información, potencia el 
diseño de las operaciones e identificación de las variables 
centrales del subsistema a construir. En estos asuntos los 
procesos de evaluación, autoevaluación y participación de 
la comunidad, resultan decisivos. 

objeto el ordenamiento de funciones 
propias de la administración de la in-
tegración académica y administrativa. 
(Mapa de representación ll).

Estructuración de los 
modos de operación

Posgrados-Investigación

Al parecer la columna que verte-
bra la unidad de los posgrados 
en relación con la investigación, 

es los grupos de investigación; y ello 
por varias razones: a) por la posibili-
dad de organizar los grupos y, en espe-
cial, sus estructuras de líneas de inves-
tigación que terminen en ofrecimiento 
concretos a nivel de posgrados; los 
grupos deben tener líneas de investi-
gación claramente definidas que refle-
jen las investigaciones que realizan los 
profesores-investigadores16; b) Por la 
consolidación, a partir de los grupos de 
investigación, de temáticas pertinentes, 
académica y socialmente (potenciación de 
relaciones con el entorno); c) por la posibi-
lidad de integrar y articular planes de 
posgrados con planes de investigación; 
d) por la calificación de los posgrados 
a partir de la visibilidad y fuerte rela-
cionamiento con la investigación (pro-
ceso acreditación de alta calidad); e) 
por la posibilidad de establecer ade-
cuados sistemas de datos (banco de 
proyectos), que permitan potenciar la 
proyección social y facilitar el acceso a 
recursos financieros y humanos; f) por 
la clarificación en términos de las redes 
pertinentes de relación; g) por la po-
sibilidad de influir adecuada y eficaz-

16.  CNA. Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de 
Programas de Maestría y Doctorado. Agosto 2008, p. 8.
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mente en la estructura programática y 
curricular de los pregrados (planes de 
desarrollo de las facultades).
La dinámica académica investigativa 
de la Universidad de Manizales está 
demostrando, que los grupos y los cen-
tros de investigación se están constitu-
yendo en especiales centros nerviosos, 
desde los cuales se irradia la impor-
tancia y gestión de esta primerísima 
actividad17. La actual presencia de 23 
grupos de investigación reconocidos 

17.  De hecho el articulo 19 (acuerdo 04 de 14 de agosto de 
2006) define el grupo como la célula básica de generación 
de conocimiento y desarrollo tecnológico. Deberá estar, 
como mínimo registrado ante Colciencias o tener la acredi-
tación de otros organismos similares, y estará compuesto 
por investigadores de una o varias disciplinas, facultades o 
instituciones, comprometidos con una temática y que pro-
ducen resultados de conocimiento sobre la misma. 

por Colciencias se traduce en un espe-
cial indicativo de las fortalezas que se 
encuentran encerradas en sus desarro-
llos y formas de gestión; así como la 
presencia y participación activa de por 
lo menos 130 docentes pertenecientes 
a estas unidades académicas. Si bien 
se encuentran debilidades en las for-
mas de operación de estos grupos, en 
la práctica, y si la lectura de contexto 
es correcta, desde ellos se teje (o se 
debe tejer) la dinámica de confección 
del sistema integrado de posgrados e 
investigaciones. De hecho, la presen-
cia de los grupos representa un aporte 
enorme de valores intangibles que se 
adhieren firmemente a lo denominado 
como capital institucional, en especial, 
conformado por lo intelectual, humano 
y relacional. 

Mapa de representación (l)
Desde la óptica de control interno
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Capacidad Institucional
Capital Social 

Ítem Desde el punto de 
vista de los sujetos Observaciones

Capital intelectual Producción académica 
de los grupos y centros 

Categoría A = 0

Categoría B = 8

Categoría C = 6

Categoría D = 9

Capital Humano Número de docentes-
investigadores. Aproximadamente, 130.

Capital Relacional

Interacciones e 
interrelaciones de grupos 
y centros. (alianzas, 
actividades conjuntas) 

Capital innovación Presencia de valores 
agregados determinantes 

Capital Confianza

la institución. Igual de los estánda-
res19 y normalizaciones proclives a su 
desenvolvimiento efectivo y en fun-
ción de la universidad. Por supuesto 
de criterios con referencia a la armo-
nización, para potenciar la búsqueda 
de acuerdos y postulaciones comunes 
en términos de la construcción de di-
námicas y aportes a la construcción 
de programas y subprogramas de in-
vestigación.
En correlación con el sistema de pla-
nificación, los planes de desarrollo 
de los grupos de investigación deben 
plantear adecuadamente las princi-
pales relaciones objeto de reflexión 
inter-sistémica e inter-programática 
(imagen 2).

19.  La apuesta en común de una forma de representación del 
plan de desarrollo, de por si se constituye en un estándar 
que, permite a posteriori el cruzamiento de perspectivas, 
índices e indicadores que por su naturaleza resulten comu-
nes y congruentes con el mismo plan y con el sistema de 
planificación. 

Como bien lo indica el mapa inicial 
de relaciones (conectores) (l), los gru-
pos de investigación se constituyen 
(así se espera) en el eje (los ejes) a 
partir de los cuales se confeccionen 
los correspondientes planes de de-
sarrollo de la investigación y plan de 
desarrollo de los postgrados. A partir 
de comprender la importancia de los 
grupos y centros, como tales, estos se 
insertan en el sentido del sistema de 
planificación cuya arquitectura refe-
rencia las fases de regulación, estan-
darización, armonización18. En este 
sentido a los grupos se les debe do-
tar de las regulaciones y normativas 
correspondientes que permita esen-
cialmente el desarrollo de políticas, 
alcance de objetivos, marcos norma-
tivos comunes que permitan certezas 
sobre lo justo, equitativo, pertinente y 
adecuado al desarrollo de los mismos 
en dependencia de la capacidad de 

18 El documento lleva por título, “Estructura Conceptual del 
Sistema de Planificación-UM” registrado bajo la referencia 
DPL-03
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Planificación de los 
grupos de investigación

Como lo demanda el Sistema de 
planificación, los grupos de in-
vestigación deben constituirse 

en unidades académicas sólidamen-
te organizadas. En tal sentido, igual 
deben constituir su carta de navega-
ción (Plan de desarrollo) que permita 
el ejercicio del establecimiento de las 
apuestas de futuro y, fundamental-
mente, de las formas de desenvolvi-
miento para ganar en sitiales de com-
portamiento más elevado. El plan de 
desarrollo de los grupos, y desde la 
perspectiva de normalización, debe 
contener integralmente elaborados 
los tópicos referidos: a) planificación 
académica del grupo; b) planificación 
de los recursos humanos empleados; 
c) la parte financiera de desarrollo; y 
d) las formas de administración de los 
mismos.
a) Planificación académica
Tal vez corresponda a la parte más im-
portante a tener en cuenta en el desa-
rrollo del grupo de investigación, pues 
corresponde a futuros deseados en 

términos de los productos académicos 
y de investigación a obtener. Por su-
puesto, los futuros deseados se deri-
van de las capacidades institucionales 
e internas del grupo, de las fortalezas 
y condiciones especiales de opera-
ción; así como de las premisas básicas 
como resultado de las problemáticas 
que se intentan resolver, de las líneas 
de investigación planteadas y de los 
proyectos asumidos. 
Un asunto que resulta vital en el or-
denamiento académico de los grupos, 
tiene que ver con las maneras metodo-
lógicas a partir de las cuales se cons-
truyen las líneas de investigación. La 
experiencia indica que se debe tran-
sitar de los proyectos de investigación 
a la constitución de líneas y de éstas a 
la confección de programas o subpro-
gramas. Este proceder en la práctica, 
permite claridades acerca de las ma-
neras como se tejen los movimientos 
para constituir pensamiento fuerte, 
producción competitiva y, en especial, 
las relaciones de entorno que sean 
debidas, de acuerdo con la misma re-
solución de avances y problemáticas 
planteadas (membrecías, redes, par-
ticipaciones, contactos, alianzas, con-
venios, formas de cooperación).
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Dirección General de Investigaciones

Grupos de Investigación por áreas del conocimiento 2014

# Facultad Nombre de Grupo Categoría

1 Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas Teoría Contable D

2 Ciencias Sociales y Humanas Psicología del desarrollo B

3 Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Unidad Académica De 
Procesos Sistémicos N/A

4
Ciencias Sociales y Humanas 
-  Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud

Perspectivas políticas, 
éticas y morales de la 
niñez y la juventud

A

5 Ciencias e Ingeniería
Grupo de Investigación y 
Desarrollo en Informática 
y Telecomunicaciones

C

6 Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Administración y Gerencia 
del Talento Humano A

7 Ciencias Sociales y Humanas Psicología Clínica y 
Procesos de Salud N/A

8
Ciencias Sociales y Humanas 
-  Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud

Educación Y Pedagogía: 
Saberes, Imaginarios E 
Intersubjetividades

A

9 Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Centro de Investigaciones en 
Medio Ambiente y Desarrollo A

10 Ciencias e Ingeniería Sociedad de la información 
y el conocimiento D

11 Ciencias Sociales y Humanas Jóvenes, Culturas y Poderes A

12 Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Grupo de Investigación 
en Mercadeo N/A

13 Ciencias Jurídicas Derechos Humanos y Conflicto D

14 Ciencias Jurídicas Derecho y Sociedad D

15 Ciencias Sociales y Humanas Grupo de Investigaciones 
de la Comunicación C

16 Ciencias de la Salud Grupo de Investigación Médica B

17 Ciencias e Ingeniería
Grupo de Investigación y 
Desarrollo en Geomática 
y Medio Ambiente

N/A

18 Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas Economía Internacional B
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Desde los criterios de planificación 
académica de los grupos, no se de-
ben olvidar variados aspectos de in-
dispensable atención, en el marco de 
la configuración de indicadores que se 
están constituyendo en especiales re-
ferentes de tendencia. Hoy en día, se 
promociona fuertemente lo referido a 
la constitución de capital social, que 
involucra asuntos como el capital inte-
lectual, el capital humano y relacional, 
y el capital innovación. En la planifi-
cación académica del grupo, se debe 
comprender cabalmente el sentido de 
conformación del capital social, en-
tendiendo que en particular, y a futu-
ro, se constituye en parte fundamental 
de lo reconocido como intangible(s), y 
fundamento de lo significado como 
parte de la capacidad de la institución 
(capacidad institucional).
Un aspecto importante a precisar en 
la planificación académica de los gru-
pos de investigación, hace referencia 
a su relacionamiento con las estruc-
turas curriculares. De facto, la princi-
pal obra de los grupos se justifica si 
los resultados permean las estructuras 
académicas de la Universidad. En este 
sentido, los grupos deben precisar 
las adecuadas líneas de acción para 
la socialización y diseminación de los 
productos obtenidos. De hecho, se 
trata de hacer visibles los resultados 
trabajando impactos esperados y, en 
especial, estableciendo las formas de 
comunicación que sean proclives a 
las transformaciones de las funciones 
académicas demarcadas en las es-
tructuras curriculares. En últimas, los 
grupos se deben constituir en el espe-
cial engranaje para la operación de 
currículos que se afinquen fuertemen-
te en la resolución de problemas, del 
conocimiento y la praxis académica, 
docente y profesional.

Otro de los aspectos a contemplar 
en la planificación académica de los 
grupos, lo es el referido a la consti-
tución y generación de posgrados. 
Como bien lo conocemos, las maes-
trías, doctorados y posdoctorados se 
afincan y justifican en la investigación 
y sus procesos. Tal vez, y precisamen-
te, en estos desarrollos se encuentre 
parte de la estrategia a seguir para el 
crecimiento y desarrollo sostenible de 
la Universidad de Manizales. Como se 
afirmó anteriormente, está demostra-
do que los posgrados (en la práctica) 
representan la posibilidad de la in-
vestigación como basamento para las 
propuestas de transformación social y 
económica que demanda el entorno.
No se pueden olvidar, en los plan-
teamientos de la Planificación acadé-
mica, de los grupos, que éstos en su 
interior, deben construir los indicado-
res de gestión a partir de los cuales 
reciban las valoraciones correspon-
dientes. En este sentido, las metas a 
alcanzar tienen que ver con la per-
tinencia de la investigación, las ca-
pacidades y con los logros esperados 
derivados del principio de realidad. 
En estos aspectos, es importante con-
siderar lo que en términos de gestión 
se denomina como Marea (Medible, 
Alcanzable, Realizable, Específico y 
Acotado en el tiempo). En la prácti-
ca, no pocos indicadores, bien ela-
borados, puede constituirse en un 
referente fácil para que el sistema de 
autoevaluación y el sistema de con-
trol interno, verifiquen el curso de las 
acciones y se propongan los ajustes 
correspondientes.
Desde el punto de vista académico, 
la planificación del grupo debe con-
siderar seriamente lo concerniente al 
relevo generacional. En este sentido, 
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la programación de auxiliares de in-
vestigación, asistentes y semilleros 
correspondientes, deben proyectarse 
adecuadamente.
Igual tratamiento debe efectuarse 
para lo referido a las capacitaciones 
académicas del recurso humano in-
volucrado, teniendo la precaución 
de la razonabilidad necesaria para el 
incremento de dominios y experticias 
pertinentes y necesarias. La asistencia 
a eventos y presentación de avances 
y productos, en la medida de lo po-
sible, deben significar la realización 
de apropiaciones en función de las 
demandas y requerimientos del grupo 
de investigación.

b) Planificación de los recursos
Para una adecuada operación de 
los procesos de investigación del(os) 
grupo(s), es pertinente considerar el 
conjunto de recursos indispensables 
y necesarios. Por esencia los investi-
gadores principales, los coinvestiga-
dores, los auxiliares, los asistentes y 
el personal de apoyo, se constituyen 
en el principal de los recursos. Si bien 
la Universidad contempla regulacio-
nes especiales sobre los emolumentos 
económicos del trabajo de los docen-
tes, es de especial importancia consi-
derar las capacidades institucionales 
para la aplicación de recursos a los 
docentes-investigadores. En principio, 
y por racionalización, se deben cote-
jar adecuadamente las financiaciones 
con que se cuentan y los alcances pro-
puestos de investigación, que igual 
están en relación con la capacidad del 
grupo y las diversas fuentes de finan-
ciación externas. En este aspecto, es 
importante atender con rigor lo refe-
rido a la estructura financiera de los 

proyectos que se ejecutan o se preten-
den ejecutar.

c) Planificación financiera
Los adecuados procesos de la investi-
gación sin duda, necesitan de las ade-
cuadas logísticas o medios para ope-
rar correctamente. Estas logísticas las 
podemos observar en sus componen-
tes, técnicos, tecnológicos y de instru-
mentos de aplicación. La valoración 
adecuada de los medios a consumir 
es vital para efectos del control ade-
cuado de las erogaciones financieras 
correspondientes. 
Los grupos de investigación se finan-
cian preferencialmente en dos órde-
nes: fuentes de financiación interna 
y fuentes externas. Las fuentes de fi-
nanciación interna, dependen de los 
recursos asignados por la Universidad 
para efectos de las normales formas 
de operación. La financiación interna 
depende de varios factores: a) de los 
correspondientes proyectos de inves-
tigación, los cuales se reciben pre-
viamente por el centro de investiga-
ciones de la universidad y sometidos 
a evaluación de pares externos. Las 
aplicaciones financieras dependen de 
los recursos de la universidad; b) de 
la calidad de los proyectos de investi-
gación; y c) de los énfasis en relación 
con el programa de investigación de 
la Universidad.

d) Las formas de administración 
de los mismos
Las fuentes de financiación externa 
se pueden clasificar en dos órdenes: 
públicas y privadas. En especial, las 
fuentes externas públicas son las reci-
bidas por Colciencias. En este tipo de 
financiaciones es importante distin-
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guir las partidas correspondientes de 
las contrapartidas (que por lo general 
corresponden a financiaciones otor-
gadas por la Universidad.)

Semilleros de 
investigación

Parte fundamental de apoyo y de-
sarrollo de los grupos de investi-
gación se deposita en los Semille-

ros de investigación. En perspectiva, el 
trabajo de los semilleros tiene relación 
con la Universidad que se quiere en el 
futuro y, en especial, con la condicio-
nes de relevo generacional indispen-
sable para el desarrollo sostenible y 
sustentable de la Institución. 
Por supuesto se trata del fortaleci-
miento del espíritu investigativo, de 

la cultura encerrada en el aprendizaje 
de la investigación, y de desarrollo de 
las capacidades e inteligencias de los 
estudiantes dispuestos para acciones 
concretas de creación y de gestión del 
conocimiento. En la práctica, se trata 
de semilleros de investigación vincula-
dos, o en relación con los grupos, en 
el sentido de posibilitar aprendizajes y 
preparar a los estudiantes como futu-
ros pares de investigación. 
Si bien se reconocen diversas dinámi-
cas y modos de operación de los semi-
lleros de investigación que, en gene-
ral manifiestan intereses particulares 
y especiales, se trata de la construc-
ción de lineamientos que permitan 
y promocionen acciones y lenguajes 
comunes para facilitar los procesos de 
organización, articulación y colabora-
ción20.

20.  Las dinámicas de los semilleros, en general se deben forta-
lecer en el marco de la formación de asistentes y auxiliares 
de investigación, que participen de la formulación de las 
problemáticas de los grupos; por ello se insinúa que cada 
grupo de investigación fortalezca los correspondientes se-
milleros.
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Introducción

Es importante para la Universidad 
de Manizales contar con un Siste-
ma de Investigación y Posgrados 

que reúna condiciones organizacio-
nales para posibilitar avances en la 
vía de la academia y la construcción 
de conocimientos, en especial para 
potenciar gestiones de formación e 
investigación del más alto nivel.
En consecuencia el sistema de inves-
tigaciones y posgrados se estructura 
y desdobla desde los contenidos ins-
titucionales y las estructuras de ges-
tión, las cuales en la práctica deben 
responder con coherencia y sentido a 
través de un sistema, que precisamen-
te encuentra sus ejes en la investiga-
ción y su relacionamiento con los pos-
grados. En este sentido, el Programa 
de Investigación corresponde a una 
arquitectura, que se relaciona con el 
Sistema de Planificación y la estructura 
de planes de la Universidad de Mani-
zales.
En esencia, la posibilidad del Progra-
ma de Investigación tiene que ver 
con la necesidad de re-ordenar los 
macro-proyectos, proyectos y líneas 
de investigación, con altos niveles de 
pertinencia social y académica, en 
relación con las dinámicas de los en-
tornos, en especial con la capacidad 
institucional y las formas de producir y 
divulgar el conocimiento.
La construcción inicial del Programa 
de Investigación se deriva de las his-
torias y memorias que acompañan la 
investigación en la Universidad. Las 
historias lógicas internas de las disci-
plinas del conocimiento, las maneras 

como se han efectuado los logros in-
terdisciplinarios, han servido de base 
para esta construcción. Por supuesto 
las historias externas o sociales que 
han acompañado y deben acompa-
ñar los desarrollos programáticos, 
también se han tenido en cuenta; sin 
embargo, representan el asunto más 
complicado de la investigación, en 
tanto las condiciones actuales que se 
suceden en todos los órdenes revisten 
altos niveles de complejidad. En este 
sentido, resulta prioritario efectuar 
permanentes seguimientos a los de-
sarrollos programáticos con el obje-
tivo de contextualizarlos, en especial, 
adecuándolos a las necesidades que 
emergen del medio y que se presen-
tan como problemáticas centrales o 
de urgente abordaje.
El Programa de Investigación que 
se propone a la comunidad se elabora 
sobre la base de núcleos firmes cate-
goriales establecidos tanto en el nivel 
del programa general, como en los 
niveles específicos de los correspon-
dientes subprogramas. El ideario de la 
investigación en la Universidad de Ma-
nizales, es que ésta marche en forma 
tal que impulse los diálogos de sabe-
res y de las razones interdisciplinarias, 
ganando en integraciones sociales y, 
en especial, posibilitando articulacio-
nes entre los programas de posgrado. 
En la práctica, los subprogramas que 
se proponen forman parte integral de 
un programa general de investigación 
que, al postularse busca servir de faro 
para los desarrollos académicos de la 
Universidad.
Derivado de las potencialidades que 
posee la Universidad, se ha estableci-

Antecedentes generales para el programa
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do que el Núcleo Central del Progra-
ma gire alrededor de la categoría: De-
sarrollo Social y de las Organizaciones. 
En forma de postulado (guía de orien-
tación para el desarrollo del progra-
ma) se enuncia así: A todo desarrollo 
social le corresponde un determinado 
desarrollo de la organización, como a 
toda organización le es dado un co-
rrespondiente desarrollo social. Igual, 
se prevé como parte de este Núcleo 
Central, la presencia de categorías 
especiales como: pensamiento críti-
co, pluralidad y diversidad que, como 
tales, pretenden iluminar los caminos 
metodológicos de los programas y 
subprogramas. Al plantear estas cate-
gorías, se busca esencialmente que las 
líneas de investigación y los proyectos 
tengan en cuenta condiciones que en 
la actualidad forman parte integral de 
los debates de sociedad.
De acuerdo con las dinámicas propias 
que ha seguido la Universidad en ma-
teria de investigación, se han estruc-
turado cinco subprogramas de Inves-
tigación, a saber:
•	 Subprograma en Desarrollo Hu-

mano;
•	 Subprograma en Sistemas Jurídi-

cos;
•	 Subprograma en Desarrollo y Or-

ganizaciones;
•	 Subprograma en Sistemas de In-

formación y Comunicación; y
•	 Subprograma en Ciencias Biomé-

dicas.
En el ideario, cada subprograma con-
tiene y especifica sus desarrollos autó-
nomos, siempre en función de las ca-
racterizaciones del Programa General. 
En términos de organización, el Pro-
grama de Investigación se orienta 
por el objetivo fundamental del Siste-

ma de Planificación de la Universidad: 
“Potenciar el pensamiento de Uni-
versidad, de región, de país que, con 
propiedad y desde la comunicación, 
se establezcan los mejores cursos de 
acción para dar respuesta a los reque-
rimientos de la sociedad” (Universidad 
de Manizales, 2010a). 

Generalidades
El Sistema de Planificación comprende 
dos componentes interrelacionados: 
el institucional y el de gestión. En el 
componente institucional se conside-
ran aquellas dimensiones que resultan 
vitales para el desarrollo de la Univer-
sidad. Entre otros, el desarrollo social, 
desarrollo humano, el desarrollo de las 
organizaciones y sus dimensiones de 
calidad de vida, formación integral y 
gestión humana.
También forma parte de este compo-
nente institucional lo concerniente a 
la Misión de Universidad, la Visión, sus 
políticas y sus objetivos. Igualmente, 
como parte importante de este com-
ponente se destacan las condiciones 
de entorno, las estrategias y el afian-
zamiento de la Universidad a través de 
la cultura y la cosmovisión del mundo 
del conocimiento1, que demarcan el 
ideario a seguir, respecto de las carac-
terizaciones, objetivos y condiciones 
de operación a disponer en el Sistema 
de Investigación y Posgrados.
Como se afirma en el documento 
orientador del Sistema de Planifica-
ción de la Universidad, la estrategia 
de posicionamiento de los posgrados 
en relación con la investigación, es 
asunto determinante (Universidad de 
Manizales, 2010b, p.3). En general, 

1  Al respecto, se puede ampliar consultando la Cartilla l del 
Sistema de Planificación de la Universidad (Universidad 
de Manizales, 2010a). 
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las formas de operación adquieren la 
dimensión estratégica si, como tales, 
se incorporan y definen respecto del 
correspondiente sistema de gestión. El 
componente de gestión del Sistema de 
Investigaciones y Posgrados se relacio-
na estrechamente con el componente 
institucional que caracteriza e identifi-
ca a la Universidad.

Desde luego, el Sistema de Investiga-
ciones y Posgrados postula el recono-
cimiento de las tendencias de forma-
ción insertas en los posgrados y sus 
prerrogativas de investigación formu-
ladas. Como tal, refiere la articulación 
permanente entre la investigación y 
los posgrados. 
Algunos elementos a tener en cuenta 
en la caracterización de los posgra-
dos, son: 
a. Posgrados con estructuras curricu-

lares abiertas, multidisciplinares y 
relacionados con macro-proyec-
tos.

b. Que tengan en cuenta factores de 
entorno como: innovación, com-
parabilidad internacional, tipos 
de certificación, Tic´s, cobertura, 
movilidad estudiantil, incentivos y 
becas.

c. Investigación (proyectos, líneas, 
grupos, centros, subprogramas, 
programa).

d. Flexibilidad.
e. Posgrados asociados a problemas 

(Universidad de Manizales, 2010 c, 
p.8).

f. Posgrados con 
altos niveles de perti-
nencia.
Respecto de la investi-
gación y sus procesos, 
éstos se estructuran 
a partir de la demar-
cación de los proble-
mas a resolver. Para 
la resolución de los 
problemas se organi-
zan proyectos cuyos 
contenidos prefijan los 
desenvolvimientos que 
siguen los cursos de 
la indagación. La ex-

periencia indica que son el conjunto 
de proyectos - aquellos que forman 
conglomerados nocionales y homo-
géneos-, los que progresivamente en-
tregan las demarcaciones de campos, 
regiones, y líneas de investigación, las 
que a su vez identifican las caracte-
rizaciones generales y especiales que 
definen y precisan lo que se conoce 
como Programa de Investigación. 

El adecuado desarrollo del Progra-
ma de Investigación, principal-
mente, depende de la constitución y 
construcción de los problemas, las 
hipótesis y las maneras de demostra-
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ción. En la práctica, puede hacer pre-
sencia la existencia de variadas fuen-
tes para la formulación de problemas; 
sin embargo, es pertinente que éstos 
-en especial- se deriven de preguntas 
ancladas empíricamente. De esta ma-
nera, se otorga la enorme posibilidad 
de verificar los avances de contenido 
del Programa de Investigación. En 
este sentido, se afirma que “las des-
cripciones son relevantes como opera-
ción intelectual porque sus afirmacio-
nes pueden hacer referencia a algún 
aspecto que ha sido desconocido hasta 
el momento y además, porque permite 
formular preguntas ancladas empírica-
mente” (Lorenzo, 2009). 
Elementos incidentes en la formu-
lación del Programa de Investiga-
ción
El Programa de Investigación de la 
Universidad se justifica por:
a. la necesidad de ordenar las prácti-

cas de la investigación; 
b. potenciar los desarrollos; 
c. la necesidad de construir capaci-

dad distintiva en la Universidad; 
d. mejorar los niveles de pertinencia 

e impacto social;
e. ganar en articulaciones acadé-

micas y administrativas, a partir 
de considerar el ideario trazado 
en la visión, misión y objetivos 
institucionales.

Por principio, el Programa de In-
vestigación postula sus contenidos 
teniendo en cuenta la Visión y Misión 
de la Universidad, sobre todo, si tiene 
en cuenta lo contenido como forma-
ción y potenciación de la comunidad 
académica, pues en últimas a ésta le 
corresponderán los retos de construir 
y reconstruir la Universidad. Al respec-

to, en la Misión de la Universidad de 
Manizales se destacan dimensiones 
como: a) articulación de procesos; 
b) profesionales críticos, creativos y 
comprometidos; c) interacción con el 
entorno orientado a la promoción del 
desarrollo humano y social.
Misión:
Desde los principios de la solidaridad, 
la pluralidad, la equidad y la justicia 
social, despliega su acción educativa 
y cultural articulando los procesos de 
formación de profesionales críticos, 
creativos y comprometidos con el país; 
construcción de conocimiento válido y 
pertinente; e interacción con el entor-
no orientado a la promoción del desa-
rrollo humano y social.
Y de la Visión: a) comunidad acadé-
mica, b) aporte a la cultura, c) ciencia 
y tecnología, d) fortalecimiento de ciu-
dadanía, y e) sostenibilidad ambiental
Visión: 
Será una comunidad académica de 
excelencia, reconocida nacional e 
internacionalmente por su aporte a 
la cultura y al avance de la ciencia y 
la tecnología y por el impacto de su 
quehacer en el fortalecimiento de ciu-
dadanía, la transformación social y la 
sostenibilidad ambiental.
En este aspecto, los grupos de inves-
tigación son fundamentales2, como 
componente clave de toda comunidad 
académica. Algunos criterios bajo los 
cuales se comprende una comunidad 
académica entre otros son: La comuni-
dad académica corresponde a grupos 
constituidos que contribuyen a la for-

2.  Los grupos de investigación se pueden clasificar desde di-
ferentes criterios y variables dependiendo de sus niveles 
de producción y modalidades asumidas respecto de las 
actividades de investigación y sus relacionamientos con el 
entorno nacional e internacional.
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mulación de problemas o al desarrollo 
de las soluciones desde paradigmas 
propios de las disciplinas de donde 
provienen (Aljure, Hakim, Hernández, 
Orozco, Polo, Revelo y Serrano, 1998, 
p.21).
La comunidad académica es, enton-
ces, para cualquier disciplina, profe-
sión, ocupación u oficio, el conjunto 
de personas con la formación sistemá-
tica apropiada de nivel superior y con 
la capacidad para juzgar y para in-
tervenir en la discusión de los proble-
mas significativos de dicha profesión, 
disciplina, ocupación u oficio. Los 
miembros de esas comunidades aca-
démicas se vinculan a las investiga-
ciones relacionadas con su campo de 
acción, son profesores reconocidos en 
las instituciones de educación superior 
o se destacan por sus actividades en 
el campo profesional. En este último 
caso, lo que los caracteriza, más que 
su ubicación en un lugar de la prácti-
ca profesional, es su conocimiento de 
los fundamentos de esa práctica y el 
reconocimiento que han logrado en-
tre sus colegas (Aljure y otros, 1998, 
p.23).
En un amplio sentido, una comunidad 
académica es aquella que, en esen-
cia, cumple tres requisitos: 
a)  forma parte de una red de relacio-

nes académicas; 
b)  tiene capacidad de explicar lo que 

efectivamente hace, con demos-
traciones y validaciones de los pro-
cesos que adelanta;

c)  especifica y argumenta claramen-
te el trabajo que desarrolla, la 
forma como obtiene el producto 
que consigue y la manera como 
lo visibiliza y lo hace parte de la 
sociedad.

Caracterización de los 
grupos de investigación

Categorías Contenidos

Interacción Red de relaciones acadé-
micas. 

Argumentación Capacidad de explicar lo 
que hace. 

Trabajo Modo y proceso de traba-
jo, el producto que obtie-
ne y de cómo lo visibiliza y 
circula en sociedad. 

Un elemento clave del comporta-
miento (actuación) de los grupos de 
investigación se deriva de los plantea-
mientos de la Misión de la Universi-
dad, cuando menciona claramente la 
construcción de conocimiento válido y 
pertinente y la interacción con el entor-
no orientado a la promoción del desa-
rrollo humano y social.
Otro elemento de importancia en la 
relación comunidad académica y gru-
pos de investigación, es el entorno. 
Cuando en la Visión de la Universi-
dad se habla del aporte al avance de 
la ciencia y la tecnología, se especifi-
ca un asunto de importancia no sólo 
para la investigación, sino para la es-
trategia de articulación y relación con 
el entorno. En esencia, la relación tie-
ne que ver con la necesidad de enca-
rar la gestión de la investigación, con 
la producción y circulación de conoci-
mientos en términos de inserción a las 
“arterias” internacionales y nacionales 
del mismo.
Precisamente el Programa de In-
vestigación se estructura para poten-
ciar las vinculaciones e integraciones 
entre la comunidad académica de 
la Universidad y las de otros contex-
tos y realidades del orden nacional 
e internacional. Mediante el desplie-
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gue de la integración, se obtendrán 
plataformas relacionales que apoyen 
el trabajo académico, para: a) ganar 
mayor visibilidad de la investigación; 
b) un mayor reconocimiento social; c) 
pertinencia en el trabajo académico; 
d) una mayor movilidad; y e) el incre-
mento de acceso a las fuentes, tanto 
académicas como financieras.
Para efectos de potenciar las rela-
ciones, los grupos de investigación 
preferiblemente deben potenciar la 
relación con el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología del país, asun-
to que precisa de la demarcación de 
políticas y acciones al respecto. En 
especial, los grupos de investigación 
deben operar con componentes que 
permitan actuaciones estratégicas en 
relación con la ciencia, la tecnología 
y la innovación, para facilitar -y en 
la práctica obtener- resultados que 
se encuentren en línea y consistencia 
con las pretensiones globales y secto-
riales de los requerimientos científi-
cos del país3. En últimas, la reorgani-
zación de los grupos de investigación 
de la Universidad de Manizales, sus 
criterios, demarcación de proyectos y 
líneas, medición de comportamien-
tos y sus planes de desarrollo, serán 
más efectivos si encuentran corres-
pondencias y simetrías con las pos-
tulaciones generales que se plantean 
para el país.
Dos dimensiones importantes encar-
nadas en la Visión de la Universidad 
se refieren al fortalecimiento de ciu-

3.  Los Grupos de Investigación de la Universidad de Maniza-
les deben hacer esfuerzos por consolidar actuaciones deri-
vadas de la postulación de sub-programas y programas de 
investigación, construidos en amplia relación con todos los 
grupos. De cara a la consolidación de la Universidad, los 
grupos de investigación deben establecer fuertes puentes 
y relaciones entre éstos. En este sentido, se debe promo-
cionar permanentemente la articulación como estrategia.

dadanía y la sostenibilidad ambiental. 
Esta pretensión inserta en la Visión 
impacta fuertemente el diario transcu-
rrir de la Institución. Puede afirmarse 
que el fortalecimiento de ciudadanía 
es directamente proporcional al ca-
rácter de Universidad Moderna. Por 
ello, la investigación que se realice 
debe potenciar estos contenidos.
La caracterización de la Modernidad 
lo será, si la Institución construye y 
reconstruye en el día a día el sentido 
asumido en lo correspondiente al en-
tendimiento, comprensión y argumen-
tación de los sujetos que impulsan los 
acuerdos, el respeto, el cuidado por los 
Otros y las Otras, las formas de con-
vivencia, reconocimientos de la diver-
sidad y, en especial, por la razonabili-
dad y racionalidad de lo ampliamente 
significado como “ser político”. En este 
sentido, el Programa de Investiga-
ción se constituye para potenciar nive-
les de civilidad, cultura y comprensión 
del desarrollo a largo plazo, donde los 
consensos y acuerdos toman valor de 
importancia.
Dada la necesidad social de fortale-
cer y constituir masa crítica, resultan 
válidas las apuestas programáticas, 
perfiladas, definidas, con planes de 
acción decantados y pertinentes, para 
avanzar consistentemente en estos as-
pectos.
Como se menciona en apartes ante-
riores, se prevé que la mejor estrate-
gia organizacional de la Universidad 
esté planteada alrededor de postula-
ciones programáticas definidas y de-
marcadas en el corto, mediano y largo 
plazos. Este asunto es de importancia 
por lo siguiente:
a. Por el establecimiento de las pre-

misas centrales del Núcleo del 
Programa que permita prever las 
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identidades y auto referencias co-
rrespondientes en conjunción con 
los valores asumidos por la Uni-
versidad, otorgando posibilidad al 
desarrollo perfilado del Sistema de 
Investigaciones y Posgrados;

b. Por la demarcación de hipótesis 
consistentes;

c. Por la verificación de cumplimien-
tos y seguimientos a las heurísticas 
y desarrollos del programa. 

d. Por las implicaciones en términos 
de la cultura académica y de or-
ganización.

Por principio, la consolidación y el 
desarrollo de las estrategias resultan 
exigentes en términos del talento hu-
mano que las implementa. En este 
aspecto, buena parte del éxito de las 
organizaciones se deriva de la consi-
deración de tres planos importantes:
a) la capacidad del talento humano 

para postular y accionar integra-
damente en el marco del desarro-
llo de las estrategias; 

b) la formulación y seguimiento de 
la(s) estrategia(s), considerando la 
evaluación permanente del entor-
no; 

c) el seguimiento y control al desdo-
blamiento de la(s) estrategia(s).

Las organizaciones reconocen que 
frente a la configuración e implemen-
tación de las estrategias, éstas explí-éstas explí-stas explí-
citamente son alcanzables a través de 
talento humano, altamente capacita-
do. Dada la connotación de sociedad 
del conocimiento y sus impactos en las 
organizaciones, para la Universidad 
debe ser claro que la capacitación y 
alta experticia del talento humano 
precisamente debe girar alrededor de 
conocimientos, acciones e impactos. A 

la Universidad le deben ser claros no 
sólo la formulación de políticas per-
tinentes al respecto, sino fundamen-
talmente los referentes asumidos en 
términos del entorno que caracteriza 
la sociedad.
Frente a la emergencia de capacida-
des especiales en el talento humano, 
al parecer la Universidad no tiene otra 
opción que insertarse adecuadamente 
en las políticas que se demarcan para 
la ciencia, la competitividad y el de-
sarrollo, en donde la innovación está 
presente. Desde este marco de refe-
rencia, es claro que la capacitación 
gire fuertemente alrededor de la for-
mación de alto nivel. Por supuesto, las 
capacidades a desarrollar deben estar 
en concordancia con las necesidades 
institucionales, los criterios de Univer-
sidad Moderna, el entorno y, en parti-
cular, con las apuestas de futuro para 
la región y el país.
En general, el desarrollo de las capa-
cidades docentes se postula, conside-
rando: 
a)  comprensión amplia de los contex-

tos de actuación;
b)  capacidad para innovar y aplicar 

los conocimientos de que dispone; 
c)  capacidad argumentativa suficien-

te para emitir juicios basados en la 
ética y el conocimiento;

d)  capacidad para dialogar con las 
comunidades académicas y profe-
sionales;

e)  capacidad para estudiar y captar 
permanentemente los cambios del 
entorno, comunicándolos asertiva-
mente a la comunidad. 

Desde luego, la presencia de dimen-
siones como ética, moral, principios, 
valores humano-sociales, se constitu-
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yen en basamento para el desarrollo 
de las capacidades. Asuntos como la 
pluralidad, solidaridad, justicia, se 
convierten en eslabones importantes 
en el desenvolvimiento de las estrate-
gias. Sin valores las estrategias no se 
alcanzan.
Como se menciona, el reto de articu-
lar investigación y posgrados pasa por 
articular los grupos de investigación, 
los cuales en preferencia deben cons-
truir sus planes de trabajo con fuertes 
relaciones con el entorno, en especial 
teniendo en cuenta el Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, fomen-
tando la conformación de comunidad 
académica, y potenciando la produc-
ción investigativa.
Por las actuales condiciones del en-
torno universitario, los grupos de 
investigación se constituyen en las 
principales células inteligentes de 
participación en lo referido a la cons-
trucción de conocimientos, ciencia 
y tecnología. Siendo las principales 
células, el mayor impacto estará de-
terminado no sólo por su capacidad 
de inserción respecto de las proble-
máticas actuales, sino por la manera 
como se establezcan las formas de 
operación. Entre éstas, el fuerte re-
lacionamiento inter-grupos, el incre-
mento sostenido de los encuentros 
académicos, la difusión y discusión 
de los resultados, la realización de 
proyectos comunes con especifica-
ción de corresponsabilidades, la bús-
queda de condiciones epistémicas y 
metodológicas comunes a los desa-
rrollos de las líneas de investigación y 
la integración de las actuaciones. 
Parte de los desarrollos que debe al-
canzar el Sistema de Investigación y 
Posgrados lo es la formación y poten-
ciación del talento humano en mate-

ria de investigación y producción de 
conocimientos. Ello, en razón a los 
fenómenos actuales que evidencian 
el paso del hacer-saber, hacia uno 
de especificación distinta centrado en 
saber-hacer, en el que se modifica el 
criterio basado en el postulado de la 
escasez, focalizando dinámicas nue-
vas como fuentes de nuevas riquezas, 
centradas especialmente en la infor-
mación y el conocimiento.
Si son correctas las anteriores aprecia-
ciones, se supone que la alta experti-
cia del talento humano es asunto de 
una estrategia definida de promoción 
centrada fuertemente en la tendencia 
de la información y el conocimiento 
creador de riqueza inmaterial e intan-
gible. En estos asuntos, los procesos 
de formación y capacitación adquie-
ren valoraciones especiales de con-
diciones y resultados, los cuales en 
términos de productos se deben afin-
car fuertemente en la presencia de 
las construcciones inmateriales, so-
bre todo, las adheridas a lo conocido 
como capital intelectual, enmarcado 
en lo denominado como dinámicas de 
propiedad intelectual.
La presencia de nuevos condicionan-
tes perfila los asuntos de dirección 
y gestión del talento humano hacia 
unos sitiales distintos. Actualmente, 
el problema se centra en el conoci-
miento y en las aplicaciones deriva-
das en relación con su impacto. En el 
pasado (y aún en el presente), las or-
ganizaciones centraron sus esfuerzos 
en la determinación del costo del ta-
lento humano, midiendo y regulando 
costos de adquisición y aprendizaje. 
En general, las organizaciones cen-
traron esfuerzos en la capacitación 
del recurso, con cálculos económi-
cos en función del entrenamiento y 
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la pérdida de productividad. Hoy en 
día, las organizaciones se insertan en 
un marco de referencia de “capitalis-
mo cognitivo”, en donde los saberes 
como tales toman sentidos en rela-
ción con la permanente producción 
de valores agregados y sus aplica-
ciones, situación que cambia drásti-
camente las maneras de gestionar el 
talento humano.
Un buen comienzo para el caso de 
la Universidad de Manizales, puede 
constituirse a través de un proceso que 
demarque líneas especiales en térmi-
nos de lo que se conoce como mapa 
estratégico para el desarrollo del ta-
lento humano, en donde, por supues-
to, las pretensiones parten desde las 
consideraciones objetivas y subjetivas 
del valor de la organización, en cuan-
to a lo que se quiere o se pretende. 
En estos aspectos, las valoraciones in-
tangibles adquieren importancia, así 
como la productividad en términos de 
la producción de conocimientos y va-
lores sociales agregados.
Consideraciones sobre las princi-
pales fortalezas
En la Universidad de Manizales progre-
sivamente se han logrado vitalidades 
en investigación, las que actualmente 
contribuyen fuertemente a la postula-
ción programática de la misma.
Hoy en día, se le comprende en rela-
ción con los posgrados y con factores 
determinantes como: innovación, in-
clusión, diversidad y multiculturalidad. 
En la práctica, también se le compren-
de a través de formas organizativas 
diversas: institutos, centros, grupos, 
semilleros de investigación.
Un asunto de importancia para pre-
cisar los elementos y contenidos del 
Programa de Investigación de la Uni-

versidad, se deriva del estado actual 
en que se desenvuelve la investiga-
ción; por supuesto, como consecuen-
cia de un devenir que ha entregado 
experiencias significativas y producto 
de las discusiones de la comunidad, 
en especial, la presentada con oca-
sión del proceso adelantado hacia la 
acreditación institucional en el perío-
do 2002-2004. Desde entonces, se 
consideró un futuro deseado pasar de 
una primera década de corte profesio-
nalizante, con programas nocturnos, 
en los que la investigación fue prác-
ticamente imposible, a la segunda 
caracterizada por la emergencia del 
interés por la investigación con la in-
clusión de metodologías y seminarios 
de investigación. Luego llegó la terce-
ra década en la que se dio el trabajo 
a través de centros de investigación 
con líneas articuladas. Esta última 
década la podemos considerar como 
de emergencia de los grupos de in-
vestigación en relación estricta con los 
requerimientos de Colciencias.
Estos avances se han dado de la mano 
de una búsqueda de superar las limi-
taciones detectadas en cuanto a falta 
de preparación de los docentes, poco 
tiempo de dedicación a la investiga-
ción e inconvenientes respecto de su 
pertinencia frente a los problemas de 
Latinoamérica, asunto a tratar desde 
lógicas trans e interdisciplinarias, y 
con alto sentido referido a la construc-
ción de pensamiento crítico. 
En la práctica y sin que ello se ma-
nifieste claramente, los grupos de 
investigación y sus resultados han 
promocionado principalmente la con-
vocatoria de personas, asunto que re-
gistra avances hacia dentro de la Ins-
titución, pero menos hacia la relación 
con otras instituciones o sectores.
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Desde el año 2004, en la Universidad 
emergieron con fuerza criterios gene-
rales acerca del desarrollo de la inves-
tigación, tales como: 
a)  la investigación es el eje central de 

los currículos; 
b)  construir cultura en torno a la in-

vestigación; 
c)  intervención de pares calificados 

en la evaluación de la investiga-
ción;

d)  fortalecimiento de las publicacio-
nes y la comunicación de los resul-
tados de la investigación;

e)  potenciar la investigación a través 
de la postulación y desarrollo de 
programas de formación avanza-
da.

En la cuarta década de existencia de 
la Universidad, un buen número de 
grupos de investigación demuestra 
aprendizajes significativos y recono-
cimiento académico nacional. Parte 
de estos grupos están vinculados al 
convenio Universidad de Manizales 
- Cinde4, a través del Centro de Estu-
dios Avanzados en Niñez y Juventud, 
expresado principalmente en el Doc-
torado en Ciencias Sociales Niñez y 
Juventud, un curso de posdoctorado, 
sumadas las maestrías y los diploma-
dos. Dentro de este convenio se cuen-
ta con tres grupos de investigación de 
alta ubicación en el escalafón: A1 y B.
Los grupos de investigación de la Uni-
versidad se identifican por investigar 
temáticas y problemas que, en gene-
ral, tienen como común denominador 
el desarrollo social en sus múltiples 
expresiones. Categorías como calidad 
de vida, desarrollo sostenible, desa-

4.  Cinde: Fundación Centro Internacional de Educación y De-
sarrollo Humano.

rrollo humano y social, resultan trans-
versales en proyectos y programas. 
Por supuesto, el concepto de desarro-
llo humano adquiere sentido a par-
tir de la información y conocimiento 
socialmente acumulado. Los temas y 
problemas se trabajan desde diferen-
tes vertientes teóricas, algunas sopor-
tadas en los desarrollos de Amartya 
Sen, tratando problemas referidos a, 
por ejemplo, pobreza y limitaciones, 
construcción de sociedad, cultura ciu-
dadana, responsabilidad social, cali-
dad de vida, protección de derechos.
En el marco de la gestión del conoci-
miento, en la Universidad se investiga 
el desarrollo de potencialidades del ser 
humano en el contexto organizacional 
y como ser bio-psicosocial. Asuntos 
como mundo del trabajo, psicología 
organizacional, modelos gerenciales, 
comportamiento del consumidor han 
adquirido sustancial importancia.
Por otra parte, se desarrollan trabajos 
de investigación teniendo en cuenta 
los procesos de globalización y aper-
tura económica en el ámbito global, 
examinados y apoyándose en las teo-
rías alternativas del comercio interna-
cional, el fenómeno de la economía 
internacional y desarrollo regional, 
finanzas públicas territoriales, ges-
tión pública internacional, desarro-
llo y competitividad, política pública, 
comercio y finanzas internacionales. 
También, como aporte a la solución 
de problemas del entorno económico, 
teoría y práctica social, epistemología 
de la contabilidad y el control relacio-
nado con el campo financiero, de pro-
ductividad y gestión.
Los análisis registrados sobre el avan-
ce de la investigación en la Universi-
dad indican una debilidad que aún 
no se ha subsanado adecuadamente, 
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en tanto se presentan abordajes de la 
investigación que no responden en-
teramente a las políticas nacionales. 
En general, este asunto se correlacio-
na con la poca claridad en términos 
de las políticas de investigación de la 
institución, las que en general no re-
cogen el sentir de las dinámicas na-
cionales.
Otro asunto que puede ser materia de 
examen por la comunidad de la Uni-
versidad de Manizales es la relación 
entre metodologías de investigación y 
la emergencia de pensamiento crítico. 
En general, subsiste la preocupación 
por visiones cortoplacistas de la inves-
tigación y falta de control de calidad 
de las mismas.
Condiciones para el desarrollo de 
la investigación y los posgrados
Varias son las ventajas que se derivan 
de la integración investigación/pos-
grados, entre otras: 
a)  el incremento de la movilidad de 

los estudiantes a través de las lí-
neas y proyectos;

b) el desarrollo de la estructura aca-
démica y curricular de los posgra-
dos, desde la investigación y sus 
resultados; y 

c)  la posibilidad de racionalizar las 
operaciones de la investigación, 
permitiendo que los estudian-
tes de posgrados desarrollen sus 
proyectos y tesis en el marco de 
programas o proyecto(s) orienta-
dos por los investigadores princi-
pales. Mediante esta vía se logra 
la cualificación real del estudiante 
que aprende investigando propia-
mente, a la vez que se potencia 
la emergencia de talento humano 
capaz de enfrentar las condiciones 
de futuro de la Universidad.

Como lo especifica la estructura orga-
nizacional de la Universidad de Ma-
nizales, los grupos de investigación 
-como células de la investigación- ad-
ministrativamente tienen asiento en 
los campos de formación (facultades), 
al mismo tiempo que responden a la 
dinámica gestionada por la Dirección 
de Investigación y Posgrados. 
Esto hace, precisamente, que las facul-
tades y programas de la Universidad 
deban conocer con suficiencia y certi-
dumbre el Programa de Investiga-
ción y planteen el apoyo a partir de la 
presencia de posgrados articulados y 
derivados de las capacidades adquiri-
das por los propios grupos. De hecho, 
la articulación de posgrados y la inves-
tigación deberá tener una expresión y 
manifestación clara en el Sistema de 
Planificación (sistema de planes) pro-
puestos desde las facultades. 
El Programa de Investigación que 
se formula arrastra condicionantes y 
restricciones que se deben conocer, 
precisamente para buscar adecuadas 
soluciones en procura de la conso-
lidación de factores que permitan el 
avance consistente del desarrollo y la 
investigación.
Uno de ellos está en relación con los 
niveles de desarrollo de la investiga-
ción en las facultades y campos. Des-
de la historia interna de desarrollo de 
la investigación en la Universidad, se 
evidencian avances y posicionamien-
tos, pero igual problemas y obstáculos 
que en general son de orden meto-
dológico, conceptual y de control de 
los impactos de la investigación. Los 
obstáculos principalmente se derivan 
de la desarticulación y atomización de 
los campos, debido a la caracteriza-
ción de la estructura organizacional 
que, en forma marcada, efectuó los 
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énfasis desde el trabajo particular de 
las disciplinas y profesiones.
Parte de la solución, que se registra 
en los movimientos de la estructu-
ra organizacional, ha consistido en 
la implementación de los campos de 
formación y conocimiento a través de 
la integración de programas profesio-
nales-disciplinares en facultades. Esta 
nueva dinámica permitirá potenciar 
lo referido a la integración, la articu-
lación y, en especial, el trabajo inter-
disciplinario, asunto que otorgará un 
mayor y mejor valor a la presencia de 
los posgrados y la investigación. 
Un factor que incide en la calidad 
de las investigaciones tiene que ver 
con los seguimientos y controles de-
bidos. En este aspecto las orienta-
ciones y controles a la investigación 
son débiles, generándose perdidas 
en recursos, tiempos y sobrecostos. 
Por supuesto, la falta de seguimiento 
y ajuste ha permitido que la investi-
gación resulte asociada más a los su- más a los su- a los su-
jetos que a los procesos mismos. En 
general, prima la individualidad con 
grupos de investigación en los cuales 
los aportes colectivos realmente son 
deficientes. A ello se suma, la falta de 
planificación de la investigación en los 
grupos, lo que dificulta el accionar y 
la correcta aplicación de los recursos.
En términos generales, la investigación 
se observa fragmentada, abierta, inco-
nexa y desvinculada de los currículos 
de pregrado y posgrado, con ritmos 
deficientes que malogran las conse-
cuciones efectivas. La particular forma 
de refundir asuntos de la investigación 
propiamente dicha con las labores 
propuestas en las asignaciones acadé-
micas de los correspondientes progra-
mas (horas dedicadas a investigación) 
confunde las prácticas investigativas, 

su producción y seguimiento. Así, se 
impactan los seguimientos y ajustes al 
Sistema de Investigación, que se deba-
te entre las pretensiones de los pro-
gramas y los requerimientos del órga-
no responsable de la dirección de las 
investigaciones: Dirección General de 
Investigaciones y Posgrados.
El asunto presenta tendencia a la me-
jora, en tanto en cuanto se empiezan 
a reconocer plenamente las centrali-
dades propias del sistema, en donde 
la investigación y su relación con los 
posgrados encuentren un claro hori-
zonte a partir del Programa de In-
vestigación y del empoderamiento 
de las direcciones, que deben cumplir 
sus roles generales y específicos en 
forma clara.
Para una mayor comprensión de las 
dinámicas de investigación y, en es-
pecial, para la formulación de indi-
cadores y mediciones de avance, las 
políticas juegan un importante papel; 
más si, como tales, están en sintonía 
con las políticas de la investigación del 
país y con las necesidades regionales 
y sectoriales. Como cursos de acción, 
las políticas deben tener la capaci-
dad de elevar los niveles de reflexión 
y acuerdo de los estamentos y la co-
munidad de investigadores. Median-
te la formulación de las políticas y su 
implementación se logran definitivos 
niveles de coherencia que permiten 
racionalidad y razonabilidad en las la-
bores de la investigación.
Inicialmente se propone la formula-
ción de políticas que giren alrededor 
de los siguientes aspectos:
•	 Políticas para la administración de 

la investigación;
•	 políticas para la evaluación de la 

investigación;
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en conjunción con la dinámica de los 
posgrados, permitan que la Universi-
dad se consolide en el marco de cua-
tro referentes: identidad, distinción, 
auto-referencia y compromiso social. 
Por supuesto en esta visión de futuro, 
el escenario de la investigación es vi-
tal por varios sentidos; de una parte, 
por la preparación y capacitación de 
los profesores de la Universidad, que 
cada vez y en mejor forma deben en-
frentarse a la producción de conoci-
mientos. De hecho, en ciertas versio-
nes se aduce que los profesionales del 
futuro, incluidos los profesores, se las 
tendrán que ver con el manejo de có-
digos, símbolos y señales que desde 
altos niveles de abstracción posibiliten 
las comunicaciones y emergencias de 
lenguajes para operar en el trabajo 
sobre el conocimiento mismo. Y de 
otra parte, es vital por la necesidad de 
potenciar la capacidad institucional y 
distintiva de la Universidad.
Es un hecho que el factor conocimiento 
es fundamental para todo tipo de de-
sarrollos. La Unión Europea, por ejem-
plo, reconoce plenamente la necesidad 
de proporcionar marcos favorables 
para el impulso de la llamada sociedad 
del conocimiento. En este sentido, lo 
que se pretende, entonces, es construir 
un Sistema de Investigaciones y Pos-
grados fuerte, con conocimiento real 
de sus actuaciones en el presente de 
un entorno y contexto, que demanda 
el desarrollo de factores claves para la 
actuación, y con una clara prospectiva 
sobre las tendencias del desarrollo de 
la investigación, que sirva para señalar 
el futuro de ese contexto. El talento hu-
mano adherido al conocimiento, en el 
fondo, se constituye en el principal de 
los activos valiosos a la hora de plan-
tear las soluciones al medio.

•	 políticas para vinculación con el 
contexto;

•	 políticas de divulgación e interac-
ción;

•	 política de relaciones interinstitu-
cionales en cuanto investigación;

•	 políticas para la formulación de 
programas de investigación;

•	 políticas para la conservación de 
la memoria histórica de las inves-
tigaciones; y

•	 políticas para la administración de 
los posgrados.

Fortalezas actuales y fortalezas 
que se pretenden a futuro
Desde el punto de vista de la admi-
nistración del Programa de Investi-
gación, el ordenamiento del mismo 
permite las gestiones pertinentes para 
potenciar, ajustar y efectuar controles 
y seguimientos a los desdoblamientos 
necesarios en materia de planificación 
y gobierno. Desde la administración, 
el Programa permite los ordena-
mientos financieros y sus aplicaciones 
consistentes. 
Si bien la función de investigación le ha 
entregado fortalezas a la Universidad, 
tal vez ahora lo más importante tiene 
que ver con evaluar las condiciones 
en relación con la prospectiva y futu-
ro de la investigación. En la propuesta 
rectoral se habla de una Universidad 
sostenible a cuarenta años, razón por 
la cual, se deben efectuar los análisis 
correspondientes para operar en con-
sonancia con tal propuesta.
Algunos elementos de la visión de fu-
turo de la investigación permiten en-
trever que ésta se debe orientar hacia 
la constitución organizada de políti-
cas, factores, indicadores, programas, 
subprogramas, líneas y proyectos que, 
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La estructura del Programa de In-
vestigación de la Universidad de 
Manizales se plantea desde cuatro 

ejes, a partir de los cuales se constru-
yen los desarrollos investigativos:
1. El núcleo, que señala la identidad 

del programa;
2. los caminos a seguir, como especie 

de heurística positiva;
3. los caminos a evitar, o heurística 

negativa; y
4. las hipótesis. 
Dos ideas centrales se persiguen con 
la formulación del Programa de In-
vestigación: por una parte, poner en 
cuestión los asuntos de la investiga-
ción en la Universidad con el objetivo 
de ordenar las correspondientes prác-
ticas; esto permitirá que la investiga-
ción y sus resultados: 
a)  tengan sentido, 
b)  estén en relación con la capacidad 

de la institución, 
c)  adquieran niveles elevados de per-

tinencia social y académica, 
d)  se puedan ejercer acciones racio-

nales y de decisión financiera- pre-
supuestal, 

e)  se logren niveles de desarrollo que 
permitan elevar los accesos a con-
vocatorias y licitaciones de investi-
gación, y 

f)  lograr niveles de certidumbre en 
relación con la identidad y capaci-
dad distintiva de la Universidad de 
Manizales.

Por otra parte, con el Programa se 
pretende lograr niveles de competen-
cia respecto de otros programas de 

investigación. El ordenamiento de la 
investigación a través de programas o 
subprogramas perfilados, en la prácti-
ca, potencia la planificación y el nivel 
de decisiones. 
En el Programa de Investigación, 
el establecimiento de las premisas 
del Núcleo es altamente incidente 
en los procesos de organización de 
la investigación, desde el punto de 
vista académico y administrativo. El 
núcleo es la parte más importante en 
términos de auto-referencias para la 
demarcación de los problemas, los 
cuales por sugerencia del mismo 
programa, la Institución “debe estar” 
en capacidad de resolver con sufi-
ciencia.
El ideario de construcción de un Pro-
grama de Investigación puede 
contener subprogramas o segmentos 
del programa general que, por sus 
especiales comportamientos, adquie-
ran sentidos derivados de posturas 
inter-disciplinares. Los subprogramas, 
por ejemplo, pueden elaborarse con-
servando o ampliando los contenidos 
postulados en el núcleo general del 
programa. El sentido de un Subpro-
grama es precisamente conservar el 
dialogo con el Programa general.
Respecto de las premisas del núcleo, 
éstas pueden corresponder a para-
digmas o formas paradigmáticas que, 
como ejemplares se constituyan en 
guías para la acción. En coherencia 
con el núcleo, las heurísticas del pro-
grama pueden especificar los caminos 
a seguir, deslindándolos de aquellos 
que no se deben transitar por consti-
tuirse en obstáculos o en partes de un 
programa diferente al instituido.

Estructura del Programa de Investigación
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La constitución del Programa de In-
vestigación debe ser coherente con 
un proceso caracterizado por la per-
manente construcción y reconstrucción 
del mismo. De tal manera, el progreso 
del Programa será el resultado de las 
acciones de los sujetos, de los investi-
gadores y, en general, de la Univer-
sidad. Como tal, el Programa juega 
un papel estratégico en el desarrollo 
de las postulaciones ordenadas de la 
investigación en tanto permite la pre-
sencia de un actuar con sentido. Los 
reconocimientos del Programa como 
resultado de la historia interna de las 
ideas y de lo social, otorga viabilidad 
a los proyectos y realizaciones en pro-
cura de identidades y coherencias en-
tre lo que se plantea, lo que se dice y 
lo que efectivamente se hace.
De importancia en la formulación 
programática, las consideraciones 
empleadas para la construcción de 
conocimientos. Este asunto es vital en 
tanto se explicite la manera como se 
empleen las metodologías de cons-
trucción; asimismo, se decidan las al-
ternativas para la potenciación de la 
identidad necesaria del Programa 
de Investigación.
El Programa de Investigación se 
elabora desde la postulación de con-
diciones epistémicas y metodológicas, 
así como desde la historia interna 
(desarrollos conceptuales-lógicos) y 
desde la historia externa y social del 
programa, tal vez la determinante en 
la confección de su estructura.
Buena parte del esfuerzo inicial en 
la constitución del Programa gira 
alrededor de las prefijaciones de los 
componentes (premisas, postulados, 
criterios) del núcleo central. Si bien 
es una tarea compleja, su realización 
es imperativa en tanto demarca con-

diciones para el desarrollo coherente 
y pertinente de la investigación. Por 
principio, el núcleo central del Pro-
grama contiene especificaciones 
abstractas, generales, que a manera 
de enunciados a través de axiomas 
o postulados, otorgan sentido a las 
posibles hipótesis que se construyen 
para el desarrollo del mismo. En últi-
mas se trata de la orientación general 
del programa.
Las especificaciones teóricas y meto-
dológicas del núcleo central del pro-
grama de investigación cumplen va-
riados propósitos, entre otros:
•	 conducir el progreso de la investi-

gación tanto en lo administrativo 
como en lo propiamente investi-
gativo (indagación, verificación, 
acción, proposición);

•	 establecer las adecuadas rutas 
de desarrollo, tanto en lo teórico 
(conceptual y de representación) 
como del orden metodológico;

•	 lograr coherencias permanentes 
entre lo que se dice en el Progra-
ma y lo que desarrolla y hace;

•	 caracterizar la naturaleza de los 
proyectos, líneas de investigación 
y subprogramas;

•	 establecer los nexos, relaciones, 
redes e interacciones que le son 
necesarias para la visibilidad, con-
trastación, pertinencia e identidad 
del programa;

•	 demarcar el uso de teorías, mar-
cos conceptuales y campos de ob-
servación pertinentes;

•	 demarcar los enunciados de las 
correspondientes hipótesis que, en 
la práctica, se constituyen en espe-
ciales referencias para la defensa 
e identidad del Programa;
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•	 establecer el nivel de comproba-
ciones desde lo general y abstrac-
to a lo empírico- aplicado; y

•	 servir de base para la confección 
de hipótesis derivadas de los pro-
blemas concretos. 

Desde luego, la construcción progra-
mática, en la práctica, trata con las 
reconstrucciones históricas de campos 
y regiones de conocimientos que en 
coherencia y pertinencia deben re-
constituirse desde la naturaleza de los 
problemas concretos. En este sentido, 
el permanente dialogo entre teoría-
realidad-teoría, adquiere sustancial 
importancia.

Núcleo del programa
En razón de los desarrollos de investi-
gación alcanzados por la Universidad 
de Manizales, que se constituyen como 
insumos de su historia tanto interna 
como social, se pueden focalizar en 
el Núcleo del Programa de Investi-
gación algunas categorías especiales 
que, desde el punto de vista metodo-
lógico, se supone, serán de incidencia 
en el desarrollo del Programa. Tales 
categorías son:
•	 pensamiento crítico,
•	 diversidad, y
•	 pluralidad.
Desde lo metodológico se espera que 
estas categorías especiales cumplan el 
papel de acompañar las reflexiones y 
estructuras de líneas y proyectos de in-
vestigación. Estos componentes como 
categorías especiales resultan transver-
sales a los procesos de investigación. 
El respeto y trato de estas categorías 
especiales redundará en la potencia de 
las investigaciones, en su carácter ho-
lístico e integrador, de necesario valor 
frente a la resolución de los problemas. 

Componentes metodológicos 
del núcleo del programa

El pensamiento crítico trata con la 
complejidad, lo holístico, sistémico, 
derivado de realidades presentes y po-
tenciales. La idea es postular las inves-
tigaciones sustentadas en las formas 
de conocer donde se tienen en cuenta 
las íntimas relaciones entre lo descrip-íntimas relaciones entre lo descrip-ntimas relaciones entre lo descrip-
tivo y prescriptivo de los fenómenos y 
problemas tratados, buscando siempre 
la construcción potencial a partir de 
entender y comprender el “estado real 
de la realidad, sus formas de compor-
tamiento y representación, con lo que 
ella contiene de futuro” (Gracia, 2010, 
p.13). Mediante la postura metodoló-
gica del pensar crítico se trata de re-
conocer la importancia de la investi-
gación comprometida, la localización 
debida y el contexto trabajado, tenien-
do la precaución de identificar el lugar 
desde donde se habla y se actúa, e 
igual re-conociendo las subjetividades 
siempre presentes en los procesos del 
descubrimiento y la comunicación de 
los resultados de la investigación.

El pensamiento crítico es pensamiento 
en y desde una sociedad concreta en 
donde se desenvuelven las acciones y, 
en general, la praxis que le sirve de 
alimento a la permanente constitu-
ción y potenciación; la praxis que se 
reconoce como el sujeto reflexionan-
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do y actuando concomitantemente en 
lo individual y colectivo, en lo social y 
humano. 
Desde luego, en las posturas de la 
investigación no es suficiente con 
el decir y el actuar desde posiciones 
de pensamiento crítico, pues éste se 
complementa con nuevas y emergen-
tes categorías que, en lo actual y con-
temporáneo, son materia de reflexión 
especial. La pluralidad, por ejemplo, 
está adquiriendo sustancial importan-
cia en especial por su contenido de 
cara a lo comprendido como unidad o 
razón unitaria. En este asunto, se trata 
de las comprensiones entre el todo y 
la parte, entendiendo la importancia 
de las relaciones. En otras palabras, 
ya no se tratan los asuntos en térmi-
nos de la identidad del todo y parte, 
sino como relaciones en lo plural.
La categoría de pluralidad es de im-
portancia metodológica en el desarro-
llo que se pretende del programa de 
investigación por varios argumentos, 
como por admitir con sentido la diver-
sidad de género, etnia, generación, 
idioma, cultura; admitiendo las múlti-
ples maneras de pensar y de relación. 
Es decir, la posibilidad de tratar pro-
blemáticamente las diferencias con 
sentido de pluralidad en la unidad y 
no ésta (la unidad) como algo dado 
o determinado. En este sentido, los 
trazos de las investigaciones -cuando 
corresponda- darán y respetarán la 
diferencia e identidad a, por ejemplo, 
blancos, negros indígenas, hombres, 
mujeres, niños, niñas, colombianos, 
venezolanos, europeos, latinoameri-
canos…, sin desvirtuar lo que ello re-
presente en términos de la unidad. En 
tanto plurales, hay que comprender-
se en la pluralidad misma: como gru-
po, pueblo, comunidad, nación, país, 

patria, humanidad; y como sociedad y 
civilización.
Desde el ángulo de la pluralidad se 
comprende de mejor manera la ins-
titucionalidad como forma elabora-
da de organización humana en el 
conflicto de lo plural y diverso, de lo 
distinto tanto en lo individual como 
colectivo, de lo social y la civilidad. 
En la práctica, desde la pluralidad y 
como criterio, se avanza hacia la lógi-
ca de las instituciones humanas, de la 
institucionalidad humana, de lo insti-
tuido, lo instituyente5. Desde la com-
prensión de pluralidad se contribuye 
a la preservación del bien común, 
avanzando hacia lo institucional ins-
tituido y por instituir. Desde la inves-
tigación y en la investigación misma, 
el problema es la relación pluralidad-
institucionalidad, en términos de po-
lítica del sujeto, de la singularidad y 
la individuación, de la autonomía y 
del aprender a vivir.
La pluralidad toma sentido en la diver-
sidad, en cómo ésta encuentra sus ex-
presiones en la pluralidad misma; ello 
como resultado de las transformacio-
nes que ha sufrido la edad moderna 
en el ámbito político y, específicamen-
te, en la comprensión sobre la justicia, 
la equidad, la igualdad, el acceso a 
oportunidades. En el avance de las so-
ciedades hacia los reconocimientos se 
está manifestando que la diferencia es 
importante. 
La diversidad como reconocimiento de 
la diferencia es, entonces, una cate-
goría transversal en el pensar, sentir y 

5. Desde la pluralidad, las reflexiones se extienden a, por ejem-
plo, la polémica entre liberalismo, republicanismo, comuni-
tarismo…, asuntos que se pueden leer en la filosofía social 
y política de Habermas, Rawls, Nusbaum, Touraine, De-
rrida, Negri y Arendt, entre otros y otras, desde diferentes 
puntos de vista.
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actuar de los sujetos. De esta mane-
ra, el ideal homogenizador planteado 
por la Modernidad parece alejarse y 
en su reemplazo se intenta instaurar 
una nueva y diferente racionalidad 
apoyada en la inclusión como base 
para reconocer las diferencias. Con-
siderar y reconocer la diversidad es 
poder pensar en el otro sin colonizar-
lo y cuando esto ocurre, ese otro está 
incluido. Desde luego, esto no es una 
tarea fácil en una sociedad que his-
tóricamente ha establecido categorías 
entre las personas, que ha llevado a la 
construcción de estereotipos.
Desde el punto de vista teórico, se pre-
vé que el núcleo del Programa esté 
compuesto por dos categorías orien-
tadoras de la investigación: Desarrollo 
Social y de las Organizaciones.

En forma axiomática -e inicialmente-, 
se puede formular el sentido del Pro-
grama de Investigación de la Univer-
sidad afirmando que a todo desarrollo 
social le corresponde un determinado 
desarrollo de la organización social, 
como a toda organización le es dado un 
correspondiente desarrollo social.

A todo desarrollo social le 
corresponde un determinado 
desarrollo de la organización 

social, como a toda organización 
social le es dado un 

correspondiente desarrollo social.

En consonancia con los campos de 
formación establecidos para la Univer-
sidad en la actualidad: Ciencias Jurí-
dicas, Sociales y Humanas, Contables 
- Económico - Administrativas, de la Sa-
lud, y Básicas e Ingeniería, el Desarrollo 
Social y de las Organizaciones adquie-
re sentido deslindando los correspon-
dientes subprogramas que interpretan 
la dinámica concreta de la investiga-
ción.
En el caso de las Ciencias Sociales y Hu-
manas, por ejemplo, el Desarrollo So-
cial y de las Organizaciones se expresa 
básicamente como Desarrollo Humano. 
En este sentido, el Desarrollo Humano 
se comprende como un eje sustancial y 
complementario al Desarrollo Social y 
Desarrollo de las Organizaciones.
Examinado desde el campo de las 
Ciencias Jurídicas, el Desarrollo Social 
y de las Organizaciones se expresa en 
el sentido de los Sistemas Jurídicos, en 
especial los relacionados con los dere-
chos fundamentales (entre los que se 
encuentra, por ejemplo, el trabajo), y 
los derechos humanos, definidos en 
extensión como los derechos económi-
cos, sociales, culturales, etc.
En el caso de la inter-disciplina e inte-
racción de disciplinas como la contabi-
lidad, la economía, la administración, 
integrantes del campo de formación en 
ciencias contables, económico y admi-
nistrativas, el Desarrollo Social y de las 
Organizaciones básicamente se expresa 
como Desarrollo y Organizaciones.
En el campo de la Salud, el núcleo se 
expresaría en términos de Desarrollo 
de Ciencias Biomédicas. Y en el campo 
de Ciencias e Ingeniería, sería en Sis-
temas de información y comunicación.
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Categoría: 
Desarrollo Social

Son variadas las instituciones del 
mundo que enmarcan sus investiga-
ciones bajo el ropaje de la categoría6 
desarrollo social7. En estos procesos 
de movilización de la investigación 
sobre el desarrollo social, en general, 
se ha buscado la identificación de las 
principales causas: económicas, políti-
cas, culturales, sociales…, que tienen 
incidencia directa en, por ejemplo: la 
pobreza8, el conflicto, el derecho a la 
vida, la participación en las decisio-
nes, etc. En la actualidad, y desde la 
categoría Desarrollo Social, se impulsa 

6.  La categoría es un concepto que logra nominar una por-
ción de realidad; y, en lógica problémica, permite articular, 
diferenciar, sistematizar y ordenar preguntas sustanciales. 
En la estructura, permite y requiere la vinculación de saber 
organizado.

7.  El concepto Desarrollo es bastante problemático. Para 
algunos autores, este concepto es más el resultado de la 
moda en donde las definiciones adquieren tintes incluso 
ideológicos; entre otros, se ha explicado en función de con-
ceptos como: autosuficiencia, medios de vida sostenibles, 
ajuste estructural, buen gobierno, estrategias de reducción 
de la pobreza, calidad de vida, cohesión y justicia social.

8.  Amartya Sen, afirma que la pobreza puede identificarse en 
forma razonable con la privación de capacidades. El en-
foque de este autor, centra su atención en las privaciones 
que son intrínsecamente importantes.

la demarcación e inserción de políti-
cas públicas que permitan desde los 
países un ejercicio claro y concreto de 
realizaciones sociales y humanas.
Los conceptos y categorías que expli-
can el desarrollo social, incluso han 
sido debatidos en cumbres mundiales. 
La Cumbre de Copenhague (1995), 
Naciones Unidas, por ejemplo, trató el 
asunto en el marco de lo denomina-
do como “crisis del desarrollo social en 
los 90”, destacando factores incidentes 
como la exclusión de la humanidad en 
un contexto de globalización, el auge 
de los conflictos, la inestabilidad polí-
tica, la erosión de las instituciones que 
actúan en beneficio de las economías 
jalonadas por las transnacionales de 
bienes y servicios, constituidas en fuer-
zas económicas que en general malo-
gran las dinámicas socio-productivas 
de los países en vías de desarrollo.
Desde la perspectiva económica, las 
teorías del desarrollo social han fo-
calizado asuntos como el desarrollo 
económico de las localidades, tenien-
do en cuenta las especificidades de 
las áreas geográficas y regionales, lo 
cual demanda incorporaciones que 
van más allá de los simples análisis 
por países y sus correspondientes 
fronteras. En general, se ha intenta-
do comprender el desarrollo social en 
función de las actividades producti-
vas particulares en áreas regionales 
observando, por ejemplo: a) costos 
del transporte, b) las aglomeracio-
nes productivas, y c) las estructuras 
económico-sociales en las ciudades. 
Entre estos aspectos del desarro-
llo social se destacan teorías como 
aquellas que hacen referencia al de-
sarrollo económico local, teorías de 
la localización, de los multiplicadores 
o teorías de la base económica.
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Por supuesto, en el centro del desarro-
llo social se encuentra el sujeto, el que 
se observa, involucrado en su indivi-
dualidad y colectividad, en su condi-
ción de sujeto histórico9 que actúa y 
es portador de determinaciones, ca-
paz de proponer objetivos y realizar 
acciones10. En especial, el sujeto pue-
de observarse desde diferentes aristas 
en relación con el desarrollo social y 
humano, aunque en general puede 
apropiarse desde las relaciones entre 
organización e institución. Por consi-
derarlo de importancia para las pre-
cisiones del Programa de Investi-
gación, el sujeto se puede observar y 
analizar desde lo potencial e institui-
do, considerando sus diferentes nive-
les y el estado de organización (Testa, 
2002).

Sujeto Individual Comunitario Institucional Político Estatal
Estado de 

organización

Potencial Individuo Masa
Institución
funcionario

Receptor
votante 

Población
habitante

Caótico

Instituido Sujeto Agrupación Organización Participa
Actor social 
(decisor)

Organizado

Fuente: Testa (2002).

Al asumir el desarrollo social y de 
las organizaciones como centro del 
Programa de Investigación, se 
tiene la previsión de colocar al suje-
to en la manifestación de sus múlti-
ples dimensiones y maneras teóricas 
y prácticas de ser concebido. Si bien 

9.  Las Humanidades en la Universidad de Manizales están 
orientadas a la formación del sujeto con consciencia his-
tórica, quien reconoce el contexto social, político y econó-
mico en el que habita y que va a intervenir desde su saber 
disciplinar-profesional; un sujeto con consciencia histórica 
tendrá un actuar profesional pertinente y políticamente 
orientado al mantenimiento o transformación de órdenes 
de relación.

10.  Al respecto se puede ampliar consultando la obra del pro-
fesor Hugo Zemelman Merino, en especial lo referente a 
“sujeto y potencia.”

se reconocen variadas teorías y pos-
turas epistemológicas que explican el 
sujeto, la mayor importancia de los 
estudios estriba en reconocerlo y re-
conocer-nos como sujetos históricos y 
localizados. La emergencia de nue-
vas epistemés y la construcción desde 
diferentes lenguajes, en la investiga-
ción, debe posibilitar la responsabili-
dad de la transformación; de allí que 
resulte importante en lo potencial in-
dividual, la construcción de subjetivi-
dad. Por supuesto, este nivel queda 
incompleto si no se insertan las mira-
das y análisis efectuados desde lo co-
lectivo (comunitario), lo institucional 
y político, los cuales como escenarios 
mediadores juegan un papel básico 
en lo referido a los procesos transfor-
madores.

Mención especial merecen las posicio-
nes de desarrollo social que se articu-
lan a los procesos de expansión de las 
libertades que disfrutan los individuos 
(Amartya Sen). En estos desarrollos se 
comprende el desarrollo social en ínti-
ma relación con el desarrollo humano 
(como complementario de éste), en-
tendido como la creación de un entor-
no en el que las personas puedan des-
plegar su pleno potencial y tener una 
vida productiva y creativa, de acuerdo 
con sus intereses y necesidades (Sen, 
1990).
Comprendiendo las posiciones de de-
sarrollo social y su complemento el de-
sarrollo humano, es posible alimentar 
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las propuestas del Subprograma de 
Investigación estructurado desde los 
Derechos Fundamentales, en el enten-
dido que los derechos humanos como 
parte integrante del desarrollo huma-
no hacen referencia a los derechos 
económicos, sociales y culturales, ba-
ses desde las cuales se transita de un 
Estado de Derecho a un orden superior 
denominado Estado Social de Derecho. 
Al parecer, las tendencias del desa-
rrollo social actualmente se enfocan 
no sólo en las condiciones del bien-
estar general e individual, sino que se 
orientan hacia la formulación de po-
líticas públicas, en especial desde las 
posturas del desarrollo humano, que 
se apoyan en la versión de ampliación 
de las capacidades y de las oportuni-
dades de los individuos.

Categoría desarrollo 
y organizaciones

Respecto de las organizaciones, son 
varias las teorías que recogen explica-
ciones sobre estas realidades, algunas 
consideradas paradigmáticas. Por su 
importancia e incidencia en el Pro-
grama de Investigación, se desta-
can versiones que resultan influyentes 
en las formas de desenvolvimiento de 
los subprogramas, líneas y proyectos; 
en especial los desarrollos de la(s) 
teoría(s) de sistemas, que han pasado 
de la comprensión de relación todo-
parte a versiones explicadas desde 
conceptos como el de autopoiésis de 
Maturana y Varela, y lo ahora cono-
cido como teoría institucional (Dima-
ggio y Powell, 1983 y Meyer y Rowan, 
1977, ambos citados por Rivas Tovar, 
2007)11. También la teoría política, de 

11.  En “organización” han emergido diversas explicaciones 
referidas a la comprensión y sentido de la relación sis-

sistemas abiertos y de recursos y ca-
pacidades, forman parte del abanico 
de posiciones teóricas que -como apo-
yos- sirven para observar los avances 
del Programa de Investigación.
Tal vez, la concepción de organización 
y sus estructuras explicativas se despla-
cen respondiendo a preguntas sobre 
las diversas realidades, en general in-
tentando responder a la pregunta ¿cuál 
es la mejor forma de organización? En 
el Programa de Investigación, la 
pregunta se amplía en el sentido de 
¿Cuál es la mejor forma de organiza-
ción para el desarrollo social? Como 
se insinúa, son múltiples las respuestas 
que se han dado en el marco de inten-
tar logros que permeen los cambios y 
transformaciones de la realidad de las 
organizaciones sociales.
En el abanico de respuestas sobre las 
formas de organización, éstas van 
desde las que intentan focalizar el 
esfuerzo de los individuos (versión de 
la denominada teoría científica) has-
ta aquellas que afirman que la mejor 
forma es la que considera e integra a 
las personas (enfoque institucional y 
de relaciones humanas). 
Desde luego son múltiples los matices 
que presentan las teorías que intentan 
explicar la organización. Entre éstos, 
entender las organizaciones como 
unidades sociales o agrupaciones hu-
manas deliberadamente construidas 
o reconstruidas para la prestación 
de fines específicos, que disponen de 
una estructura jerárquica determina-
da y arreglada en unidades, formal e 

tema-entorno, como Luhmann, Maturana y Varela. Estos 
autores, tal vez los más destacados, repiensan el sentido 
y condición de los sistemas en todos los órdenes; desde 
luego, se transita desde las posturas de Bertalanfy, pa-
sando por las versiones de sistemas abiertos y relaciones 
de entorno, hasta desembocar en lo que se conoce como 
teoría institucional.
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informalmente (a través de la histo-
ria reciben o han recibido diferentes 
nombres). Generalmente, en tal arre-
glo prevalece la división del trabajo 
mediante la estratificación de poder 
y control, la cual termina por regir la 
conducta y el pensamiento de los di-
versos estratos y grupos de poder. En 
últimas, son un reflejo de la estructura 
del sistema social y económico dentro 
del cual las organizaciones están arti-
culadas y orientadas a ciertos objeti-
vos que son instrumento para quienes 
controlan la organización, pero que 
además pueden diferir de los oficiales 
y escritos, incluso pueden ser distor-
sionados por los diversos grupos de 
poder; además, se reflejan en la ac-
ción y resultados obtenidos. 
Es importante advertir que las orga-
nizaciones están constituidas por la 
acción humana de sus miembros en 
el contexto de condiciones materiales 
concretas, pero igualmente por un 
contexto cultural propio y compar-
tido por sus miembros, el cual está 
compuesto por su sistema creado 
de valores, principios y normas que 
generan recompensas o sanciones, 
y mitos y héroes, entre otros. Su vi-
gencia requiere su interiorización por 
los miembros de la misma a través de 
procesos de socialización. Igualmente 
desarrollan su propia capacidad de 
aprendizaje a partir del aprendizaje 
de sus miembros y su posibilidad de 
aprender de la experiencia (propia 
o de otros), el cual se refleja en la 
memoria organizacional. Una de sus 
manifestaciones es la apropiación y 
utilización de la historia (otras expe-
riencias) como herramienta de pla-
neación cuya principal característica 
es la selectividad, dependiendo de 
los intereses de la organización “se 
borra” o se registra.”

Implican una forma de ver y aludir la 
realidad no sólo instrumental para 
el control de sus miembros; tienen 
el carácter de ideología organiza-
cional que se crea a partir de “los 
registros” que la organización de-
termine y se demuestra a través de 
las diversas formas de conocer, ver y 
aludir su propia realidad. Asimismo, 
se convierte en una forma necesaria 
para lograr el control de sus miem-
bros, más allá de la formulación de 
políticas formales que, en muchos ca-, en muchos ca-
sos no se cumplen por sus miembros 
porque no las comparten o no las 
conocen. La organización es también 
racional en cuanto tiene patrones de 
acción con propósitos estructurados 
en un espacio temporal y espacial 
alrededor de la gestión, desarrollo, 
sostenimiento y despliegue de sus re-
cursos tangibles e intangibles, dentro 
del marco de obtención de objetivos 
deliberadamente establecidos, pla-
neados y compartidos.
Como punto de referencia se descri-
ben a continuación algunas de las 
prerrogativas que enmarcan las ca-
racterizaciones de las teorías12, con 
el objeto de visualizar las posibles 
incidencias que se tejen en el deno-
minado Programa de Investigación 
apoyado en las categorías Desarrollo 
Social y Organización.

12.  La teoría de las organizaciones es un área bien asentada 
en la historia intelectual de la ciencia de la administración 
y desde los años 50 ha producido varias escuelas de pen-
samiento. Los clásicos incluyen a Max Weber y su estu-
dio de la burocracia, y a Frederick Winslow Taylor con el 
management científico. Sin embargo, este énfasis en la 
estructura formal fue muy criticado por los defensores de 
las relaciones humanas, que recalcaban la importancia de 
la organización informal, en particular el comportamiento 
de los grupos en el lugar de trabajo. Después de la segun-
da guerra mundial, el énfasis se trasladó al estudio de las 
decisiones en las organizaciones y a éstas consideradas 
como sistemas que se relacionan entre sí dentro de otros 
ambientes mayores (Rhodes, 1997, p. 63).
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Teoría Autores Síntesis: 
la mejor forma de organización.

Teoría Científica Town, Taylor 1900 Es la que permite medir 
el esfuerzo individual.

Teoría Funcional Fayol, 1916

Es la que está basada en funciones que 
se dividen en sub funciones y procedi-
mientos, los cuales a su vez son desa-
rrollados por uno o más puestos.

Teoría Burocrática Weber 1924 Es la que tiene reglas claras y excelencia 
técnica de sus empleados y gestores.

Teoría de las 
Relaciones Humanas 

Mayo, 1920, Follet y 
Maslow, 1954, Herzberg, 
1966; McGregor, 1957

Es la que considera e integra a las per-
sonas que la hacen funcionar.

Teoría de los Sistemas 
Corporativos Bernard 1938

Es la que asegura la cooperación de los 
miembros que conforman la organiza-
ción mediante un trato justo y benefi-
cios recíprocos. 

Teoría de los sistemas Beterlanffy, Katz, 
Rosenzweig

Es la que coordina armónicamente los 
diferentes subsistemas que definen el 
sistema organizacional. 

Teoría del 
Comportamiento 

March y Simon 1961, 
March 1965, Simon 
1979 y 1984. 

Es la que permite que los empleados 
de todos los niveles tomen decisiones 
y colaboren en el cumplimiento de los 
objetivos de acuerdo a su nivel de in-
fluencia y autoridad. 

Fuente: Rivas Tovar (2007) 

Teoría Autor Síntesis: 
la mejor forma de organización.

Teoría Política Selznick, Pfeffer, Croazier

Es la que crea coaliciones entre los di-
ferentes grupos de interés de la orga-
nización y gestiona de manera positiva 
el conflicto. 

Teoría del Desarrollo 
Organizacional Lewin, McGregor. 

Es la que promueve el cambio planea-
do basado en intervenciones donde la 
colaboración entre distintos niveles or-
ganizacionales es posible. 

Teoría de la 
Contingencia 

Burns, Slater, Woodward, 
Child

Es la que depende de su tecnología ta-
maño y medio ambiente. 

Teoría de los Recursos 
y Capacidades Barney 1991 Es la que gestiona más racionalmente 

sus recursos y capacidades. 
Teoría de la Población 
ecológica 

Hannan y Freeman, 
1977, 1984

Es la que consigue adaptarse al entor-
no y seguir operando con eficiencia. 

Teoría Institucional DiMaggio, Powell; Meyer, 
Rowan 1977. 

Es la que considera e integra a las per-
sonas que la hacen funcionar. 

Teoría de la Agencia Rummell, Schendel, 
Teece 1991

Es la que crea los mecanismos que pre-
vienen que agente actúe a favor de sus 
propios intereses y lo premia si actúa 
a favor de los intereses de la organi-
zación. 

Fuente: Rivas Tovar (2007) 
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Teoría Autor Sintesis
Teoría de los Costos de 
Transacción Williamson 1975, 1985 Es la que minimiza los costos de tran-

sacción. 

Teoría del Caos 
Determinista

Campbell 1998 Es la que gestiona la variabilidad caó-
tica de la organización gestionando su 
complejidad. 

Teoría de los Sistemas 
Alejados del Equilibrio Prigione Es que permite adaptarse y auto orga-

nizarse. 
Teoría de los sistemas 
complejos adaptativos Kauffman 1995 Es la que permite ajustes continuos de 

sus elementos entre sí y con su entorno. 

Teoría de la 
autocriticabilidad Maturana y Varela, 1980 

Es la que crea una red de procesos 
u operaciones y que pueden crear o 
destruir elementos del mismo sistema, 
como respuesta a las perturbaciones 
del medio. 

Fuente: Rivas Tovar (2007) 

Atendiendo los alcances del Progra-
ma de Investigación propuesto, las 
categorías del núcleo se constituyen 
en una especial manera de orientar 
los desarrollos. Al respecto es perti-
nente considerar lo propuesto en el 
Sistema de Planificación de la Univer-
sidad de Manizales, en lo menciona-
do como modelo teórico de Universi-
dad. En este modelo que se pretende, 
existen posturas a tener en cuenta: 
Universidad como sistema y Universi-
dad como parte de la sociedad. En la 
medida en que se concibe la Univer-
sidad como integrante de la sociedad 
es posible visualizar sus producciones 
como sociales; en este sentido la Uni-
versidad misma es sociedad (Univer-
sidad de Manizales, 2010, p.29). De 
tal manera, las consideraciones de sis-
tema en relación con el entorno (S/E) 
adquieren un importante papel en la 
demarcación de las hipótesis genera-
les del Programa de Investigación, 
pues éste (el Programa) en la prácti-
ca se inserta en las condiciones y de-
sarrollos de la Universidad misma.
En este contexto de argumentación, 
entonces, se considera que el desa-

rrollo social en interacción con la(s) 
organización(es) es asunto de con-
cepciones y construcción de realida-
des, las cuales se abordan desde las 
amplios espectros del desarrollo de 
la organización como sistema, y dado 
en el marco de un entorno de com-
prensiones y aplicaciones sociales. Por 
supuesto, en el Programa de Inves-
tigación, en la dinámica misma de 
desarrollo de las categorías centrales 
(Sociedad y Organización) se encuen-
tra el sujeto, considerado en sus múl-
tiples potencialidades. De esta forma, 
las organizaciones lo son como siste-
mas sociales que construyen sentidos 
en entornos sociales y naturales pro-
blemáticos, donde éstos (los entornos) 
inciden en el desenvolvimiento de la 
organización, construyendo particu-
laridades en el campo del sistema de 
relaciones.
Por su tradición en investigación, la 
Universidad de Manizales parece ha-
ber efectuado un mayor esfuerzo por 
las investigaciones de corte social y 
humano, dentro de las cuales los pro-
yectos se aproximan a un valor que 
se reconoce como acumulado en tér-
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minos de dinámicas de conocimiento 
del ser humano en todas sus mani-
festaciones, incluidas las productivas. 
La comprensión de las disciplinas del 
conocimiento a partir del uso de me-
todologías especiales, de corte cuali-
tativo y, en especial, las derivadas del 
campo sociológico, otorgan ciertos 
criterios al Programa de Investi-
gación y sus categorías centrales, las 
cuales se deben interpretar en térmi-
nos relacionales de sus contenidos, 
vistos tanto en lo macro como micro-
social.

La categoría Desarrollo Social, por sus 
contenidos, remite a la comprensión 
de lo global del entorno y sus apli-
caciones sectoriales en el nivel de 
los territorios y regiones observados 
desde los conceptos de nación, país, 
territorio, región, localidad. Por su-
puesto, en el Programa de Inves-
tigación los contenidos derivados de 
la comprensión del Desarrollo de las 
Organizaciones, se deben entrelazar 
permanentemente con las apuestas 
y pretensiones del Desarrollo Social, 
para efectos de las correspondientes 
coherencias y articulaciones. Desde 
este ángulo, las investigaciones que 
desarrolle la Universidad serán perti-
nentes en tanto se derivan de las ade-

cuadas apuestas teóricas y metodoló-
gicas logradas desde las relaciones de 
las organizaciones con lo social, en los 
órdenes del sentido macro y micro.
Por su importancia en el entramado 
del Programa de Investigación, 
se deben destacar referencias desde 
lo considerado como ciencia políti-íti-
ca, básicamente desde lo conocido 
como corriente institucional y neo-
institucional que, en general, desta-
can relaciones entre agentes, el pa-
pel de las instituciones en su relación 
con las formas de organización, la 
vinculación con planteamientos de 
la ciencia política y, en especial, los 
enfoques de red de redes de organi-
zaciones centradas en políticas que 
conducen, se supone, a la integra-
ción de las personas.

Subprogramas de 
investigación

Las dinámicas de los desarrollos de 
la investigación en la Universidad, 
en general, han sido desiguales, con 
pocas conexiones realmente interdis-
ciplinarias, y han respondido más a 
las particularidades de los programas 
académico-profesionales; situación 
que, si bien ha entregado resultados, 
igual ha generado atomizaciones que 
deben resolverse por el lado de las 
ahora nuevas facultades, centros y 
grupos de investigación.
En la práctica administrativa de la in-
vestigación, lo ideal es que cada Fa-
cultad administre al menos uno de 
los subprogramas de investigación. 
Desde luego, comprendiendo que los 
subprogramas se constituyen en aco-
taciones de realidades y campos de 
conocimientos, que cumplen el obje-
tivo de participar en la identidad del 



VIII- Programa de Investigación

Página 337

Programa de Investigaciones, al 
mismo tiempo que demarcar los con-
tenidos propios de versiones interdis-
ciplinarias comunes
Por principio metodológico, el Progra-
ma de Investigación debe posibili-
tar los diálogos inter-programáticos, 
como la forma de acercar las produc-
ciones de investigación. Desde luego, 
la demarcación en subprogramas tie-
ne como objetivo el acotar sectores de 
realidad para examinarla en función 
de recorridos disciplinares, tanto en su 
sentido lógico como histórico, en sus 
versiones de historia interna e historia 
social. Por supuesto, también en rela-
ción con los problemas en el marco de 
la relación hombre-naturaleza-socie-
dad.
Como tal, el subprograma contiene su 
correspondiente núcleo (o subnúcleo) 
de postulados y categorías orientado-
ras del mismo. El ideal del subprogra-
ma de investigación es precisamente 
conservar los diálogos con el progra-
ma general, a su vez que potenciar 
lecturas hacia su interior, dando lugar 
a la presencia de especificidades y 

demostraciones que son concurrentes 
con la defensa y progreso del Progra-
ma general de investigaciones de la 
Universidad.
Buena parte de los resultados del Pro-
grama de Investigación depende del 
desarrollo de los subprogramas. Si 
bien cada subprograma de investi-
gaciones es relativamente autónomo 
en sus desarrollos, la idea principal es 
que se comuniquen con otros subpro-
gramas y con las hipótesis del Progra-
ma general. De hecho, los subprogra-
mas comparten miradas de mundo y 
de realidad (tanto teórica como meto-
dológica) propias del Programa.
Dados los desarrollos de la investiga-
ción y en especial de las experticias 
en regiones o campos disciplinares, la 
Universidad de Manizales puede sec-
torizar la investigación a la luz de cin-
co subprogramas: el Subprograma re-
ferido a Desarrollo y Organizaciones, 
el Subprograma de Desarrollo Huma-
no, el Subprograma en Sistemas de In-
formación y Comunicación, el Subpro-
grama de Ciencias Biomédicas, y el 
Subprograma en Sistemas Jurídicos.
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Esquema general del Programa de Investigación
y los subprogramas
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En este subprograma el Desarro-
llo Social se expresa básicamente 
como Desarrollo Humano. De tal 

manera que el Desarrollo Humano se 
comprenda como un eje sustancial y 
vital del desarrollo social.
Respecto del Desarrollo Humano son 
variadas las metodologías y propues-
tas teóricas que abordan sus conteni-
dos, las que recrean un campo desde 
horizontes planteados con diversas 
problemáticas. En general, se recono-
ce, en este campo, la presencia de di-
versas metodologías de construcción, 
teniendo como base criterios filosófi-
cos, sociológicos, psicológicos, econó-
micos y educativos.
El impacto de aplicación y uso de es-
tas metodologías particularmente ha 
estado vinculado al establecimiento 
(establishment) y, en cierto sentido, al 
poder de instituciones reconocidas; se 
destaca por ejemplo el caso de Nacio-
nes Unidas (ONU) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Desde 
luego, también permeado por la con-
sideración de teóricos cuyos trabajos 
han influido el pensamiento de estas 
instituciones, siendo caso central el de 
John Rawls, quien basa su teoría en 
principios de justicia, en especial des-
de las consideraciones de equidad en 
relación con la igualdad de oportuni-
dades, asunto que aún no se ha desa-
rrollado plenamente.
Los planteamientos de Desarrollo Hu-
mano en términos del Desarrollo Mo-
ral enunciados por Kohlberg en estu-
dios sobre la moralidad, adquieren 
un necesario valor en el sentido de 
investigaciones que aporten a la re-

construcción racional del individuo y 
la sociedad. A partir de las contribu-
ciones de Kohlberg, pudo elaborarse 
la perspectiva evolutiva cognitiva fun-
dada por Piaget, expandir el progra-
ma de investigación y aplicarlas a las 
ideas de educación, donde al parecer 
con la teoría del desarrollo moral se 
marca un hito en la historia de inte-
racción de los campos de la Psicología 
y la Filosofía (Oraisón, 2009).
Es de advertir en este Subprograma la 
importancia de los estudios de desarro-
llo moral, en tanto la moralidad es un 
principio fundacional del ser humano 
para orientar sus acciones en el mun-
do, sus relaciones. La moralidad se ex-
presa sobre todo en el ámbito de las 
relaciones humanas, sociales, políticas 
y culturales, no sin conflicto de intere-
ses, no sin conflicto de interpretaciones 
de mundo, de sistemas de creencias, 
representaciones y cosmovisiones. Más 
que un problema ontológico es un 
problema práctico. Cada sujeto moral 
tiene que resolverse diariamente en 
su moralidad en momentos de deci-
dir, elegir cómo orientarse con sentido 
práctico en el mundo según intencio-
nalidades y finalidades de bien común, 
muchas veces no fáciles de discernir. 
En este sentido es que Kolhberg, por 
ejemplo, invita a pensar problemática-
mente los dilemas morales a los que 
nos vemos enfrentados día a día en 
nuestra sociedad, desde donde tene-
mos que decidir nuestra vida.
Por supuesto, las miradas e investiga-
ciones referidas al desarrollo humano, 
también tienen que ver con la ciencia y 
la tecnología, sobre todo consideran-

Subprograma de investigación: 
Desarrollo Humano
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do que el control de la tecnología es 
fundamental para ampliar la opción 
de la vida cotidiana de las personas. El 
informe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Pnud, de-
nominado Poner el adelanto tecnoló-
gico al servicio del desarrollo humano, 
menciona la tecnología en el sentido 
de crearla y utilizarla para mejorar la 
vida, como también para la formula-
ción de nuevas políticas públicas que 
se orienten hacia el desarrollo huma-
no. En este informe también se men-
ciona la tecnología como el aspecto 
medular para fomentar la creatividad, 
dentro de la búsqueda de ampliar las 
aptitudes humanas. En general, de 
las políticas públicas destaca que “lo 
fundamental es crear un ámbito que 
movilice el poder creativo de la gente 
para utilizar y desarrollar innovaciones 
tecnológicas” (Pnud, 2001).
Al año 2010, el informe del Pnud, en 
la mira de lo regional para América 
Latina y el Caribe, hace énfasis en 
seguir profundizando sobre la imple-
mentación y desarrollo de políticas pú-
blicas, con un enfoque más integral de 
las mismas. Para estas fechas se sigue 
reconociendo, en el marco del desa-
rrollo humano, el problema de la des-
igualdad que acompaña la base de 
movilidad social. Los análisis apuntan 
a señalar que subsisten “ideas de jus-
ticia” que presentan visiones distintas 
sobre la desigualdad y su relación con 
la política pública (Pnud, 2010).
Los tratadistas reconocen una versión 
de desigualdad encajada en la deno-
minación de ex-ante, donde al inicio 
las condiciones deben ser iguales para 
todos (igualdad de oportunidades); y 
otra denominada ex post, que requie-
re más que la igualdad de oportuni-
dades. Según la versión ex post, una 

visión de desarrollo humano basada 
en la noción de capacidades requiere 
como condición la ampliación de es-
pacios como la libertad efectiva, las 
condiciones individuales (físicas, psi-
cológicas, de capital humano, etc.),y 
condiciones del contexto social e insti-
tucional (Pnud, 2010). 
Según los estudios, las tendencias del 
desarrollo humano pueden observarse 
de dos maneras: desde el sentido del 
sujeto particularmente visto, y desde 
las condiciones que le rodean, en don-
de se hacen presentes el ambiente y la 
cultura. Desde el sujeto visto en su indi-
vidualidad, se destacan principalmente 
los enfoques referidos a motivación, re-
cursos naturales del individuo, aptitud, 
actitud y autoconocimiento. En estos 
aspectos participan especialmente las 
teorías psicológicas del desarrollo hu-
mano, en especial formulando lo con-
siderado como desarrollos cognitivos13.
Desde las condiciones que rodean el 
crecimiento del sujeto en el marco de 
sistemas económico-sociales, se re-
conoce que cada sistema adopta di-
ferentes estilos para la satisfacción de 
las necesidades humanas, en las que 
el ambiente y la cultura influyen en el 
sentido de las relaciones.
Algunas apreciaciones del desarrollo 
humano insertas en lo conocido como 
Desarrollo a Escala Humana, señalan 
que: 
a)  el desarrollo se refiere a las perso-

nas y no a los objetos; 
b)  no sólo lo cuantitativo es impor-

tante, sino más lo cualitativo (des-

13.  La psicología cognitiva se preocupa del estudio de proce-
sos como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento, 
resolución de problemas; asuntos que tienen que ver con el 
desarrollo del individuo. Al respecto, se destacan los apor-
tes y posiciones teóricas de Piaget y Vygotsky.
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de este enfoque, se reconoce que 
las estadísticas referidas al pro-
ducto interno bruto y al ingreso 
de nación, apenas se constituyen 
en referencias generales que no 
alcanzan a determinar lo que su-
cede realmente con las personas y 
las poblaciones); y

c)  lo clave es la calidad de vida, en 
tanto el mejor proceso de desarro-
llo humano es aquel que permite 
el mejoramiento de las condicio-
nes del ser humano en todos los 
sentidos, comprendiendo que las 
personas son seres inmersos en 
cantidad de necesidades múltiples 
e interdependientes14.

Es interesante destacar la división de 
necesidades humanas15 entre exis-
tenciales y axiológicas, propuesta por 
Max-Neef (1998), a partir de las cua-
les se logra reconocer las necesidades 
de Ser, Tener, Hacer y Estar. Por otro 
lado, reconocer la clasificación de las 
necesidades entre subsistencia, afec-
to, entendimiento, participación, ocio, 
creatividad, identidad, libertad. De los 
desarrollos propuestos como de esca-
la humana, es posible formular tres 
postulados que pueden guiar las re-
flexiones: 
1) las necesidades humanas funda-

mentalmente son pocas, delimita-
das y clasificables;

2) las necesidades humanas funda-
mentales son las mismas en las 
culturas y períodos históricos; lo 

14.  Calidad de vida: probabilidad que tengan las personas de 
satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fun-
damentales. 

15.  Maslow clasifica las necesidades así: necesidades bá-
sicas: alimento, líquido, sueño, refugio; necesidades de 
seguridad, de amor y pertenencia, de aprecio, autoestima, 
respeto por el otro, autorrealización.

único que cambia son los medios 
para suplir estas necesidades; y 

3) concebir las necesidades tan sólo 
como carencias implica tener en 
cuenta sólo la vía subjetiva; en 
contrario también implica conce-
bir la necesidad como potencia. En 
este sentido, comprender las nece-
sidades como carencia y potencia 
previene contra toda reducción del 
ser humano a la categoría de exis-
tencia cerrada. 

Un aspecto fundamental en los análisis 
del desarrollo humano lo han otorgado 
los estudios sobre la pobreza. Desde el 
plano de necesidades fundamentales, 
la pobreza se constituye en el principal 
de los problemas insertos en el desa-
rrollo. A pesar de los múltiples estu-
dios sobre la pobreza, aún los teóricos 
no se ponen de acuerdo acerca de la 
metodología empleada. Aunque la po-
breza está asociada a la riqueza, en la 
práctica se le reconoce asociada a las 
estructuras económico-sociales de los 
países, que siendo diferentes, emiten 
diversas señales sobre este particular. 
En general, los economistas reconocen 
la distribución de la renta como expre-
sión de la pobreza. Diferentes indica-
dores se han elaborado para medir la 
pobreza, pero los más usados son los 
referidos como Índices de Desarrollo 
Humano (IDH), que resultan de com-
binar la renta nacional con los indi-
cadores sociales: la alfabetización de 
adultos y la esperanza de vida. A esta 
forma de medición se le antepone una 
distinta que mide la pobreza (el caso 
de la OIT) en función del número de 
horas pagadas que se necesitan para 
comprar determinados artículos en 
distintos países. Desde luego, los in-
dicadores se han puesto en cuestión a 
partir de preguntar el alcance y la com-
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prensión de lo que realmente miden. 
Por supuesto, existen múltiples enfo-
ques que intentan explicar la pobreza: 
teoría de la desigualdad, de la distri-
bución de los recursos, teoría de la es-
tratificación, neo-marxista, teoría de 
la marginalización, de la desviación, 
teoría del acceso, del cambio social, 
del desarrollo, de la modernización, 
del crecimiento económico, teoría de 
la cultura de la pobreza, teoría de la 
supervivencia (Oyen, 1992).
Derivado del recorrido anterior, hecho 
a manera de semblanza, se pueden 
otear los elementos que participan en 
el núcleo de este Subprograma basa-
do en la categoría Desarrollo Humano. 
Estos elementos se estructuran funda-
mentalmente desde cuatro conceptos:
•	 la noción de capacidades,
•	 necesidades humanas,
•	 igualdad de oportunidades y
•	 calidad de vida.
En este sentido, se prevé que un ele-
mento tendría que ver con compren-
der siempre los desarrollos humanos 
como desarrollos de la organización 
postulados a través de categorías con 
sentido holístico, donde el sujeto sea 
observado en lo individual y colectivo, 
en la carencia y la potencia.
Otro elemento no menos importan-
te que el anterior se relaciona con el 
contexto y ambiente de desarrollo. En 
este sentido y debido a la presencia 
de entornos tecnológicos, se prevé 
que el desarrollo humano se compren-
da en términos de organizaciones so-
ciales que, para asegurar la calidad 
de vida deban fomentar la creatividad 
y potencialidad de los sujetos a partir 
de la consideración tecnológica como 
criterio para la inclusión y ampliación 
de las aptitudes humanas.

El tercer elemento de demarcación del 
Subprograma, tiene que ver con con-
siderar, la relación personas-objetos, 
en el sentido en que las personas siem-
pre deciden la relación con los objetos, 
y los objetos no deciden las relaciones 
de las personas.
El cuarto elemento establece que el 
desarrollo de la organización es al de-
sarrollo social, en tanto el desarrollo 
moral de los individuos y de la socie-
dad forme parte determinante de las 
acciones por una sociedad más justa.

Elementos del núcleo del
sub-programa Desarrollo Humano

Comprender los desarrollos humanos como 
desarrollos de la organización, postulados 
a través de categorías con sentido holístico 
donde el sujeto sea observado en lo indi-
vidual y colectivo, en la carencia y la po-
tencia.

Comprender el desarrollo humano en tér-
minos de organizaciones sociales que, para 
asegurar la calidad de vida deban fomentar 
la creatividad y potencialidad de los suje-
tos a partir de la consideración tecnológica 
como criterio para la inclusión y ampliación 
de las aptitudes humanas.

Que las personas siempre deciden la rela-
ción con los objetos, y los objetos no deci-
den las relaciones de las personas. 

El desarrollo de la organización es al desa-
rrollo social, en tanto el desarrollo moral de 
los individuos y de la sociedad forme parte 
determinante de las acciones por una socie-
dad más justa. 

La interacción e inter-relación de los 
elementos mencionados, le permite al 
Subprograma la construcción de alter-
nativas que conjugadas aportan a los 
avances de lo propuesto en el núcleo 
central del Programa planteado en 
términos del Desarrollo Social y de las 
Organizaciones.
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El desarrollo humano como expresión 
concreta del desarrollo social, debe 
permitir progresivamente la cimen-
tación de condiciones empíricas y de 
verificación con aporte de las inves-
tigaciones propuestas, en términos 
teóricos y de formulación de hipótesis 
consecuentes y pertinentes. El perma-
nente dialogo inter-categorial entre 
desarrollo social, desarrollo humano, 
desarrollo de las organizaciones, per-
mitirá la emergencia de constructos 
integrales con sentido de vocación y 
alto impacto.
Dada la presencia de los programas 
de formación académica y profesional 
que en forma vinculante se presentan 
en el denominado campo (Facultad) 
de ciencias sociales y humanas, es po-
sible estructurar contenidos con ejes- 
fuerza que permitan ganancias en 
términos de ordenamientos y perspec-
tivas de desarrollo de la investigación. 
El Subprograma prevé que estos ejes 
fuerza se orienten en relación con: 
a) formación-lenguaje, 
b) formación-comportamiento-cogni-

ción y subjetividades; y 
c) comportamiento-cognición-len-

guaje y subjetividades.
Desde una perspectiva integradora, 
el núcleo del Subprograma Desa-
rrollo Humano configura identidad, 
articulando la investigación con los 

programas, grupos, sujetos; y advir-
tiendo la presencia de vías inter, mul-
ti y transdisciplinares en el desarrollo 
conceptual y vivencial. Las premisas 
del núcleo y los elementos del mismo 
permiten ordenamientos en relación 
con los problemas formulados, la se-
lección de teorías, la confección de 
estructuras teórico-metodológicas y 
las formas de demostración. En gene-
ral y guardando las debidas sintonías 
por los investigadores, el núcleo del 
Subprograma permitirá establecer las 
demarcaciones necesarias en vías del 
progreso del Programa y Subpro-
grama de Investigación o incluso 
en vía de la reformulación de los mis-
mos, en tanto modificaciones que se 
realicen a su interior para efecto de 
los desarrollos adecuados. En general, 
se pretende que las investigaciones a 

Núcleo del Programa Elementos del núcleo del 
Subprograma

Ejes fuerza componentes 
del Subprograma

A todo desarrollo social le 
corresponde un determinado 
desarrollo de la organización 
social, como a cada organi-
zación social le es dado un 
correspondiente desarrollo 
social.

Desarrollo humano-sentido 
holístico-sujeto.

Desarrollo Humano- Calidad 
de vida-Tecnología-Aptitudes 
Humanas.

Desarrollo humano- desarro-
llo moral. 

Formación - lenguaje.

Formación-comportamien-
to-cognición y subjetivida-
des. 

Comportamiento-cognición, 
subjetividad y lenguaje. 
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través de los proyectos se conviertan 
en campos especializados o regiones 
de conocimientos con identidad frente 
al Programa general de la Universi-
dad.

Núcleo del subprograma:
Desarrollo Humano

El desarrollo humano se co-
rresponde con el desarrollo 

social en tanto se apropie de 
la comprensión, localización 
y construcción del sujeto- so-
ciedad ; desde una perspec-
tiva crítica, en relación con 

los acontecimientos históricos 
de época y reconocimientos: 

éticos, estéticos, políticos.

Desde la comprensión del núcleo del 
Subprograma se hace posible dotar de 
especiales sentidos las categorías cen-
trales de estudio del Desarrollo Hu-
mano. Por derivación de las fortalezas 
que se evidencian en la facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, en este 
Subprograma aparecen derivacio-
nes de los ejes-fuerza, que a manera 
de hipótesis orienten los desarrollos. 
Entre éstas: 
a. Las condiciones subjetivas y objeti-

vas en lo individual y colectivo de-
terminan las estrategias desde las 
cuales se puede conocer e interve-
nir el desarrollo humano, tanto en 
perspectiva de las necesidades y 
potencialidades como de las opor-
tunidades sociales. 

b. Los actores, procesos y escenarios 
representan y expresan la natu-
ral búsqueda indeterminada de la 
producción de conocimientos y la 
generación de instrumentos, es-
trategias y tecnologías orientadas 

hacia la resolución problemas de 
la calidad de vida, la inclusión so-
cial, la vulnerabilidad y las violen-
cias contemporáneas.

c. Los fines de discusión y acciones 
disciplinares e interdisciplinares es-
tán orientadas al desarrollo de las 
personas y, por consiguiente, en 
este sentido hacia las organizacio-
nes, los grupos y los movimientos 
sociales.

d. La reconfiguración de los discur-
sos disciplinares e interdisciplinares 
con miras a pensar e intervenir el 
desarrollo humano, se construyen 
a la luz de las narrativas y discur-
sos, en el marco de la relación so-
ciedad, cultura y poder. 

Inicialmente las categorías vitales del 
Subprograma se centran en conteni-
dos que explican y argumentan sen-
tidos de importancia que como se 
supone, despliegan los desarrollos, 
llevándolos a la concreción, en tanto 
afinan los canales de observación de 
los problemas y problemáticas a resol-
ver. Categorías como mundo del tra-
bajo, calidad de vida, vulnerabilidad 
y acción colectiva, niñez-juventud y 
familia, diversidad, narrativas, y dis-
cursos.
La categoría trabajo, por ejemplo, res-
pecto del Desarrollo Humano y So-
cial, se convierte en una nominación 
problémica con atributos especiales 
de articulación, sistematización y or-
denamiento de preguntas sustancia-
les. Desde el elemento del núcleo del 
Subprograma Desarrollo humano-sen-
tido holístico-sujeto, el trabajo se asu-
me como: 
a)  esencia del ser humano, 
b)  estructura vital en la transforma-

ción de la sociedad, 
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c)  mediación fundamental de la so-
ciedad en la relación hombre-
naturaleza-sociedad, d) actividad 
creadora desarrollada en función 
de la humanización y la socializa-
ción, e) constructor de la historia 
social, 

f)  interacción de las personas para 
canalizar su potencial hacia la 
construcción y re construcción de 
escenarios productivos, 

g)  es en el trabajo, con el trabajo y a 
través del trabajo que los sujetos 
sociales alcanzan a emancipar sus 
espíritus y a actuar políticamente, 

h)  el trabajo tiene una dimensión éti-
ca.

Para la sociedad es aparentemente 
evidente que el trabajo como tal se 
constituye en parte vital del desarro-
llo humano en tanto permite (debe 
permitir) elevar los niveles sociales de 
calidad de vida de las poblaciones. 
En este sentido, y dada la presencia 
de las actuales condiciones manifies-
tas en los desarrollos tecnológicos, el 
trabajo se observa influenciado fuer-
temente por estas mediaciones so-
ciales que, sin duda, influyen en los 
comportamientos humanos y sociales; 
e incluso cognitivos y de relación con 
las aptitudes humana, las cuales en 
relación con la conciencia dicen de las 
formas de construcción de civilidad y 
ciudadanía. 
Por supuesto, el trabajo se observa in-
merso en contradicciones. Basta men-
cionar los puntos encontrados entre 
Rifkin (2000), Alonso (1999) y Aglietta 
(1979) para comprender la profun-
didad social e histórica de esta cate-
goría. La hipótesis principal de Rifkin 
se puede resumir diciendo del fin del 
mundo del trabajo, al afirmar, en la 

estructuración radical de la economía 
global tecnológica (economía en red), 
la humanidad en su marcha hacia la 
era del acceso va dejando atrás los 
mercados y el intercambio de la pro-
piedad (Rifkin, 2000, p.59). En senti-
do contrario a este planteamiento, se 
dice que la economía global nos lleva 
a una sociedad no tanto del fin del 
trabajo, como se supone, sino de un 
cambio cualitativo de las formas insti-
tucionales del trabajo, sometido aho-
ra a una sociedad del riesgo” (Alonso, 
1999, p.144). Para Aglietta, y desde 
una posición crítica, se manifiesta que 
la relación salarial se constituye en un 
proceso histórico contradictorio que 
se descubre en la relación dialéctica 
que se establece entre las leyes de la 
acumulación y las leyes de la compe-
tencia (Aglietta, 1979, p.10). 
Desde luego, “administrar en el mar-
co del mundo del trabajo es una ta-
rea esencialmente humana que busca 
intervenir en las interacciones de las 
personas para canalizar su potencial 
hacia la construcción y reconstrucción 
de escenarios productivos. Crear, fabri-
car, ofrecer, intercambiar, son acciones 
conscientemente dirigidas a satisfacer 
necesidades de un grupo social en 
particular, de manera que cada vez al-
cance mayor integración a lo real que 
constituye y sustenta la existencia hu-
mana. Por lo tanto, es en el trabajo con 
el trabajo y a través del trabajo, que los 
sujetos sociales alcanzan a emancipar 
sus espíritus y actuar políticamente” 
(Universidad de Manizales, 2011).
Respecto del mundo del trabajo y a 
manera de hipótesis protectora del 
Subprograma de Investigación, se 
pueden enunciar varios argumentos: 
a)  el desarrollo social será posible si 

y solo si el trabajo se convierte en 
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fundamento de praxis (cognitiva, 
productiva, política) vital para el 
desarrollo de la organización so-
cial; 

b)  el trabajo como categoría del de-
sarrollo humano toma sentido, en 
tanto constructo concreto que par-
ticipa en la potenciación de los su-
jetos; 

c)  desde el sistema de relaciones, el 
trabajo no cosifica las relaciones 
humanas y asegura niveles ade-
cuados de calidad de vida; 

d)  el fundamento para determinar el 
valor del trabajo es el hecho de 
que quien lo realiza es la persona 
como sujeto consciente y libre, en 
la dimensión de crear, compartir y 
dar sentido a su propia vida; y 

e)  es mediante acciones de trabajo 
que los individuos alcanzan nive-
les de pensamiento emancipador y 
construyen referentes para apren-
der ser libres. 

Buena parte de los problemas mere-
cedores de atención en el desarrollo 
del Programa y Subprograma de in-
vestigación se apoyan en el principio 
de realidad y la pertinencia. En este 
sentido, la demarcación y delimitación 
de un problema no lo es sólo como 
constructo teórico, sino en esencia 
orientado a la posibilidad de inci-
dir con su resolución en los procesos 
reales de transformaciones de la so-
ciedad. De tal manera y atendiendo 
las señales de nuestro contexto, es la 
violencia una especial categoría, tal 
vez por la necesidad de desentrañar 
las instalaciones síquicas y sociales 
que ella produce. En antítesis a la hu-
manidad, la violencia se ha instalado 
precisamente como la in-humanidad 
construida, empoderando miedos e 

injusticias que por supuesto constri-
ñen el desarrollo social y humano. Se 
habla de las violencias de todo tipo, 
(privadas, domésticas, semi-públicas, 
estatales e institucionales), las que es 
necesario develar, hacer visibles y au-
dibles.
Dado el carácter de desarrollo del 
Subprograma de Investigación, en la 
pretensión de avanzar desde lo abs-
tracto a lo concreto, la emergencia 
de las hipótesis generales, progresi-
vamente se desdoblan en hipótesis 
consecutivas con alta rigurosidad de 
demostración en lo empírico. De esta 
manera, las preguntas y los problemas 
concretos adquieren referencias sobre 
lo contextual y cercano. Preguntas ge-
nerales sobre las implicaciones políti-
cas, culturales e históricas sobre, por 
ejemplo, las violencias16, las resisten-
cias y acciones colectivas que ello con-
duce, cada vez más y de mejor mane-
ra, deben adquirir sentido localizado 
en nuestra realidad colombiana. En 
este sentido, preguntas sobre ¿Cómo 
se relacionan violencias, poderes y 
acciones colectivas en prácticas inter-
culturales y en contextos locales en 
Colombia? adquieren sentidos locali-
zados. Por esta vía, es posible identi-
ficar los sustratos que acompañan los 
poderes legales e ilegales, los contra-
poderes institucionales y cotidianos, 

16.  Grupos de investigación internos relacionados al campo: 
Laboratorio de biolencias, con sus semilleros en Psicología 
Política y Cultura, Política y Educación en los cuales han 
participado estudiantes de Educación, Psicología y Dere-
cho. Por otro lado, este campo se ha relacionado con los 
Grupos de Pedagogía; Desarrollo Psicosocial y cultural; 
Derecho y Sociedad; y,  Perspectivas Éticas, Políticas de 
la Niñez y Juventud. Específicamente, en el marco de la lí-
nea Socialización política y construcción de subjetividades 
en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud 
(Universidad de Manizales-Cinde), a partir del cual se ha 
profundizado en la comprensión de las violencias genera-
cionales y sus implicaciones en lo político y la construcción 
de ciudadanías; Grupo interinstitucional Pirka. 
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que develados permitan la construc-
ción de órdenes sociales alternativos 
al crimen, la corrupción, la impunidad 
y el despojo, presentes en nuestro 
país. Igualmente, identificar poderes 
que intervienen en la producción o 
desinstalación de violencias. En este 
campo de conocimiento resulta rele-
vante lo relacionado con los poderes 
subordinantes y poderes subalternos 
en todo tipo de prácticas (económicas, 
comunicativas, formativos). 
En el Subprograma de Investigación, 
el campo de conocimiento sobre las 
violencias se ocupa de comprender 
y actuar según las particularidades 
del contexto social, de los agentes 
sociales, sus formas de construcción 
de sentidos, las implicaciones per-
formativas en el discurso de narrar o 
ser narrado, en prácticas discursivas 
concretas como fuentes centrales en 
la comprensión de las relaciones de 
poder, los procesos interculturales y la 
acción colectiva (Universidad de Mani-
zales, 2011). 
Uno de los elementos de este subpro-
grama tiene que ver con calidad de vi-
da-tecnología y aptitudes humanas. En 
relación con la categoría calidad de vida 
17, sus postulados (al menos los rela-
cionales) remiten a consideraciones 
prácticas, políticas, estéticas, éticas 
con relación a diversos universos; en-
tre estos: la economía, la subjetividad, 
el bienestar individual y social, la li-
bertad, los valores. 
Desde la economía, la calidad de vida 
se observa con diferentes aristas obje-

17.  La calidad de vida se observa desde postulados, referidos: 
a) en relación con la subjetividad, es decir, con la percep-
ción subjetiva de los individuos respecto de sus condicio-
nes de vida; y b) en relación con la objetividad, que incluye 
lo subjetivo, pero también lo externo al sujeto, por ejemplo, 
la distribución de la riqueza y de ésta la distribución de la 
renta en la sociedad.

tivas y subjetivas, todas encaminadas 
a reconocer las múltiples causalida-
des que explican el fenómeno para 
corregirlo. En especial, se menciona 
desde la economía, la necesidad de 
incubar la presencia de nuevas prác-
ticas socio-productivas alternativas 
que se antepongan a las prácticas ca-
pitalistas tradicionales, intentando la 
institucionalización de valores como 
la solidaridad, asunto complejo pues 
supone entenderla en sus múltiples 
relaciones: político-ideológicas, tec-
nológicas, organizacionales, jurídicas, 
comunicativas, afectivas.
Desde esta perspectiva económica, 
se supone que la organización social 
está expuesta a la presencia de un ca-
mino lento, de aprendizaje, de lenta 
recuperación de la memoria, de pers-
pectiva histórica. Como se supone, la 
calidad de vida está relacionada con el 
trabajo, con el mundo socio-producti-
vo y en especial con la alternativa pro-
piciada por la necesidad de construir 
un nuevo modelo económico alterna-
tivo al modelo económico capitalista. 
Dado que en este proceso emergen 
infinidad de variables complejas, el 
Subprograma de Investigación en tér-
minos del Desarrollo Humano, tendrá 
que intentar respuestas inter y multi-
disciplinarias sobre aspectos subjeti-
vos y objetivos, incluyendo la necesi-
dad de trabajar en la reconstitución 
de memoria propia para comprender 
los mundos en sus sentidos locales y 
globales, históricos y concretos. Como 
se supone, emergen cantidad de re-
laciones y tensiones presentes en tér-
minos de lo conocido como vulnera-
bilidad y políticas. En este sentido se 
abren posibilidades en términos de 
reconocer la negación de una idea de 
progreso donde el saber experto está 
por encima del saber popular, el indi-
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viduo por encima de la comunidad y 
la economía por encima de la natu-
raleza, entronizando un papel desde 
el lenguaje que permita demoler eti-
quetas impuestas, tales como: analfa-
betas, subdesarrollados, vulnerables, 
etc. (Escobar, 1999).
Por su importancia en lo cognitivo, en 
lo social y la comunicación, en la inci-
dencia psíquica, en la cultura, en los 
desarrollos morales y de relación con 
las alternativas de desarrollo en todos 
los sentidos, el lenguaje se abre como 
una categoría de gran importancia 
para los desarrollos desde la forma-
ción, la cognición, el comportamiento 
y la subjetividad. Podría asegurarse 
que las propuestas desde el lenguaje, 
la comunicación y la cultura ameri-
tan ordenamientos en términos de un 
concreto y auténtico subprograma de 
investigación con centro en el lengua-
je y el conocimiento. Los niveles de 
experticia alcanzados por los investi-
gadores de la Universidad, relaciona-
dos con los programas académicos de 
Comunicación, Educación y Psicolo-
gía, representan potencialidades que 
la Universidad puede conducir hacia 
logros especiales en materia de la re-
lación lenguaje-conocimiento-sujetos 
y el Desarrollo Humano.
Son tal vez demasiados los asuntos y 
problemas a resolver desde los campos 
que integra la facultad de Ciencias So-
ciales y Humanas, pero uno de especial 
atención está relacionado con la niñez, 
la juventud y la familia, tanto que en 
los últimos tiempos se evidencia como 
una categoría especial que responde 
principalmente al acumulado de cono-
cimientos obtenidos por el Doctorado 
que, precisamente, tiene su énfasis en 
esta especial categoría. De hecho, y se 
reconoce en la investigación contem-

poránea en ciencias (neurociencias, 
biología, medicina, genética, pedago-
gía, psicología, sociología), se ha em-
pezado a generar un importante volu-
men de conocimientos que demuestran 
que la niñez, constituye en sí misma un 
objeto de conocimiento (Universidad 
de Manizales, 2011).
En términos de los progresos del Pro-
grama de Investigación y de los dife-
rentes subprogramas, se evidenciaran 
los potenciales a través de lo instituido 
y por instituir, capturados y compren-
didos en el marco de las relaciones 
diacrónicas-sincrónicas. Precisamente 
a través de los programas y subpro-
gramas de investigación se intenta la 
demarcación de los horizontes con 
sentido de largo plazo. A través del 
sentido concurrente entre las teorías y 
las acciones, el Programa tiene la po-
sibilidad de perfilar su existencia.

Problemas
•	 ¿Cómo entender el desarrollo hu-

mano en época de globalización, 
sin caer en posturas desarrollistas 
las cuáles son orientaciones de los 
sistemas políticos actuales y ma-
crotendencias económicas?

•	 ¿Cuál es el verdadero sentido del 
desarrollo humano en las ciencias 
sociales y como de manera critica 
nos posicionamos frente a sus di-
ferentes versiones sumando así a 
una construcción integral de sujeto 
y de sociedad?

•	 ¿Qué significa hablar de desarro-
llo humano en la región del eje 
cafetero, en Colombia, Latinoa-
mérica y el mundo. cuáles son sus 
apuestas y cómo las ciencias socia-
les acompañan ésta construcción?

Preguntas del Campo de Conocimiento
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¿Cómo se implican política, cultura e 
historias latinoamericanas en las prác-
ticas de construcción de conocimiento 
sobre las violencias, resistencias y ac-
ción colectiva?
¿Cómo se relacionan violencias, po-
deres y la acción colectiva en prácticas 
interculturales y en contextos locales 
en Colombia? 
¿Cuáles son las reglas de juego en 
la construcción de poderes legales, e 
ilegales y los contrapoderes institucio-
nales y cotidianos en la construcción 
de órdenes sociales alternativos al cri-
men, la corrupción, la impunidad y el 
despojo?
¿Cómo son los poderes subordinan-
tes y poderes subalternos en prácticas 
económicas, comunicativas, forma-
tivas y de relacionamiento otras di-
ferentes a la instrumentalización y la 
subordinación interhumanas?
¿Cuáles son los poderes que intervie-
nen en la producción y desinstalación 
de las violencias, en su carácter pú-
blico, doméstico, sociales, culturales e 
inter-generacionales?18

Problemas de orden epistemológi-
co y metodológico
Construir conocimiento en la relación 
entre las prácticas culturales que am-
plíen las teorías y teorías que amplíen 
los derechos de las comunidades y los 
mundos que habitan. Fomentar prác-
ticas investigativas que se articulan a 

18. ¿En qué condiciones se realizan?, ¿qué saberes circulan?, 
¿cómo conforman minorías disidentes frente a los aconte-
cimientos políticos del país?, ¿cómo irrumpen con la na-
turalización de esquemas incorporados en los imaginarios 
y prácticas de injusticia y violencias sociales?; y ¿cómo 
instituyen nuevas maneras de construir lo público? Estas 
preguntas orientadoras retoman el proyecto Experiencias 
alternativas de acción política con participación de jóvenes 
en Colombia (Ospina, Alvarado, Botero, Patiño y Cardona, 
2011).

los procesos participativos en movi-
mientos, en redes sociales y comunita-
rias en relaciones disciplinares, trans-
disciplinares e interculturales.  De allí 
que el campo de conocimiento forma 
parte de la reflexión en  procesos de 
investigación,  formación y acción con 
agentes culturales,  estudiantes de 
pregrado y postgrado en red con or-
ganizaciones comunitarias, ONGs e 
instituciones públicas y privadas.

Estructura funcional 
del programa por 

grupos y líneas
En el momento actual de desarrollo, la 
investigación dentro del Subprograma 
de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas se agrupa estructuralmente 
como sigue:
1. Grupo de investigación en Psi-
cología Clínica y Procesos de Sa-
lud, con las líneas:
•	 Promoción, prevención y redes en 

salud, con proyectos en gestión de 
riesgo, calidad de vida y salud, es-
tilos de vida, habilidades para vivir 
y competencias psicosociales.

•	 Investigación-intervención en con-
textos clínico-sociales, con proyec-
tos específicos a nivel de Psicolo-
gía oncológica, duelo y violencias 
y Psicoanálisis y jóvenes sicarios y 
formación de terapeutas.

•	 Psicología del deporte y la acti-
vidad física, con proyectos sobre 
caracterización de procesos cogni-
tivos de atención en deportistas y 
en la realización de la reseña his-
tórica de la Psicología del Deporte 
en Colombia.

•	 Desarrollo infantil, con macropro-
yectos sobre: “Perspectivas de abor-
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daje emergentes del desarrollo in-
fantil en el contexto educativo, una 
mirada desde la potencialidad”; 
“Caracterización neuro-psicopeda-
gógica de niños y niñas con TDHA 
que asisten a programas de aten-
ción en la ciudad de Manizales”; y 
“Actores, procesos y construcciones 
psicológicas sociales y culturales en 
el desarrollo infantil”.

2. Grupo de investigación pers-
pectivas políticas, éticas y morales 
de la niñez y la juventud 
•	 Línea: Socialización Política y 

Construcción de Subjetividades:
•	 Línea de Ética y ejercicio de la ciu-

dadanía:
•	 Línea de Políticas Públicas y Pro-

gramas en Niñez y Juventud:
•	 Línea de investigación en desarro-

llo psicosocial: Sublínea calidad de 
vida, políticas y desarrollo humano: 
Sublínea desempeño psicosocial, 
Sublínea psicología política, bio/
lencias, Sublínea calidad de vida, 
políticas y desarrollo humano.

3. Grupo de Investigación de la 
comunicación
•	 Línea de Lenguajes y Narrativas
•	 Línea Comunicación y estructuras 

sociales

4. Grupo: educación y pedagogía: 
saberes, imaginarios e intersubje-
tividades
•	 Línea de Educación y alternativas 

pedagógicas.
•	 Línea de Desarrollo humano
•	 Línea de Investigación en Gestión 

Educativa.
•	 Línea de Cognición-Emoción y 

Praxis Humana.
•	 Línea de ambientes educativos.
•	 Línea de Crianza, Familia y Desa-

rrollo.
5. Grupo Jóvenes- cultura y pode-
res, con su Línea de Investigación 
Jóvenes, Culturas y Poderes
•	 Línea de investigación en Gestión 

del talento humano dentro del 
Grupo de Administración (grupo 
interdisciplinar entre los campos 
de Ciencias Contables-Económi-
cas-Administrativas y de Ciencias 
Sociales y Humanas), con sublí-
neas de:

•	 Potencial humano en la sociedad 
del conocimiento.

•	 La gerencia del talento humano en 
el mundo del trabajo. 
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Bajo este título se desarrollan los 
elementos que permitan ordenar 
los énfasis y derroteros que debe 

seguir el Subprograma de Investiga-
ción adscrito a la facultad de Ciencias 
Jurídicas. 
Dado el amplio espectro encerrado en 
el campo jurídico y la incidencia que 
estos desarrollos tienen en la socie-
dad, el Subprograma de Investigación 
se estructura en relación con los apor-
tes que desde este campo se efectúen 
con referencia al desarrollo social, hu-
mano y de las organizaciones, con el 
objetivo principal de participar en la 
consolidación de proyectos e investi-
gaciones que permitan impactar po-
sitivamente los desarrollos sociales y 
humanos, en especial desde referen-
tes relacionados con la justicia, equi-
dad, igualdad y oportunidad; en ge-
neral desde el marco de los derechos 
considerados fundamentales. 
Un asunto importante respecto del 
campo jurídico tiene que ver con las 
nuevas condiciones teóricas y prácti-
cas que han emergido con ocasión de 
la presencia de fenómenos especiales 
como la globalización, el papel del 
Estado, las nuevas condiciones del in-
tercambio comercial internacional, el 
papel institucional que se ejerce des-
de escenarios supranacionales, y los 
derechos humanos. Con las nuevas 
condiciones de entorno, han emergi-
do nuevos escenarios de discusión y 
de relaciones, así como nuevas formas 
económicas y jurídicas acompañadas 
de sus correspondientes discursos que 
propugnan por la presencia de nuevas 

demarcaciones jurídicas que afectan 
las dinámicas de los estados-nación. 
Frente a la presencia de nuevos fenó-
menos, al parecer, los derechos postu-
lados desde la perspectiva de la teo-
ría política liberal encerrados en los 
criterios de los estados nacionales, se 
muestran en crisis o, al menos, incom-
pletos para comprender los desarro-
llos en las nuevas dinámicas. 
De tal manera, resulta de gran impor-
tancia para la postulación del Subpro-
grama de Investigación en relación 
con los Derechos, la necesidad de co-
nocer a profundidad las nuevas rela-
ciones emergentes con ocasión de la 
mundialización y los nuevos procesos 
que se presentan derivados de la glo-
balización. 
Desde luego, el derecho como discipli-
na enmarca sus desarrollos en corres-
pondencia con las condiciones históri-
cas y reales que viven las sociedades. 
La emergencia de condiciones como 
la globalización no lo hace ajeno a las 
situaciones, sino que al contrario im-
pulsa la disciplina hacia el abordaje 
de nuevas reflexiones, en especial de 
aquellas que atañen con la re-confor-
mación y reconstrucción de sociedad. 
Asuntos como el comercio transnacio-
nal de bienes y servicios, con afecta-
ción en el consumo, se convierten en 
materia de examen del derecho en 
tanto se trata de dinámicas que inciden 
en la sociedad civil y en la forma como 
se presentan las obligaciones y dere-
chos, algunos de los cuales son afecta-
dos por la presencia de dinámicas que 
responden más a lo internacional que 

Subprograma de investigación:          
Sistemas Jurídicos
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a lo históricamente constituido en los 
espacios nacionales y regionales.
La circulación y transferencia de la 
propiedad que, en tiempos pasados de 
aparente estabilidad, respondía a ám-
bitos del valor económico tejido desde 
las esferas nacionales, hoy se encuen-
tra en cuestión debido a la presencia 
de condiciones supranacionales tejidas 
desde criterios nuevos de valoración 
empresarial que por supuesto afectan 
las producciones nacionales; asuntos 
que tienen que ver con las dimensiones 
jurídicas en tanto aparecen posiciones 
de justicia y de ley que explican estas 
relaciones de intercambio. 
Como es afirmado por los tratadistas, 
las condiciones de reproducción de 
las riquezas sociales no se presentan 
independientes de las condiciones 
jurídicas que incluso las definen en 
sus formas y relaciones. De hecho, la 
categoría riqueza se encuentra imbri-
cada con la categoría de propiedad y 
tenencia, enarbolando una dialéctica 
que es menester descubrir y deve-
lar para establecer correctamente las 
propiedades jurídicas insertas en sis-
temas jurídicos proclives a potenciar 
la resolución de aspectos de propie-
dad y riqueza que, en últimas, afectan 
el desarrollo social y humano. 
En las nuevas circunstancias, los pro-
blemas locales se convirtieron en glo-
bales; pero más que ello, con la glo-
balización como dinámica, se hace 
evidente el reconocimiento de proble-
mas globales de la humanidad tejidos 
de la mano de procesos de transna-
cionalización de bienes y servicios, al 
igual que de discursos que acompa-
ñan estos fenómenos.
Los discursos de las disciplinas del co-
nocimiento, y en particular los discur-

sos del derecho, se han transfronteri-
zado e inciden a favor o en contra de 
procesos regidos en el pasado por las 
condiciones exclusivas planteadas por 
el intervencionismo del Estado-na-
ción. Esto ha hecho que, por ejemplo, 
problemáticas como la de los derechos 
humanos antes discutidas en los ámbi-
tos nacionales, ahora sean materia de 
comprensiones en el marco normati-
vo internacional, o que problemáticas 
globales de los derechos humanos ten-
gan incidencia en las determinaciones 
locales referidas a este asunto.
De acuerdo con las dinámicas del 
presente, es indudable que éstas se 
han complejizado en términos de las 
relaciones sistema-entorno. Debido a 
la presencia de entornos con mencio-
nes, visiones y condiciones relaciona-
les complejas, los sistemas jurídicos se 
han complejizado no siendo suficien-
tes las estructuras teóricas y prácticas 
del campo jurídico, asumidas desde 
la teoría política liberal. Los entornos 
convertidos ahora en transnacionales, 
trascienden el positivismo jurídico ba-
sado en el derecho propuesto por la 
teoría política liberal, centrada en lo 
nacional (Nación-Estado- Derecho).
Al parecer la polémica entre lo na-
cional y las dinámicas internaciona-
les está afectando profundamente las 
estructuras regulativas y normativas 
propias de los campos y espacios na-
cionales. En el esquema del autorita-
rismo internacional, lo propuesto pa-
rece entronizarse con una estrategia 
general que tiene por objetivo prin-
cipal la uniformidad y normalidad de 
los procesos y procedimientos regula-
dos y de los estándares normativos. 
Por supuesto, en esta dinámica los po-
tenciales demostrativos del derecho, 
lo objetivo y subjetivo del mismo, se 
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ponen en cuestión. En estos aspectos, 
que no resultan nuevos sino adheridos 
a los cuestionamientos de la misma 
modernidad, Habermas se pronuncia 
al enunciar que para la comprensión 
moderna del derecho, el concepto de 
derecho subjetivo desempeña un pa-
pel central (Habermas, 1998). 
Al parecer, es incuestionable que los 
procesos nacionales y en general las 
normativas jurídicas circunscritas a los 
estados-nación están siendo invadidas 
por lógicas internacionales converti-
das en nuevas fuentes de definiciones 
jurídicas. Como lo afirma Negri, los 
procesos de globalización ya no son 
un hecho sino también una fuente 
de definiciones jurídicas que tienden 
a proyectar una figura supranacional 
única de poder político (Hardt y Negri, 
2000). En estos asuntos, parece que 
se abren camino lógicas referidas a la 
producción de discursos jurídicos en 
las que priman formas jurídicas procli-
ves a la presencia de tendencias regu-
ladoras internacionales. Para algunos 
estas formas discursivas jurídicas se 
observan unidas a la comunicación, 
señalando que el derecho participa 
enteramente de la integración social 
a través de operaciones de entendi-
miento intersubjetivo de sujetos que 
actúan comunicativamente; es decir, a 
través de la aceptabilidad de preten-
siones de validez (Habermas, 1998) 
El concepto de derecho subjetivo, la 
necesidad de integración social y el 
entendimiento intersubjetivo, en la 
práctica contribuyen a validar en la 
comprensión moderna, la presencia 
de los derechos sociales fundamen-
tales. En este sentido, se afirma que 
los derechos sociales fundamentales 
pueden ser concebidos sin problema 
como derechos subjetivos, recono-

ciendo que sus titulares son personas 
naturales y no colectivas y que sin 
organización y sin Estado no es posi-
ble garantizar este tipo de derechos 
(Arango, 2005).
Es tal vez la polémica sobre lo con-
siderado como derechos subjetivos y 
objetivos en el marco de un contexto 
global, lo que llama la atención sobre 
la noción de una nueva noción del de-
recho, cuyas nuevas formas jurídicas 
se debaten entre una regulación com-
prendida de manera descentralizada 
o una regulación centralizada y unita-
ria que responda en preferencia a las 
dinámicas de un mercado mundial. 
En esta nueva noción del derecho y 
como resultado de las dinámicas glo-
bales del poder, lo subjetivo adquiere 
un valor sustancial frente a la consti-
tución de los actuales sistemas jurídi-
cos. Se reafirman de esta manera los 
principios y valores (asunto en general 
desconocido por los esquemas forma-
listas y normativistas del derecho), en-
tre los que destaca la tutela y protec-
ción de los derechos fundamentales19 
 como uno de los ejes rectores y fun-
damentales de la concepción de Esta-
do Constitucional (Aguilera y López, 
2007). De esta manera, por la vía 
subjetiva, los derechos fundamentales 
se convierten en centrales. Y por esta 
misma vía, parece que los derechos 
sociales fundamentales además de 
derechos subjetivos como tales, sólo 
cobran vida ante el marco de nece-
sidades de las personas, a partir del 
cual se genera su reconocimiento.

19.  Diversas teorías han tratado de explicar el concepto y fun-
damento de la evolución de los derechos fundamentales. El 
iusnaturalismo afirma que hay derechos naturales anterio-
res al Estado y al derecho positivo. El iuspositivismo afirma 
que es el Estado el que otorga esos derechos y pone al 
derecho positivo por encima del derecho natural (Aguilera 
y López Sanchez, 2007, p. 5).
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La importancia de los derechos funda-
mentales estriba en que comprenden 
presupuestos amplios de observación 
entre los cuales están presentes, ade-
más de los componentes jurídicos, los 
éticos, incluida la relevancia moral, 
jurídica; en especial porque en ellos 
está comprometida la dignidad hu-
mana y sus objetivos de autonomía 
moral; asunto vital si se consideran 
los derechos fundamentales compro-
metidos con los derechos subjetivos. 
Derechos éstos que, por una parte es-
tablecen los limites dentro de los que 
un sujeto está legitimado para afirmar 
libremente su voluntad (Habermas, 
1998), mientras por otra, en términos 
de derechos fundamentales, son uni-
versales, indisponibles, inalienables, 
inviolables, intransigibles, personalí-
simos. 
Precisamente la relación entre siste-
mas jurídicos, sujetos jurídicos, suje-
tos, mundo de la vida, lo objetivo y lo 
subjetivo, abre el abanico de posibili-
dades de reflexión e indagación sobre 
los contenidos éticos, normativos, axio-
lógicos, de las normas revisadas como 
paradigmas o libertades de acción 
para todos los individuos, entendidos 
como portadores de derechos o perso-
nas jurídicas (Habermas, 1998), asunto 
que protege, promueve y hace reales 
los derechos fundamentales para el 
desarrollo humano y social.
Todo parece indicar que, frente a las 
nuevas prerrogativas que se abren 
en los escenarios nacionales e inter-
nacionales, resulta de importancia 
comprender la marcada incidencia 
del derecho económico, en el enten-
dido que la economía como sistema 
ha invadido los otros campos de la 
vida de la sociedad. En este sentido, 
al parecer está vigente la explicación 

de la base económica (que es base del 
capital) determinante en muchos as-
pectos de la superestructura, donde el 
derecho juega un papel destacado20. 
En esta medida se abren posibilida-
des de comprensión respecto de los 
entramados jurídicos insertos en los 
sistemas jurídicos, donde se destaca 
en el derecho moderno, la necesidad 
de propender por la integración social 
como requisito para la conservación 
de principios, valores y normas nece-
sarias en el tejido social, hoy en día 
bastante vulnerados por la presencia 
de factores internacionales. De hecho, 
Habermas lo menciona, al reconocer 
que el derecho moderno resulta espe-
cialmente adecuado para la integra-
ción social de las sociedades, dentro 
del que ocupa una posición promi-
nente el derecho económico (Haber-
mas, 1998). 
Por supuesto, frente a las posturas ju-
rídicas y la potencia del campo disci-
plinar del derecho, se exponen las crí-
ticas correspondientes, en especial las 
derivadas del anti-funcionalismo. Se 
critica al derecho que no puede cum-
plir sólo requisitos funcionales. En este 
aspecto, se critica la posición de Luh-
mann cuando aboga por la presencia 
de un objetivismo radical como base 
para pensar y practicar la sociedad ju-
rídica. En este sentido se propone que 
dadas las necesidades de integración 
social, la vía del derecho deba acudir 
precisamente a las operaciones del 
entendimiento intersubjetivo de suje-
tos que actúan comunicativamente.
En términos del núcleo de este Subpro-
grama, en su interior se tejen varias 

20.  Al respecto, Habermas afirma que “no son las relaciones 
jurídicas, sino las relaciones de producción, las que cons-
tituyen el armazón óseo que sostiene el organismo social” 
(Habermas, 1998).
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aristas categoriales que es menester 
precisar, como fuentes para desarro-
llos de investigaciones comprometidas 
con el desarrollo social y humano. Por 
una parte, la presencia categorial de 
referencia a la presencia de múltiples 
sistemas jurídicos que posiblemente, 
desde la versión positiva, compartan 
criterios generales esenciales que los 
identifiquen como tales, de los cuales 
se deriven reglas o normas precisas en 
relación con la acción o con la posi-
ción deóntica de perseguir finalidades 
concretas. Por otra parte, el reconoci-
miento de los límites del derecho y de 
los sistemas jurídicos pone de presen-
te que resultan desbordados por otras 
condiciones y factores de naturaleza 
epistémica y sociológica; asunto que 
permite precisar los alcances y, tal vez 
lo más importante, comprender la am-
plitud de lo considerado como mundo 
de la vida, demarcando lo concernien-
te a los sistemas de validez jurídica. 
El mismo Kelsen aseguraba que los 
límites del Estado-nación constituyen 
un obstáculo infranqueable a la rea-
lización de la idea del derecho. Para 
Kelsen, el ordenamiento parcial de las 
leyes domésticas de los estados nacio-
nales debe apoyarse necesariamente 
en la universalidad y objetividad del 
ordenamiento internacional (Hardt y 
Negri, 2000). 
Desde luego, dado el carácter pro-
blemático encerrado en el desarrollo 
social, humano, y de organizaciones, 
donde se encuentra implicado el sen-
tido y la condición humana, se torna 
imperioso el examen de las condicio-
nes objetivas y subjetivas bajo las cua-
les se han elaborado históricamente 
las principales tendencias del dere-
cho. Al respecto, y como lo indican las 
tendencias internacionales y naciona-
les, se abre camino una de las pers-

pectivas del derecho reconocida como 
de los derechos fundamentales, en la 
que anida muy bien lo mencionado 
por algunos autores como derechos 
sociales fundamentales, destacados 
por considerar de primera mano los 
derechos subjetivos.
Según las actuales realidades que 
acompañan las explicaciones de los 
desarrollos sociales y humanos, sub-
sisten serias problemáticas en rela-
ción con la conciencia de los sujetos 
que en última instancia determina la 
presencia de un estado de organiza-
ción clasificado como caótico. Desde 
luego, también problemáticas referi-
das a los alcances contractuales y for-
mas institucionales adoptadas que al 
parecer no alcanzan a considerar en 
profundidad lo referido a la existencia 
de un sujeto instituido que participa 
enteramente desde el punto de vista 
político, construyendo e instituyendo 
las organizaciones. En estos aspectos, 
al parecer, el derecho juega un im-
portante papel, pues se constituye en 
parte de los ordenamientos y regula-
ciones propias para que un sistema no 
sólo funcione, sino que evidentemen-
te resuelva problemáticas insertas en 
los componentes del desarrollo social 
y humano.
Es claro que el derecho tendrá que liti-
gar contra sí mismo, en tanto el sistema 
económico parece haber subsumido 
sus mejores prerrogativas, insinuándo-
se como una categoría devaluada. Tal 
vez, como lo afirma Habermas (1998), 
el derecho deba comprenderse de me-
jor manera en relación con la moral, la 
política y en el marco del entendimien-
to intersubjetivo de sujetos que, quié-
rase o no, actúan comunicativamente. 
Desde este ángulo, los derechos subje-
tivos y la comunicación se constituyen 
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en categorías especiales que protegen 
el Núcleo, postulado en relación con 
los Derechos Fundamentales, asunto 
incidente en el Desarrollo Social y de 
las Organizaciones que identifica el 
Programa de Investigación de la Uni-
versidad.
Por supuesto, es de importancia com-
prender que el campo de la ciencia 
jurídica no puede concebir la ciencia 
como un simple acto instrumental, 
bajo la estructura de un pragmatismo 
que sólo aprecia los resultados, me-
diante el concepto de una efectividad 
productivista que sólo beneficia a los 
sujetos que generan este tipo de cien-
cia, queriendo mostrar logros cuantifi-
cables y valorizables. Esto convierte a 
la ciencia en una nueva clase de bu-
rocracia que no retroalimenta su esce-
nario propio, que es la Universidad y 
por ende nuestras facultades.
Por lo tanto, nuestra investigación y 
progreso en este campo no debe so-
lamente partir de la conciencia escrita 
desde el cientificismo, sino de la liber-
tad de investigar y de crear, partiendo 
de nuestra tradición investigativa de 
saber y de apropiación de los medios 
necesarios, puesto que esto nos segui-
rá mostrando la ruta que aclimata la 
discusión, en la búsqueda del respeto 
intelectual, en la superación del cono-
cimiento.
Desde hace mucho tiempo el derecho 
ha sido un instrumento de gran im-
portancia para América Latina, pues-
to que éste ha sido tomado como un 
fenómeno social y político de gran 
importancia. En ella, la importancia 
del derecho radica en la organización 
que éste le impone a la sociedad, con 
el fin de solucionar un sinnúmero de 
conflictos que representan la comple-
jidad de la misma. Por lo tanto, el de-

recho debe hacerse fuerte con el fin 
de compensar la debilidad social que 
presenta nuestra sociedad actual.
Esta visión institucionalista clásica del 
derecho la cual se ve representada a lo 
largo de la vida republicana de nuestro 
Estado, hoy se representa con modifi-
caciones o reformas a la justicia que 
lo único que muestran es la inoperan-
cia de un derecho que resulta ineficaz 
para la solución de los conflictos reales 
que expresan nuestra sociedad, distan-
ciando a la justicia de una verdadera 
materialización y colocándola bajo el 
imperio de una instrumentalización 
que se ahoga en la burocratización de 
los despachos judiciales21.
Para otros, el derecho es un elemen-
to que hace parte de la dominación 
política y una forma de dominación 
utilizada por las estructuras de poder 
con el único afán de consolidar un ré-
gimen excluyente e injusto. Esta visión 
la podemos denominar como de inspi-
ración marxista, cuyas mejores expre-
siones se produjeron durante las dé-
cadas de los setenta y de los ochenta, 
en numerosos estudios sobre derecho 
alternativo y el pluralismo jurídico.
En los últimos años, estudiosos de 
la teoría y de la sociología jurídica 
se han encontrado con un potencial 
emancipatorio para el derecho, que 
son los movimientos sociales y grupos 
minoritarios, los cuales han redefini-
do el significado del derecho para la 
sociedad, al devolverle su carácter de 
ciencia perteneciente a las ciencias 
sociales22.

21.  Esto se ha denominado como “jurisprudencia de baranda”, 
en la que cada juzgado tiene un sistema diferente de inter-
pretación de la normatividad o de la misma jurisprudencia 
como fuente auxiliar del Derecho.

22.  Los movimientos sociales y minoritarios, como los indíge-
nas, negritudes, campesinos y la comunidad LGBT, mues-
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Desde cualquiera de estas perspecti-
vas, el derecho es visto como un fenó-
meno social importante para la comu-
nidad, pero esto no explica cómo se 
ha llevado la enseñanza del derecho 
en los diferentes programas académi-
cos de esta profesión y disciplina: La 
respuesta resulta sencilla si la plan-
teamos desde la experiencia de cada 
uno de nosotros; de esta manera, po-
demos analizar las posturas de Diego 
Eduardo López Medina en su libro La 
Teoría Impura del Derecho, donde el 
autor representa la forma de adqui-
rir la teoría jurídica en nuestro Estado 
(López Medina, 2004).
Un ejemplo claro, dentro de la obra 
de López Medina (2004), es la expe-
riencia misma donde él consideraba 
que Hart, el teórico inglés que escribe 
la obra “El concepto del derecho”, es 
una representación del antiformalis-
mo; cuando por el contrario es la re-
presentación de un derecho positivo 
totalmente formalista, aún mas que la 
del propio Kelsen.
Si lo vemos desde la postura de Bou-
rdieu, bajo el concepto de campo ju-
rídico la sociedad está compuesta por 
diferentes campos sociales (el campo 
de la política, el de la economía, el 
de lo jurídico) que, aunque guardan 
múltiples relaciones, tienen formas 
de reproducción propias. Por lo tan-
to, los campos sociales son semiautó-
nomos, queriendo decir con esto que 
cada uno de los actores del campo 
luchan por el control de recursos va-

tran una forma del derecho que la podemos redefinir como 
“la búsqueda de un contrapoder.” La sociedad encuentra 
que la solución para contra-argumentarle al poder parte 
del mismo derecho a la defensa de sus derechos consti-
tucionales. Asimismo, el Derecho le entrega a la sociedad 
nuevas posturas que, desde la transformación de la cultu-
ra, reclaman estas nuevas comunidades que empiezan a 
hacer parte de la construcción de un contrato social.

liosos; sea prestigio, dinero o simple-
mente poder.
Por lo tanto, lo que requiere el cam-
po es un constante dinamismo, lo que 
(Bourdieu, 2000) denomina el “habi-
tus”, que guía la conducta de los acto-
res; por lo tanto, la pregunta que nos 
debemos hacer es ¿cuál será nuestro 
“habitus”?, lo cual deberá partir de 
la estructura central del campo de 
las ciencias jurídicas, que estarán dis-
puestas con la jerarquía de cada uno 
de los actores del campo23.
Como todo campo jurídico está com-
puesto por actores, privilegios y capi-
tales, a los procesos de producción de 
investigación de este campo dentro de 
la Universidad se los puede caracte-
rizar con lo propuesto por Dezalay y 
Garth (2002) de la siguiente forma:
1. Los actores; entre los cuales pode-

mos ver a los creadores, los prac-
ticantes, los aplicadores del dere-
cho, los guardianes de la doctrina, 
los educadores y los demás grupos 
de interés.

2. Los privilegios; por los cuales los 
diferentes actores involucrados en 
el campo jurídico luchan por con-
seguir, mediante el poder del de-
recho, una representación de la 
vida social. Esto se puede ir enten-
diendo mejor en la medida que los 
diferentes actores-investigadores 
del campo socio-jurídico generen 
condiciones que permitan el avan-
ce de la facultad y del programa 
dentro de la Universidad.

23.  Debemos entender que el campo de la ciencia jurídica 
hace parte del campo de las ciencias sociales; para Bou-
rdieu (2000), el campo de las ciencias jurídicas posee la 
particularidad de generar pronunciamientos desde las le-
yes, sentencias de las autoridades oficiales o de las no ofi-
ciales, que producen nuevos sistemas jurídicos, lo cual se 
denomina pluralismo jurídico.
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3. El capital; que en este estadio de 
nuestro campo de la ciencia jurí-
dica, se pueden observar las dife-
rentes publicaciones, ponencias y 
reconocimientos de nuestros investi-
gadores, lo cual mostrará las trans-
formaciones teóricas, sociológicas, 
políticas y sociales que muestren 
nuestros avances investigativos.

Sistemas jurídicos: 
eje del subprograma

El Programa de Investigación de la 
Universidad de Manizales se empieza 
a observar representado por dos com-
ponentes, el primero de ellos de ca-
rácter metodológico y el segundo que 
muestra estrictamente lo teórico del 
mismo.
El componente metodológico prevé la 
intención de incorporar desde la in-
vestigación el pensamiento crítico, la 
diversidad y la pluralidad; mientras el 
componente teórico conlleva la pre-
sencia del desarrollo social y de las 
organizaciones. 
Desde estos dos componentes plan-
teados en el núcleo central del Pro-
grama de Investigación institucio-
nal, el campo de las Ciencias Jurídicas 
plantea como eje del Subprograma de 
Investigación los Sistemas Jurídicos. 
Las nuevas formas de comercio, los 
procesos de colonización y emanci-
pación, los proyectos evangelizadores 
del cristianismo, los esfuerzos de in-
tegración regional y la globalización 
se han convertido en factores podero-
sos en la transformación del sistema 
jurídico de los estados-nación, lo que 
se ha denominado como “transplan-
tes jurídicos”, provocando una gran 
transformación en la cultura jurídica 
de dichos estados, lo cual ha genera-

do encuentros entre los diversos sis-
temas y tradiciones jurídicas que han 
existido en las diferentes culturas de 
nuestra sociedad.
Estas nuevas formas de sistemas jurí-
dicos y el aislamiento de los mismos 
han resultado la excepción en nues-
tras sociedades, puesto que la regla 
general ha sido el diálogo, choque, 
imposición, resistencia y cambio de 
las normas, de las instituciones y con-
ceptos que estructuran los sistemas 
jurídicos que han existido a lo largo 
del mundo. Los ejemplos son múl-
tiples como la interacción del dere-
cho romano, el derecho judío y el del 
norte de África, hasta el intercambio 
durante el gobierno de Atatürk, entre 
el derecho turco y los ordenamientos 
jurídicos de varios países europeos, 
como lo fueron el Alemán y el suizo, 
pasando por la influencia del derecho 
estadounidense en la construcción y 
cambio del derecho constitucional ja-
ponés después de la postguerra (Boni-
lla Maldonado, 2009, p.11).
Latinoamérica no ha sido la excep-
ción en los procesos de intercambio 
(exportación e importación) de los 
sistemas jurídicos; es por eso que 
resulta de gran importancia e inte-
grador hablar del Núcleo de nuestro 
Subprograma de Investigación como 
dedicado a los Sistemas Jurídicos. No 
es un secreto que en la actualidad las 
organizaciones internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo ejercen un poder 
macro en la transformación no sólo de 
nuestras sociedades, sino de nuestra 
cultura jurídica. Finalmente, desde la 
mitad del siglo XX, el Estado colom-
biano se ha visto sumergido en una 
constante transformación de nuestro 
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sistema jurídico; el dominio del Estado 
Norteamericano en nuestro país no se 
escapa a la manipulación y transfor-
mación de nuestro sistema jurídico, 
permitiendo que resulte de gran im-
portancia para los investigadores la 
necesidad de comprender los proce-
sos jurídicos colectivos e individuales 
que presenta nuestra sociedad24. Con 
el fin de dar respuesta al conjunto de 
normas e instituciones jurídicas y eco-
nómicas transplantadas con el fin de 
promover los principios liberales clási-
cos, en el afán de fortalecer el Estado 
de derecho y la economía del mercado 
de la región, así como la transforma-
ción de todo el sistema judicial desde 
un modelo netamente estadouniden-
se (Dezalay y Garth, 2002).
No se puede olvidar que el Estado-
nación en nuestro continente –y, por 
ende, en el Estado colombiano- ha 
sido definido como el espacio más 
importante del derecho en los últimos 
tiempos, donde otras dimensiones con 
las mismas características del Estado-
nación tanto local como transnacional 
fueron declaradas inexistentes, bajo la 
postura liberal hegemónica.
A raíz de lo anteriormente mencio-
nado, la sociedad empieza a mostrar 
un gran cambio lo que conlleva que 
el campo de las ciencias jurídicas se 
empiece a preguntar sobre las nue-
vas formas contemporáneas que lu-
chan por la dominación de un poder 
hegemónico que sólo lo ostentaba el 
Estado.
Es por eso que en el mundo apare-
cen nuevos sistemas políticos, econó-

24.  Podemos entender como transplante jurídico en Latino-
américa una de las obras más importantes e influyentes, 
como lo es el Código Civil, que fue traducido del francés 
por el jurista Andrés Bello, lo cual demuestra la gran in-
fluencia del Código Civil Napoleónico.

micos, jurídicos y sociales, que son de 
gran importancia para el estudio del 
derecho desde los sistemas jurídicos. 
Por esta razón, el derecho se ha con-
vertido en el instrumento por el cual 
los individuos de las nuevas socieda-
des se apoderan de su entorno, con 
el fin de comprender los nuevos com-
portamientos que impone la trasfor-
mación de la sociedad. 
El Estado colombiano no se escapa 
de las nuevas tendencias: de manera 
plural, porque no es sólo la globali-
zación la que transforma nuestra so-
ciedad; las resistencias, la violencia, 
la guerra, entre otras, muestran ca-
minos distintos; los cuales deben ser 
entendidos por el derecho por estar 
inmerso dentro de las ciencias socia-
les. Además, como máximo regulador 
de las relaciones sociales, entendien-
do dichas relaciones como las formas 
de interactuar de los sujetos con otros 
sujetos y/o con el Estado.
Es por esto que el campo de las Cien-
cias Jurídicas se convierte en una 
pluralidad de campos que podemos 
denominar como Sistemas Jurídicos, 
dentro de los cuales encontramos una 
constelación de legalidades e ilegali-
dades, las cuales operan de manera 
diversa en espacios y tiempos locales, 
nacionales, transnacionales. Por lo 
anterior, Sousa Santos define que el 
derecho en nuestra sociedad actual 
pasa, en un momento determinado, 
de ser un simple instrumento que im-
parte sanción a convertirse en un ins-
trumento que puede llevar a la eman-
cipación.

Lo que podemos entender con las pa-
labras de Sousa Santos es que la forma 
potencial del derecho evoluciona como 



VIII- Programa de Investigación

Página 361

regulación o como emancipación, lo 
que no tiene nada que ver con la au-
tonomía o auto-reflexión del derecho, 
sino con la movilización política y las 
fuerzas sociales en competencia. De 
esta manera, el derecho, desde la in-
vestigación de los sistemas jurídicos, se 
involucra con el desarrollo humano a 
través de categorías con sentido holís-
tico, y observan desde lo individual y lo 
colectivo el desarrollo de las mismas25.
Esta concepción de sistemas jurídicos 
nos muestra que ellos se encuentran 
en tiempos y espacios diferentes; que 
en el encuentro de éstos produce ac-
ciones que no pueden ser compren-
didas en sus articulaciones con el es-
pacio y el tiempo del sistema jurídico 
dominante.
Es por esto que la base establecida 
por el Estado–nación, como dere-
cho estrictamente formal basado en 
la corriente liberal del siglo XIX y XX, 
resulta estrecha bajo la ecuación de 
Estado, nación y derecho; puesto que 
sólo reconoce los espacios y los tiem-
pos del sistema jurídico estatal, el cual 
está basado en un cuerpo de procedi-
mientos y estándares normativos que 
en muchos de los casos se aíslan de 
las realidades, lo que conduce a una 
serie de problemas de ineficacia e in-
eficiencia del ordenamiento jurídico, 
que simplemente queda sujetado a la 
solución, mediante un discurso me-
dianamente argumentativo, acompa-
ñado de la amenaza de la fuerza.
Este postulado lo explica Boaventura 
Sousa Santos como la concepción del 

25.  Las categorías que se pueden estudiar desde las Organi-
zaciones y desde el Desarrollo Social (categorías ejes del 
Programa de Investigación institucional) son: el desplaza-
miento forzado a causa de la violencia, la jurisdicción indí-
gena, la crisis ambiental, el desarrollo urbanístico, la imple-
mentación de nuevos sistemas jurídicos como el Sistema 
Penal Acusatorio, etc.

derecho desde la retórica, la burocra-
cia y la violencia. Para el autor, la re-
tórica es una forma de comunicación y 
una estrategia de toma de decisiones 
basada en la persuasión, o en la con-
vicción por medio de la movilización 
del potencial argumentativo de las se-
cuencias de los mecanismos verbales 
aceptados. La burocracia es conside-
rada aquí una forma de comunicación 
y una estrategia de toma de decisio-
nes fundada en las imposiciones au-
toritarias, realizadas mediante la mo-
vilización del potencial demostrativo 
de los procedimientos regulados y los 
estándares normativos. La violencia es 
una forma de comunicación y una es-
trategia de toma de decisiones basa-
da en la amenaza de la violencia física 
(Sousa Santos, 1999, p.20).
Como es lógico, estos tres componen-
tes que presenta el profesor Sousa 
pueden variar de acuerdo a las socie-
dades y a los sistemas jurídicos, pues-
to que los sistemas jurídicos se distin-
guen por sus diversas articulaciones 
que se encuentran entre la retórica, la 
burocracia y la violencia; por lo tanto 
estas diversas articulaciones alcanzan 
un alto grado de complejidad dentro 
de las plasticidad del derecho estatal 
moderno, produciendo nuevas formas 
de poder que reconfiguran el sistema 
jurídico impuesto por Estado.
En este sentido, podemos definir tres 
tipos de reconfiguración: a) la primera 
la podemos llamar convergencia, ésta 
se refiere a la correlación de los di-
ferentes sistemas jurídicos, iniciando 
una pugna por la supremacía de uno 
de ellos para convertirse en estructu-
ra de poder, lo que acrecienta la vio-
lencia del poder hegemónico institui-
do por el Estado. Bajo esta premisa, 
Sousa Santos (1999, p.21) menciona 
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como hipótesis central para el estudio 
de los sistemas jurídicos, la siguiente 
relación: “Mientras más alto es el nivel 
de institucionalización democrática de 
la producción jurídica, más pequeño es 
el espacio retórico del discurso jurídico, 
y vice-versa; y mientras más poderosos 
son los instrumentos de violencia al 
servicio de la producción jurídica, más 
pequeño es el espacio retórico del dis-
curso jurídico.”
Lo que se demuestra bajo el concep-
to amplio del derecho, en el cual se 
reconoce la existencia de sistemas ju-
rídicos distintos al hegemónico, es la 

existencia de sociedades modernas y 
estados modernos bajo los mandatos 
de constelaciones jurídicas, las cuales 
están reguladas por una pluralidad de 
sistemas jurídicos, distribuidos en plu-
ralidad de ordenamientos jurídicos.
Esta conceptualización sobre el dere-
cho y los diferentes sistemas jurídicos, 
significa la decadencia del positivismo 
clásico como ordenamiento único, y 
muestra de forma clara las necesida-
des de una nueva estrategia política y 
cultural del derecho para alcanzar nue-
vas formas de regulación social, dentro 
de las sociedades contemporáneas.26 

26.  Lo que se puede observar es la auto-reproducción de la 
jerarquía del Derecho, la cual ha sido cuestionada por el 
pensamiento crítico del derecho, puesto que el proceso 
globalizador, los movimientos sociales, la violencia y, prin-
cipalmente, la lex mercatoria han mostrado que pueden 
crear derecho e implantar sistemas jurídicos, sin la necesi-
dad de poner como punto de referencia al derecho estatal.
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Derechos fundamentales
Desde la categoría de investigación so-
bre derechos fundamentales, se inves-
tiga sobre la columna vertebral de un 
Estado que se considera como constitu-
cional, puesto que dicho Estado no se 
propone como un fin en sí mismo, sino 
que se conceptualiza como un instru-
mento para que los individuos disfruten 
de sus derechos en la mayor medida 
posible. Es de anotar que el disfrute de 
los derechos por parte del individuo es 
la legitimación del Estado Social de De-
recho, bajo el concepto de ser un Estado 
catalogado como plural, lo que re-sig-
nifica la defensa de las libertades y los 
derechos básicos del ciudadano. Es por 
eso que para la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, representa una categoría im-
portante en la consecución de estrechar 
los lazos de garantías constitucionales 
de los grupos vulnerables de la socie-
dad local, nacional e internacional.

Derechos sociales
A partir de la Constitución Política de 
1991, los derechos sociales se consti-
tuyeron en tema central de la ciencia 
contemporánea de los derechos funda-
mentales; es por esto que para la nue-
va teoría del constitucionalismo pode-
mos considerar a los derechos sociales 
como fundamentales. Por lo tanto, este 
nuevo concepto representa la defensa 
de derechos constitucionales hoy vulne-
rados, como es el caso de la salud, la 
tierra, el territorio, el medio ambiente; 
lo cual convierte esta clase de derechos 
en derechos subjetivos. Por ello, pode-
mos entender como derecho subjetivo 
al “poder legal reconocido a un sujeto 
por medio de una norma legal, para 

la persecución de intereses propios 
mediante la exigencia a otro de hacer, 
permitir u omitir algo”. Así, el profesor 
Rodolfo Arango manifiesta que dichos 
derechos gozan de tres características: 
la primera de ellas, una norma jurídica; 
la segunda una obligación jurídica la 
cual se deriva de la primera; y por úl-
timo, el poder jurídico, que es la forma 
en la cual se logra la materialización de 
las características anteriores.

Globalización y poder
Los nuevos poderes económicos, los 
cuales emergen del proceso globaliza-
dor, no sólo ratifican la desaparición del 
Estado-nación, sino que trasforman es-
tructuras sociales. Así mismo, el derecho 
como estructura social ha representado 
un profundo cambio a raíz de la globa-
lización que a partir de la década de los 
90 se vivió en el Estado Colombiano.
Como es claro, el poder de los nuevos 
entes transnacionales no sólo irrumpe en 
el campo económico y político, sino que 
manifiestan su poder mediante la crea-
ción de normas, creando lo que se ha 
denominado como pluralidad de ordena-
mientos jurídicos, que ha legitimado nue-
vas lógicas jurídicas en nuestra sociedad. 
El estudio de estos nuevos ordena-
mientos jurídicos representa el estudio 
de nuevas formas de poder, que han 
representado la violación de los dere-
chos humanos, fundamentales y socia-
les que emanan de nuestra Constitu-
ción y de los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Colombiano.

Derechos humanos
Sabemos que el Estado colombiano 
enfrenta una crisis por la violación de 

Categorías de investigación
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los derechos humanos, la elimina-
ción sistemática de partidos políticos, 
desplazamientos forzados, masacres 
y otros crímenes de lesa humanidad. 
Esto ha llevado a que el equipo de in-
vestigación del Centro de Investigación 
Socio-jurídica (CIS) de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas se centre en las pro-
blemáticas inmersas en las anteriores 
categorías. En este sentido, los trabajos 

de investigación tratan de contribuir a 
la solución socio-jurídica de la situa-
ción de las comunidades que sufren la 
violación de sus derechos. De tal ma-
nera, los trabajos giran alrededor de 
las siguientes propuestas: a) desplaza-
miento forzado a causa de la violencia; 
b) migraciones; y c) jurisdicción indíge-
na, memoria y conflicto armado, creci-
miento y reforma urbana. 
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Desde el contexto histórico de las 
disciplinas y profesiones que 
componen la facultad de Cien-

cias Contables, Económicas y Adminis-
trativas como organización adminis-
trativa, el Subprograma de Desarrollo 
y Organizaciones se estructura en con-
junta para economía, contabilidad, 
administración y mercadeo; los cuales 
se integran desde sus versiones disci-
plinarias para participar enteramente 
de los desarrollos sociales y de las or-
ganizaciones.
En común acuerdo con el desarrollo de 
la historia interna y social de las dis-
ciplinas y regiones de conocimientos 
que componen este campo, es posible 
plantear que éstas se identifican por 
concepciones y decisiones relaciona-
das con la categoría “valor”27, asun-
to que compromete la identidad del 
Subprograma. En este sentido, el con-
cepto valor, que asume su significado 
dependiendo de las corrientes positi-
vas y normativas del pensamiento, par-
ticipa de las versiones que jalonan los 
contenidos de las categorías centrales 

27.  Atendiendo a la mutación de la concepción y concepto del 
valor, se precisan sus atributos a partir de lo considera-
do como objetivo y subjetivo, connotando dos maneras de 
observar los asuntos de la dinámica económica y social. 
Desde el campo de la economía, lo reconocido como clá-
sico y neo-clásico, que resulta incidente en la demarcación 
de los campos afines (contabilidad, administración, eco-
nomía, mercadeo). Desde lo subjetivo y como reacción a 
la tendencia objetiva, el “valor” resultó más adherido a la 
versión individual, connotándole productividades a todos 
los factores (ampliando su contenido) y, específicamente, 
otorgando valor a las dinámicas del mercado y el consumo 
basado en las preferencias (utilidad marginal). En este as-
pecto, el concepto valor adquirió dimensiones más amplias 
y en fuerte relación con la consolidación del mercado, aho-
ra tomado como institución por el capitalismo.

Subprograma de investigación:
Desarrollo y Organizaciones

(Desarrollo Social y de las Organiza-
ciones).
En breve síntesis, desde el contenido 
del concepto valor se especifican par-
ticularidades de los objetos de estudio 
que permite ganancias en términos de 
las confecciones del Subprograma de 
Investigación. En estos términos, se re-
conocen como mínimo ciertas afinida-
des de las disciplinas estipuladas: en 
el caso de la contabilidad, el control; 
de la administración (y el mercadeo), 
la estrategia; y de la economía, los re-
cursos. Y desde ellos se elaboran las 
correspondientes centralidades teóri-
cas y metodológicas del Subprograma 
de Investigación. 
El Núcleo del Subprograma en refe-
rencia se observa constituido por los 
siguientes tres elementos, que forman 
parte de las orientaciones del mismo: 
a) la estrategia, b) el control, c) los re-
cursos. 
De la(s) estrategia(s), en el sentido de 
reconocer que las acciones de los agen-
tes (vistos en sus diferentes sentidos) 
no están despojadas de intencionali-
dades y que como tales se estructuran 
en la organización, tal vez acudiendo 
a criterios racionales que por ocasión 
de la presencia de los sujetos entran 
en la órbita de las decisiones. En este 
sentido, resulta pertinente la formula-
ción del postulado: el funcionamiento 
de cualquier organización social es el 
resultado de actuaciones de los sujetos 
(agentes) que estructuran estrategias 
para alcanzar objetivos, los cuales, su-
jetos a unas condiciones de entorno, 
participan del desarrollo social.
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Del control, en el sentido de estipular las 
formas de regulación social proclives al 
mantenimiento de la organización en el 
tiempo, en el entendido que se trata de 
reproducir las mejores condiciones en 
los mejores ambientes de seguimiento 
para efectos de participar adecuada-
mente en la consecución de los logros. 
De tal manera, el control es esencial-
mente social y cumple la misión de pre-
servar la organización en el tiempo. En 
este sentido, se asume que el control so-
cial es parte vital para el funcionamiento 
de cualquier organización social, en la 
medida que participa de las decisiones 
racionales en el marco de objetivos que, 
sujetos a condiciones de entorno, partici-
pan del desarrollo social.

Desde la óptica de los recursos, en el 
sentido de establecer las condiciones 
generales y particulares de reproduc-
ción de los mismos, en el marco de la 
producción, circulación e intercambio 
de valores que afectan el desarrollo 
de las organizaciones y el desarrollo 
social. En este sentido, la generación 
y reproducción de recursos en todos los 
niveles (micro-meso y macro) es conco-
mitante con las decisiones de estrate-
gia y control social implementadas por 
las organizaciones.

La conjugación de los elementos del 
Subprograma en mención abre el aba-
nico de perspectivas problemáticas y 
teóricas de la investigación28, dando lu-
gar a la confección estructurada de ca-
tegorías y enunciados orientadores que 
alimentan las especiales explicaciones 
epistémicas y metodológicas de las co-
rrespondientes líneas de investigación. 
Los ejes-fuerza en la estructuración de 
las líneas de investigación estarían da-
das por la constitución de un sistema 
de relaciones de tres componentes: a) 
la relación estrategia-control; b) la re-
lación estrategia-recursos; y c) la rela-
ción control-recursos.

Elementos del núcleo
del subprograma: 

Desarrollo y Organizaciones

El funcionamiento de cualquier organiza-
ción social es el resultado de actuaciones 
de los sujetos (agentes) que estructuran es-
trategias para alcanzar objetivos, los que 
sujetos a condiciones de entorno participan 
del desarrollo social. 

El control es vital para el funcionamiento de 
cualquier organización social en la medida 
que participa de las decisiones racionales 
en el marco de objetivos, que sujetos a con-
diciones de entorno participan del desarro-
llo social. 

La generación y reproducción de recursos 
en todos los niveles (micro-meso- macro) es 
concomitante con las decisiones de estrate-
gia y control social implementadas por las 
organizaciones. 

Desde una perspectiva estratégica, se 
asume la importancia de las personas 

28.  En términos de entorno y contexto, es importante desta-
car algunos de los temas que en la actualidad son materia 
de examen, entre otros: pobreza, conflicto, derecho a la 
vida, participación en las decisiones, inserción en políticas 
públicas, exclusión en el contexto de la globalización, ines-
tabilidad política, erosión de las instituciones, aglomeracio-
nes productivas, estructuras económico-sociales, sujetos 
potenciales y sujetos instituidos, expansión de libertades.
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para generar valor a la organización a 
través del incremento de la productivi-
dad, mejoras en el servicio al cliente e 
impacto en los resultados económicos 
de la organización (Calderón, Alvarez, 
y Naranjo, 2006); esto es ocasionado, 
entre otras cosas, por el surgimiento 
de un nuevo modelo tecno-económi-
co que demanda cambios en la con-
cepción de la empresa, el trabajo y su 
organización social y los modelos de 
gestión. Este modelo parte de la base 
de que “las solas tasas de acumulación 
de capital físico no explican todo el cre-
cimiento, sino que existe un alto grado 
de asociación entre el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo tecnológico y, en 
general con el aumento del llamado ca-
pital humano” (Corpes, 1995, p.7).
Desde la consideración de los tres 
componentes mencionados, este 
Subprograma de Investigación en 
Desarrollo y Organizaciones, permite 
ubicar un espacio amplio de relacio-
nes bajo la complejidad de los de-
nominados sistemas sociales, siendo 
éstos últimos analizados desde dife-
rentes perspectivas que incluyen di-
versidad de teorías tanto sociológicas 
y antropológicas como estratégicas 
(sistemas sociales, comportamenta-
les, institucionalistas, económicas, 
recursos y capacidades, entre otras) y 
sus desarrollos, perspectiva desde la 

cual se analizan los correspondientes 
objetos de estudio.
Como se comprende en lo postulado 
como núcleo del Subprograma, la vi-
sión de organización no se reduce a 
la de empresa con un carácter úni-
camente tecno-económico, que por 
sí mismo conlleva su propia comple-
jidad. Desde esta visión que incorpo-
ra la concepción amplia y compleja 
de los sistemas sociales, se amplía 
la versión de los objetos de estudio, 
potenciando las producciones acadé-
micas. 

Núcleo del subprograma 
Desarrollo y Organizaciones

Los sistemas sociales son com-
plejos y contienen multiplici-
dad de relaciones que inciden 
en el comportamiento de la 
organización social, afectan-
do las dinámicas del desarro-
llo social.

En el marco de la multiplicidad de re-
laciones que aquí afloran, el desarro-
llo de la organización se explica desde 
perspectivas multidimensionales, en-
tre otras: la dimensión estratégica, de 
generación del conocimiento, estruc-
tural, relacional. y cultural. 

Núcleo del 

Sub-Programa

Elementos del núcleo 

del Subprograma
Ejes-fuerza. Componen-
tes del Subprograma.

A todo desarrollo social 
le corresponde un de-
terminado desarrollo de 
la organización social, 
como a cada organiza-
ción social le es dado un 
correspondiente desa-
rrollo social.

Organización social- estrategias- 
objetivos-entorno- desarrollo so-
cial.

Control- organización social-deci-
siones-objetivos- desarrollo social.

Recursos-decisiones-estrategia-
control social-organizaciones. 

La relación estrategia-con-
trol.

La relación estrategia-re-
cursos.

La relación control-recur-
sos. 
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Desde la dimensión estratégica emer-
gen varias consideraciones que forman 
parte de las razones para el desarro-
llo del Subprograma de Investigación 
centrado en la observancia de la orga-
nización. Como ejemplos, el problema 
que se deriva de las ventajas competi-
tivas del conocimiento, la calidad de la 
fuerza laboral, la estructuración de los 
procesos productivos, el estilo adminis-
trativo, la concepción del ser humano. 
En estos aspectos, la relación entre de-
sarrollo de la organización y desarrollo 
humano, supone responder a las nece-
sidades de trabajadores y empleados, 
incluso desde el empleo de perspecti-
vas psicológicas que analizan la moti-
vación y los desempeños, de necesario 
valor para cumplir labores en condicio-
nes favorables. 
La formulación y el desarrollo de la di-
mensión estratégica para responder a 
los retos de competitividad, desde esta 
perspectiva, resalta la importancia de 
valorar las personas y su desarrollo. 
Esto revierte especial importancia cuan-
do se empieza a reconocer el aporte de 
los activos intangibles en la generación 
de valor. Podría afirmarse que la tota-
lidad de dichos activos dependen de la 
persona y en especial de la posibilidad 
de motivar sus esfuerzos discrecionales 
para mejorar la calidad, la innovación, 
las redes de cooperación y la creativi-
dad, que no están asociadas directa-
mente al costo, sino a la diferenciación 
(Calderón y otros, 2006).
Desde el ángulo de la dimensión de 
generación de conocimiento, el asunto 
es trascendental pues el conocimiento 
se ha convertido en uno de los factores 
de mayor importancia para el fortale-
cimiento de los campos disciplinares y 
la generación de ventajas competiti-
vas en las organizaciones. 

Para Ladrón de Guevara (1981, cita-
do por Ramírez, s.f.), “la ciencia es un 
objeto social construido por el hombre, 
que se traduce en un conjunto de expe-
riencias vitales, relaciones, conductas y 
vivencias asumidas por quienes han es-
tado directamente comprometidos en 
ese proceso.” El autor considera que 
todo procedimiento de construcción 
de conocimientos implica la adopción 
de creencias y convicciones comparti-
das y acordadas acerca de cómo está 
conformado el objeto de esa construc-
ción, y de cómo puede ser perfeccio-
nado ese conocimiento. 
Es evidente que existe la necesidad de 
comprender de mejor manera el mun-
do que rodea al ser humano. En este 
sentido, las ciencias humanas o socia-
les propugnan por la modificación del 
paradigma basado en la razón ins-
trumental. Las exigencias del mundo 
moderno y las dinámicas de cambio y 
continuas transformaciones a las que 
se ven sometidas las organizaciones, 
e incluso el mismo ser humano, han 
llevado a una continua crítica y auto 
cuestionamiento de los procesos de 
construcción del conocimiento, de uti-
lidad del mismo e integración de los 
diversos saberes que hacen parte de 
grupos o áreas del conocimiento. Des-
de la integración de disciplinas y sabe-
res, se pretenden miradas holísticas e 
integrales de los fenómenos. La mul-
tidisciplinariedad permite el acceso a 
explicaciones coherentes y pertinentes. 
Es claro que el reduccionismo limita 
las formas de pensar y comprender el 
mundo “lo que reclamamos no es abo-
lir la disciplina, sino el reconocimien-
to del derecho e incluso del deber de 
circular, la valorización de los tránsitos, 
el levantamiento de barreras para la 
asociación con otras especies: sociólo-
gos, economistas, biólogos, filósofos, 
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etc. La libertad de tejer redes a volun-
tad” (Limoges, s. f., citado por Chanlat, 
2002, p.65). 
El concepto de organización tiene que 
ver con la forma como se organizan 
los grupos humanos, los procesos, las 
funciones, las dinámicas, los intereses, 
entre otros aspectos. En este sentido, 
desde la dimensión estructural es pre-
ciso una perspectiva sistémica que es-
tudie a la organización como un todo, 
no como una suma de partes, como 
un organismo vivo que tiene la posibi-
lidad de crecer socialmente, pero que 
también es susceptible de rupturas y 
de fraccionamientos. En esa lógica, 
múltiples objetos a estudiar surgen 
desde el estudio de la estructura de 
la organización, sistemas de gestión, 
estructuras empresariales, dinámicas 
internas de trabajo, entre otras. 
Para Reyes Ponce, la organización es 
la estructuración de las relaciones (di-
mensión relacional) que deben existir 
entre las funciones, niveles y activi-
dades tanto de elementos materiales, 
como humanos de un organismo so-
cial. En últimas, es de allí de donde se 
construye el marco comportamental 
con el propósito de alcanzar los obje-
tivos que se han propuesto, de la for-
ma más eficientemente posible. Des-
de esta perspectiva, la organización 
implica relaciones, estructuras forma-
les e informales y funciones diversas, 
con un objetivo común; al igual que 
unidad funcional para lograrlo y coor-
dinarlo, que busca su máxima eficien-
cia. Organización es la estructuración 
de las relaciones que deben existir en-
tre las funciones, niveles y actividades 
de los elementos materiales y huma-
nos de un organismo social, con el fin 
de lograr su máxima eficiencia dentro 
de los planes y objetivos señalados. 

La dimensión cultural, en esta pers-
pectiva organizacional, implica en 
todos los mecanismos de gestión, te-
ner presente “la suma determinada de 
valores y normas que son compartidos 
por las personas de la organización y 
que controlan la manera que interac-
cionan unos con otros y a su vez con el 
entorno de la organización. Los valores 
organizacionales son creencias e ideas 
sobre el tipo de objetivos y el modo 
apropiado en que se deberían conse-
guir. Los valores de la organización de-
sarrollan normas, guías y expectativas 
que determinan los comportamientos 
apropiados de los trabajadores en si-
tuaciones particulares y el control del 
comportamiento de los miembros de la 
organización de unos con otros” (Hill y 
Jones, 2001). 
Desde la dirección se puede intentar 
determinar la cultura esperada, se 
puede incluso desear imponer unos 
valores y estándares de comporta-
miento que reflejen los objetivos de 
la organización; sin embargo, no es 
una tarea que se considere sencilla 
y mucho menos estándar, pues trae 
consigo el peso de la historia de la 
organización y las decisiones que se 
hubiesen tomado en el pasado.
Una de las características de la cultura 
organizacional es su carácter simbóli-
co. La cultura es algo intangible, aun-
que sus manifestaciones sí son obser-
vables. En este sentido, la cultura de 
una organización está constituida por 
una red de símbolos o costumbres que 
guían y modulan, en distinto grado, los 
comportamientos de quienes trabajan 
en ella y, sobre todo, de las personas 
que se van incorporando. Estos ele-
mentos simbólicos se manifiestan en 
todos los niveles y departamentos de 
la organización, desde las relaciones 
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personales y sociales hasta las normas 
de contabilización (Harzing y Sorge, 
2003; Gambling, 1977). Mediante los 
elementos simbólicos de la cultura, la 
organización y sus miembros estable-
cen procesos de identidad y exclusión.
En este sentido, si se retiene la ima-
gen de que estos “supuestos implícitos 
y explícitos que los miembros tienen 
respecto de cuál es el comportamien-
to legítimo dentro de la organización” 
(Lorsch, 1975), es comprensible y es-
perado encontrar diversos grupos de 
trabajo dentro de la organización que 
manifiestan su propia cultura (subcul-
tura), lo cual se traduce en uso de jer-
gas, maneras de interactuar, tipos de 
procedimientos que se pueden omitir 
o “hacerse de la vista gorda”, etc.. Di-
chas subculturas afectan, hasta cier-
to punto, a todo el sistema y pueden 
competir por imponerse a otras, como 
parte de los juegos de poder tradicio-
nales que se manifiestan al interior de 
las organizaciones.
La cultura organizacional tiene varios 
efectos sobre el comportamiento de sus 
miembros. En primer lugar, en los pro-
cesos de atracción y selección, lo que 
perpetua aún más la cultura existente 
(Díaz y Rodríguez, 2003). También ten-
drá efectos sobre los procesos de re-
tención y rotación voluntaria (Sheridan, 
1992), de manera que en la medida 
que haya una mayor correspondencia 
entre los valores de los trabajadores y 
la cultura organizacional, mayor será 
el compromiso del trabajador hacia la 
organización, y menor la tasa de rota-
ción o abandono voluntario (Bretones 
y Silva, 2009). Los estilos de liderazgo 
y toma de decisiones se verán también 
afectados por contingencias culturales 
(Schramm-Nielsen, 2001) así como las 
conductas emprendedoras.

Ejes orientadores 
del subprograma

(o líneas de investigación)
El Subprograma de Investigación de la 
facultad de Ciencias Contables, Econó-
micas y Administrativas de la Univer-
sidad de Manizales busca desarrollar, 
a partir de las categorías Desarrollo y 
Organizaciones, diferentes ejes orien-
tadores y líneas temáticas que per-
mitan la generación de proyectos de 
carácter interdisciplinario a través del 
trabajo colectivo entre los diferentes 
grupos de investigación que existen 
en ella. Esto no solo multiplicará nota-
blemente la productividad de los gru-
pos, sino además permitirá generar 
conocimiento que realmente impacte 
la sociedad a partir de las miradas in-
ter y transdisciplinaria de los múltiples 
problemas contemporáneos de estu-
dio que hoy exigen el medio social y 
económico.
La coordinación de estos trabajos y la 
orientación de los procesos de inves-
tigación, requiere el planteamiento 
de ejes orientadores que cubran las 
diversas posibilidades de estudio de 
las dos categorías planteadas y en 
las que se ubica la apuesta y plan de 
desarrollo de la Facultad. Por ello, 
las pautas que se presentarán en lo 
que sigue de este documento se re-
fieren a criterios generales relativos 
a la identificación de los ejes orien-
tadores y sus posibles ejes temáticos, 
que permiten organizar y desarrollar 
el trabajo investigativo en nuestro 
campo.
Los ejes orientadores o líneas de in-
vestigación del Subprograma de De-
sarrollo y Organizaciones se describen 
a continuación.
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Dirección y Estrategia
Este eje surge a partir del interés que 
el Programa académico de Adminis-
tración de Empresas ha tenido desde 
su creación en le año 2000, y ahora se 
vuelve más fuerte desde las otras dis-
ciplinas que integran la nueva facul-
tad, respecto de fenómenos sociales y 
organizacionales como: el dirigente, 
el emprendimiento, el espíritu empre-
sarial, la gestión humana, la dinámica 
empresarial y el direccionamiento es-
tratégico, entre otros, para encontrar 
núcleos de relaciones teóricas, con-
ceptuales y empíricas que permitan 
establecer distinciones disciplinales y 
posteriormente categorías de trabajo 
que las agruparán.
La pertinencia de la línea de investi-
gación radica en las relaciones que se 
construyen y construirán sobre las ac-
tuaciones de un sujeto social recono-
cido como dirigente, quien aplica su 
potencial en la generación de escena-
rios organizacionales productivos. Por 
lo tanto, los ejercicios investigativos en 
esta línea de investigación buscan dife-
rencias y relaciones en la misión social 
del dirigente, de manera que amplíen 
la comprensión que de los fenómenos 
de dirección tienen quienes forman a 
los administradores de empresas, en la 
Universidad de Manizales.
Objeto de conocimiento: 
Las distinciones y diferencias que es-
tablece el dirigente en sus actuaciones 
como sujeto social y productivo, en los 
escenarios sociales.
Enfoque teórico: 
Por la naturaleza de las reflexiones 
y problematizaciones incluidas en la 
línea de investigación, los enfoques 
de análisis y construcción de conoci-
miento se inspiran en los propuestos 

por las ciencias sociales. La necesidad 
de encontrar los argumentos de los di-
rigentes en los espacios de dirección 
requiere la utilización de dispositivos 
que guíen los hallazgos hacia la com-
prensión de los mismos y permitan 
crear conocimientos, tecnologías y 
técnicas que impacten la productivi-
dad de las organizaciones con crite-
rios de sostenibilidad.
Enfoque metodológico: 
Con el propósito de construir las rela-
ciones propuestas en la línea de inves-
tigación, se utilizan los diferentes en-
foques en coherencia a los problemas 
planteados: empírico-analítico, crítico 
social e histórico-hermenéutico. Con 
relación a los procesos metodológicos 
se aplicarán tanto lo cuantitativo como 
lo cualitativo, apuntando siempre a 
trascender los ejercicios exploratorios y 
descriptivos para obtener argumentos 
que aumenten cada vez la compren-
sión de los fenómenos investigados.
Problemas de investigación o 
posibles temas a problematizar:
•	 Estrategia
•	 Estructura y procesos
•	 Productividad y competitividad
•	 Estudios culturales
•	 Áreas funcionales de la adminis-

tración (mercadeo, gestión huma-(mercadeo, gestión huma-
na y finanzas, entre otros)

Sistemas Sociales
La Universidad de Manizales, desde 
su misión y visión institucionales, ha 
realizado una lectura del país y una 
interpretación de su realidad y entor-
no que le permiten asumir la urgencia 
de desarrollar investigaciones en ad-
ministración, como una herramienta 
necesaria para los procesos de cons-
trucción de tejido social, para la for-
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mación de profesionales con respon-
sabilidad social y para la generación 
de espacios de convivencia y super-
vivencia en el ejercicio de una activi-
dad económica, que incorpora en sus 
idearios la dignidad humana como eje 
rector de las relaciones sociales.
La economía ha sufrido cambios y 
por supuesto la empresa también, el 
tema fundamental consiste en que la 
nueva organización se hace más sen-
sible y más flexible a su ambiente. En 
el ambiente sobresalen la diversidad 
de la fuerza de trabajo, la aparición 
y éxito de la calidad total, los proce-
sos de adelgazamiento y de reinge-
niería de las empresas, las jornadas 
laborales y remuneraciones flexibles, 
la perdida de seguridad en el trabajo 
y la exigencia de responsabilidad so-
cial y ética en el comportamiento de 
las organizaciones. Los cambios en 
la economía y en las empresas traen 
consigo un nuevo empleado que en-
frenta la división bimodal y la falta de 
permanencia en el trabajo; este em-
pleado se obliga a tener una carre-
ra auto-dirigida, a ser un jugador de 
equipo y manejar el estrés. 
Se asumen los sistemas sociales como 
órganos esenciales de la interacción 
social, económica, política y de las 
demás dimensiones que procuran por 
el desarrollo integral del hombre y la 
sociedad. En ese sentido, más allá de 
los esfuerzos productivos empresaria-
les y de los retos de sostenibilidad de 
los negocios en su ámbito rentista, es 
necesario tratar de estudiar los pro-
blemas del desarrollo territorial y las 
capacidades de gestión colectiva, en 
la cual el rol del dirigente supera las 
fronteras de su escenario natural y de 
las organizaciones productivas, para 
ubicarse en un contexto meso y macro 

de la economía de las empresas y de 
la sociedad.
Objeto de conocimiento: La inves-
tigación desde los sistemas sociales 
basa su estudio en las raíces sociales 
de la administración como disciplina, 
que asume los problemas del entorno 
(sociedad, estado, desarrollo ambien-
tal, sostenibilidad, entre otros) y en 
su influencia e impacto sobre el de-
sarrollo de las comunidades locales y 
regionales, con el fin de guiar los futu-
ros proyectos de investigación.
En la dimensión de ubicar a los siste-
mas sociales en su interacción con el 
contexto productivo, pero a su vez en 
las lecturas desde la esfera de los com-
portamientos económicos, políticos y 
culturales, trazan una serie de rutas 
del conocimiento complejas, dinámi-
cas propias inclusive de la estructura 
de organizaciones sociales, sistemas 
productivos, e incluso los marcos de 
política e institucionalidad para gene-
rar procesos de desarrollo social, com-
petitividad y productividad territorial.
Así pues, objetos del conocimiento 
como la comprensión de lo público y 
la gestión del desarrollo, dado que en 
ella se enmarcan asuntos sujetos de 
ser investigados para proveer mayor 
desarrollo y comunicabilidad de las 
interacciones sociales como campo 
científico.
Enfoque teórico: 
Uno de los campos de las ciencias so-
ciales de más rápido desarrollo son los 
relacionados con los estudios organi-
zacionales y de gestión. Dicha área de 
conocimiento ha implicado un abor-
daje interdisciplinario de la unidad de 
análisis organizacional, que da cuenta 
de la complejidad del entorno en el 
que se desenvuelve. 
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En efecto, desde la sociología, la psi-
cología social, la historia, la antropo-
logía, la economía, la ciencia política, 
las ciencias de la conducta, las teorías 
de la comunicación y la biología, en-
tre otras, se han enriquecido los es-
tudios disciplinarios de la administra-
ción posibilitando múltiples abordajes 
del fenómeno organizacional. 
Organización y sociedad son los lu-
gares de convergencia de dos geren-
cias. Como parte de la investigación 
sobre las organizaciones, la primera 
gerencia considera a las organizacio-
nes como lugares singulares donde 
se producen las dinámicas sociales 
generales (luchas de poder, relacio-
nes de clase, ideologías, coaliciones, 
innovaciones y resistencias culturales, 
etc.). Para esta gerencia, parece pre-
ferible no seguir viendo las organi-
zaciones como dotadas de reglas de 
interacción o de problemas específicos 
particulares, sino como un campo en-
tre otros de acción social.
La segunda gerencia se ha iniciado a 
partir del estudio de la praxis; es decir, 
de la actividad por la cual los humanos 
construyen su naturaleza, su historia 
y sus relaciones sociales. De esta ma-
nera se llega la proposición de Lucas y 
García (2002), cuando expresan que es 
necesario encontrar la sociedad en la 
organización y considerar a ésta como 
uno de los campos donde diariamen-
te los humanos se comprometen en la 
producción de lo social y del sentido de 
su mundo. Esta perspectiva dialéctica 
(que rechaza disociar el todo y la parte 
y que hace énfasis en los procesos del 
cambio), se deriva directamente de las 
transformaciones del último cuarto de 
siglo que, de alguna manera, han co-
locado a la organización en medio de 
la experiencia social.

Enfoque metodológico: 
El abordaje metodológico de la inves-
tigación en administración como co-
nocimiento históricamente construido 
impone un reto que comienza con la 
puesta en marcha de dispositivos epis-
temológicos y metodológicos experi-
mentales, que se irán ajustando en el 
transcurrir del proceso; de allí su difi-
cultad y riqueza. Es desde esta óptica 
que la línea de investigación propone 
un proceso metodológico centrado en 
el desarrollo de una actitud reflexiva, 
critica; orientada al debate, al trabajo 
en equipo, al respeto por las opinio-
nes diferentes y al fortalecimiento de 
los saberes propios.
Sin embargo, por tratarse de una 
ciencia social y que se apoya en mu-
chas de sus regiones del conocimiento 
social, tiene varias entradas o aborda-
jes metodológicos que dependen más 
de los problemas de investigación y de 
las distintas condiciones que las pre-
guntas del estudio provocan.
Problemas de investigación:
•	 Sostenibilidad y medio ambiente
•	 Confianza
•	 Responsabilidad social
•	 Bio-sistemas integrados
•	 Bienestar, ingreso y crecimiento
•	 Redes sociales
Control Social
Etimológicamente, el control es com-
probación, inspección, vigilancia, 
como categoría general permitirá es-
tablecer distintos enfoques y dimen-
siones. Desde una perspectiva socio-
lógica, el control social se entiende 
como “un conjunto de prácticas socia-
les, formales o informales, que tien-
den a producir y mantener el cumpli-
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miento de los individuos a las normas 
de su grupo social” (Radcliffe-Brown, 
1968); es decir, a mantener el orden 
en la sociedad.
Es posible considerar que toda institu-
ción tiene, directa o indirectamente, la 
función del control social; de esta ma-
nera se tipifican instituciones como la 
familia, la religión, el estado, la edu-
cación. Incluso las organizaciones em-
presariales actúan como mecanismos 
institucionales cuando ponen de ma-
nifiesto asuntos como gobierno cor-
porativo, cultura organizacional entre 
otros aspectos; así mismo los medios 
de comunicación y el lenguaje actúan 
como instrumentos de control en la 
sociedad cuando se logra a través de 
“acuerdos” que la sociedad actúe de 
determinada forma esperada. De esta 
manera, el control se expresa en las 
instituciones través de normas (reglas), 
regulaciones, lenguajes, acuerdos, 
consensos, consentimientos, creen-
cias, valores, que de alguna manera 
se concretan en el comportamiento de 
los individuos en la sociedad.
Se plantea el control social como un 
eje que conecta, por decirlo de al-
guna manera, al de desarrollo, en-
tendiéndolo como una condición de 
vida de una sociedad en la cual, las 
necesidades de los grupos se satisfa-
cen mediante la utilización racional de 
los recursos y los sistemas naturales. Y 
también se une con el de organizacio-
nes, como sistemas sociales. 
Objeto de conocimiento:
El control, desde esta perspectiva y 
como campo de conocimiento, pue-
de proporcionar una construcción que 
orbite alrededor de su eje conceptual, 
desde donde se empiece a consolidar 
un edificio teórico/conceptual perti-
nente a partir de los ejes temáticos, 

líneas y proyectos de investigación. Al-
rededor de éste pueden conformarse 
los desarrollos alternativos de la Fa-
cultad de Ciencias Contables, Econó-
micas y Administrativas, que a través 
de proyectos de investigación y bajo 
consideraciones epistémico-metodo-
lógicas, den inicio a un proceso de 
acercamiento a áreas problemáticas 
que permitirán la formulación de lí-
neas de investigación, encaminadas a 
explorar, construir y desarrollar cono-
cimiento en torno a ese eje nuclear.
Enfoque teórico:
Estaría determinada por el desarro-
llo de cada uno de los ejes temáticos 
planteados por los grupos de investi-
gación, no obstante se plantean algu-
nos elementos para su desarrollo. 
a. Teoría del Control. Está orientada 

a la profundización en aspectos 
teóricos y metodológicos del con-
trol y su relación con la informa-
ción y las organizaciones. Incluirá 
temas como:

•	 Objeto del control
•	 Control y sistema de información
•	 Enfoques metodológicos para el 

desarrollo del control
•	 Desarrollos históricos del control 

organizacional
•	 Desarrollos históricos del control 

político y social 
•	 Crítica epistemológica de los mo-

delos de evaluación y control vi-
gentes

•	 Programa de investigación en control
•	 El enfoque de sistema del control
•	 Hermenéutica del control
•	 Función social del control
b. Control estratégico. Tiene como 

objetivo la descripción del proble-
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ma y la construcción de herramien-
tas orientadas a garantizar la soste-
nibilidad de la empresa en aspectos 
relativos a los sistemas de integran 
la organización. Los temas son:

•	 Concepto y estructura del control 
estratégico

•	 Control estratégico de la organiza-
ción 

•	 Control estratégico de mercado 
•	 Control estratégico financiero 
•	 Control estratégico de productividad 
•	 Control estratégico de investiga-

ción y desarrollo 
•	 Control estratégico de recursos 

tecnológicos 
•	 Control estratégico de recursos 

humanos 
c. Control Regulativo. Considerando 

que las organizaciones actúan en 
ambientes regulados en lo jurídi-
co, lo técnico y lo político, estas in-
vestigaciones tratan de establecer 
la vinculación en los procesos de 
control organizacional. Temáticas:

•	 Los problemas regulativos y el 
control organizacional

•	 Problemas regulativos y control 
político

•	 Metodología de matrices riesgo
•	 El control regulativo y el principio 

de responsabilidad
d. Control de Gestión. Dirigido a esta-

blecer elementos conceptuales y tec-
nológicos del hacer organizacional 
en su accionar, para el logro de obje-
tivos en consideración especial de la 
productividad. Temáticas posibles:

•	 Concepto y estructura del control 
de gestión 

•	 Control de gestión organizacional 

•	 Control de gestión en mercados 
•	 Control de gestión financiera
•	 Control de gestión en productividad
•	 Control de gestión de investiga-

ción y desarrollo 
•	 Control de gestión tecnológica 
•	 Control de desempeño de recursos 

humanos
•	 El valor agregado como funda-

mento del control
•	 La calidad total y el control de ges-

tión
•	 Empoderamiento y control de ges-

tión
e. Control Ambiental. Pretende de-

sarrollar elementos conceptua-
les, metodológicos y tecnológicos, 
para la información y el control de 
los procesos de interacción entre la 
acción organizacional y su medio 
natural y cultural. Temáticas: 

•	 Problemas de identificación, cla-
sificación, cuantificación y valora-
ción de recursos naturales

•	 Contametría de recursos naturales
•	 Contametría de la cultura
•	 Control de recursos naturales
f. Control de la Responsabilidad So-

cial. Toda acción organizacional tie-
ne impactos sobre comunidades in-
ternas y externas, las cuales deben 
comportarse en un marco determi-
nado de responsabilidad social. El 
control debe operar en el cumpli-
miento de estas responsabilidades 
organizacionales. Posibles tópicos: 

•	 Responsabilidad social de las or-
ganizaciones

•	 Productividad y calidad de vida la-
boral
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•	 Productividad y calidad de vida en 
el entorno

g. Control de Resultados. Los impac-
tos de la acción organizacional 
deben ser medidos y evaluados 
en lo interno y entorno, y ello re-
quiere conceptos y tecnologías de 
evaluación. Para esta fundamen-
tación conceptual se plantean los 
siguientes temas:

•	 Concepto y estructura del control 
de resultados

•	 Evaluación Ex -post
•	 Productividad global y productivi-

dad parcial 
•	 Rentabilidad pública
•	 Medición de equidad
•	 Indicadores de evaluación y des-

empeño
h. Investigaciones en Control Econó-

mico. La acción de las organiza-
ciones se presenta dentro de una 
macro-organización y se necesita 
medir y controlar sus contribucio-
nes al desarrollo de ésta, al mismo 
tiempo que se requiere el estable-
cimiento de controles sobre sus ac-
ciones y políticas. Temas: 

•	 Teoría Económica y control econó-
mico

•	 Control de programas macroeco-
nómicos

•	 Control económico de la acumu-
lación

•	 Variables y objetivos del control 
económico

i. Ética y Ejercicio Profesional. Uno 
de los enfoques fundamentales de 
las escuelas administrativas es el 
reconocimiento de la persona y la 
concepción de autonomía a su ac-

ción organizacional, sobre la base 
de la existencia de valores compar-
tidos y evolución del impacto social 
de los actos individuales en la or-
ganización y su entorno. El ejerci-
cio de profesiones, especialmente 
cuando actúan como dadoras de 
fé pública (caso de la Contaduría o 
la administración de justicia) com-
porta importantes responsabilida-
des sociales que justifican su pro-
fundización cognoscitiva. Temas:

•	 Control de cultura organizacional. 
Valores corporativos y control or-
ganizacional

•	 Problemas de libertad y necesidad 
en el ejercicio profesional

•	 Del control organizacional al con-
trol de la corrupción

•	 Estructura jurídica y ejercicio de la 
revisoría fiscal (caso Contaduría) .

Enfoque metodológico:
Se proponen tres dimensiones funda-
mentales desde donde se infieren los 
problemas, se observa cómo han sido 
resueltos y las consideraciones gno-
seológicas de dichas resoluciones; ta-
les dimensiones son:
•	 Consistencia epistemológica 
•	 Dinámica del pensamiento 
•	 Referente socioeconómico
En cuanto a las dos primeras dimen-
siones, la consistencia epistemológica 
y la dinámica del pensamiento, la Fa-
cultad podrá lograrlo a través de los 
grupos de investigación, cuyos avan-
ces seguramente darán cuenta -inter-
disciplinariamente y a cabalidad- de 
la consistencia epistemológica y la di-
námica de pensamiento.
Sobre la tercera dimensión, el referen-
te socioeconómico, la idea es que se 
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puedan medir los efectos económicos 
y sociales de la empresa sobre la so-
ciedad, y de ésta en la sociedad desde 
una perspectiva de la responsabilidad 
social y ética.
Es de anotar que es indispensable 
establecer en el marco de estas tres 
dimensiones, la suficiencia teórica, la 
consistencia lógica y la relevancia pe-
dagógica. 
Problemas de investigación:
•	 El control desde perspectivas eco-

nómicas, sociales, administrativas, 
medioambientales, contables.

•	 El control en el cumplimiento de la 
responsabilidad social empresarial

Sistemas Productivos
La ciencia y la tecnología están orien-
tadas a mejorar los niveles de pro-
ductividad empresarial y el diseño de 
los sistemas sociales; pero también al 
estudio de los modelos existentes, así 
como la pertinencia y coherencia con 
un discurso y una teoría del desarro-
llo en las fronteras de la disciplina de 
la administración, Lo cual no desco-
noce la influencia de otras fuentes del 
conocimiento y, por tal motivo, la in-
teracción con otras disciplinas que la 
nutren y le presentan nuevos retos.
Dados los procesos de cambio que se 
viven actualmente en el mundo y es-
pecialmente en los países latinoame-
ricanos, se hace necesaria la reflexión 
frente al papel de la gestión en rela-
ción con la acentuada innovación tec-
nológica que afecta el proceso produc-
tivo. Esta reflexión enfatiza el entorno 
político y económico internacional y 
está mediatizada por una marcha ace-
lerada de la transformación total del 
mundo de las comunicaciones.

Problemas de investigación:
•	 Innovación y competitividad; 
•	 Conocimiento y tecnología, 
•	 Organización de la producción
•	 Análisis de clúster
Gestión de lo Público
Problemas de investigación
•	 Políticas públicas
•	 Administración publica
•	 Gobernabilidad
•	 Ciudadanía
Territorio y Región 
Problemas de investigación
•	 Integración
•	 Ordenamiento territorial
•	 Gestión del riesgo
•	 Cambio climático
Nota final:
Cabe aclarar que no es un propósito 
de la facultad, ni de su coordinación 
de investigaciones, la definición de 
la metodología de los proyectos o in-
vestigaciones especificas asociadas 
a los ejes orientadores. Cada grupo 
de investigación o cada investigador 
puede observar y plantear la meto-
dología más apropiada, según los 
elementos propios de sus problemas 
de abordaje y de las fortalezas me-
todológicas del o los investigadores; 
por consiguiente, ésta es una prime-
ra aproximación a través de la cual 
se regirán unos criterios generales 
que permitirán a los investigadores 
el planteamiento de su metodología 
particular dentro del marco que la 
facultad propone desarrollar. 
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Un asunto de especial referen-
cia en la arquitectura de este 
Subprograma de Investigación 

lo es la relación que se presenta entre 
tecnología y mundo material social-
social-cultural. Desde la ciencia y las 
aplicaciones científico-tecnológicas, 
es evidente la construcción de nuevas 
formas de organización de la socie-
dad. La tecnología es cada vez más 
un actor fundamental de todo tipo 
de procesos, afectando considerable-
mente el sistema de relaciones hu-
manas e incidiendo sobre las formas 
como se valoran socialmente los atri-
butos materiales e inmateriales de los 
procesos de producción, intercambio y 
consumo. Es tal la afectación del mun-
do real, que hoy en día, prácticamente 
no puede desconocerse la importancia 
del conocimiento tecnológico y cientí-
fico como potencial transformador de 
la sociedad. Se trata de la sociedad 
del conocimiento, que ha incremen-
tado exponencialmente las aplicacio-
nes, incrustando en el sistema social, 
económico y cultural la permanente 
necesidad de crear en función de la 
denominada gestión. En este sentido, 
al parecer la tendencia de la investi-
gación tiene relación con el cambio 
técnico y tecnológico que inaugura 
constantemente la innovación como 
proceso regular y social del aprendi-
zaje permanentemente creador.
Desde la ciencia y la tecnología es 
evidente que se construyen sentidos 
nuevos de organización y sociedad. 
Las condiciones materiales que en el 
pasado determinaban los valores eco-
nómicos, hoy resultan complementa-

das por el desarrollo de intangibles y 
valores inmateriales que incluso son 
determinantes en la reproducción so-
cial. La información, por ejemplo, que 
se constituía en complemento residual 
de las condiciones de valoración so-
cial, hoy es de primerísima importan-
cia, tanto que se habla precisamente 
de la sociedad de la información. Las 
tecnologías de la información, incluso 
han trascendido a múltiples partes de 
la existencia humana, generando mo-
dificaciones que tienen impacto en las 
formas de concebir, apropiar y repro-
ducir el conocimiento, impacto acom-
pañado de transformaciones episte-
mológicas de tiempo, espacio y saber.
Si se atiende el Núcleo Central del 
Programa de Investigación de la Uni-
versidad, donde se afirma que los 
desarrollos sociales están imbricados 
con los desarrollos de la organiza-
ción, es menester precisamente que 
éstos se comprendan en relación con 
los desarrollos científicos y tecnológi-
cos. En este sentido y dadas las con-
diciones actuales de sociedad, resulta 
hasta imposible sostener estrategias 
de desarrollo humano y social que 
desconozcan los avances y desarrollos 
tecnológicos en todas sus expresiones.
Por supuesto, el asunto es comple-
jo en la medida que la tecnología en 
sus expresiones tampoco puede co-
rresponder a usos sin sentido. De allí 
que en el Programa de Investigación 
(y en este Subprograma en particu-
lar) se motiven los análisis y las apro-
piaciones críticas y con fundamento, 
tal vez, como condición sine qua non 

Subprograma de investigación:
Sistemas de Información y Comunicación
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para comprender el papel de los de-
sarrollos tecnológicos en el marco del 
desarrollo social, organizacional y hu-
mano. Las denominadas produccio-
nes de tecnologías de la información 
y la comunicación TIC29, por ejemplo, 
tendrán sentido en el Programa de In-
vestigación (o en los subprogramas) si 
realmente participan de las condicio-
nes para que las personas apropien 
sus potencialidades.
El Programa de Investigación centrado 
en el Desarrollo Social y de las Orga-
nizaciones asume los desarrollos tec-
nológicos y la presencia de dispositi-
vos y relaciones que éstos generan, 
especialmente como mediaciones o 
medios, más no como finalidades en 
sí mismas. Si bien la distancia entre 
medios y mediaciones es grande, tal 
vez lo acertado sea considerar la pre-
sencia de múltiples mediaciones como 
sustrato de los sentidos y apoyos para 
efecto de los desarrollos sociales y hu-
manos. En este sentido, las mediacio-
nes técnicas, tecnológicas y científicas 
toman sentido para el desarrollo en 
todos sus órdenes si se incorporan en 
los ámbitos sociales, políticos y cultu-
rales, y de las personas; y además de 
ello, se articulan con las tecnologías 
sociales y la sociedad misma.
Tal vez la pregunta central de este 
Subprograma tenga que ver con la 
manera como la tecnología se rela-
ciona con el desarrollo social y huma-
no. ¿Cómo el acceso a la tecnología 
potencia los niveles de desarrollo hu-
mano y social? Frente a esta pregun-
ta son evidentes las enormes brechas 
que presenta la sociedad, entre quie-

29.  Es importante repensar el concepto de tecnologías de la in-
formación y la comunicación para convertirlo en las tecno-
logías para la información y para la comunicación (Fumero, 
2010).

nes pueden acceder a la tecnología 
y quienes están excluidos de su uso. 
De hecho, en las actuales referencias 
de desarrollos y aplicaciones tecnoló-
gicas, existen sustanciales diferencias 
entre los países desarrollados, los en 
vías de desarrollo y los subdesarro-
llados, demarcando claramente los 
asuntos en términos de inserción y ex-
clusión. En el ideario del Programa de 
Investigación, precisamente se debe 
tratar la consideración de los modos 
informacionales y sus funcionalida-
des, siempre en procura de disminuir 
los conflictos y las desigualdades que 
se presentan en el acceso a los bienes 
sociales, económicos y culturales.
Es evidente que los desarrollos cientí-
ficos y avances de la tecnología están 
incidiendo drásticamente en el desa-
rrollo de las sociedades y sus distintas 
formas de organización. De hecho, se 
habla de una sociedad que se crea y 
recrea en red, tanto que algunos han 
optado por decir que se trata de la era 
de las sociedades en red. Por supues-
to, a través de los desarrollos de la 
ciencia y las aplicaciones tecnológicas 
están cambiando las maneras de ac-
tuar, las actitudes y formas de procesar 
la información, base complementaria 
de la sociedad en red. En la práctica, 
los desarrollos tecnológicos y las apli-
caciones están generando incluso la 
necesidad de optar por políticas pú-
blicas que alienten la innovación, la 
educación en estas mediaciones y el 
desarrollo de aptitudes, como condi-
ción para avanzar en los procesos de 
desarrollo de los países.
Los desarrollos de la tecnología y la 
información, observados desde la 
economía, han potenciado la presen-
cia de nuevas tendencias, definidas 
por algunos como la economía de la 
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información-decisión, caracterizada 
por la presencia de múltiples modelos 
orientados a apoyar diversas formas 
y decisiones que la sociedad requiere 
en todos los campos. Se trata de todo 
un refinamiento de procesos apoya-
dos en los desarrollos de la tecnolo-
gía que cada vez más se expresa en el 
campo de la información social, hoy 
acuñada como tecnologías sociales de 
la información (TSI).
En general, los desarrollos se han co-
menzado a insertar en lo denomina-
do como economía del conocimien-
to, donde se destaca la capacidad 
de captar no sólo la información sino 
también la creatividad. En últimas, 
desde el conocimiento y la tecnología 
se valora a partir del uso que se le da 
y la forma en que se aplica para me-
jorar la calidad de vida30.
En la lógica del Subprograma de In-
vestigación, los desarrollos de la tec-
nología y la información, en preferen-
cia, se deben establecer para afianzar 
los progresos del desarrollo social y 
humano. De hecho, se parte del su-
puesto que las tecnologías, incluidas 
las investigaciones en la producción 
de las mismas, son indispensables 
y necesarias para aportar las solu-
ciones en el campo de la calidad de 
vida. Una buena calidad de vida en el 
trabajo, por ejemplo, será condición 
para incrementar la productividad; en 
las actuales condiciones, sólo si está 
mediada por ambientes tecnológicos 
que faciliten los procesos y represen-
ten adecuados usos y aplicaciones. 
Desde luego, el ambiente tecnológico 

30.  Por supuesto, es fuerte la crítica que se le hace a los de-
sarrollos tecnológicos, en especial a aquellos a los que se 
responsabiliza de no ser neutrales y de hacer posible un 
desarrollo que agota los recursos y envilece el medio am-
biente, y de crear problemas nuevos a partir de sus aparen-
tes logros (Costa Morata, 1990, p. 90).

va más allá de las simples aplicacio-
nes, pues también tiene que ver con 
el aprendizaje y la cultura. En esta ló-
gica, los tratamientos a la información 
no son sólo como estructuración de la 
misma, sino como uso y aplicación, 
destacándose su papel de cara a las 
necesidades inter-programáticas don-
de la información es transversal.
Por supuesto, la información lo será si 
como tal es información estructurada 
y mediada por una concepción de sis-
temas. En este sentido, los desarrollos 
en materia de información están ad-
heridos a la concepción y trabajo de 
sistemas interpretados en todos los 
órdenes que, en general, posibilitan 
emergencias de resultados soportados 
en desarrollos computacionales.
Los argumentos que apoyan la pre-
sencia de este Subprograma tienen 
que ver con la posibilidad de contar 
con desarrollos constituidos en apo-
yo a las investigaciones que realiza la 
Universidad en campos como salud, 
medioambiente, agro y sociedad.
En la práctica, el Subprograma de In-
vestigación propuesto encuentra sus 
perfiles en tres elementos fuertemen-
te interrelacionados: los sistemas, las 
Tics y la gestión del conocimiento. La 
relación entre sistemas y Tics propicia 
la emergencia de conocimientos rele-
vantes en el marco de la sociedad del 
conocimiento. Mientras un elemen-
to subyacente en ello, como la infor-
mación, depende de la organización 
estructurada de los datos, los siste-
mas apuntalan las múltiples relacio-
nes metodológicas establecidas para 
capturar la esencia de los fenómenos 
que se presentan en la realidad. Los 
sistemas mismos, como información 
estructurada, son derivados de las for-
malizaciones, donde la parametriza-
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ción y la medición resultan decisivas. 
En este sentido, emergen los elemen-
tos ejes del Subprograma, del cual se 
derivan los componentes sustanciales 
para su desarrollo
De lo descrito anteriormente en los 
escenarios posibles de desarrollo, se 
destacan tres categorías especiales 
que conducen el Subprograma de In-
vestigación centrado en la informa-
ción y la comunicación:
1. Sistemas: Categoría que involucra 

la teoría sistémica y el modelado 
del entorno a partir de la ciencia 
básica.

2. Informática y Telecomunicaciones 
(Tics): Que concierne a los desa-
rrollos tecnológicos para la infor-
mación y la comunicación.

3. Ciber- Sociedad: Que abarca las re-
laciones entre cultura y Tics, además 
de los artefactos culturales creados 
a partir de estas relaciones.

En el baricentro de la figura 1, las re-
laciones entre estas tres categorías 
están girando alrededor de los Siste-
mas de Información y Comunicación, 
caracterizando el Subprograma de 
Investigación. En la práctica investiga-
tiva, y atendiendo cada vértice, se es-
tablecen relaciones entre las catego-
rías que terminan por conformar los 
proyectos que potencian las líneas de 
investigación.
Es claro que en la teoría de sistemas 
y las formas de observación de las mis-
mas está cambiando constantemente 
debido a la presencia de nuevas po-
siciones derivadas de resultados de la 
investigación. En general el concepto 
de sistema se fundamenta en la ne-
cesidad de descubrir reglas de valor 
general aplicables a cualquier organi-
zación y cualquier nivel de la realidad 

(versión de Bertalanfy). Como catego-
ría, la concepción busca profundizar 
en lo contenido como teoría de siste-
mas, en la estructuración de modelos, 
la interpretación sensorial de los fe-
nómenos, estandarización y armoni-
zación de parámetros. 
La teoría general de sistemas (TGS) 
aplica técnicas matemáticas y enun-
cia principios aplicables a sistemas 
en general o a subsistemas definidos 
para su investigación y descripción, 
aplicándolos a casos concretos. Algu-
nas propiedades formales pueden ser 
aplicables a cualquier entidad, aún 
cuando sus particularidades, partes, 
relaciones, por ejemplo, se desconoz-
can o no se investiguen. La compu-
tación y la simulación han abierto un 
nuevo camino en la investigación de 
sistemas; no sólo facilitando cálculos, 
que hace cinco décadas habrían re-
querido tiempo y dinero, sino también 
abriendo campos donde no existen 
teorías o modos de solución matemá-
ticos. Por ello hoy resulta transparen-
te utilizar teorías propias de la TGS, 
como la teoría de compartimentos, 
conjuntos y gráficas.
En el sentido amplio, la TGS, que tie-
ne su origen en la Biología, trascien-
de y, gracias a su transformación en 
disciplina, permite la asimilación y 
comprensión de los fenómenos de la 
naturaleza, sus variables, sus relacio-
nes y su comportamiento, generando 
el surgimiento de nuevas áreas del 
conocimiento, que están profunda-
mente ligadas al objeto de estudio y, 
en general, al Subprograma de In-
vestigación que se pretende esbozar: 
Entre estas, la denominada teoría de 
redes, que determina las conexiones 
entre elementos del sistema o entre 
sistemas abiertos y cerrados, y que tie-
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ne una aplicación fundamental en las 
telecomunicaciones, los sistemas de 
computación compleja y sistemas de 

información en general.
Figura 1: Categorías del Subprogra-
ma de Investigación de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería

Un área de conocimiento, que trans-
ciende la TGS, se conoce como teo-
ría de los sistemas de control basada 
en la comunicación (transferencia de 
comunicación) entre sistema-entorno, 
dentro del sistema, y en el control 
de funcionamiento del mismo, deno-
minada también como cibernética. 
Igualmente, la teoría de los autóma-
tas abstractos que, como teoría de 
sistemas aprenden con una posible 
entrada, salida y procesos de ensayo 
y error. Esta área de conocimiento es 
fundamental en todos los procesos 
de automatización, control, gestión 
del conocimiento, redes neurona-
les y otros sistemas de computación 
compleja. Igual mención merecen 
las denominadas teorías de juegos, 
decisiones y colas, que se ocupan 
principalmente de los “sistemas” de 
“fuerzas” antagónicas, en los que de-

ben tomarse decisiones con niveles 
de incertidumbre mínimos y con una 
optimización máxima de los recursos 

empleados. Estas teorías 
se aplican en el campo de 
las telecomunicaciones, la 
minería de datos y la ges-
tión del conocimiento. En 
todas estas áreas de cono-
cimientos la información 
es el activo primordial del 
desarrollo y sus interrela-
ciones conforman el siste-
ma predilecto de estudio, 
desarrollo, innovación y 
aplicación para la infor-
mática. 

Tecnologías de 
la información y 

comunicación
Esta categoría agrupa las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
entendiéndose por éstas: el hardware 
(diseño, desarrollo, implementación y 
dimensionamiento), el software (aná-
lisis, diseño, desarrollo e implementa-
ción; y las telecomunicaciones (emi-
sión, recepción, medios, y protocolos), 
como los pilares fundantes de la ca-
tegoría.
En el contexto de la región y el país, 
el diseño y desarrollo de hardware 
está lejos de competir con el mercado 
de países desarrollados, aunque pue-
de tomar sentido en la adaptación y 
mejoramiento del existente para pro-
pósitos particulares del entorno. El 
dimensionamiento del hardware, su 
instalación y verificación a través de 
protocolos, resultan de interés e invo-
lucran el planteamiento de soluciones 
físicas para la satisfacción de las ne-
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cesidades de una organización; invo-
lucra el desarrollo de un plan, factibi-
lidades, costos y normas de calidad.
A diferencia del hardware, el software 
como obra literaria tiene grandes po-
sibilidades dentro de los ámbitos de 
investigación, innovación y desarrollo 
en nuestro contexto. Las fases de su 
diseño, desarrollo implementación y 
puesta en funcionamiento no pueden 
tener un enfoque informal; por el con-
trario, debe ser sistémico, costeable y 
cumplir con estándares de calidad in-
ternacional. Gracias a su evolución, 
muchos de los procesos realizados por 
el hardware pueden ser emulados por 
el software; por esta razón en muchos 
aspectos la diferencia entre ellos des-
aparece y la miniaturización y el de-
sarrollo escalable de los componentes 
físicos tiende a mezclarlos aún más. 
Este es precisamente una de las pie-
dras angulares del encuentro entre la 
informática y las telecomunicaciones.
En la medida en que desde la década 
de los 80´s los procesos informáticos 
crecieron con amplios volúmenes de 
información descentralizada y asin-
crónica, las telecomunicaciones die-
ron un paso adelante para permitir el 
acceso en cualquier tiempo y lugar; de 
ahí el auge de los dispositivos móviles, 
la computación en nube, la gestión de 
tráfico y la de red, la seguridad de los 
datos, el desarrollo de software para 
móviles, entre otras. Como conse-
cuencia de lo anterior, cualquier pro-
ceso informático hoy en día no se con-
cibe sin las telecomunicaciones. 
También resulta de interés en esta ca-
tegoría visionar el papel de las Tics en 
el desarrollo. Las discusiones sobre el 
tema se insertan en ciertas referencias 
que, sobre la globalización, se inicia-
ron a principios de siglo. Estas discu-

siones plantean que en América Latina 
los efectos económicos de la globali-
zación no sólo alteran las estructuras 
económicas tradicionales de los diver-
sos países, sino también las ideas y los 
patrones socioculturales. Esto sucede 
debido a la revolución informática 
que se vive con más fuerza cada vez 
a escala global y, en especial, a la in-
troducción de las Tics. Se ha hablado, 
siguiendo a Castells (1997), de una 
nueva globalización, “la globalización 
de la información”, entendida como 
un modo del desarrollo social y, espe-
cialmente, económico, que es posible 
gracias a la innovación tecnológica 
potenciada por las Tics. Como lo ha-
bía predicho Giddens (1993), las Tics 
propician, por un lado, una transfor-
mación rompiendo barreras sociales, 
políticas; creando nuevas maneras de 
pensar, desear, imaginan y actuar; y, 
por otro lado, generan un fenómeno 
de desarrollo desigual en la medida 
en que los procesos de cambio, inno-
vación y mejora tecnológica constan-
tes de las Tics dejan a la región en un 
proceso de exclusión creciente respec-
to de esta nueva etapa de la globa-
lización. Es aquí donde deben nacer 
los procesos de investigación y desa-
rrollo de la Facultad, para igualar la 
balanza y estar preparados para los 
procesos de cambio, involucrando los 
agentes tecnológicos citados al inicio 
de este aparte.

Cibercultura
Según algunos estudios, la cibercul-
tura se usa para referirse al concep-
to de un grupo o grupos de personas 
que adquieren cohesión por medio 
de la infraestructura de la informa-
ción (Clarke, 1997), y a las subcultu-
ras de la era del computador (Dery, 
1998). Para estos autores, la cibercul-
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tura abarcaría las actividades, usos y 
costumbres que aglutinan a un grupo 
social. En este sentido, la cibercultura 
se ha asimilado al fenómeno ciber-
punk (en muchos sitios web se utilizan 
ambos términos como sinónimos), a 
las comunidades virtuales, crackers y 
hackers, el hacktivismo (fenómeno de 
raíces anarquistas que utiliza la tecno-
logía como método de lucha contra el 
sistema), y a todos los grupos sociales 
que utilizan los medios de comunica-
ción electrónicos, sobre todo Internet, 
para su relación.
Sin embargo, también se concibe la ci-
bercultura en un sentido más amplio, 
que incluye tanto las culturas como 
los productos culturales que existen 
en y/o se han hecho posibles por In-
ternet, junto con las historias contadas 
sobre esas culturas y productos cultu-
rales (Silver, 1997). Efectivamente, 
la cibercultura debe incluir tanto los 
grupos y subculturas formadas dentro 
del ciberespacio, como los productos 
culturales nuevos o tradicionales que 
utilizan Internet para su creación o di-
fusión. Esta definición limita el campo 
de acción de la cibercultura a Internet, 
ya que es el medio de comunicación 
más utilizado en los fenómenos ciber-
culturales.
Pero el ámbito de la cibercultura se 
puede hacer extensivo a todos los 
aspectos culturales que utilizan las 
tecnologías de la información para 
su creación y distribución, indepen-
dientemente que empleen o no la Red 
como medio de distribución. Este con-
cepto ampliado de cibercultura, como 
lo denominan Alonso y Arzoz (2002), 
también puede ser útil sobre todo en 
las nuevas formas de producción y di-
fusión de productos culturales (mate-
riales e intelectuales) que utilizan la 

tecnología informática y las redes de 
comunicaciones. La cibercultura está 
apoyada por tres elementos funda-
mentales e interrelacionados entre sí: 
la digitalización de los contenidos, la 
interactividad y el uso de redes de co-
municación.
Digitalización de los contenidos
La digitalización se encuentra en la 
base de toda producción cibercultu-
ral. Como ya es sabido, consiste en la 
conversión de magnitudes analógicas 
continuas (por ejemplo: intensidad 
del sonido, tono de una imagen, tex-
to) a magnitudes discretas (secuen-
cias de ceros y unos), que luego se-
rán recompuestas y reinterpretadas 
por los programas de software y los 
dispositivos de salida correspondien-
tes. El proceso de digitalización está 
totalmente asumido en la sociedad y, 
actualmente, la gran mayoría de los 
productos culturales, aún aquellos 
distribuidos de forma analógica, utili-
zan alguna forma digital en su proce-
so de producción.
Esta extensión de la digitalización se 
debe a que se trata de objetos blandos. 
Su facilidad de manipulación median-
te el uso de herramientas informáticas 
hace que el proceso de producción sea 
mucho más accesible que los objetos 
creados mediante técnicas analógi-
cas, ya que las herramientas de crea-
ción digital en la mayoría de los casos, 
no suponen un costo económico des-
orbitado o una curva de aprendizaje 
inalcanzable para los no especialistas. 
Otra de las aportaciones de la digita-
lización en la creación de contenidos 
es la posibilidad de reproducción sin 
pérdida de calidad. La difusión de ob-
jetos analógicos obliga a seguir dos 
vías: o bien se traslada el objeto de 
forma física, o bien se realizan copias 
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del original en las que se pueden per-
der partes importantes del contenido 
inicial. Un objeto traducido a bits, a 
cadenas de ceros y unos, se puede re-
producir de forma infinita para su di-
fusión sin pérdida alguna de calidad. 
Las reproducciones no se distinguen 
en nada del objeto inicial y todas ellas 
se pueden considerar como el propio 
producto original.
Interactividad
La interactividad en los productos cul-
turales ha estado restringida a aque-
llos en los que intervenían las perso-
nas (teatro, música, educación virtual, 
entre otros). La digitalización permite 
extenderla a la práctica totalidad de 
productos culturales. La interactividad 
permite navegar por productos abier-
tos como los CD-ROM interactivos (ya 
casi obsoletos), o como se hace hoy 
en al la web, pero lo interactivo inclu-
ye no sólo la capacidad de escoger, 
sino también la capacidad de crear 
(Berners-Lee 2000, p.156); es decir, 
permite al usuario participar también 
en la creación y difusión de productos 
culturales. Si la digitalización permite 
crear productos interactivos por la ca-
pacidad de los productos digitalizados 
de almacenarse en soportes de acce-
so no lineal, la utilización de redes de 
computadores permite llevar esa in-
teractividad a objetos o personas dis-
tantes.
Un producto cultural adquiere conno-
taciones distintas por el mero hecho 
de distribuirse por medio de redes de 
computadores, ya que permite un ac-
ceso instantáneo a la información y su 
difusión en forma digital eliminando 
los canales de distribución tradiciona-
les, al tiempo que tiene la capacidad 
de llegar a grandes capas de la po-
blación.

Redes de comunicación
La utilización de redes de computa-
dores es uno de los paradigmas de la 
sociedad de la información durante 
las últimas dos décadas. Las Tics pro-
porcionan un medio de difusión cul-
tural distinto al tradicional, por lo que 
cualquier elemento cultural clásico 
que utilice las redes de computado-
res para difundirse adquiere connota-
ciones distintas a las que ofrecería su 
distribución por medios tradicionales. 
Para Eduardo Bericat, la nueva socie-
dad está basada en dos pilares tecno-
lógicos: computadores y redes.
Por lo tanto, la cibercultura, como cul-
tura nacida en la sociedad de la in-
formación, también encuentra en esos 
dos pilares (computadores y redes) 
una de sus características fundamen-
tales que la diferencian de las culturas 
surgidas en momentos anteriores. Sin 
embargo, para Manuel Castells (1997, 
p.226). no se trata de una cultura en 
el sentido tradicional de un sistema 
de valores ni tampoco un conjunto de 
instituciones, ya que la multiplicidad 
de sujetos y su diversidad rechazan 
una cultura de redes tan unificante.
Según Castells, en su diversidad se 
mantiene un código cultural común 
formado por valores, proyectos y es-
trategias que cambian al mismo paso 
que sus miembros; se trata de una 
cultura de lo efímero, multifacética y 
virtual, en la que cualquier intento de 
encerrarla en un espacio y un tiempo 
determinado se ve abocado a la obso-
lescencia. El dinamismo es una de las 
principales características de la ciber-
cultura. Pero no sólo de redes vive la 
cibercultura. La propia tecnología per-
mite el uso de variadas técnicas: hi-
pertexto, multimedia, realidad virtual, 
por ejemplo, que modifican la forma 
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de expresión, utilicen o no las redes 
para su difusión y, por lo tanto, los 
productos culturales creados por estos 
medios, los productos ciberculturales, 
diferirán de los creados por técnicas 
tradicionales.

Núcleo del subprograma

Los sistemas y las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación se corresponden con el 
desarrollo social y de organi-
zaciones, en la medida en que 
potencian el diseño y la im-
plementación de sistemas que 
permiten la gestión eficaz de la 
información y el conocimiento 
para la toma de decisiones en 
problemas de contexto.

Las computadoras y la información que 
procesan, plantean un nuevo requeri-
miento a los sistemas de telecomuni-
caciones, la necesidad de compartir la 
información venciendo barreras tem-
porales y espaciales. En la actualidad, 
los sistemas y las telecomunicaciones 
comienzan un proceso de transdici-
plinariedad en el cual se rompen las 
barreras conceptuales para apoyarse 
y complementarse de manera tal que 
hoy es difícil especificar las barreras 
de conocimiento de estas disciplinas. 
Se producen así nuevos modelos tec-
nológicos de la información y las te-
lecomunicaciones, hasta el punto que 
la ISO (Internacional Standard Orga-
nization), para estandarizar el proce-
so que se lleva a cabo en la realiza-
ción de una comunicación entre dos 
dispositivos, emplea conceptos como: 
medios de transmisión, estándares 
eléctricos y ópticos, direcciones físicas, 
direcciones lógicas, protocolos de red, 

sistemas operativos y software de apli-
cación.
Partiendo de los anteriores hechos 
históricos tiene validez indagar por 
el núcleo conceptual sobre el cual se 
fundamentan la Informática31 y las Te-
lecomunicaciones. En esta fusión está 
implicada la transmisión y el procesa-
miento automático de la información; 
y hacia allí confluyen las opiniones 
para determinar la identidad de estas 
dos disciplinas. 
Como lo manifiesta el Icfes “en opi-
nión de algunos está ocurriendo una 
nueva fusión de la tecnología de la 
información con las telecomunicacio-
nes, que afectará radicalmente a to-
das las organizaciones, aún a las que 
no hayan sido usuarias importantes 
de la tecnología. Esta nueva fusión es 
extraordinariamente dinámica y va a 
conducir a cambios fundamentales en 
la estructura de las empresas quienes 
estarán ahora más interconectadas. 
Otro aspecto a tener en cuenta en esta 
fusión es que además de facilitar la 
automatización de algunos procesos, 
permitirá generar grandes cantidades 
de información que antes no estaban 
disponibles en la organización, y que 
ofrece la posibilidad de integrar la 
conversión, el almacenamiento, el pro-
cesamiento, y la comunicación de in-
formación y de comprimir el tiempo y 

31.  Respecto de si la disciplina es la Informática o los Sistemas, 
en la comunidad académica de la Facultad hay dos posicio-
nes definidas: una, sostiene que hablar de Ingeniería de Sis-
temas es inapropiado debido a la amplitud del concepto de 
sistema; otra, argumenta que, tal como se toma hoy en la co-
munidad científica, entre los dos existe cierta sinonimia que 
permite manejarlos indistintamente. Para este documento se 
ha adoptado esta segunda postura, apoyados, entre otros 
autores, en Claudio Gutiérrez, para quien la Informática deri-
va sus problemas y temas de una elaboración de la teoría de 
la computabilidad, entre cuyos exponentes históricos figura 
Turing y otros excelentes matemáticos (Jaramillo, Cortés, 
Mejía et al., 2002, pp. 73-80).
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el espacio, no sólo en velocidad sino 
también en la cantidad de información 
transmitida” (Icfes, 2001, p.22).
Esta unión tiene implicaciones desde 
lo cultural, para lo cual, si se asimila 
la Ingeniería de Sistemas a la Infor-
mática, es “...posible concebirla como 
una disciplina empírica, como un estu-
dio experimental sobre los sistemas de 
símbolos físicos” (Gutiérrez, 1997). 
De la anterior proposición pueden 
derivarse varias conclusiones relacio-
nadas con el recorrido actual de su 
génesis y consolidación, en el sentido 
que, lejos de contar con la extendida 
historia de alguna de las ciencias fun-
dantes, matemáticas o física, ella se 
encuentra en pleno periodo de defini-
ción de su objeto de estudio, delimita-
ción de su metodología, construcción 
de un lenguaje propio y limitación de 
sus ámbitos de estudio. 
El proceso inductivo de construcción, 
en ciertos aspectos asimilable al de la 
física, comporta, sin embargo caracte-
rísticas muy peculiares que lo diferen-
cian de aquella, entre las cuales cabe 
resaltar la relación dinámica con el 
contexto, pues el contexto se convierte 
en elemento en construcción en vez de 
ser una condición estable y universal. 
En este sentido, apelamos a una de 
las aproximaciones del posmodernis-
mo cultural “... la comprensión de que 
los conceptos de la experiencia huma-
na, que fueron siempre considerados 
como esenciales e invariables, no son 
hechos naturales de la vida, sino cons-
trucciones sociales” (Hayles, 1993).
Hasta ahora lo que se plantea es, en 
primer lugar, la posibilidad de partici-
par activamente en la construcción de 
la Informática como disciplina, y en se-
gundo lugar, el reconocimiento de la 
renuncia a un contexto establecido e 

invariable; éste se construye en el in-
cesante desarrollo inductivo de la dis-
ciplina y en él, aparece un nuevo ele-
mento: las telecomunicaciones, como 
dimensión social de la faceta profe-
sional de la disciplina. Ellas, las tele-
comunicaciones, no corresponden con 
la esencia disciplinar de la informáti-
ca, sino a la creciente demanda social 
derivada de la desnaturalización del 
tiempo, “el cual ya no funciona como 
un continuo a lo largo del cual la acción 
humana puede ser registrada significa-
tivamente.” 
El lapso entre el acto informático y su 
comunicación se reduce al mínimo, 
tanto por las nuevas vivencias cultura-
les del hombre como por las competen-
cias sociales y económicas; pero más 
allá de razones que pudieran denomi-
narse externas en esta apreciación, las 
de índole interna señalan la necesidad 
de una urgencia de universalización de 
la construcción del contexto, del cual 
depende, a través de la dinámica de 
creación y su inmediata comunicación, 
la cual se garantiza en la medida en 
que puedan superarse las distancias de 
la Comunidad Científica. 
Si es posible expresarlo en términos 
más precisos, podría afirmarse que 
las telecomunicaciones son necesarias 
para adelantar la informática, ya que 
le da el sentido y la visualización so-
cial, sin la cual no sería posible llevar-
la a cabo. 
Desde una perspectiva sociológica, es 
conveniente resignificar el proceso de 
las transformaciones que en el con-
texto internacional se vienen dando y 
que afectan el proceso de desarrollo 
de la sociedad colombiana y de hecho 
al sistema educativo. 
Estas transformaciones tienen que ver 
directamente con los Sistemas y las 
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Telecomunicaciones, expresadas en lo 
que se ha venido denominando la re-
volución científica y tecnológica, que 
está dando paso a la sociedad de la 
Información y la gestión del conoci-
miento. Estos cambios inciden sobre 
el sistema educativo y plantean a la 
Universidad un reto en el diseño de 
respuestas a las exigencias de los 
tiempos modernos. 
El contexto colombiano presenta una 
serie de circunstancias y coyunturas 
propias que imponen características 
adicionales a la demanda educativa 
y definen retos a las instituciones de 
educación superior. En el estudio del 
proyecto Colombia, un País por Cons-
truir (Amaya y otros, 2001), se iden-
tifican varios problemas estratégicos 
agrupados por subsistemas, entre los 
cuales se destacan: Problemas Críti-
cos del subsistema del conocimiento, 
donde cabe señalar la baja cobertura 
y calidad de la educación, el atraso 
científico y tecnológico, la desintegra-
ción cultural y la pérdida del horizonte 
ético en la formación. 
A su vez, el estudio identificó varias lí-
neas de acción básica para una inser-
ción digna, proactiva y deliberada del 
país en el proceso de globalización 
donde merecen destacarse: 
•	 La construcción de una sociedad 

del conocimiento, 
•	 La construcción de una sociedad 

sostenible 
•	 La construcción de una economía 

productiva y de valor agregado. 
Estos aspectos son los más pertinentes 
al proceso de formación del profesio-
nal en Ingeniería de Sistemas y Tele-
comunicaciones. 

La Universidad de Manizales, por me-
dio de la facultad de Ciencias e Inge-

niería, acoge las políticas estatales 
que aseguran el presente y el futuro 
de Colombia y de su Educación Supe-
rior, para contribuir a la moderniza-
ción del país y crear las posibilidades 
de un mejor porvenir, en concordancia 
con el convencimiento sobre la impor-
tancia de la educación superior para 
la creación de factores de competitivi-
dad, el cual se refleja en la valoración 
de la función social de este nivel edu-
cativo. Estas políticas se concretan en 
la formación de un tipo de ingeniero, 
con sus perfiles profesional y ocupa-
cional, en el convencimiento de que 
las necesidades del sector productivo 
así lo requieren, pues si bien, se trata 
de un profesional con una formación 
de Sistemas y Telecomunicaciones, 
ambos perfiles se concretan en una 
formación integral del profesional. 
Con relación a los costos sociales y 
económicos, una empresa tiene ma-
yor receptividad hacia un profesional 
que tiene esta doble formación, que 
hacia aquel que tiene un solo perfil 
y, este factor, evaluado desde la rein-
geniería social y económica de las 
empresas, juega un papel destacado 
para ubicarse en un plano competitivo 
de reducción de costos, en un esce-
nario de economía con predominio de 
políticas neoliberales, que le permitan 
una mayor presencia global en su res-
pectivo sector de producción. 
Dado que el proceso de relación Uni-
versidad-Empresa tiende a estrechar-
se ante la necesidad de configurar 
alianzas estratégicas entre el sector 
productivo y educativo en una alter-
nativa de negocio gana-gana, se hace 
más evidente que la presencia de un 
profesional en sistemas y telecomuni-
caciones tiene mayor aceptabilidad, 
ya que si bien las empresas requie-
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ren de un esfuerzo sostenido para 
el incremento de sus exportaciones, 
con base en una mayor capacidad 
de innovación y desarrollo tecnológi-
co, se trata de aprovechar al máximo 
la doble formación de este ingeniero 
que acelere el cambio y posibilite la 
competitividad internacional, puesto 
que se pretende la formación de un 
ingeniero desde lo local con criterio 
de desempeño global. 
Con base en lo anterior, se reafirma 
la idea de mantener y fortalecer la 
vinculación de los Sistemas y las Te-
lecomunicaciones en diversos niveles, 
entre ellos el nominal, además del 
tecnológico y conceptual. 
Los avances tecnológicos demandan 
una creciente complementariedad de 
los desarrollos en los Sistemas y las 
Telecomunicaciones, a través de una 
gradual articulación que viene alcan-
zando máximos niveles con propues-
tas integradas en diversos campos. 
El examen y reflexión críticos de estos 
desarrollos han permitido la construc-
ción de algunas categorías de análi-
sis con las cuales fundamentar y darle 
sentido a lo tecnológico. Una prime-
ra tesis, reveladora de este quehacer, 
vincula ambas disciplinas a través de 
la información, tendiendo puentes en-
tre ambas. 
La inmensa e importantísima tarea 
de contribuir a la construcción de una 
identidad cultural del hombre colom-
biano aparece de modo dual en este 
ejercicio de ser Universidad: genera 
demandas no diferenciadas tanto a 
los Sistemas como a las Telecomuni-
caciones, al tiempo que se construye a 
partir de sus avances. 
Las conclusiones de orden socioló-
gico se revelan en diversos planos, 

los cuales abarcan desde razones de 
índole económica sobre la irreversi-
ble tendencia de globalización de las 
economías y la competitividad de las 
unidades de producción, hasta las re-
lacionadas con la construcción de una 
sociedad pensada en términos de la 
Información. 
El estimulante debate permite con-
solidar áreas de conocimiento, así 
como identificar nuevas perspecti-
vas de este empeño de formación. 
La dinámica de la cultura académica 
garantiza la cualificación de la ac-
ción sobre la sociedad, reorientán-
dola y reorganizándola a través de 
la “formación de ciudadanos líderes 
promotores del desarrollo sostenible, 
bajo los principios de la solidaridad, 
el humanismo y la pluralidad” (apar-
te de la Misión de la Universidad e 
Manizales).
En este orden de ideas, los Sistemas y 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se corresponden con el 
Desarrollo Social y de las Organiza-
ciones (Programa de Investigación 
institucional), en la medida en que po-
tencian el diseño y la implementación 
de sistemas que permiten la gestión 
eficaz de la información y el conoci-
miento para la toma de decisiones en 
problemas del contexto.

Macro-proyectos 
de investigación

Abordar un proyecto de investigación 
implica no sólo un conocimiento de 
la disciplina, sino de la manera sis-
témica en que éste puede ser abor-
dado por otras disciplinas u otras ca-
tegorías. Las líneas de investigación 
no surgen entonces de una categoría 
per se, sino de sus relaciones disci-
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plinares e interdisciplinares con otras 
categorías. La manera como un con-
junto de líneas abordan esta interre-
lación configura lo que se llamará un 
Macroproyecto.

De las categorías anteriores se des-
prenden entonces, los siguientes ma-
croproyectos:

Sistemas de Información

En este Macroproyecto se encuentran 
todos los proyectos que tienen que 
ver con la sistematización de procesos 
para la captura, organización, proce-
samiento y presentación de la infor-
mación de cualquier tipo para la toma 
de decisiones. 

Dentro de las fortalezas y la experticia 
con que cuenta la Facultad, las áreas 
en las que puede trabajarse están en 
cualesquiera de las siguientes clasifi-
caciones:
•	 Sistemas de información empresarial
•	 Sistemas de información geográfica
•	 Bioinformática
Desarrollo de Software y teleco-
municaciones
En éste se encuentran todos los pro-
yectos que tienen relación con la 
planeación, diseño, desarrollo, im-
plantación, métricas, metodologías 
y estándares de calidad de cualquier 
tipo de software. Al mismo tiempo, los 

Núcleo del

Subprograma

Hipótesis 

Generales

Hipótesis 

derivadas

Los Sistemas y las Tec-
nologías de la Informa-
ción y la Comunicación 
se corresponden con el 
Desarrollo Social y de 
las Organizaciones, en 
la medida en que poten-
cian el diseño y la imple-
mentación de sistemas 
que permiten la gestión 
eficaz de la información 
y el conocimiento, para 
la toma de decisiones en 
problemas de contexto. 

- Los sistemas permiten 
el modelamiento de fe-
nómenos para la com-
prensión de problemas 
sociales y de las organi-
zaciones.

- Las tecnologías de la 
información y la comuni-
cación posibilitan el de-
sarrollo de soluciones a 
las problemáticas socia-
les y de organizaciones, 
aplicables en cualquier 
tiempo y desde cualquier 
lugar.

- Las actividades, usos 
y costumbres creados 
a partir de la relación 
TIC-sociedad y organi-
zaciones posibilitan el 
desarrollo de la ciber- 
cultura. 

- Los sistemas de información crean las 
condiciones para la gestión de la infor-
mación y la toma de decisiones con el 
menor grado de incertidumbre posible.

- El software y las telecomunicaciones 
dotan a los sistemas de mecanismos 
para el acceso y análisis de información, 
desde cualquier lugar, en cualquier tiem-
po, de una manera segura, confiable y 
eficaz.

- La inteligencia computacional permite el 
diseño y desarrollo de mecanismos com-
putacionales adaptativos, que permitan el 
comportamiento inteligente de sistemas 
complejos y cambiantes. Además, el análi-
sis, adaptación y uso de la información en 
las organizaciones para la administración 
y gestión, la convierten en conocimiento 
que transforma las organizaciones.

- El desarrollo de una cultura informáti-
ca y de las comunicaciones posibilitará la 
reducción de la brecha digital en la socie-
dad, la creación de redes sociales enfoca-
das al desarrollo, y mayor cobertura de la 
educación con calidad y pertinencia. 
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involucrados con el tráfico de datos, 
las redes y la seguridad.
Atendiendo la experiencia de la Facul-
tad en el campo, las áreas en las que 
pueden aplicarse son:
•	 Métricas, metodologías y estánda-

res de calidad del software
•	 Aplicaciones empresariales
•	 Software para la web
•	 Software de telecomunicaciones
•	 Gestión de redes
•	 Gestión de tráfico
•	 Seguridad informática
Inteligencia Organizacional 
En este ítem están los proyectos rela-
cionados con la adaptación, usos, ad-
ministración y retroalimentación de al 
información y el conocimiento en su 
acción sobre la transformación las or-
ganizaciones. En este mismo sentido, 
podrían pertenecer a este tipo de ma-
croproyecto aquellos que estén rela-
cionados con sistemas que dotan de la 
información necesaria para el control 
y la mejora de los procesos de un ne-
gocio, facilitando la toma de decisio-
nes y la obtención y el sostenimiento 
de ventajas competitivas.
En este orden de ideas, de acuerdo 
con las fortalezas de la facultad, las 
áreas en las que podrían desarrollarse 
proyectos son:
•	 Almacenamiento y análisis de da-

tos

•	 Minería de datos
•	 Sistemas para el soporte de deci-

siones
Inteligencia Computacional
En este aparte se pueden clasificar los 
proyectos que estén relacionados con 
el diseño y desarrollo de mecanismos 
computacionales adaptativos que per-
mitan el comportamiento inteligente 
de sistemas complejos y cambiantes.
Dentro de las áreas en las que la fa-
cultad puede trabajar se tienen:
•	 Redes neuronales
•	 Robótica
•	 Agentes inteligentes
Inclusión digital, educación virtual 
y redes sociales
Como último macroproyecto, se clasi-
fican todos aquí todos los temas rela-
cionados con los productos culturales 
que existen en o se han hecho posi-
bles por Internet, las nuevas relacio-
nes entre individuos, la conformación 
de comunidades y soluciones para el 
desarrollo de las comunidades, que se 
han generado como consecuencia del 
uso de la red. 
Se pueden plasmar en este tópico las 
siguientes áreas, en las que la facul-
tad ha tenido algunas experiencias:
•	 Inclusión digital
•	 Educación virtual
•	 Redes sociales
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Las Ciencias Biomédicas se defi-
nen como campo de investigación 
científica en el área de la medici-

na en su más amplio espectro, inclu-
yendo biofísica, bioquímica, fisiología, 
fisiopatología, farmacología, gené-
tica, inmunología, biología celular y 
las diversas especialidades médico-
quirúrgicas. Por el estudio de factores 
biológicos, tienden finalmente a pre-
venir, diagnosticar, tratar, reducir, o 
determinar la severidad o prevalencia 
de una enfermedad específica, con el 
propósito final de generar un cambio 
en la salud (Israel, Carvallo, Cassorla, 
Ferreccio, Marzolo, Mardones, Rudol-
ph, Sanz y Armas Merino, 2005).
Desde la perspectiva de la investiga-
ción en salud, el National Institutes 
of Health de los Estados Unidos de 
América (NIH, 2007) plantea la im-
portancia de dar mayor atención a 
una nueva tendencia denominada 
Translational Research, lo que se pue-
de entender como Investigación Apli-
cada o Investigación de Transferencia. 
En términos técnicos, se refiere a la 
inter-fase entre las ciencias básicas y 
las clínicas, con transferencia efecti-
va de nuevo conocimiento, mecanis-
mos y técnicas generadas mediante el 
avance en las ciencias básicas hacia 
nuevas aproximaciones para la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamien-
to de las enfermedades, mejorando la 
salud de los individuos. En términos 
prácticos se define como la investiga-
ción “del laboratorio a la cabecera del 
enfermo” (bench-to-bedside) y “de la 
cabecera del enfermo a la comunidad” 
(bedside-to-comunity). 

Para el desarrollo de esta estrate-
gia se establecen bloques temáticos 
(Wolf, 2008) o bloques de transferen-
cia/aplicación, que se caracterizan así 
(ver esquema 1):

Esquema 1. Fases T- Investigación de 
Transferencia.

T0: Identificación de oportunida-
des y aproximación a los proble-
mas de salud.
T1: Del laboratorio al individuo. In-
vestigación desde el laboratorio con la 
finalidad de clarificar los mecanismos 
de las enfermedades, marcadores de 
la enfermedad, severidad o mejoría 
y el desarrollo de medicamentos o 
dispositivos para su tratamiento e im-
pacto en la salud pública. Se incluyen 
los estudios clínicos tipo encuesta, es-
tudios cross-sectional, serie de casos, 
caso-control, cohorte y todas las fases 
de ensayos clínicos.
T2: De la evidencia a la práctica. 
Identificación de factores del paciente, 
el médico, las organizaciones y la co-
munidad que se convierten en barreras 

Subprograma de investigación:
Ciencias Biomédicas
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o facilitadores hacia la transferencia, 
desarrollo de nuevas intervenciones e 
implementación de estrategias para 
mejorar la transferencia (mejoramien-
to de la calidad de los programas y las 
políticas) y evaluación del impacto de 
las estrategias para el incremento de 
la transferencia de comportamiento 
de salud relevantes y el proceso del 
cuidado.
T3: De la investigación basada en 
el laboratorio a la investigación 
basada en la población Interacti-
va. Genera conocimiento y robustece 
el entendimiento de la salud humana 
y la enfermedad.
T4: Evaluación de los desenlaces 
reales en la práctica de la salud; 
es decir, la evaluación del impacto en 
la “realidad” (Institute of Translational 
Health Sciences, 2007).

Bioinformática, 
Informática Médica y 
Ciencias Biomédicas

El National Center for Biotechnology 
Information, NCBI, de los Estados Uni-
dos de América, define la Bio-infor-
mática como un campo de la ciencia 
en el cual confluyen varias disciplinas, 
tales como: biología, computación y 
tecnologías de la información (NCBI, 
2004). Para las ciencias básicas mé-
dicas se convierte en una herramienta 
indispensable para la interpretación 
de varios tipos de datos, incluyendo 
funciones celulares, secuencias de nu-
cleótidos, aminoácidos, estructura de 
proteínas, entre otros.
La Informática Médica se define como 
el área interdisciplinaria común a las 
ciencias de la salud y de la informa-
ción que, con el uso de tecnología 

apropiada, permite en forma automa-
tizada recolectar, almacenar, procesar, 
recuperar y difundir datos para adqui-
rir, ampliar y precisar los conocimien-
tos que llevan a una toma racional y 
oportuna de decisiones. Es la intersec-
ción entre las ciencias de la informa-
ción, las ciencias computacionales y 
las ciencias de la salud.
Ambas aproximaciones son necesa-
rias en las ciencias biomédicas, dada 
la cantidad de información y la ra-
pidez con que la misma evolucio-
na; igualmente, más allá de realizar 
un experimento, un ensayo clínico 
o un estudio de prevalencia, va la 
interpretación y el manejo adecuado 
de los datos.
La relación real implica una serie de 
interacciones que responderán de una 
manera más directa y adecuada a las 
necesidades, en este caso, de las cien-
cias biomédicas (Ver esquema 2).

Esquema 2. Tomado de: Función e 
importancia de la Bioinformática en 
el desarrollo de las ciencias (Martinez, 
2006, p.162).

Líneas de investigación dentro del 
Núcleo
Teniendo en cuenta las nuevas ten-
dencias en investigación en salud, la 
informática y las perspectivas desde 
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la facultad de Ciencias de la Salud, 
se proponen dos líneas de investiga-
ción32 (Esquema 3).

Esquema 3. Línea de Ciencias Básicas 
Médicas y Línea de Clínica y Salud 
Pública.

Como se planteó anteriormente, la 
transversalización de la investiga-
ción en ciencias biomédicas debe es-
tar acompañada de las herramientas 
de la bioinformática y la informática 
médica, haciendo uso de las alianzas 
que permite la comunicación entre los 
campos o facultades.
Línea de Ciencias básicas médicas
Desde los lineamientos de la facultad 
de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Manizales, las perspectivas 
reales se enfocan hacia las áreas de 
la Fisiología, la Biología Molecular y 
la Genética.
Es de anotar que la Fisiología es la 
base de la enseñanza de la medicina 
y los diferentes modelos de simula-
ción permiten realizar investigaciones 
que permitan conocer y reproducir la 
realidad en un ambiente de laborato-
rio. Este tipo de investigación siempre 

32.  La división no significa exclusión; siguiendo el modelo 
transferencial debe existir una interfase y comunicación 
entre ambos grupos, articuladas por la bioinformática y la 
Informática médica.

tendrá un impacto en las aplicaciones 
clínicas.
La Biología Molecular y la Genética 
están fundamentadas sobre la obser-
vación y análisis desde la Genética de 
Poblaciones. Estudios previos, tanto 
en el departamento de Caldas como 
en las regiones vecinas, demuestran 
un alto grado de endogamia, produc-
to de la colonización antioqueña, con 
una elevada prevalencia de enferme-
dades recesivas y errores innatos del 
metabolismo, además de un ligero 
aumento en la incidencia de mal-
formaciones congénitas. Previamen-
te fue reportado por Arcos-Burgos y 
Muenke (2002), quienes dijeron que 
la genética de las poblaciones ais-
ladas, como la población antioque-
ña, tienen un efecto multi-fundador 
(mezcla de amerindios y caucásicos). 
Esta población experimentó un aisla-
miento geográfico y cultural de la po-
blación total colombiana, el cual se 
inició en el siglo XVI y perdura hasta 
hoy. Igualmente, Parsons (1968) ha-
bía definido previamente cómo estas 
características no sólo pertenecen 
al departamento de Antioquia, sino 
también a Caldas, Quindío, Risaralda 
y el Norte del Valle, nombrados como 
población “paisa”. Además, su aisla-
miento geográfico viene acompaña-
do de un origen etno-histórico de Ju-
díos Sefarditas y en forma indirecta 
por los Ashkenazi, quienes presentan 
el mayor grado de enfermedades 
monogénicas recesivas en el mundo. 
El mismo autor compara la población 
paisa con otras poblaciones aisladas, 
como los finlandeses, The Old Order 
Amish o Hutterites, en cuanto a su alto 
grado de endogamia y prevalencia 
de enfermedades monogénicas. De 
igual manera, la biodiversidad pro-
pia de nuestra población también es 
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de gran importancia para el estudio 
de polimorfismos, para la caracteri-
zación poblacional y enfermedades 
multifactoriales de origen multigéni-
co: hipertensión, dislipidemias y dia-
betes.
Línea de Clínica y salud pública
La investigación en clínica, soportada 
en la epidemiología, encuentra su uti-
lidad en la búsqueda de las causas de 
las enfermedades, factores de riesgo y 
factores protectores, estableciendo la 
relación entre variables dependientes 
e independientes.
Las aproximaciones pueden ser de 
tipo descriptivo (por ej., descripción 
clínica de una población con una pa-
tología específica), o analítico (por 
ej., ensayos clínicos con medicamen-
tos). Teniendo en cuenta el Plan Na-
cional de Salud Pública 2007-2010, 
cuyo objetivo era definir políticas de 
salud que garantizaran las condi-
ciones para mejorar la salud de la 
población colombiana, prolongando 
la vida y los años de vida libre de 
enfermedad, promoviendo condi-
ciones y estilos de vida saludables, 
previniendo y superando los riesgos 
para la salud, y recuperando y mi-
nimizando el daño (Ministerio de la 
Protección Social, 2007). Este objeti-
vo debe ser articulado con el trabajo 
institucional desde el grupo de inves-
tigación, con una perspectiva desde 
la clínica, pero con el engranaje de 
la salud pública, ya que allí se está 
interviniendo la salud de la pobla-
ción, lo cual permitirá la generación 
de políticas que impacten realmente 
el bienestar de la sociedad, en tér-
minos de promoción y prevención. 
Se crea entonces, desde el grupo, la 
necesidad de proteger y restaurar la 
salud de las poblaciones.

Contexto regional y nacional de 
las ciencias biomédicas
Este Subprograma de Investigación 
requerirá de interacciones y diferen-
ciaciones con las otras instituciones o 
laboratorios de la región que en este 
momento trabajan en Ciencias Bio-
médicas. Una rápida mirada a la si-
tuación de las ciencias biológicas en 
nuestra región de influencia muestra 
las siguientes instituciones de investi-
gación y aplicación:
1. Universidad Tecnológica de Pe-

reira. Cuenta con el laboratorio 
de Genética Médica como parte de 
la actividad académica, de inves-
tigación y extensión relacionadas 
con el análisis genético molecular 
y de identificación humana. Es un 
laboratorio acreditado para prue-
bas de paternidad y actualmente 
están desarrollando proyectos so-
bre farmacogenómica. Ofrece la 
maestría en Biología Molecular y 
Biotecnología y el doctorado en 
Ciencias Biomédicas.

2. Universidad del Quindío. Dispo-
ne de una infraestructura de labo-
ratorios de ciencias básicas y bio-
médicas, conformadas en el grupo 
de investigación en Bioquímica de 
enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas, que diagnostican Hi-
potiroidismo Congénito y Mucopo-
lisacaridosis. También cuenta con 
el grupo de Inmunología Molecular 
(Gyomol) y el grupo en patogéne-
sis molecular (Patomol). Ofrece la 
maestría en Ciencias Biomédicas.

3. Universidad del Tolima. Tiene 
varios grupos en Genética y Bio-
tecnología Vegetal, cuyo objeto 
de estudio comprende bancos de 
germoplasma de orquídeas, musa, 
violeta, pitaya, drossera, cartucho, 
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heliconias; multiplicación in vitro 
de Nogal Cafetero, Cedro Negro y 
Bromelias; citogenética, filogenia 
y evolución de poblaciones. Igual-
mente, líneas de investigación en 
biología molecular de parásitos, 
microorganismos y especies tropi-
cales.

4. Universidad de Caldas. Realiza 
estudios en genética, vegetal y hu-
mana; así como en errores inna-
tos del metabolismo. Actualmente 
ofrece el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas en convenio con las 
universidades Tecnológica de Pe-
reira, del Quindío y del Tolima.

En el ámbito nacional, las universida-ámbito nacional, las universida-nacional, las universida-
des que se posicionan en estas áreas 
son las siguientes:
•	 Universidad de Antioquia. 

Cuenta con el Grupo de Genética 
Molecular (Genmol), el cual traba-
ja en genética evolutiva y genética 
de las enfermedades humanas; y 
con el Grupo de Genética Médica: 
biología molecular de cáncer, ci-
togenética molecular, citogenética 
prenatal, genética clínica. Ofre-
ce la Maestría y el Doctorado en 
Ciencias Biomédicas.

•	 Universidad del Valle. Allí exis-
te el Centro para el Desarrollo y 
Evaluación de Políticas y Tecno-
logía en Salud Pública (Cedetes), 
Laboratorio de Biología Molecular 
y Patogénesis, y Grupo de Inmu-
nología. Ofrece la formación en 
Maestría y Doctorado de Ciencias 
Biomédicas.

•	 Universidad Nacional. Dispone 
de con su Instituto de Genética y 
los grupos de Poblaciones e Iden-
tificación Humana, Genética Clíni-
ca, Citogenética, Patología Mole-
cular e Inmunogenética. Ofrece la 

Maestría y Doctorado en Ciencias 
Biológicas.

•	 Pontificia Universidad Javeria-
na. Opera el Instituto de Genética 
Humana, con los grupos de Biolo-
gía Molecular, Bioquímica, Inmu-
nogenética, y Genética Clínica. 
Ofrece la formación en Maestría y 
Doctorado en Ciencias Biológicas.

•	 Universidad del Rosario. Cuen-
ta con el Grupo de Ciencias Bá-
sicas Médicas (Gicbm) y el Grupo 
de Biología Celular y Molecular. 
Ofrece la Maestría en Ciencias 
con énfasis en Genética Humana 
y el Doctorado en Ciencias Biomé-
dicas.

Interacción con otros 
campos y facultades 
de la Universidad

La transdisciplinariedad existente en la 
Universidad de Manizales, como apoyo 
al Subprograma de Investigación de la 
facultad de Ciencias de la Salud, per-
mite la comunicación, articulación y 
aplicación de los diversos saberes, con 
el fin de lograr objetivos en común. 
Los casos específicos incluyen la facul-
tad de Ciencias e Ingeniería, necesaria 
para los desarrollos en Bioinformática 
e Informática Médica; la facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, desde la 
Psicología Clínica y Procesos de Salud; 
la facultad de Ciencias Jurídicas con la 
perspectiva legislativa desde todos los 
campos de la salud, en especial acer-
ca de la situación actual del sistema de 
salud, las políticas en salud, regulacio-
nes y sentencias en salud, entre otros. 
Y, finalmente, la facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrati-
vas, con la que también existen puntos 
de encuentro con las Ciencias de la Sa-
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lud, en aspectos como administración 
de la salud, estudios costo-beneficio, 
carga económica de la enfermedad, 
etc.
Una presentación esquemática de es-
tas interacciones aparece en el gráfico 
siguiente:

Núcleo del subprograma
Ciencias Biomédicas, enfocadas a las 
patologías más prevalentes y de ma-
yor impacto epidemiológico en la re-
gión.
Hipótesis
A mayor conocimiento de los procesos 
básicos biomédicos subyacentes en las 
patologías más frecuentes y de mayor 
impacto en la región, y al desarrollo 
de procesos terapéuticos, mejor será 
la salud y la calidad de vida de los in-
dividuos en el área de influencia de la 
Universidad de Manizales; y, por ende, 
mayores probabilidades de aportar al 
desarrollo individual, impactando en 
último nivel en el desarrollo social y 
de las organizaciones.
Hipótesis derivadas
Categoría Ciencias Básicas:
La investigación básica sobre Fisio-
logía, Biología Molecular y Genética 
ayudará al entendimiento de las pa-

tologías más frecuentes y de mayor 
impacto en la región.
Categoría Clínica: 
El recurso de la epidemiología como 
base de la investigación de las cau-
sas de las enfermedades prevalentes 

y de alto impacto, de 
factores de riesgo, 
factores protectores, 
y el establecimiento 
de la relación entre 
variables dependien-
tes e independientes, 
permitirá impactar 
en la descripción del 
proceso salud-enfer-
medad en el área de 
influencia de la Uni-
versidad de Maniza-
les. 

Categoría Salud Pública:
El desarrollo de programas de pro-
moción y prevención permitirá impac-
tar la salud mejorando los hábitos de 
vida, identificando factores protecto-
res y disminuyendo factores de riesgo 
subyacentes, de acuerdo con las polí-
ticas de salud pública.
Categoría Bioinformática:
Con las herramientas de la bio infor-
mática, articuladas con las ciencias 
básicas médicas, se permitirá la reco-
lección y el análisis de la información 
sobre biomedicina, para la más efi-
ciente interpretación de los datos.
Categoría Informática Médica:
De forma automatizada, la recolec-
ción, el almacenamiento, procesa-
miento, recuperación y difusión de los 
datos permitirán la adquisición, am-
pliación y precisión de los conocimien-
tos que llevan a una toma racional y 
oportuna de decisiones sobre salud.
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Parte del éxito del Programa de 
Investigación de la Universidad 
tiene que ver con la interpretación 

correcta de: 
a) los elementos del cambio; 
b) el contexto;
c) el entorno que le es dado; 
d) la conducción administrativa del 
mismo; y
e) la postulación y resolución concreta 
de los problemas planteados. 
De hecho, el Programa de Inves-
tigación será efectivo si de la mano 
de la experiencia y la demostración 
se puede constatar que efectivamen-
te conduce hacia la resolución de los 
asuntos problemáticos que asume. 
En estos términos, el Programa ten-
drá que efectuar constantes lecturas 
críticas de realidad y diálogos con el 
entorno, para así adelantar en las 
demostraciones y reglas de funciona-
miento.
Por regla general, el ideario del Pro-
grama de Investigación se apoya 
en las fortalezas de investigación que 
se presentan (heurística positiva), de 
las cuales debe derivar las mejores 
acciones para los progresos adecua-
dos. La postulación de categorías en 
los subprogramas representa precisa-
mente los ejes de acción entrelazados 
con las fortalezas con que se cuenta. 
De esta manera, la categoría se tra-
duce en una representación de lo que 
la Universidad y, en particular, una Fa-
cultad, o un centro o grupo de inves-
tigación, puede efectivamente alcan-
zar. Desde luego, con las categorías 
se formulan apuestas y agendas, e 

idearios para la consecución de finali-
dades preestablecidas.
Desde el análisis de las categorías y 
sus potencialidades es posible otear la 
presencia de los desarrollos futuros. 
Por supuesto, este despliegue también 
tiene que ver con lo metodológico y, 
en general, con los avances y demos-
traciones concretas. De allí la precau-
ción necesaria para reconocer en las 
categorías la potencialidad de su con-
tenido, en función del desarrollo del 
Programa de Investigación.
En la práctica, y como se prevé, el 
Programa debe permitir las reflexio-
nes sobre el sujeto en sus diversas fa-
cetas: individual, comunitaria, institu-
cional, política, cognitiva y productiva, 
entre otras, posibilitando el tránsito de 
lo potencial a lo instituido, con mar-
cado sentido de desplazamiento de lo 
atípico y caótico, a lo organizado. En 
general, se trata de los denominados 
registros de conciencia (social y colec-
tiva) que, a través del pensamiento, 
concluyan en acciones transforma-
doras de las condiciones problemáti-
cas de la sociedad, del territorio, del 
país y de la localidad. Precisamente, 
en este sentido, el Programa de In-
vestigación hace uso de la crítica, de 
la diversidad y de la pluralidad, como 
vías para estructurar potencias y des-
pliegues.
Un paso necesario en el despliegue 
eficaz del Programa de Investiga-
ción se relaciona con la manera como 
se abordan las disciplinas del cono-
cimiento. Es claro que las disciplinas 
han trasegado en la postulación de 
sus objetos de conocimiento, de nece-
sario valor para contemplar en los de-

Horizontes del Programa de Investigación
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sarrollos; sin embargo, como afirma 
el profesor Zemelman “estamos en-
frentados a romper con la lógica de los 
objetos, por lo tanto, a exceder los lí-
mites disciplinarios propios de la sepa-
ración del conocimiento en diferentes 
ciencias. De ahí que la necesidad de 
la discusión epistémica plantea tener 
que revisar el concepto de disciplina, 
el cual se abre a un nuevo concepto 
de ésta que busca romper las dimen-
siones constituyentes y la pertinencia 
del momento según los momentos de 
la secuencia socio-histórica” (2011, p. 
18-19). En este sentido, el Programa 
de Investigación se constituye por 
regla de operación en la necesaria 
forma organizada para verificar cada 
vez y de mejor manera, los desarro-
llos multi y trans-disciplinarios. Así, el 
diálogo de saberes se muestra como 
paso indispensable para identificar las 
potencialidades encerradas en los dis-
cursos categoriales.
Buena parte de las actuales obras 
constitutivas de desarrollos científicos 
y tecnológicos se afincan en postula-
ciones derivadas de la comprensión 
de la Teoría General de Sistemas y Pro-
cesos. Puede afirmarse que del con-
cepto de Sistemas y sus diversos atri-
butos epistémicos y metodológicos se 
han nutrido las disciplinas del cono-
cimiento. Las denominadas disciplinas 
del conocimiento han debido trasegar 
por el basamento sistémico, expresa-
do en todos los órdenes, formales y 
reales, como requisito básico para su 
postulación en el marco de las deno-
minadas ciencias.
Por supuesto, la reconsideración de 
las disciplinas, ahora puestas en cues-
tión, está caracterizando una polé-
mica especial, en la que se evidencia 
fuertemente el descentramiento en 

las maneras de observar los sistemas. 
Parece evidenciarse que la comuni-
cación de los sistemas ha pasado de 
las referencias expuestas en términos 
del todo-parte a aquellas expresadas 
en la relación de entornos. Este des-
plazamiento está permitiendo la pre-
sencia de nuevas lecturas de realidad 
que ponen en entredicho el papel de 
las disciplinas y sus desarrollos teó-
ricos. Al parecer, la observación de 
conjuntos de relaciones de entorno, 
en la práctica, ha potenciado la emer-
gencia de nuevas teorías basadas en 
lo indeterminado, incierto, informal, 
abstracto, simbólico; incluyendo la 
lectura de señales referenciadas y au-
to-referenciadas que en la actualidad 
están condicionando las decisiones y 
realizaciones. 
Progresivamente las observaciones no 
sólo registran el comportamiento de 
los objetos y fenómenos, sino también 
y, muy especialmente, el conjunto de 
relaciones que les acompañan. De tal 
manera, las ópticas metodológicas de 
la investigación se están modificando, 
dando paso a la configuración de las 
potencias encerradas en lo cualitativo, 
que permiten el establecimiento de 
nuevas lógicas de examen en función 
más de las inestabilidades y relacio-
nes que de las regulaciones de los fe-
nómenos y procesos.
En la práctica, emergen nuevas mane-
ras de establecer las relaciones cuali-
tativo-cuantitativas de los fenómenos33 
(Zemelman, 1992), considerando in-

33.  La realidad no deviene en un objeto sino en una exigencia de 
conocimiento, por eso la formulación de juicios sobre objetos, 
por medio de los cuales se conoce lo real (Kant) se tiene que 
replantear como la organización de la base desde la cual poder 
formular un juicio. El problema del conocimiento no se restringe 
a transformar la realidad en objetos, sino a determinar la base 
categorial desde la cual se formulen los juicios sobre la realidad 
(Zemelman, 1992, p. 31).
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tegralmente la historia de los mismos 
y las dialécticas que les acompaña. 
En estos aspectos, el Programa de 
Investigación se apoya en la pre-
sencia de conglomerados nocionales 
que como conjuntos se orientan al 
descubrimiento de la vitalidad de los 
fenómenos observados. Estos conglo-
merados nocionales (construidos y por 
construir) asumen un poderoso papel 
de identificador y aclarador de relacio-
nes para efecto de las indagaciones y 
pesquisas y, en especial, para la for-
mulación de las hipótesis pertinentes34.
Desde un ángulo metodológico pare-
ce evidenciarse el desplazamiento de 
las observaciones depositadas exclusi-
vamente en las referencias objetuales. 
Ahora resultan importantes las obser-
vaciones rigurosas de sistemas de ac-
ción y sistemas relación, asunto que 
afecta la manera como se organiza 
el conocimiento para explicar la reali-
dad. Por esta vía, lo inmaterial e intan-
gible se está tornando en importante. 
Lo inmaterial se está constituyendo 
en parte esencial y preponderante del 
tejido de relaciones de la sociedad y 
de la forma como se comunican los 
sujetos35. Por ejemplo, la economía, 
basada en análisis sobre las riquezas 
materiales y su reproducción, ahora 
reconoce lo intangible como fuente 
importante en la demarcación de los 
criterios de propiedad y control, tor-

34.  Un paso importante en la comprensión de potencia de 
las categorías formuladas y expuestas en el Programa de 
Investigación tiene que ver, precisamente, con el descu-
brimiento de los conglomerados nocionales que les acom-
paña y que en la práctica se constituyen en referentes im-
portantes para la indagación. En la práctica, cada categoría 
enunciada contiene conjuntos nocionales especializados. 

35.  Lo inmaterial no considerado hasta ahora, tiende por su 
extensión cuantitativa y cualitativa a poner de nuevo en 
tela de juicio al conjunto de las categorías de la economía 
capitalista y en particular a las nociones de productividad y 
propiedad (Blondeau, 2004, p. 32). 

nando vital los asuntos relacionados 
con la gestión de los conocimientos, 
la propiedad intelectual y el denomi-
nado capital humano. Es tan impor-
tante el cambio que ahora el proceso 
de producción se semiotiza; por ello, 
tenemos que ocuparnos de la produc-
ción semiótica del cambio lingüístico 
y cognitivo. Ese cambio pasa por la 
difusión de patologías (Betardi, 2003, 
p.18).
El desplazamiento de las observacio-
nes materiales hacia su complemento 
inmaterial, implica nuevas caracteri-
zaciones formuladas como parte de 
los elementos del cambio, asunto de 
necesario examen en el Programa de 
Investigación. Este desplazamien-
to de lo material a lo inmaterial tiene 
correspondencia con la evolución de 
una concepción de sistemas que, en 
lugar de depositar la mayor cantidad 
de esfuerzos en establecer la natura-
leza de los objetos y fenómenos de la 
realidad, se concentra especialmente 
en el descubrimiento de los sistemas 
relacionales; ahora comprendidos 
como la posibilidad de En-Red-Dar 
las acciones a través de tejidos vincu-
lantes, dando lugar a la emergencia 
de diversas postulaciones, productos 
y resultados aplicados en diferentes 
campos.
En definitiva, parece que se está vi-
viendo la transición paradigmática del 
capital industrial hacia un capitalismo 
informacional, fundado en la centra-
lidad del conocimiento como factor 
productivo y en la circulación de la 
información y los saberes como nudo 
estratégico fundamental de la nueva 
economía (Rodriguez, 2005, p. 61).
Por supuesto, en estos aspectos que 
forman parte integral de las manifes-
taciones de los cambios, la informa-
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ción como medición se hace presente 
y, como tal, aborda la comunicación 
contribuyendo enormemente con la 
presencia de propuestas y artefactos 
incluidos en las denominadas ciencias 
blandas. Lo conocido como tecnología 
social es un buen ejemplo de cómo se 
estructuran aplicaciones blandas que 
deciden su potencial en el marco de 
análisis, conducción y verificación de 
impactos. Desde luego, muchas de 
estas tecnologías se presentan como 
derivadas de las postulaciones adhe-
ridas al pensamiento científico y, en 
general, de la ciencia que, a través de 
nuevos órdenes, impacta a las socie-
dades en todas las dimensiones. Des-
de el campo del desarrollo humano, 
por ejemplo, bien podría pensarse en 
las íntimas relaciones constitutivas en 
términos de especiales artefactos, a 
manera de tecnologías sociales.
Como se afirma, el paso de lo ma-
terial a lo inmaterial está definiendo 
muchas de las situaciones especiales 
que, a manera de formas paradigmá-
ticas, la sociedad empieza a tener en 
cuenta. Es tan marcado el énfasis de 
este paso hacia la presencia y valora-
ción inmaterial, que los criterios em-
pleados para apreciar lo considera-
do como desarrollo humano se están 
presentando en relación con la vincu-
lación y uso de la tecnología, teniendo 
en cuenta que ésta ha entrado a deci-
dir incluso sobre los niveles de la con-
ciencia y sus efectos, en lo planteado 
como calidad de vida de las poblacio-
nes. El informe del PNUD (2001), de-
nominado Poner el adelanto tecnoló-
gico al servicio del desarrollo humano, 
precisamente es fuerte en apreciar la 
íntima relación que se establece entre 
el desarrollo social y económico y el 
mundo de la tecnología; asunto que 
merece investigaciones de mayor ri-

gor y envergadura. Desde el ángulo 
de las tecnologías de la información 
(TI), se propugna por una alianza que, 
como se supone, afecta la comunica-
ción tornando vital la comprensión, en 
tanto de ello depende en buena parte 
el desarrollo social y económico de las 
organizaciones y de las comunidades. 
En claro efecto, las apropiaciones y 
usos de tecnologías sociales están in-
cidiendo drásticamente en los diversos 
órdenes del sistema social, tanto que 
precisamente merece las postulacio-
nes de un verdadero Programa de 
Investigación.
En las postulaciones contemporáneas 
y, especialmente en las referencias 
sobre dinámicas de las ciencias so-
ciales y humanas, la presencia de las 
riquezas inmateriales36 en la econo-
mía y la sociedad, junto al valor del 
conocimiento, están llevando a que se 
hable en términos de un capitalismo 
cognitivo, soportado en lo denomina-
do como trabajadores del conocimien-
to, en oposición a las prácticas del 
trabajo basadas en la productividad 
y reproducción de condiciones mate-
riales. Los criterios de productividad 
centrados en determinados factores 
de producción (trabajo, tierra, capital) 
están siendo subsumidos por un cri-
terio de productividad basado espe-
cialmente en el comportamiento de 
la sociedad, del recurso humano, y en 
el conocimiento; situación en la que 
todos los factores considerados en la 
producción resultan productivos y me-

36.  Hablar de lo inmaterial en la sociedad también tiene que ver con el traba-
jo; en este sentido se pude decir que cuando el trabajo se transforma en 
inmaterial y el trabajo inmaterial es reconocido como base fundamental 
de la producción, este proceso no atraviesa solamente la producción, 
sino el ciclo entero de la producción-consumo: el trabajo inmaterial no 
se reproduce (y no reproduce la sociedad) en una forma de explotación, 
pero sí en la forma de reproducción de la subjetividad (Lazzarato y Ne-
gri, 2001, p. 14). 
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recedores de relaciones de productivi-
dad y control.
En este plano de valoraciones inma-
teriales, las producciones de conoci-
mientos resultan fundamentales en 
todos los órdenes de la sociedad, de 
ahí que se impulsen desarrollos en 
relación con la sociedad del conoci-
miento y sus aplicaciones gerenciales. 
Entonces, la investigación se torna 
especialmente orientada por nuevos 
criterios: innovación, gestión del co-
nocimiento, flexibilidad, inteligencia 
computacional, virtualidad, redes so-
ciales, hibridaciones, ciber-cultura, ci-
berespacio, desregulaciones. 
De contera, en esta situación, las me-
todologías y concepciones de investi-
gación se apoyan fuertemente en los 
dispositivos electrónicos y digitales, en 
la configuración, captura, manejo y 
reproducción de bases de datos. Las 
articulaciones entre los diseños y la 
arquitectura de los sistemas se ponen 
al orden del día, permitiendo ganan-
cias consideradas y ahorros de tiem-
pos de producción que influyen en las 
operaciones y rentabilidades de los 
procesos. En estos tiempos, lo remoto 
es cerca y lo cercano es volátil, seña-
lando las urgencias permanentes que 
atraviesan los canales decisorios.
En la práctica, cada vez más y de mejor 
manera, los asuntos son mediados por 
dispositivos de naturaleza tecnológica 
que, como tales, son resultados de los 
desarrollos científicos en los cuales lo 
holístico, programático, hologramas, 
virtualidades y campos; terminan con-
vertidos en mediaciones fundamentales 
para las operaciones (alta automatiza-
ción, cibernética aplicada, informati-
zación, inteligencia computacional, 
etc.). La drasticidad de las respues-
tas tecnológicas y su relacionamiento 

con desarrollos en todos los órdenes, 
incluido lo conocido como desarrollo 
humano, resultan afectados; tanto que 
precisamente se abre el escenario de 
discusión sobre los problemas de épo-
ca y las nuevas subjetividades. En este 
sentido, entonces, el trabajo se torna y 
transforma en trabajo inmaterial y su 
fuerza pensada como “intelectualidad 
de masas”: los dos aspectos que Marx 
llama General Intellect (Lazzarato y Ne-
gri, 2001, p.14).
El tránsito de complementación mate-
rial-inmaterial en el que lo inmaterial 
propugna por definir las condiciones 
de relación, en la práctica, ha entrado 
a caracterizar los elementos de cam-
bio a tener en cuenta en el Progra-
ma de Investigación, pues en gran 
medida traduce consideraciones de 
contexto y entorno. En consecuencia, 
desde el entorno, a través de raciona-
lidades que afectan las cosmovisiones 
y localizaciones de los sujetos en la 
sociedad; al igual que desde el con-
texto, en tanto las nuevas lecturas de-
ben considerar las variadas y novedo-
sas dinámicas de relación que afectan 
al sujeto en lo individual, comunitario, 
político, en especial al sujeto en lo ins-
tituido que demarca las formas socia-
les de organización. En este sentido, la 
investigación se apoya en una especie 
de mega-tendencia que se abre ca-
mino. La relación material-inmaterial, 
inaugurada como propuesta (paliativo 
a la crisis del sistema), al parecer cie-
rra el circuito producción-consumo in-
tentando empoderar interesantes pre-
supuestos sobre el mundo subjetivo, 
ahora convertido en canal importante 
para la emergencia de nuevas expre-
siones, lenguajes y símbolos.
Lo dado como esbozo de la presencia de 
nuevas realidades, impele el Programa 
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de Investigación hacia un universo bi-
fronte que demarca el desarrollo de las 
propuestas y proyectos, entendido éste 
como las miradas normativas o positi-
vas conducentes de las indagaciones. 
En este sentido, las categorías centrales 
de los Subprogramas de Investigación 
de los campos o facultades adquieren 
valor meritorio en la orientación, en la 
medida que los enfoques metodológi-
cos se aclaran, haciéndose plausibles 
las relaciones entre lo estrictamente 
teórico y lo aplicado.
En consecuencia con lo enuncia-
do como parte de los elementos del 
cambio, referidos a la tendencia de lo 
inmaterial y su incidencia en las va-
loraciones y relaciones, se destaca la 
necesidad de emergencia de un siste-
ma social que se basa en una distinta 
concepción del trabajo. De hecho, los 
análisis sobre el mundo del trabajo 
exponen la presencia de atributos y 
caracterizaciones nuevas, derivadas 
de:
a)  la presencia de una especie de ca-

pitalismo cognitivo relacional; 
b)  la separación del conocimiento de 

su soporte material, debido a los 
procesos de virtualización; 

c)  la posibilidad de incorporar en la 
economía un nuevo tipo de valor 
económico enteramente ligado a 
la producción de conocimiento; y 

d)  procesos constantes de innova-
ción que modifican los procesos 
de aprendizaje para producir 
nuevo conocimiento, ejerciendo 
presiones sobre las capacidades 
de las empresas e, incluso, sobre 
los consumidores de las produc-
ciones que deben ser dispuestos 
para acelerar los procesos de 
reproducción de los circuitos de 

generación de valores (consumis-
mo). 

En este nuevo esquema, en donde las 
subjetividades y aprendizajes cuen-
tan mucho, las formas y semióticas 
de comunicación se alteran perma-
nentemente; los mensajes hablan 
cada vez menos de los contenidos de 
los productos y, al contrario, a través 
del mensaje los productos capturan 
al consumidor, definiendo nuevas for-
mas de satisfacción; incluso la presen-
cia de las ahora denominadas nuevas 
subjetividades.
Fundamentalmente se empieza a 
demostrar que, en los procesos de 
circulación del valor, las externalida-
des cuentan, principalmente al estar 
ligadas al recurso humano. Igual 
que en estos procesos, la innovación 
resulta concebida como un proceso 
social de permanente aprendizaje 
creador. Por esta vía, se inaugura 
la presencia de determinaciones in-
fluyentes en el trabajo y su división, 
puesto que ahora el trabajo es bá-
sicamente intelectual y de manera 
cooperativa, reconociéndose un giro 
hacia una división cognitiva del tra-
bajo, que reposa fundamentalmente 
en el fraccionamiento de los proce-
sos de producción clasificados según 
la naturaleza de los bloques de sa-
beres que son movilizados (Blondeau 
y otros, 2004, p. 68).
Una conclusión inicial de la tendencia 
material-inmaterial que caracteriza 
el cambio conduce a afirmar varios 
asuntos en relación con el Programa 
de Investigación de la Universidad 
de Manizales, así:
1. La inicial aglutinación de bloques 

de saberes en función de los traba-
jos categoriales propuestos en el 
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Programa y en los Subprogramas 
de Investigación debe considerarse 
como plenamente susceptible de 
reconsideración37.

2. La prefijación de condiciones ex-
terna e internas de trabajo intelec-
tual y académico dentro del mar-
co de horizontes establecidos, en 
los cuales en razón del cambio se 
establecen orientaciones, en cum-
plimiento de factores misionales 
planteados para la Universidad de 
Manizales (Misión, Visión), como 
lo son los casos de la cultura, la 
ciencia y tecnología, el fortaleci-
miento de la ciudadanía y la sos-
tenibilidad ambiental.

3. La emergencia de nuevos sentidos 
en relación con las diversas diná-
micas de funcionamiento del siste-
ma social, en el que toma fuerza 
el mundo subjetivo, ahora como 
centro de los principales apoyos 
para la realización del sistema. De 
las lecturas críticas de entorno se 
destacan, en preferencia, aquellas 
que formulan estrechamente sen-
tidos38, asociados especialmente 
con el mundo subjetivo. 

La gran categoría 
Mundo del Trabajo
De acuerdo con las actuales condicio-
nes de desarrollo de la investigación 
en la Universidad de Manizales, es evi-
dente que algunas de las categorías 
planteadas en los respectivos subpro-

37.  En este asunto la Universidad de Manizales, por alta conveniencia, 
debe adelantar y alentar discusiones sobre los “bloques de saberes” 
que desde lógicas de hibridación e integración den lugar a emergencias 
de nuevos conocimientos, que pueden encontrar diversas formas de 
manifestación, incluso de impacto curricular correspondiente. 

38.  En general, puede afirmarse que la investigación será pertinente si, 
como tal, interpreta los mensajes problemáticos esenciales emitidos por 
el entorno de los sistemas sociales. En este sentido, un sistema será 
coherente y pertinente si lee adecuadamente el sistema de relaciones 
del entorno que le es propio. 

gramas acumulan mayores desarro-
llos que otras. De las categorías plan-
teadas, tal vez la mencionada como 
mundo del trabajo asuma una especial 
connotación, por aquello de aglutinar 
regiones de saberes estructurados: 
psicología organizacional, adminis-
tración (modelos gerenciales, teorías 
organizacionales), sociología del tra-
bajo, mercadeo (comportamiento del 
consumidor), educación (formación y 
aprendizaje organizacional), comuni-
cación organizacional y corporativa, 
y derecho laboral. Esta especial con-
fluencia de saberes potencia las cate-
gorías para la resolución de proble-
mas de diferentes órdenes: sistemas 
sociales, productivos y de organizacio-
nes. De hecho, el trabajo corresponde 
a una categoría histórica de relación 
social. Las explicativas del trabajo en-
tregadas desde los análisis históricos 
de la división de clases y poderes, 
pasando por lo que algunos teóricos, 
como Rifkin, señalan como era actual 
de fin del trabajo, mientras otras ver-
siones hablan de trabajo como fuente 
de todo valor que acapara el circuito 
de producción y circulación, tanto ma-
terial como simbólica, señalan la im-
portancia de esta categoría39.
En términos presuntivos, el examen 
del mundo del trabajo en la revisión 
de sus principales problemáticas pa-
sadas y actuales, permite precisamen-
te la generación de pensamiento en 
relación con la sociedad. La construc-
ción y reconstrucción de la denomina-
da ciudadanía tiene directa relación 
con el mundo del trabajo. Hoy día, las 
dinámicas laborales y los sentidos de 
sociedad están atravesados por la for-

39.  Actualmente los grupos de investigación en “Gerencia del Talento Hu-
mano-GTH” y “Grupo de Administración” discuten la integralidad de sus 
resultados, en el marco de una alianza para el trabajo colaborativo y en 
común.



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 408

mas- empresa y organización que, en 
términos de la gestión, asumen diver-
sas maneras de realización del valor 
a través del trabajo. Por ejemplo, la 
forma moneda, que incide en las es-
tructuras financieras empresariales, 
igualmente modifica constantemente 
las relaciones salariales propias de las 
dinámicas del trabajo. Es en este senti-
do que la categoría mundo del trabajo 
encierra y connota vitalidades propias 
para plantear realizaciones adheridas 
al despliegue del Programa de In-
vestigación. Por supuesto, las vita-
lidades del mundo del trabajo, como 
categoría especial de conocimiento, 
igualmente deviene de la necesidad 
de refundar la presencia de un nuevo 
sujeto individual y colectivo, ampara-
do en una forma nueva de entender y 
comprender las relaciones objetivas y 
subjetivas inmersas en el trabajo y la 
sociedad. En este sentido, disciplinas 
como psicología, antropología, socio-
logía, organización y pedagogía, en-
tre otras, tienen mucho que ofrecer de 
cara a la construcción moderna de las 
nuevas relaciones institucionales de 
desarrollo de la sociedad.
En términos de objetivos, los desarro-
llos de la investigación bien pueden 
orientarse hacia el logro de construc-
ciones que participen enteramente en 
la imbricación de relaciones entre di-
ferentes conglomerados nocionales, a 
efectos de potenciar los alcances. Las 
relaciones entre mundo del trabajo 
y sistemas productivos, por ejemplo, 
abren compuertas dicientes en la ne-
cesidad de resolver problemas socio-
productivos y de cadenas de produc-
ción, constituyendo valores agregados 
que, como tales, representen herra-
mientas fuertes incluso tecnológicas 
(tecnología blanda), en las que se hi-
briden la gestión, la organización del 

trabajo, el mercadeo, la psicología, la 
gerencia, con un claro sentido inno-
vador, a través del cual la innovación 
igualmente lo sea por medio de varia-
bles educativas, con una enseñanza 
permanente.
El mundo del trabajo, como se men-
ciona, realmente representa una 
complejidad exigente, en términos 
de avances paradigmáticos y estruc-
turaciones definidas. A través de la 
investigación se puede lograr la pre-
sencia de ejemplares de corte teórico-
aplicado que por su potencia partici-
pen fuertemente de la resolución de 
problemas en el mundo del trabajo y 
en los sistemas de producción. Si son 
correctas las apreciaciones sobre la 
relación de tendencia material-inma-
terial, el mundo del trabajo habrá de 
considerar seriamente la presencia de 
las nuevas subjetividades que, por vi-
talidad, afectan lo político y lo social, 
pilares centrales en el desarrollo de 
las organizaciones40.
La panorámica inicial que ofrece el 
Programa de Investigación per-
mite comprender el sentido de las 
apuestas que debe realizar la Univer-
sidad de Manizales en materia de in-
vestigación. Como bien se menciona 
en las categorías centrales del Pro-
grama Desarrollo social y desarrollo 
de organizaciones, existen asuntos 
metodológicos que deben resolverse 
de forma organizada. La expresión de 
organizaciones, sistemas, derechos, 
cultura, desarrollo humano, control 
social, información y comunicación, 
son aspectos transversales en las di-

40. En gran medida, los avances en términos de lo indagado, representado 
e implementado, como resultado de las investigaciones respecto del 
mundo del trabajo, tendrán efecto sobre las estructuras curriculares, las 
que sin duda deben ser objeto de sustanciales modernidades y moder-
nizaciones. 
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námicas de la investigación. Las nue-
vas versiones planteadas con ocasión 
de los desarrollos tecnológicos están 
insinuando las nuevas emergencias 

en materia de trabajo en red, en don-
de las condiciones cibernéticas y de 
automatización de todo tipo de pro-
cesos están al orden del día.

Principales categorías expresadas en el Programa de Investigación

Ciencias 
Sociales y 
Humanas

Ciencias 
Contables, 

Económicas y 
Administrativas

Ciencias 

de la Salud

Ciencias 

e Ingenierías
Ciencias 
Jurídicas

Categorías Categorías Categorías Categorías Categorías

Desarrollo Social

Desarrollo de las 
Organizaciones

Desarrollo 
Humano

Niñez, Juventud 
y Familia

Diversidad

Mundo del 
Trabajo

Vulnerabilidad, 
Violencia y 
acción colectiva

Narrativas y 
discursos

Desarrollo Social

Desarrollo de las 
Organizaciones

Sistemas Sociales

Control Social

Territorio-Región

Sistemas 
Productivos

Gestión y 
Dirección

Gestión de 
lo Público

Desarrollo Social

Desarrollo de las 
Organizaciones

Ciencias Básicas

Clínicas

Salud Pública

Bio-informática

Informática 
Médica

Desarrollo Social

Desarrollo de las 
Organizaciones 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

Ciber-cultura

Inteligencia 
computacional

Educación virtual

Redes de 
comunicación

Sistemas e 
interactividad

Sistemas de 
Información

Desarrollo Social

Desarrollo de las 
Organizaciones

Derechos 
Fundamentales

Derechos 
Sociales

Globalización 
y Poder

Derechos 
Humanos 

Sistemas 
Jurídicos
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Por su contundencia, los axio-
mas y premisas que desarrolle 
el Programa de Investigación 

corresponderán a resultados progre-
sivos obtenidos como resultado de 
los avances investigativos expresados 
en proyectos. En materia de progre-
sos, los enunciados centrales de los 
subprogramas y del Programa en 
general, formarán parte de la memo-
ria establecida y que es fundamental 
para las correspondientes identida-
des y auto referencias necesarias en 
el sentido de Universidad, y que per-
miten establecer avances y diferencia-
ciones precisas. 
Desde luego, el “cemento” necesario 
para los progresos del Programa de 
Investigación tiene estrecha relación 
con postulaciones derivadas de catego-
rías como diversidad, pluralidad y críti-
ca. Mediante los avances en el orden 
de comprender la diversidad se recono-
cerá plenamente lo junto y disyunto de 
las dinámicas sociales y de las obras y 
construcciones humanas que, en per-
manente dialéctica con lo connotado 
como pluralidad, permiten la obtención 
de las nuevas formas de realidad expre-
sadas en lo cognitivo, lo político-institu-
cional, lo productivo y lo social.
En todos los órdenes de manifesta-
ción del Programa de Investigación, el 
pensamiento y la crítica, por supuesto, 
darán lugar a las correcciones y ajus-
tes que permanentemente habrán de 
efectuarse al Programa de Investi-
gación.
Algunas derivaciones del Progra-
ma de Investigación para ser de-
sarrolladas en los futuros inme-
diato y mediato

El Programa de Investigación de 
la Universidad de Manizales será útil 
porque:
1. Define compromisos de tipo teóri-

co, epistemológico, metodológicos 
y de gestión de la investigación 
dentro de la misma Universidad.

2. Relaciona las disciplinas y campos 
del saber en los cuales trabaja la 
Universidad con las prácticas, con-
textos, saberes y actores sociales.

3. Involucra y relaciona las distintas 
áreas académicas de los posgra-
dos en los que se realiza investi-
gación y las líneas de investigación 
de los grupos.

4. Fundamenta el rediseño de las lí-
neas de investigación existentes y 
la creación de otras nuevas.

5. Aporta criterios para el desarrollo 
y actualización de los planes curri-
culares –en especial de los posgra-
dos- y en su relación con la pro-
yección social.

6. Determina prioridades para los 
recursos económicos y materiales 
institucionales para la investiga-
ción.

7. Permite aclarar las necesidades de 
inversión para el logro de los obje-
tivos del Programa.

8. Orienta la gestión de la investiga-
ción en la Universidad y los crite-
rios para su gestión y desarrollo.

Algunos frentes y estrategias que de-
penderán del Programa de Investi-
gación, son:
1. La formación de investigadores:
•	 Formación de profesores en doc-

torados y maestrías.

Sobre el futuro del programa y los subprogramas
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•	 Capacitación permanente en el 
quehacer investigativo.

2. La dedicación de los profesores in-
vestigadores a la investigación y a 
los programas de maestría y doc-
torado.

3. La vinculación de nuevos profeso-
res preferiblemente con formación 
de posgrados en el nivel de docto-
rado o maestría, y con producción 
investigativa.

4. La disposición de recursos finan-
cieros propios para convocatorias 
internas de investigación y exter-
nos para convocatorias abiertas.

5. Las convocatorias internas perió-
dicas sobre temáticas pre-acor-
dadas, según las prioridades del 
Programa y de los subprogramas.

6. La dotación de los grupos y cen-
tros de investigaciones y el apoyo 
para la difusión de actividades los 
centros.

7. Los criterios para la aprobación-
financiación de los proyectos de 
investigación en la Universidad 
dependerán de que las propuestas 
presentadas correspondan con las 
prioridades y criterios establecidos 
en el Programa y en los subpro-
gramas. 

8. Los criterios sobre creación, forta-
lecimiento (integración) e indexa-
ción de las revistas científico-tec-
nológicas de la Institución; y sobre 
la publicación de productos de in-
vestigación en otras revistas nacio-
nales o internacionales.

Los lineamientos y procedimientos 
para la gestión del Programa de 
Investigación, con sus posibles in-
terpretaciones, serán responsabilidad 
del (la o los):
•	 Comité Central de Investigaciones 

y Posgrados.
•	 Dirección General de Investigacio-

nes y Posgrados.
•	 Centros de Investigación.
•	 Programas de maestrías y docto-

rado.
•	 Grupos de investigación de la Uni-

versidad.
•	 Profesores-Investigadores vincula-

dos a la Universidad.
•	 Lo anterior, es necesario decirlo, 

se hace siempre bajo los linea-
mientos y decisión financiera y 
reglamentaciones de los Consejos 
Superior y Académico de la Uni-
versidad de Manizales.

Vigencia y carácter transitorio
Se entiende que este Programa de 
Investigación es una construcción 
transitoria y dinámica, por lo cual, si 
bien su duración -o su vigencia- se es-
tima en cinco años (2011 a 2015), es 
plenamente posible revisarlo, ajustar-
lo, cambiarlo, cancelarlo o rediseñar-
lo en cualquier momento, cuando los 
actores del sistema de investigación 
institucional lo consideren pertinente, 
o cuando las condiciones del desarro-
llo de la investigación -o las del entor-
no- lo hagan necesario. 



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 412

Referencias
•	 Betardi, Franco. (2003). La fábrica 

de la infelicidad: Nuevas formas de 
trabajo y movimiento global. Ma-
drid: Queimada Gráficas.

•	 Blondeau, Olivier. (2004). Génesis 
y subversión del capitalismo infor-
macional. En: O. Blondeau, Nick 
Dyer Whiteford, Carlo Vercellone, 
Ariel Kyrou, Antonella Corsani, 
Enzo Rullani, Yann Moulier Bou-
tang y Maurizio Lazzarato. Capita-
lismo cognitivo. Propiedad intelec-
tual y creación colectiva. Madrid: 
Queimada Gráficas.

•	 Lazzarato, Mauricio y Negri, An-
tonio. (2001). Trabajo inmaterial: 
forma de vida y producción de sub-

jetividad. Rio de Janeiro: D. P. & A. 
Editores.

•	 PNUD. (2001). Poner el adelanto 
tecnológico al servicio del desarro-
llo humano. Plan de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

•	 Rodriguez, Emmanuel. (2005). El 
gobierno imposible. Trabajo y fron-
teras en la metrópolis de la abun-
dancia. Madrid: Queimada Gráfi-
cas.

•	 Zemelman, H. (1992). Los Horizon-
tes de la Razón lI. Historia y necesi-
dad de utopía. Barcelona: Anthro-
pos.

•	 Zemelman, H. (2011). Horizontes 
de la Razón lll: El orden en movi-
miento. Barcelona: Anthropos.



Anexo - Plan de Desarrollo CECCAL

Página 413

ANEXO

Plan de desarrollo del
Centro de Estudios en Conocimiento 

y Cultura en America Latina
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Con la presencia del Centro de Es-
tudios en Conocimiento y Cultura en 
América Latina de la Universidad de 
Manizales se inaugura un proceso 
para ayudar a potenciar espacios his-
tóricos culturales que re-signifiquen a 
la gente del continente.
En este sentido, el Centro de Estudios 
en Conocimiento y Cultura en Améri-
ca Latina representa una instancia de 
encuentro y articulación entre perso-
nas e instituciones que asumen des-
de su práctica social el lugar de las 
universidades, recuperando el valor 
del compromiso y la esperanza que 
la sociedad tiene y pone en los inte-
lectuales y formadores de futuros pro-
fesionales; más aún ante las actuales 
circunstancias donde la agudeza de 
pensamiento y las exigencias de lectu-
ra de la realidad nos exige continuar, 
y hacer propio, el desafío de larga tra-
dición de intelectuales que en nues-
tros países han estado preocupados 
por instituir un imaginario de autono-
mía, dignidad, justicia y libertad para 
nuestros países1.
Este Centro de Estudios, bajo el marco 
de las dinámicas interinstitucionales, 
universitarias, sociales y culturales, 
tiene como Misión Central “constituir-
se en un espacio de encuentro, debate 
y articulación de sujetos y subjetivida-
des que—desde sus prácticas cotidia-
nas—contribuyan a promover escuela 
de pensamiento Latinoamericano críti-
co, con rigurosidad teórica y metodoló-
gica, con independencia ideológica y 
política, pluralidad de ideas y vocación 
comunitaria”. 

1.  Acuerdo Nº 01 de 17 de junio de 2008. Consejo Superior de 
la Universidad de Manizales.

El Centro se ha propuesto 
como objetivo general: 

La formación de intelectuales 
críticos que, comprometidos con 
la realidad latinoamericana, 
generen conocimientos teóricos 
y metodológicos históricos y por 
ende articulados a las situacio-
nes concretas por las que tran-
sitan nuestros países; es decir, 
con capacidad de recuperar la 
memoria para reconfigurar el 
presente e imaginar horizontes 
de futuro, inéditos y viables.

Son sus objetivos específicos: 
a. Promover la formación de sujetos 

con autonomía de pensamiento, 
capacidad de comprender su en-
torno y proponer alternativas inno-
vadoras.

b. Generar un ámbito académico de 
actualización y debate de los pro-
blemas sociales por los que transi-
tan Colombia y los países de Amé-
rica Latina.

c. Posibilitar el desarrollo de líneas de 
investigación que se articulen in-
terdisciplinariamente alrededor de 
problemas y/o fenómenos sociales 
concretos de nuestros países.

d. Impulsar la producción y publica-
ción de trabajos que aporten una 
visión sobre América Latina y sus 
fenómenos socio históricos y cul-
turales.

e. Contribuir a la superación de 
los formadores en el plano de la 
educación formal -tanto pública 
como privada-, así como de los 
educadores y capacitadores de 

Presentación
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organizaciones de la sociedad 
civil y empresarial, en un modo 
particular de enseñar a pensar 
más allá de modelos explicativos 
y agotados, tanto para la investi-
gación como para la difusión de 
conocimiento. 

Introducción
El presente plan de desarrollo se cons-
tituye en una carta de navegación 
para dotar de orientación al Centro 
de Estudios. Pretende conjugar la teo-
ría y la acción como medio para lograr 
consolidaciones concretas de cara a 
la formación de sujetos y respecto de 
las maneras como se re-construye co-
nocimiento y cultura pertinente para 
América Latina. 

Como plan, la elaboración y ejecución 
del mismo tiene que ver con la pre-
tensión de aportar a la Universidad de 
Manizales en el sentido de la articu-
lación y organización de los procesos 
y políticas de investigación, especial-
mente en relación con el conocimien-
to y la cultura.

Es inobjetable que una constante de 
esperanza aliada a la voluntad, tiene 
que ver con la necesidad de superar 
dificultades que condicionan la re-
flexión y el desarrollo. Estas se han 
fundado en pre-concepciones como 
aquella de suponer que la ciencia y la 
epistemología del conocimiento que 
plantean los centros de poder es la 
única vía para acceder a mejores con-
diciones de calidad de vida.

Por supuesto, las dificultades del or-
den económico igual deben superarse 
en el marco de iniciativas que permi-
tan incubar los puntos de vista de la 
investigación, sin que se declinen los 
principios y los factores esenciales que 

confeccionan la autonomía y criterio 
de los sujetos.

Igual, superarse las dificultades por 
las que atraviesan la formación de los 
sujetos, adscritas a un tipo de racio-
nalidad instrumental, de pensamiento 
estratégico que en general desconoce 
el impacto de las acciones y decisio-
nes. Desde luego, superar las dificul-
tades del orden metodológico en la 
investigación, que en general y por 
la vía de cierta concepción metódica, 
fragmentan la realidad y por tanto la 
solución de los problemas, haciendo 
de ello un asunto idealizado, des-con-
textuado y de poco impacto.

Igual, se plantea la necesidad de su-
perar la formulación de problemas 
desde el plano exclusivamente for-
mal, a partir de cuatro aspectos:

a) La necesidad de construcción de 
conciencia histórica,

b)  La interrogación del sujeto en su 
actividad concreta, biografía per-
sonal y manera de observar, asimi-
lar, actuar y comprender el mundo,

c)  Las preocupaciones centrales tanto 
individuales como colectivas rela-
cionadas con el sentido y transfor-
mación de la realidad,

d)  La demarcación de las preguntas 
correctas para los problemas con-
cretos, lo que implica el esfuerzo 
por descubrir las tendencias histó-
ricas que insinúan los fenómenos 
donde por supuesto los sujetos es-
tán presentes. 

Preguntas formuladas en diversos es-
cenarios de discusión y que contienen 
posibles derroteros a seguir, insinúan 
problemáticas profundas las que se 
deben abordar desde lo concreto. Pre-
guntas como: 
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a. ¿Cómo se presenta y se está pre-
sentando el conocimiento y la pro-
ducción de teoría en Colombia, en 
América Latina?

b. ¿Cuáles son las caracterizaciones y 
sentidos de los compromisos éticos 
y políticos?

c. ¿Cuáles son las realidades con-
temporáneas?

d. ¿Cuál es la ética del presente? 
e. ¿De qué cultura se habla para 

América Latina?
Estas preguntas insinúan sentido de 
localización, asumido en preferencia 
cartográfica leída desde la ubicación 
epistémica del sur como posibilidad 
de construir realidad en este continen-
te, re-conocimiento que pasa por la 
comprensión de sentidos y significa-
dos sobre los múltiples aspectos que 
en movimiento tejen las cotidianida-
des, las alternativas, los rumbos, las 
acciones, las organizaciones, asuntos 
que tienen relaciones en el marco de, 
por ejemplo: justicia social-justicia 
cognitiva; capitalismo-colonialismo; 
poder-saber; saber-poder. 
Inicialmente se proponen tres premi-
sas para dialogar en el sentido del 
Plan de desarrollo:
a. Entender y comprender las meto-

dologías de investigación desde la 
sincronía y diacronía de sus desa-
rrollos. En este sentido se trata de 
encontrar respuestas a los asun-
tos vitales de los procesos de la 
investigación y de la indagación, 
inquiriendo a la realidad y al pen-
samiento sobre los lugares desde 
los cuales se piensa y se actúa.

b. Comprender el sentido de los de-
sarrollos tecnológicos y otros sig-
nos de nuestro tiempo que han 

coadyuvado a distanciar y demar-
car el conocimiento científico del 
saber popular, generando profun-
das contradicciones.

c. Comprender la necesidad de co-
herencia entre el pensar y el ha-
cer, a partir de considerar que 
se evidencia una problemática 
manifiesta en el sentido de habi-
lidades para locutar críticamente 
pero inhabilidades para actuar 
critica y políticamente (se eviden-
cia desbalance en el potencial 
cognitivo, demarcándose una 
élite separadora entre pensar y 
hacer)2. 

Desde luego el plan de desarrollo de 
este centro de estudios (Ceccal) y sus 
ejecutorias, pretenden inducir la ne-
cesidad de aclarar las posturas me-
todológicas a partir de las cuales se 
construyen y localizan los asuntos en 
referencia. En este sentido la perspec-
tiva es desarrollar pensamiento y ac-
ción a partir de considerar: ¿Qué es la 
crítica?, ¿Qué es actuar críticamente? 
¿Qué es ubicarnos en una perspectiva 
epistémica y/o en una epistemológi-
ca?/ ¿Qué es ubicarnos en una pers-
pectiva de metodología crítica?/. 
El Centro de Estudios se propone 
avanzar consistente y ordenadamente 
en la comprensión de la cultura y la in-
vestigación como manera para produ-
cir conocimientos válidos y pertinen-
tes, por supuesto avanzar hacia una 
comprensión distinta de la manera de 
formular los problemas de investiga-
ción. En primera instancia interrogan-
do los métodos y las metodologías, 
aunque igual, interrogando la reali-

2.  Las preguntas se elaboraron desde conversatorio con los 
profesores: Guillermo Orlando Sierra, Hugo Zemelman, 
Estela Quintar, Germán Guarín. Encuentro realizado con 
IPECAL-CECCAL- UNAD, Bogotá, enero 28 de 2010. 
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dad para efectuar contrastes que den 
lugar incluso a replantear la calidad 
de información de la que se dispone. 
Planteado desde la posición del sujeto 
que conoce o intenta conocer, la pre-
gunta sobre si es real la realidad, qué 
tipo de realidad se está construyendo, 
qué pasa con la conciencia para que 
naturalice el mundo y por esta misma 
vía, la pregunta sobre qué es formar 
ciudadanos.
Es importante destacar que desde 
diferentes rincones de pensamiento 
se cuestiona el significado, alcance 
y tránsito de la modernidad, que en 
general se comprende fracturada. 
¿Qué se fracturó en el tránsito de la 
tradición a la supuesta modernidad? 
Al parecer fracturada una concepción 
de tiempo inaugurándose por efecto 
una concepción distinta de espacio 
que condicionó la conciencia colecti-
va. Ello tal vez ha influido la misma 
construcción de pensamiento filosófi-
co. ¿Cuál es el pensamiento filosófi-
co en Colombia?... ¿qué sentido(s) se 
expresan entre pensamiento y cultu-
ra? 
Por supuesto en el Centro de Estu-
dios en Conocimiento y Cultura, las 
entradas principales de los sujetos gi-
ran alrededor del amplio significado 
del conocimiento y acto de vida. En 
este sentido asumir que la construc-
ción de conocimiento es un acto de 
vida profundamente ético, teniendo 
la previsión de saber que no todas las 
realidades se pueden explicar; enten-
diendo la realidad social como cons-
trucción que torna obligante la nece-
sidad crítica de repensar el método, 
la verdad; colocando al sujeto en el 
centro epistemológico y metodológico 
a partir de comprender que el hombre 
puede construir realidad (política en el 

sentido del hombre como constructor 
de realidad). 
A manera de síntesis inicial, se pro-
ponen las problematizaciones es-
peciales en términos de respuestas 
potenciales que habrán de otorgar 
sentido a los procesos de reconoci-
mientos individuales, colectivos y so-
ciales. Preguntas como: 
a. ¿Cómo se produce teoría en Co-

lombia? ¿Qué teoría? ¿Quiénes la 
producen? ¿Cuáles compromisos 
éticos y políticos desarrolla la teo-
ría?

b. ¿Cuáles las realidades contempo-
ráneas?

c. ¿Cuál la ética del presente?
d. ¿Cuáles las relaciones entre po-

der-saber, saber- poder?
Son ejes temáticos los siguientes:
e. Crítica y actuación crítica.
f. Comprensiones espacio-tempora-

les en el presente histórico
g. El problema del lenguaje y el pen-

samiento.
h. Intersubjetividad y prácticas políti-

cas en América Latina.
i. Metodologías de investigación crí-

ticas.
j. Lecturas especiales de manifesta-

ción humana (silencio, cómo se or-
ganiza la voz, cómo se organiza el 
discurso, modos de ser y estar en 
el mundo).

k. El problema de la colocación (con-
ciencia-cuerpo-mente).

l. Construcción psíquica derivada de 
la cultura como esquema impe-
rante del colonialismo.

m. Metáforas: por ejemplo: “solo me 
coloco colocando-me”
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n. Pensamiento crítico. a) recuperar 
la historia, b) colocar-nos ante la 
teoría, c) La tensión entre teoría- 
praxis, d) entendimiento- com-
prensión, e) La historia personal, 
f) descentramiento a partir del 
reconocimiento. g) la nueva co-
lonialidad, h) interculturalidad y 
práctica política. 

Por supuesto será la discusión, el 
dialogo, la presencia de razones in-
tersubjetivas, objetivas y racionales, 
las que permitirán el tejido necesario 
para plantear las preguntas pertinen-
tes a partir de considerar los proble-
mas concretos en América Latina.
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Es un hecho que las actuales discu-
siones giran alrededor del método, la 
metodología y en general de la insu-
ficiencia de las ciencias sociales para 
explicar y comprender el sentido de 
realidad y concreción de los proble-
mas, en especial de la realidad lati-
noamericana.
Igual que las pretendidas maneras de 
representar la realidad se adscriben a 
patrones que por lo regular obedecen 
a condiciones y requerimientos de lo 
asumido como ciencia y conocimiento 
científico, asunto fuertemente critica-
do en tanto se reconoce la existencia 
y presencia de epistemias que se te-
jen desde horizontes y fronteras dife-
renciadas, plurales y enmarcadas en 
lógicas distintas de las tradicionales 
maneras de explicar el mundo. 
El cuestionamiento a las metodolo-
gías en uso y presencia está jugando 
un papel vital en tanto se trata de po-
ner en duda todo lo que es el conoci-
miento construido y su relación con la 
experiencia. Las conocidas metodolo-
gías de investigación de corte hipoté-
tico-deductivo, las inductivas (inducti-
vistas), la utilización del lenguaje, las 
derivaciones teóricas propuestas des-
de cánones supuestamente científicos, 
la presencia de aparentes teorías ge-
nerales que intentan la homogeneiza-
ción de los criterios de examen de la 
realidad, la investigación cualitativa y 
sus relacionamientos con lo cuantita-
tivo y formas de construir sentido; se 
presentan como partes de una pro-
blemática que relieva en general las 
deficiencias metodológicas y de pen-

samiento de las ciencias conocidas 
como sociales.
Por supuesto en el marco de estos 
asuntos, el conocimiento en su rela-
ción con la cultura en sus múltiples 
manifestaciones (inter/ multi- cultura) 
se encuentra presente, evidenciando 
tensiones generales y especificas que 
se presentan no sólo en la construc-
ción de teorías sociales, sino en la 
realidad que se presenta a través de 
fenómenos contradictorios. Las tensio-
nes entre lo cognoscitivo, epistémico, 
social, cultural, económico, político, se 
hacen presentes, significando la nece-
sidad de aclaración desde la crítica, 
como medio para develar la raciona-
lidad contenida en estos procesos, a 
fin de construir alternativas viables en 
procura de rescatar la potencialidad y 
posibilidad de los sujetos como prota-
gonistas de la historia. 
De una manera, aún no precisada, 
las metodologías de construcción y 
los enfoques metodológicos utiliza-
dos (llámese programas, enfoques, 
redes teóricas, paradigmas) han ter-
minado por expulsar de sus vertientes 
al sujeto y su historia. Por ejemplo, 
el sujeto aparece sólo en su capaci-
dad de raciocinio y racionalización, 
despojado de su ser histórico, políti-
co y social, lo que dificulta compren-
derlo en su amplio sentido de sujeto 
con conciencia histórica, inserto en 
la cultura y promotor de resoluciones 
de problemas con sentido adherido 
a la realidad concreta. Parte de las 
deficiencias sobre estos asuntos, se 
reconocen al momento de la formu-

Capítulo I
Marco epistémico
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lación temática de los aspectos de la 
realidad.
En general se tematiza alrededor de 
concepciones, desarrollos, propues-
tas, pero con ausencia de una real 
problematización respecto de la vin-
culación, <teoría- praxis- realidad>. 
Las respuestas otorgadas por las me-
todologías científicas tradicionales, 
en general, no ubican las respuestas 
centradas en el <para-que> de la 
investigación, sino que en contrario, 
relievan la importancia de las res-
puestas con centro en el <como> y 
<que es>, asunto que por supuesto 
debilita el objetivo concreto de enar-
bolar la praxis (sujeto reflexionando, 
indagando y accionando) en su más 
amplio sentido de lo político, cognos-
citivo, económico y cultural. Desde 
un plano restrictivo se ha separado 
drásticamente <pertinencia social>, 
<teoría> y <cultura>, afectando el 
denominado <principio de realidad> 
como base indispensable para el exa-
men de lo histórico-concreto. 
En últimas, desde el examen de las 
metodologías de construcción del co-
nocimiento y a partir de la crítica, se 
trata de descolonizar las ciencias so-
ciales3 en el marco de la pretensión 
de nuevas categorías que faciliten la 
emergencia de lecturas de la realidad 
y la presencia práxica de contenido 
distinto a la tradicional forma de uti-
lizar las capacidades de pensamiento 
y acción. Desde la crítica (y no por la 
crítica en si misma), se trata de criticar 
lo conocido como pragmatismo que 
permite situar el sujeto, no desde la 

3.  Buena parte de las discusiones sobre las metodologías de 
investigación en las ciencias sociales, centran el debate 
al menos en tres aspectos importantes, a) la historia del 
sujeto que habla y actúa en comunidad, b) el lugar político-
social desde donde se enuncian los asuntos y c) el concep-
to político que se asume y asumen los sujetos. 

conciencia de un sujeto cognoscente 
sino desde un sujeto en comunidad 
que habla4, donde---por supuesto la 
comunidad sea el punto de partida 
de la discusión epistemológica5.
Por supuesto son muchos los trabajos 
elaborados desde la crítica (algunos 
incluso traducidos como crítica de la 
crítica) que se constituyen en el acervo 
inicial de conocimientos para acceder 
a fuentes vitales que permitan alimen-
tar y desarrollar las preguntas plan-
teadas desde la experiencia. De hecho 
el sistema de pensamiento planteado 
desde la lógica dialéctica y dialéctica, 
ha permitido inicialmente focalizar el 
estado de uso de categorías con senti-
do histórico que se constituyen en ver-
tientes para el examen detallado de 
obstáculos e inconvenientes a la hora 
de postular la presencia de nuevas 
categorías, pensamiento que si bien 
ha entregado a la humanidad cons-
trucciones y resultados, igual exige 
replanteos a la luz de las condiciones 
concretas actuales, en especial desde 
la subjetividad y biografía de los su-
jetos pertenecientes a comunidades y 
culturas que se han expresado menos 
desde lo contingente y más desde lo 
históricamente. 
Los desarrollos teóricos planteados 
desde la dialéctica, al menos han per-

4.  DUSSEL Enrique. Pensar América Latina desde la Filosofía 
de la Liberación. En Pensamiento y producción de Conoci-
miento, Urgencias y Desafíos en América Latina. IPN- IPE-
CAL, México, p. 26. 

5.  Para Dussel no es suficiente hablar desde la comunidad, se 
debe hablar también desde los excluidos y los oprimidos; 
los cuales, al hablar no son entendidos, cuando interpelan 
no se entiende lo que dicen semánticamente porque quien 
los escucha no ha tenido esa experiencia, experiencia de 
la cual habla Wang Yang Ming, y de la cual habla Rigoberta 
Menchú—quien dice que hay que partir de la experiencia y 
no de los libros, lo cual no quiere decir que no hay que usar 
los libros, pero no es de los libros de donde uno parte para 
crear nuevas categorías (Dussel, Ibid, p. 26). 
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mitido la identificación diferenciada 
entre las metodologías de corte posi-
tivista y normativista, asunto que por 
supuesto alimenta el desarrollo de la 
perspectiva metodológica critica en su 
preocupación no solo por la comuni-
dad de sujetos sino por la vitalidad y 
potencia de un sujeto cognoscente y 
político, que tiene no solo la responsa-
bilidad de situarse en el mundo, sino 
igual la responsabilidad de avanzar en 
la construcción de la sociedad justa, 
tanto desde lo teórico como desde lo 
práctico y aplicado. Por supuesto des-
de la crítica, se trata de develar los fe-
nómenos, hechos y acontecimientos, 
para reconocer plenamente y actuar 
sobre lo naturalizado por el hombre 
y las sociedades. Son conocidas las 
criticas a las metodologías de inves-
tigación que al ser aplicadas apuntan 
sólo a la formalización y organización 
de conocimientos, muchos de los cua-
les propugnan por la adaptación del 
sujeto a la realidad, aceptando como 
natural asuntos que en el fondo resul-

tan ideológicos y de constreñimiento a 
la labor emancipadora que le es pro-
pia al pensamiento y accionar de los 
sujetos. 
Es inherente a la dinámica del CEC-
CAL, precisamente participar activa-
mente desde la investigación y la ac-
ción, en la consolidación de proyectos, 
líneas y programas de investigación; 
en el marco de adelantar propuestas 
formativas que alimenten a estudian-
tes y profesionales de las disciplinas, 
campos y regiones del conocimiento, 
que en estos tiempos de crisis e incer-
tidumbre requieren de pensamientos 
y metodologías críticas para fortalecer 
los correspondientes campos discipli-
nares, interdisciplinares y campos de 
actuación profesional y práctica. Por 
supuesto se trata de poner en cuestión 
el problema de la cultura en sus más 
amplias versiones, tomando posición 
respecto de lo significado como cultu-
ra occidental, con especial referencia 
desde las problemáticas culturales la-
tinoamericanas. 
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Es evidente que América Latina re-
quiere de lecturas y reconocimientos 
diferenciados de las tradicionales ma-
neras de interpretarla, está atravesada 
por una multiplicidad de fenómenos 
que devienen históricamente, subsis-
tiendo la necesidad de reconocerlos 
desde la producción de conocimiento 
y sus traducciones. Es un hecho que 
subsiste la necesidad de re-construir 
la conciencia histórica de las gentes 
que la integran, tal vez, desde meto-
dologías de investigación y formas de 
indagación-acción que logren desen-
trañar sus signos vitales. 
En América Latina se registra la in-
cidencia de los paradigmas y formas 
de conocimiento eurocéntricos, que 
en la práctica han pretendido deter-
minar el curso del supuesto desarro-
llo que debe seguir el continente. En 
general, las teorías elaboradas en 
otros contextos han terminado por 
permear el sentido, conocimiento y 
discursos, con impactos y consecuen-
cias que igual enclavan la necesidad 
histórica de develar contenidos para 
promocionar los nuevos con pensa-
miento propio. 
Tal vez un primer paso lo sea, el enar-
bolar re-conocimientos de la América 
Latina a partir de considerar la pre-
sencia de nuevas referencias catego-
riales, establecidas desde las consi-
deraciones espacio-temporales, que 
permitan la emergencia de nuevos 
atributos de la conciencia histórica 
con efectos sobre la interpretación e 
internación que los sujetos efectúan 
de la realidad.

La consideración espacio-temporal 
conjuga dialécticamente una unidad 
de realidad con contenidos estruc-
turados a través del lenguaje con 
sentido histórico, permitiendo que a 
través de la representación en todas 
sus formas, se logre la integralidad 
entre la localización, la presencia, el 
pensamiento y conciencia de los su-
jetos. Podría afirmarse que el tiempo 
lógico registró desfases respecto del 
real tiempo histórico de América La-
tina, ejerciendo fuerte influencia so-
bre lo espacial considerado y la cos-
movisión establecida por historia. En 
amplio sentido, al parecer, lo lógico 
primó sobre la condición histórica del 
continente, ejerciendo poder sobre 
las conciencia de sus gentes. Si es de 
esta manera, entonces, la pregunta 
pertinente tiene relación con la com-
prensión espacio temporal de Amé-
rica Latina como continente. ¿Cómo 
se percibe y como se comprende la 
unidad espacio temporal en América 
Latina?
En la unidad dialéctica de reconoci-
miento de la realidad latinoamericana, 
el espacio es importante y se deslinda 
desde la geografía misma. De hecho 
el estudio de la geografía ha sido el 
espacio, sus componentes y relacio-
nes entre estos. A través del tiempo y 
como producto de la interacción social 
se han encontrado síntesis problemá-
ticas manifiestas en conceptos como: 
lugar, territorio, paisaje. De hecho se 
han elaborado teorías que intentan 
explicar el espacio y la naturaleza del 
mismo, tratando de identificar relacio-
nes entre los individuos, estudiando 

Capítulo II
Reconocimiento de Latinoamérica
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su problemática social, determinado 
sus agentes transformadores.6 Desde 
luego, teorías y explicaciones que se 
efectúan desde contextos no corres-
pondientes con el nuestro. 
Si algo se rescata del sentido espacial, 
es precisamente la necesidad histórica 
de reconocer plenamente el lugar, el 
territorio, el paisaje. Es empezar por 
reconocer lo dimensional y sus múl-
tiples relaciones con sentido, donde 
se destacan, sin duda, los lazos de la 
interacción social y del arraigo. El te-
rritorio, por ejemplo, lo es nada o lo 
es todo para quien necesita derivar de 
allí su reconocimiento cultural, econó-
mico, simbólico y mediado por múlti-
ples factores. La biología misma como 
constitución central de los sujetos, se 
entrelaza con lo dimensional para 
el saberse integrados en el mundo, 
que en la supuesta modernidad pasó 
de lo a priori establecido a lo dado y 
entregado. Lo social subsiste en tér-
minos espaciales significando con ello 
la imperiosa necesidad histórica de 
asumir la resistencia frente al despo-
jo de los territorios. Las actuales pro-
blemáticas de desplazamiento de las 
gentes en América Latina representan 
precisamente el despojo de territo-
rios demandado por una supuesta re-
conquista de los espacios en función 
primaria de desarrollo del patrón de 
acumulación demandado por el pen-
samiento de occidente. 
La identificación de los componen-
tes del espacio, permite--- de alguna 
manera no bien establecida ni argu-
mentada--- las representaciones que 
no son otra cosa que los abstractos de 
realidad hechos lenguaje y que como 

6.  MADRID S. Adriana, ORTIZ L. María. Análisis y Síntesis en 
Cartografía: Algunos Procedimientos. Universidad Nacio-
nal de Colombia. Departamento de Geografía, 1971, p. 17.

tal impacta las conciencias. El <dato> 
como representación--por ejemplo, se 
constituye en el antecedente necesa-
rio para formar una idea de una cosa 
o deducir las consecuencias de un he-
cho7. De allí la urgente necesidad de 
develar el contenido del <dato>, de 
los datos a partir de los cuales se ex-
plica la realidad latinoamericana. De-
velar el dato como representación en 
la práctica es construir las nuevas re-
presentaciones categoriales que afin-
quen la conciencia comprometida de 
los sujetos con su realidad.
Con la modernidad y su correlato 
<colonialidad>, en América Latina 
se presentaron fracturas en las di-
námicas sociales, organizacionales, 
culturales y humanas. Las dinámicas 
sociales resultaron escindidas de lo 
humano, cultural y vital, inaugurán-
dose problemáticas derivadas de la 
comprensión del sentido de una rea-
lidad que resultó asimilada en forma 
inconexa y a-histórica; por supues-
to con cambio en las cosmovisiones 
heredadas por el pasado- histórico, 
modificando la vida y biografía de 
los sujetos y de las comunidades. La 
ciencia natural y la ciencia social y 
humana, con sus visiones de mundo, 
contribuyeron a la fragmentación de 
las visiones de los sujetos del conti-
nente. Por esta vía al parecer, se fun-
dó en América Latina la humanidad 
sin naturaleza y la naturaleza como 
objeto de disposición para la simple 
acumulación. 
Desde las razones y dinámicas de la 
<colonialidad>, en América Lati-
na se prefijaron condiciones del or-
den geopolítico donde las relaciones 
centro- periferia adquirieron sentidos 

7.  MADRID S, ORTIZ M…Ibid, p. 25.
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especiales de dominación. Lo geopo-
lítico que definió las relaciones de 
centro-periferia, en América Latina y 
actualmente, ha pasado a la presencia 
de múltiples espacios de centros rela-
tivos, diferenciados y con diversidad 
de márgenes y periferias, asunto que 
se debe reconocer en marco de la di-
versidad y también de la identidad. De 
allí, la necesidad de reconocer las es-
tructuras de saber y poder; como afir-
ma Boaventura de S. Sousa, el interés 
de la <geopolítica del conocimiento> 
o sea problematizar quien produce el 
conocimiento, en qué contexto lo pro-
duce y para quien lo produce8.
Actualmente y con fuerza, el sentido 
de la globalización busca explicar la 
necesidad de transcender las fronte-
ras de todo tipo. Sin embargo como 
tal, la globalización no es precisa en 
sus demarcaciones y especificidades. 
Desde el punto de vista económico, 
la globalización ha significado para 
América Latina, el hecho de referir-
se a una nueva lógica empresarial y 
a la organización de las empresas en 
un mercado de dimensiones planeta-
rias9, donde se entrevé el poder de la 
competitividad y el afincamiento del 
mercado internacional como aparente 
institución que pretende alinderar el 
curso de las economías de los países 
latinoamericanos.
Al parecer, el fenómeno denominado 
globalización está afectando drástica-
mente las estructuras productivas de 
América latina. Como fenómeno ha 
redefinido las relaciones de control/
periferia afectando la conformación 

8.  BOAVENTURA DE S. Sousa. Una epistemología del Sur. 
Siglo XXI, México. 2009, p.340. 

9.  FAZIO Hugo. “la globalización: entre los Imaginarios y la 
Realidad”. En Globalización, Incertidumbres y Realidades. 
TM Editores. 1996.

de lo nacional y lo local10, tanto que 
algunos autores prefieren hablar de 
<glocalización> para significar la 
necesidad de pensar globalmente y 
actuar localmente, reconociendo con 
ello que los grandes problemas aún 
siguen siendo locales.
Desde luego la globalización está sir-
viendo para significar gran cantidad 
de asuntos de carácter especialmente 
económico. La transnacionalización 
financiera, los fenómenos políticos, 
ideológicos, culturales y sus múltiples 
interpretaciones, precisamente hacen 
de la globalización un fenómeno con-
fuso y contradictorio. 
Pero, ¿a qué realidad refiere el fenó-
meno de globalización, de qué se trata 
exactamente, cómo afecta los campos 
del conocimiento, desde qué referen-
cias teóricas se está verbalizando? Por 
supuesto, las respuestas son múltiples 
como múltiples y diversas las razones 
que explican su generación. Desde 
luego y como parte de los contenidos, 
en la generalidad las explicaciones se 
insertan en lo que se conoce como 
modernidad.
Desde algunas vertientes teóricas, 
la globalización significó (significa) 
la totalidad de un movimiento en la 
perspectiva de lo sistémico. En este 
sentido, la globalización funciona 
como una totalidad jerarquizada11. 
De tal manera, el proceso abarca el 
tránsito desde la conformación del 

10.  DE ZUBURIA Sergio. “Gestión Cultural en un Mundo en 
Globalización: Perspectivas Iberoamericanas”. En Globali-
zación: Incertidumbres y Posibilidades. TM Editores, 1999, 
p. 132. 

11.  Algunos autores, hablando del proceso de globalización, 
identifican la primera fase de este proceso ligada con el 
mercantilismo; la segunda fase ligada con el desarrollo del 
capitalismo liberal; la tercera fase ligada a la presencia del 
Estado- benefactor y la cuarta ligada con la onda expansiva 
del capitalismo.



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 426

mercado y su posterior consolida-
ción hasta la evolución histórica y 
presencia del Estado- nación, que en 
el marco del contenido de globaliza-
ción adquiere funcionalmente el pa-
pel de regulador económico-social, 
ayudando a consolidar igualmente 
el mercado como institución. Por su-
puesto este reconocimiento no anu-
la la existencia de la globalización 
como un movimiento que potencia la 
inter/multicultura, aunque en el fon-
do se le reconozca igualmente como 
un proceso que en el caso de la mo-
dernidad, está significando más la 
preeminencia de la regulación como 
atribución de ordenamiento perma-
nente que la emancipación social. 
Se podría asegurar que la globaliza-
ción traduce en la práctica la con-
solidación de uno de los pilares que 
señala Boaventura de Santos Sousa 
reconocido como regulación social. 

Desde luego, estudiar el fenóme-
no de la globalización y su relación 
con el colonialismo en todas sus fa-
cetas se traduce en la necesidad de 
develarlo en el marco de los reco-
nocimientos y construcciones de po-
tencia y futuro para América Latina. 
En estos asuntos se encuentra invo-
lucrada la cultura y el conocimiento. 
De hecho la dramática situación en 
que se encuentran las sociedades 
latino-americanas, exige de estudios 
y conocimientos profundos acerca del 
papel de la globalización y del colo-
nialismo en el marco, por ejemplo de 
la ciencia y la tecnología. El examen 
de la modernidad y la denominada 
pos-colonialidad, se constituyen en 
ejes centrales para avanzar precisa-
mente en el esclarecimiento del sig-
nificado de la teoría y la praxis en 
América Latina.
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ca que se reconoce en las relaciones 
entre lo educativo y ocupacional. La 
estructura de la pirámide educacional 
en Colombia por ejemplo, para nada 
registra correlación con la pirámide 
ocupacional, insinuándose la necesi-
dad de fortalecer regiones y campos 
de conocimiento que por su naturaleza 
resulten pertinentes12 para efectos no 
sólo de la producción de conocimien-
tos sino de la producción en el marco 
de la generación de riquezas sociales y 
materiales que beneficien a las gentes 
del continente. 
Los conocimientos en América Latina, 
en preferencia se han construido des-
de la matriz disciplinaria inaugurada 
y mantenida en la modernidad, que 
ha prefijado las formas y modos bajo 
los cuales se organiza y difunde el co-
nocimiento, en general demarcando 
dos mundos diferenciados: el de las 
reglas científicas y el del sentido co-
mún o mal denominado conocimiento 
vulgar que por sus atributos especia-
les no responde a lo pre-establecido 
como criterios de ciencia moderna. 
Desde este constructo, los profesio-
nales terminan inscritos en comuni-
dades cuyo requisito de ingreso tiene 
que ver con los ejercicios profesiona-
les prácticos bajo la égida de conoci-
mientos que en la generalidad repro-
ducen las condiciones impuestas por 
el imperio del capitalismo. 

12.  En Colombia, hablar de que falta cerca de 26% de pobla-
ción por educarse en programas universitarios y de post-
grados y que sólo el 12.1% cursan programas técnicos pro-
fesionales sin alternativa de continuidad en los estudios, 
es de por sí una cifra alta que merece de consideración y 
atención especial. 

En la compleja relación Universidad- 
Sociedad, las profesiones como prác-
ticas sociales y las disciplinas juegan 
un papel central en las transformacio-
nes que requiere América Latina. De 
hecho, el equipamiento de las profe-
siones en América Latina se comporta 
como en especie de estancos que des-
dicen de las relaciones y necesarias 
inter-disciplinas que deben construirse 
para efectos de los abordajes explica-
tivos e interpretativos de la realidad. 
En general los atributos alcanzados 
por las profesiones, las localizan en 
sitiales donde el statu-quo se torna 
perenne en términos de las relaciones 
generales y particulares en el marco 
de la sociedad del trabajo. En este as-
pecto es común observar que las pro-
fesiones se clasifiquen socialmente, 
desde las mejores y más reconocidas, 
hasta las menores o que representan 
supuestamente una mínima impor-
tancia para la sociedad. Por esta vía 
se han inaugurado fragmentaciones 
odiosas de clasificación del hacer que 
validan su importancia social por el tí-
tulo que lo sustenta o respalda. El téc-
nico o el tecnólogo, por ejemplo, so-
cialmente resultan clasificados en una 
categoría social de menor rango a la 
de profesional.
De hecho, en Colombia la educación 
sigue siendo un bien escaso y como tal 
merece de toda la atención y trabajo, 
con el objetivo de llegar a los rincones 
apartados y cercanos del país, que im-
periosamente necesitan de formación; 
situaciones que igual se registran en 
países latinoamericanos; problemáti-

Capítulo III
Universidad y sociedad
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Desde las profesiones y los marcos 
epistemológicos que les soportan 
como referencia, igual se han adelan-
tado críticas que en general e inicial-
mente ubican dos asuntos problemá-
ticos que resultan en tensión. Por una 
parte, el sentido(s) de la teoría(s) con 
sus formas, manifestaciones, metodo-
logías de construcción, maneras de 
apropiar sus aprendizajes (pedago-
gías y didácticas), que se derivan de 
establecimientos propios de modelos 
y transferencias de aparatos concep-
tuales, en general construidas desde 
contextos no siempre explicados y 
menos reconocidos cabalmente. Y por 
otra parte, el hacer, valor de uso social 
de las teorías y valor de las aplicacio-
nes en el contexto inmediato y de ac-
tuación, con sus problemáticas que se 
entrelazan con asuntos ético-morales 
y de construcción de realidad. 
Las críticas que se adelantan desde di-
versas posiciones son prolíficas en se-
ñalar dos debilidades que se manifies-
tan de diferentes maneras:
1) Universidades, conocimientos y 
prácticas que se muestran contrarias 
en su quehacer a las necesidades de 
la realidad (léase necesidades econó-
micas, sociales, políticas, culturales o 
de otros ordenes). Por lo general se 
critica que la universidad socialmente 
se encuentra de espaldas a la reali-
dad. Por esta vía y en su sentido más 
amplio, se reconoce la brecha que se 
presenta entre el mundo de la acade-
mia, del trabajo y el mundo de la vida.
Las propuestas (generalmente deriva-
das del patrón modernizador) atinan a 
propugnar por cerrar brechas de com-
portamiento y actuación, planteando 
celeridades que resultan desfasadas 
de lo que se considera el contexto his-
tórico y de realidad de las profesiones 

en Colombia y América Latina. Por lo 
general el horizonte de acercamien-
to entre mundo de actuación profe-
sional y el mundo académico intenta 
resolverse exclusivamente por vías 
instrumentales derivadas de las con-
fecciones del mundo de la ciencia y el 
conocimiento prefijado como científi-
co. En la práctica, para nada impor-
tando la construcción de pensamiento 
autónomo y menos de conciencia crí-
tica frente a la realidad.
2) Como un problema de relaciones. 
En la generalidad de propuestas cu-
rriculares se fragmenta el sentido de 
la profesión, del propio de las disci-
plinas del conocimiento que la so-
portan, generando inconvenientes y 
desarticulaciones entre <pensar-ha-
cer>. En esta problemática se olvida 
con frecuencia que los asuntos éticos 
lo son tanto del pensamiento, de la 
acción misma, como de manipulación 
de objetos e instrumentos que tienen 
un valor de uso social y contienen re-
glas precisas de uso. Se olvida tam-
bién que subsiste la necesidad de co-
mandar la elaboración y generación 
de instrumentos de trabajo (con sen-
tido), los cuales forman parte preci-
samente de las aplicaciones y usos de 
la teoría misma.
El acercamiento entre el <pensar> 
(lo estrictamente teórico) y el hacer 
(instrumental), forman parte de una 
realidad que es menester re-pensar 
precisamente para la construcción 
de realidades donde las valoraciones 
se decidan desde planos diferentes a 
los exclusivamente instrumentales. Se 
trata de la pertinencia de las teorías 
en relación con la consciente demar-
cación de las necesidades de acuer-
do con el entorno y el contexto, con 
el posible objetivo de construir reales 
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alternativas de formación en relación 
con la sociedad y la producción de co-
nocimientos útiles y pertinentes. Esta 
labor de descentramiento de lo disci-
plinar (por supuesto) implica los reco-
nocimientos claros de las relaciones 
inter-disciplinares, multidisciplinares 
y de constitución de nuevos campos y 
regiones de conocimientos con posibi-
lidad de recrear contenidos y asumir 
con criterio el sentido de la critica a 
las realizaciones y posiciones presen-
tes en la realidad y sus consiguientes 
potenciaciones.
Tal vez la problemática de las profesio-
nes y sus correspondientes disciplinas 
que las soportan, tenga que ver con 
la creciente cientifización de las mis-
mas, que corresponda a un fenómeno 
universal reconocido por incorporar 
niveles de supuesta fundamentación 
científica no bien entendida ni com-
prendida, con implicaciones fuertes en 
la denominada tradición escrita y for-
mación de comunidades académicas y 
profesionales. Re-pensar estos asuntos 
forma parte del ideario de reconstitu-
ción social e individual, en términos 
de la formación de voluntades para el 
cambio y transformación de las condi-
ciones actuales que registran los países 
en América Latina.
Un asunto no menos importante son 
las tendencias que se presentan en lo 
conocido como mediaciones tecnoló-
gicas que se muestran como disposi-
tivos enmarcados en las denominadas 
tecnologías de la información y la co-
municación; asunto que por supuesto 
está cambiando drásticamente las re-
laciones entre los sujetos y el medio. 
En estas dinámicas y como se supone, 
lo virtual como medio y la virtualidad 
como pensamiento, ha entrado a ju-
gar un papel importante en la cons-

trucción de subjetividades. En estos 
aspectos como se comprende, la edu-
cación y la Universidad se encuentran 
fuertemente comprometidas. 
En términos generales, las tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación afectan las culturas, pues se 
constituyen en mediaciones que pro-
fundizan la emergencia de un nuevo 
y diferentes sistema de relaciones en-
tre los docentes y los estudiantes. La 
presencia del computador como he-
rramienta de trabajo, sin duda propi-
ció uno de los saltos cualitativos más 
drásticos que se evidencien desde el 
siglo XVIII. Como lo afirma Martin 
Barbero, con el computador ya no 
estamos ante la relación exterior de 
un cuerpo y una máquina sino fren-
te a un nuevo tipo de relación: una 
aleación entre cerebro e información. 
El salto es cualitativo pues la mate-
ria prima del computador ya no es 
la tela o el acero, sino algoritmos, 
programas, signos y lo producido 
no son objetos sino informaciones y 
conocimientos13. Evidentemente, un 
cambio cualitativo que colocó a la in-
formación en el centro de las repro-
ducciones y significaciones, incluidas 
las nuevas referencias para la repro-
ducción del capital; por supuesto con 
incidencias culturales profundas.
Como se evidencia, en la práctica se 
muestra una fuerte tendencia hacia lo 
denominado hoy en día como “capita-
lismo informacional, donde lo inmate-
rial ha ganado presencia demarcando 
nuevos sentidos a las formas de ope-
rar los procesos. Lo que se asociaba 
claramente a la presencia de espacios 
materiales ha dado paso a lo intan-

13.  BARBERO Martin. “la Crisis de las Profesiones en la Socie-
dad del Conocimiento”. En Revista Nómadas, N.16, Univer-
sidad Central, Bogotá, 2002, p. 180
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gible, trastocando el tratamiento y 
transmisión de la información, conver-
tida ahora en las principales fuentes 
de poder. 
Desde luego, las señaladas condicio-
nes en la educación remiten a la pre-
sencia de nuevos atributos que des-
centran las tradicionales formas de 
observar, analizar y traducir requeri-
mientos en la relación <espacio- tiem-
po>. El sentido <espacio- tiempo>, 
al parecer se ha modificado drástica-
mente, afectando las convencionales 
y tradicionales maneras de transmitir, 
apropiar y construir conocimientos. El 
aula como claustro ha sufrido modi-
ficaciones en lo espacial tornándose 
virtual, modificando sustancialmente 
las interacciones entre los sujetos. El 
asunto se complejiza en tanto el tiem-
po resulta diferenciado, insinuando 
ritmos distintos, disfuncionales con 
diacronías y sincronías diversas. 

En la práctica han emergido ordena-
mientos proclives a la presencia de un 
sistema formativo que se separa de la 
concepción tradicional de espacio. El 
espacio adquiere nuevas formas, con-
tenidos, dimensiones y modalidades, 
al parecer en contradicción con las 
tradicionales formas de generar la en-
señanza y el aprendizaje. En la prác-
tica, la educación y sus maneras de 
operar está cambiando, dando paso a 
nuevos escenarios que se deben cono-
cer y llenar de contenido epistémico, 
metodológico y teórico.
El asunto entonces y desde la crítica es 
poner en cuestión la presencia de las 
mediaciones tecnológicas en los pro-
cesos de aprendizaje, en tanto tienen 
relación con la formación de los suje-
tos, la cultura y en especial con la for-
mación de nuevas subjetividades que 
emergiendo al parecer también condi-
cionan los atributos de la conciencia. 
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Pensar críticamente es pensar con 
método crítico, asunto que trata con 
la complejidad, lo holístico y sistémi-
co derivado de la comprensión de las 
realidades presentes y potenciales. 
El pensamiento crítico, por supues-
to, tiene versiones que lo sustentan 
desde concepciones adscritas a for-
mas de conocer. En general se trata 
de la búsqueda de posibilidades de 
construcción potencial, a partir de 
entender y comprender el <es> de 
la realidad y sus formas de represen-
tación, con lo que ésta contiene de 
futuro (debe ser de la misma). Incu-
bar el pensamiento crítico, entonces, 
tiene relación con el reconocimiento 
permanente de localización y de con-
texto a partir del cual se habla y se 
actúa, igual con el re-conocimiento 
pleno de las subjetividades siempre 
presentes. 
El pensamiento crítico, según Brook-
field, implica al menos tres elementos 
que son:
1) La identificación de los supuestos 

de los cuales se parte, la crítica de 
las ideas previas, de las creencias 
y de los valores que sustentan las 
interpretaciones.

2) El reconocimiento de la importancia 
del contexto en el cual se producen 
las acciones y reflexiones.

3) La capacidad de construir y de es-
tudiar nuevas opciones, nuevas 
alternativas, nuevas interpretacio-
nes y nuevas propuestas vitales14. 

14. HERNANDEZ C. Augusto. Universidad y Excelencia: En 
Educación Superior: Sociedad e Investigación. Colcien-

Esta actitud del pensamiento crí-
tico, como se ve, no es exclusiva 
de la formación científica y podría 
decirse que es esencial en la for-
mación de los sujetos. 

El pensamiento crítico es pensamien-
to en y desde una sociedad concreta, 
donde se desenvuelven las acciones 
y en general, la praxis que le es de 
alimento a la permanente constitu-
ción y potenciación del pensamien-
to crítico; la praxis que se reconoce 
como el sujeto reflexionando y ac-
cionando concomitantemente, en lo 
individual y colectivo. Lo que no se 
piensa no se concreta y menos si no 
se piensa desde una sociedad y rea-
lidad concreta. 
El pensamiento crítico es pensamien-
to histórico, pues sólo conociendo y 
sintiendo la historia, el pensamiento 
es capaz de colocar en lo posible la 
construcción de futuro. Desde luego 
no cualquier historia, sino la que per-
mite reconocer las potencialidades 
que tienen los hombres, que como 
potencialidades son posibilidades de 
transformación. En este sentido es 
pensamiento amplio, participa de la 
ampliación de la conciencia histórica 
e incorpora lo individual y colectivo 
en categorías de síntesis que cum-
plen (como resultado) el objetivo de 
potenciar el andar en el camino (ca-
minar) de un futuro aparentemente 
incierto.
La ruptura de parámetros en la pro-
ducción de conocimiento es, por exi-

cias- Ascun, 2002, p.64. 

Capítulo lV
Pensamiento crítico
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gencia de razonamiento, un acto de 
pensamiento crítico; en este senti-
do, no se trata sólo de comprender 
el actual orden totalitario capitalista 
para moverse más cómodamente en 
él, sino por el contrario, para pensar 
si tiene sentido moverse, cuál es ese 
sentido, para que moverse y por qué. 
Este es un acto de pensamiento sub-
jetivo, pero también colectivo, que 
desafía lo establecido en prácticas 
concretas, moleculares, cotidianas 
que nos comprometen en mayores 
niveles de congruencia cada día15. 
En este sentido el pensamiento críti-
co verbaliza desde la interioridad del 
sujeto, es decir lograr pensarnos en 
relación con la misma biografía y con 
los sucesos y eventos que se presen-
tan. 
El pensamiento crítico parte de la ex-
periencia, pero no como una lectu-
ra lineal o simplemente descriptiva. 
Parte de la experiencia para locali-
zar, localizando relaciones funda-
mentalmente problemáticas para 
el sujeto y para los sujetos. Para el 
pensamiento crítico en cuanto a sus 
atributos es importante la conjun-
ción entre biología corporal, senti-
dos, actuaciones y observaciones. El 
pensamiento crítico germina a partir 
de la observación. Es desde el ob-
servar que se empiezan a tejer los 
hilos constitutivos del pensamiento 
crítico, aunque desde el pensamien-
to se debe regresar a la observación 
para criticar precisamente su poten-
cia como observación. 
Buena parte de la obra encargada 
a las metodologías de investiga-

15. Quintar Estela. La esperanza como práctica. La práctica 
como ámbito de construcción de futuro. En pensamiento 
y producción de conocimiento. Urgencias y Desafíos en 
América Latina. IPN, IPECAL. México, 2007, p.15. 

ción críticas, precisamente se apo-
ya desde lo considerado como pen-
samiento crítico. En este sentido el 
pensamiento y la metodología se en-
cuentran permanentemente ligadas; 
como tales orientan desarrollos en 
procura del constante esclarecimien-
to de lo significado como racionali-
dad, entendiendo que en el marco 
de esta se reconocen por una parte 
los tipos de decisiones y actividades 
y por otra, los procesos derivados de 
la concepción y aplicación de la cien-
cia. De tal manera, el pensamiento 
crítico encuentra como base el cons-
tante examen de la realidad y sus 
condiciones para efectuar las acep-
taciones o los rechazos. Por ejemplo: 
las aceptaciones o rechazos sobre 
la(s) concepción(es) de mundo, de 
sociedad; la aceptación o rechazo 
de: teorías, paradigmas, de regula-
ción, normas, valores, principios ló-
gicos. Por supuesto desde el ángulo 
de pensamiento crítico, las acepta-
ciones o rechazos igual conllevan los 
análisis y posiciones respecto de las 
potencialidades y los nuevos atribu-
tos de las tendencias y procesos en 
el marco de la germinación de nue-
vas racionalidades y alternativas. 
Las actuales condiciones económi-
cas, políticas, sociales, evidencian 
problemáticas que se presentan 
como resultado del tipo de gestio-
nes y decisiones que se asumen en 
los diferentes órdenes y niveles de la 
organización social. En este tipo de 
decisiones son muchos los agentes 
involucrados, desde políticos, admi-
nistradores, empresarios, comunida-
des, estados, científicos, organiza-
ciones mundiales y supranacionales, 
etc. Parte de la consideración de un 
pensamiento crítico, precisamente 
tiene que ver con el examen y re-
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construcción de las racionalidades 
incursas en el marco de las decisio-
nes. En este sentido, desde la con-
sideración de pensamiento crítico se 
re-construyen los marcos concep-

tuales y teóricos que apalanquen 
las decisiones --como instrumentos 
y herramientas--- pertinentes a las 
transformaciones de los modelos de 
sociedad.
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Capítulo V
Política de Investigación de CECCAL

Es ejercicio indispensable del Centro 
de estudios en Conocimiento y Cul-
tura en América Latina (CECCAL), de 
la Universidad de Manizales, operar 
bajo la presencia de cuatro condicio-
nes especiales que le permitan alcan-
ces y logros sostenibles:
1) El actuar programático, referido 

desde la organización de los asun-
tos de la investigación y la cultura, 
estipulando con claridad los ejes 
nodales del desarrollo de la in-
vestigación, del accionar y en ge-
neral de las dinámicas propias de 
los proyectos, en relación consigo 
mismo, con la Universidad y el en-
torno.

2) La permanente articulación que 
desde la unión de fortalezas, per-
mita la actuación estratégica, es-
tableciendo criterios claros y pre-
cisos en el sentido de la relación 
con otros grupos y centros de In-
vestigación que por sus dinámi-
cas y experiencias coadyuven a 
la consecución de los propósitos 
del Centro de Estudios. La articu-
lación se constituye en un medio 
para fortalecer el sentido y posi-
cionamiento de comunidad com-
prometida con el sentido de los 
proyectos (CECCAL) y la forma-
ción de pensamiento crítico a par-
tir de considerar los avances de 
escuela de pensamiento.

3) La formación de masa crítica que 
permita la consolidación de la co-
munidad en los ámbitos locales, 
regionales, nacionales e interna-
cionales. Para el efecto el centro 

de estudios considera tres aspectos 
esenciales: a) formación de comu-
nidades capaces de explicar críti-
camente lo que se hace, porque 
y para que se hace, b) el soporte 
de realizaciones a partir de consi-
derar las fuentes válidas y conse-
cuentes con los proyectos y c) la 
vinculación, promoción y difusión 
a partir de los medios adecuados, 
con generación de redes de cono-
cimiento y acción enmarcadas en 
las caracterizaciones y naturalezas 
de los proyectos e investigaciones 
que se proponen.

4) La participación activa con inciden-
cia en la formulación e implemen-
tación de las políticas científicas 
propuestas para el país. 

En el marco de actuaciones y rela-
ciones, el CECCAL se adscribe a las 
políticas de investigación formuladas 
para la Universidad de Manizales. En 
este aspecto asume el sentido de la 
investigación comprendida como la 
posibilidad de encarar con propiedad 
los requerimientos del entorno, cam-
bios, formas de adaptación, emergen-
cia y trabajo sobre el conocimiento. Así 
como la posibilidad de construir una 
cultura académica articuladora en-
tre la teoría y la realidad16. En forma 
permanente el centro de estudios ac-
tuará en consonancia con las políticas 
de investigación de la Universidad de 
Manizales, referidas en el proyecto 

16. Universidad de Manizales. Sistema de Planificación. Plan 
de Desarrollo: Autoevaluación y Auto-regulación (II), marzo 
de 2010, p. 7 
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institucional y sistema de Planificación 
UM17.
Desde el sentido económico, la fi-
nanciación de la Investigación del 
CECCAL, se apoya en fuentes tanto 
internas (Universidad) como externas 
(financiación y cofinanciación). En este 
aspecto se comprende que las actua-
ciones del CECCAL en términos de la 

17. Idem p, 10.

generación de conocimientos válidos y 
pertinentes, se trata como una activi-
dad de suma importancia para la crea-
ción y potenciación de la riqueza na-
cional. En este sentido, lo viable de la 
investigación tiene que consultar per-
manentemente el sentido de defensa, 
protección y producción de la riqueza 
del país, en su más amplio sentido.
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Se piensa que la constitución del pro-
grama como soporte del desarrollo 
de la investigación de este centro de 
estudios, debe ser coherente con un 
proceso caracterizado por la perma-
nente construcción. De esta manera, 
el progreso del programa será el re-
sultado de las acciones de los sujetos, 
de los investigadores y en general de 
la Universidad de Manizales. Como 
tal, el programa juega un papel es-
tratégico en el desarrollo de las pos-
tulaciones del centro de estudios, en 
tanto permite la presencia del actuar 
organizado y con sentido. Los ordena-
mientos del mismo como resultado de 
la historia interna de las ideas y de lo 
social, otorga viabilidad a los proyec-
tos y realizaciones en procura de iden-
tidades y coherencias entre lo que se 
plantea, lo que se dice y lo que efecti-
vamente se hace. 

La formulación del programa se plan-
tea desde consideraciones a tener en 
cuenta: por una parte, la estructura 
de desarrollos teóricos, de formación 
y experiencia alcanzada por la co-
munidad que decide su constitución 
y desarrollo. Por otra y tal vez la más 
importante, el juego se sentidos que 
emergen y que corresponden a las 
maneras y formas bajo las cuales se 
responden las preguntas sobre la rea-
lidad. En estos aspectos, las preguntas 
y respuestas sobre el conocimiento y 
sus múltiples relaciones con la cultu-
ra, se hacen presentes, denotándose 
fuertemente la necesidad de ordena-
mientos especiales de la investigación 

con el objetivo de registrar los progre-
sos y avances consistentes. 
De importancia en la formulación pro-
gramática las consideraciones emplea-
das para la construcción de conoci-
mientos. Este asunto es vital en tanto de 
la manera como se empleen las meto-
dologías de construcción se deciden las 
alternativas para la potenciación de la 
identidad necesaria del programa de 
investigación. El pensamiento que pre-
tende constituir el centro de estudios, 
respecto de las maneras de observar y 
descubrir los sentidos de la cultura en 
América Latina, determina la selección 
de los argumentos e instrumentales 
metodológicos empleados. Buena par-
te de las dificultades se centran en lo 
metodológico y sus correspondientes 
cosmovisiones de mundo y realidad, 
asunto que al parecer sólo se supera 
en términos de comunidad y comuni-
cación. 
El programa de Investigación se ela-
bora desde la postulación de condi-
ciones epistémicas y metodológicas, 
así como desde la historia interna (de-
sarrollos conceptuales- lógicos). Por 
supuesto también desde la historia 
externa y social del programa, tal vez 
la determinante en la confección de la 
estructura.
Como programa tiene en cuenta las 
rutas metodológicas que se deben 
seguir. Desde luego este proceder 
refiere a un asunto de localización y 
menos a la existencia de homogenei-
dades, en definitiva un proceder que 
debe demarcar consistentemente el 

Capítulo VI
Del Programa de Investigación
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sentido de lo plural18. Las rutas que se 
deben seguir (por considerarlas en lo 
correcto) representan lo que se deno-
mina heurística positiva de programa. 
Buena parte del esfuerzo inicial en 
la constitución del programa gira al-
rededor de las prefijaciones de los 
componentes (premisas, postulados, 
criterios) del núcleo central. Si bien 
es una tarea compleja, su realización 
es imperativa en tanto demarca con-
diciones para el desarrollo coheren-
te y pertinente de la investigación. 
Por principio, el núcleo central del 
programa contiene especificaciones 
abstractas, generales, que a manera 
de enunciados a través de axiomas 
o postulados, otorgan sentido a las 
posibles hipótesis que se construyen 
para el desarrollo del mismo. En últi-
mas se trata de la orientación general 
del programa. 
Las especificaciones teóricas y meto-
dológicas del núcleo central del pro-
grama de investigación cumplen va-
riados propósitos, entre otros:
a. Conducir el progreso de la inves-

tigación tanto en lo administrativo 
como en lo propiamente investi-
gativo (indagación, verificación, 
acción, proposición).

b. Establecer las adecuadas rutas 
de desarrollo, tanto en lo teórico 
(conceptual y de representación) 
como del orden metodológico.

c. Lograr coherencias permanentes 
entre lo que se dice en el progra-
ma, lo que desarrolla y hace.

18. Un elemento clave a tener en cuenta en la construcción del 
programa de investigación del CECCAL, tiene que ver con 
considerar una de las fortalezas manifiestas por la Univer-
sidad de Manizales referida a la categoría Desarrollo Hu-
mano. En este caso sería pertinente la búsqueda de rela-
cionamientos entre Desarrollo Humano, metodologías de 
investigación críticas y pensamiento Zemelmaniano. 

d. Caracterizar la naturaleza de los 
proyectos, líneas de investigación 
y subprogramas.

e. Establecer los nexos, relaciones, 
redes e interacciones que le son 
necesarias para la visibilidad, con-
trastación, pertinencia e identidad 
del programa.

f. Demarcar el uso de teorías, mar-
cos conceptuales y campos de ob-
servación pertinentes.

g. Demarcar los enunciados de las 
correspondientes hipótesis que en 
la práctica se constituyen en espe-
ciales referencias para la defensa 
e identidad del programa.

h. Igual cumple el propósito de esta-
blecer el nivel de comprobaciones 
desde lo general y abstracto a lo 
empírico- aplicado.

i. Servir de base para la confección 
de hipótesis derivadas de los pro-
blemas concretos. 

Desde luego la construcción progra-
mática, en la práctica, trata con las 
reconstrucciones históricas de campos 
y regiones de conocimientos que en 
coherencia y pertinencia deben re-
constituirse desde la naturaleza de los 
problemas concretos. En este sentido, 
el permanente dialogo entre teoría- 
realidad-- teoría, adquiere sustancial 
importancia. 

Por regla metodológica de organiza-
ción e identidad del programa de in-
vestigación para el centro de estudios 
(CECCAL), se estipulan sentidos de 
ruta que como demarcación orientan 
los progresos del mismo: por una par-
te las rutas que se deben evitar por 
corresponder a obstáculos o a pro-
gramas de investigación diferentes 
al presente y por otra las que deben 
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seguirse. Por principio, las rutas me-
todológicas a seguir hacen referencia 
inicialmente a los siguientes aspectos:
a. A los problemas concretos del 

pensamiento y la cultura en Amé-
rica latina, en relación con las or-
ganizaciones sociales, planteados 
desde el sentido y dinámicas pro-
puestas desde las metodologías de 
investigación críticas.

b. La existencia referenciada desde 
los compromisos éticos y políticos 
de la investigación, considerando 
la presencia de escenarios multi/
interculturales, teniendo en cuenta 
la emergencia de posiciones y lo-
calizaciones de los sujetos episté-
micos y empíricos, en el marco de 
la realidad latinoamericana. 

c. La necesidad social y humana de 
construir conciencia histórica, to-
mando como base un criterio de 
realidad donde sujeto y subjetivi-
dad transcienden lo objetivo para 
dar paso a un desenvolvimiento 
donde se ponen en juego las ca-
pacidades, actitudes, aptitudes, 
sentidos, conocimientos y cultu-

ras de los sujetos como únicos 
potenciales, dadores de cambios 
y transformaciones. Como afirma 
el profesor Hugo Zemelman, don-
de el conocimiento como acto de 
pensar no se reduzca a la función 
cognitiva, sino que pueda organi-
zar una apropiación en la que los 
contenidos se ubiquen en el mar-
co de un sentido de vida19.

ENUNCIADOS
POTENCIADORES 

Elementos 
metodoló-
gicos para 
la formu-
lación del 
núcleo del 
programa 
de investi-
gación. 

Demarcación de problemas 
concretos de conocimiento y 
cultura en América Latina a 
partir del uso de metodologías 
de investigación crítica. 

Compromisos éticos y políticos 
de la investigación, teniendo 
en cuenta la localización de los 
sujetos epistémicos, empíricos 
y los escenarios (inter/multicul-
turales). 

Necesidad de Construcción 
conciencia histórica.20

20

19.  ZEMELMAN Hugo. El ángel de la Historia: Determinación 
y Autonomía de la Condición Humana. Editorial Anthropos, 
Barcelona, 2007, p. 28. 

20.  En consideración del centro de estudios en conocimiento 
y cultura en América Latina (Ceccal), se sugiere que uno 
de los proyectos de investigación debe hacer referencia a 
la lectura del pensamiento Zemelmaniano, como atributo 
central para la postulación y demarcación del programa de 
investigación, en especial desglosando de manera crítica y 
con propiedad, las categorías en sus sentidos teóricos, de 
identidad y acción con el propósito de enarbolar coheren-
cias entre pensamiento- lenguaje- realidad y praxis. 
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El Centro de Estudios en Conocimien-
to y Cultura (CECCAL) enmarca sus 
actuaciones en el desarrollo de cuatro 
frentes de trabajo: 1) de procesos de 
Investigación, 2) de formación, 3) vi-
sibilidad y difusión, 4) de proyección 
e impacto social, 5) de organización y 
sistematización.
1. De procesos en relación con la 

constitución de proyectos de 
investigación y demarcación de 
líneas definidas con el horizonte 
de constitución y desenvolvimien-
to del programa de investigación. 
El objetivo estratégico de la for-
mulación de los proyectos, se re-
laciona con: a) la perspectiva de 
acceso a recursos y fuentes de fi-
nanciamiento (internos y externo), 
b) la consolidación estructurada 
de derroteros validables que per-
mitan la argumentación y demos-
tración de hipótesis en relación 
con el conocimiento y la cultura 
en América Latina, de tal mane-
ra, se logren experiencias en in-
vestigación, ampliación de los 
horizontes, participación de estu-
diantes y docentes, con el objetivo 
de fomentar masa crítica, c) la de-
marcación de líneas de investiga-
ción que potencien la realización 
del programa de investigación, d) 
la consolidación de grupos de in-
vestigación. 

2. El Centro de Estudios actuará ge-
nerando la formulación de espe-
cializaciones, maestrías, doctora-
dos que en términos programáticos 
y afín a los criterios de desarrollo 

académico propuestos, permita la 
formación de alto nivel. Como acti-
vidad formal, el centro de estudios 
prevé las interacciones y relaciones 
entre los procesos de investigación 
y los posgrados para efectos de 
construcciones integrales. Como 
actividad informal- formativa, el 
centro de estudios prevé la cons-
titución de procesos formativos a 
través de grupos de estudio coordi-
nados con participación de docen-
tes y estudiantes.

3. Para efectos de visibilizar y difun-
dir los contenidos y realizaciones, 
el centro de estudios prevé: a) la 
realización de eventos internos y 
externos, a manera de: conver-
satorios, encuentros, simposios, 
congresos, donde se expliciten y 
contrasten los resultados produc-
to de las dinámicas y las investi-
gaciones. Estos eventos tienen un 
carácter formativo, aunque princi-
palmente se trata de la socializa-
ción y puesta en comunidad de los 
resultados obtenidos y de las pers-
pectivas a asumir en el marco de 
la generación de condiciones, b) 
La publicación de los resultados de 
investigación a través de medios 
escritos e impresos, con caracte-
rística tipo libro y revista. Igual la 
publicación de artículos especiales 
en revistas indexadas afines o que 
correspondan con el pensamiento 
del centro de estudios.

4. Las actividades de Proyección e 
impacto social, básicamente tie-
nen que ver con la participación 

Capítulo VII
Marco de actuación
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del centro de estudios en propues-
tas relacionadas con su misión y 
objetivos; en relación con otros 
grupos o centros, o en relación 
con la configuración de escenarios 
inter/multiculturales que ofrezcan 
condiciones especiales para la in-
teracción, comunicación, debate, 
difusión y participación plural de 
contenidos de acción que alimen-

ten las propuestas y proyección del 
centro.

5. Sistematización y organización de 
las experiencias del centro de es-
tudios, que den lugar a la perma-
nente discusión organizativa del 
centro, ubicación de perspectivas, 
formulación de las realidades, los 
seguimientos y cursos de acción a 
seguir. 

Plan de acción
Actividades Objetivos Metas Responsables Observaciones

Investigacion

Disponer de un pro-
grama de investiga-
ción que identifique 
los componentes, 
premisas del núcleo, 
heurísticas, posibles 
hipótesis y formas 
de comportamien-
to en términos de 
proyectos y líneas 
de Investigación; en 
relación con conoci-
miento y cultura. 

Disponer de la 
estructura teórica 
perfilada y de las 
acciones concretas 
para su desarrollo. 

Equipo de 
investigadores 
del centro de 
estudios 
CECCAL.

Tener en cuenta:
 
- Capacidad insti-
tucional.

- Elementos del 
plan de desarrollo.

- fortalezas de la 
investigación en 
la Universidad de 
Manizales.

- desarrollos al-
canzados en mate-
ria de lo conocido 
como <desarrollo 
Humano>.

- contrastaciones 
con elementos de 
grupos de investi-
gación, centros y 
redes de conoci-
miento. 

Estructurar el 
correspondien-
te programa de 
investigación. 
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Actividades Objetivos Metas Responsables Observaciones 

Investigacion

Elaborar dos (2) 
proyectos de inves-
tigación en relación 
con conocimiento y 
cultura en A.L, y en 
el marco de los re-
querimientos gene-
rales del programa 
de investigación. 

Proyectos plena-
mente elaborados 
bajo los requisitos 
formales solicita-
dos por Colcien-
cias.

Avances de 
resultados de la 
investigación.

Equipo de docen-
tes e investigado-
res seleccionados 
para tal finali-
dad.

Dirección acadé-
mica y admi-
nistrativa del 
CECCAL. 

Tener en cuenta: 

- viabilidad de los 
proyectos.

- financiación.

- acotados en el 
tiempo. 

- realizables.

- en coherencia 
con las proposi-
ciones generales 
del programa de 
investigación.

- en relación con 
la debida interac-
ción de la alianza 
de desarrollo 
IPECAL-CECCAL. 

Elaborar proyectos 
de Investigación. 

Actividades Objetivos Metas Responsables Observaciones 

Formacion

Formulación, 
aprobación e 
implementación de 
especialización en 
metodologías de 
investigación crítica. 

Estructura modular 
en la modalidad 
de Educación a 
distancia. 

 

 Inicio de la prime-
ra cohorte.

Equipo de docen-
tes adscritos a la 
especialización.

Dirección 
académica y 
administrativa de 
CECCAL-IPECAL

Centro de Educa-
ción a distancia 
de la Universidad 
(CEDUM). 

Monitores 
académicos y 
administrativos 
pertenecientes al 
CECCAL.

Tener en cuenta: 

-punto de equili-
brio.

-formación de alto 
nivel.

-interesados en la 
profundización de 
esta clase de cono-
cimientos. 

-la presencia de 
los centros regio-
nales.

-estructuración de 
líneas y actuacio-
nes en el marco 
del programa de 
investigación. 

Educación conti-
nua formal. Activi-
dad de formación.
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Actividades Objetivos Metas Responsables Observación

Formacion
Implementar 
acciones acadé-
micas orientadas 
a la sostenibili-
dad de un grupo 
de estudiantes y 
docentes participes 
de las iniciativas del 
CECCAL. 

Evaluación del 
grupo. 

 Presentación de 
plan de trabajo 
definido con inte-
resados. 

Dirección 
académica y 
administrativa de 
CECCAL.

Docentes adscri-
tos a CECCAL. 

Tener en cuenta:

-Desarrollo del 
programa de 
Investigación.

-Formación de 
masa crítica.

-Autoevaluación 
Y evaluación de 
las dinámicas.

Conformación de 
grupo de estudio 
en el marco del 
conocimiento y la 
cultura.

Actividades Objetivos Metas Responsables Observación. 

Visibilizacion y 
Difusion. 

Implementar activi-
dades grupales que 
permitan difundir 
las realizaciones del 
CECCAL y conver-
sar con interesados 
en los asuntos del 
conocimiento y la 
cultura. 

Organizar conver-
satorios, uno por 
semestre con refe-
rencia a problemas 
del conocimiento 
y la cultura en 
A.L. en el marco 
del desarrollo 
del programa de 
investigación. 

Dirección 
académica del 
CECCAL.

Docentes adscri-
tos a CECCAL.

Tener en cuenta:

-estructuración 
de problemas 
en relación con 
el programa de 
investigación.

-estructura de 
conclusiones.

-conversatorio 
con invitación a 
diversos estamen-
tos de la 
Sociedad. 

Conversatorios. 
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Actividades Objetivos Metas Responsables Observaciones

Visibilizacion y 
difusion Realizar un encuen-

tro nacional con in-
vestigadores, grupos 
e interesados en las 
problemáticas del 
conocimiento y la 
cultura en América 
Latina; en especial 
considerando pro-
blemáticas eco-
nómicas, sociales, 
políticas. 

Realizar convoca-
torias.

-dirección gene-
ral de Investiga-
ciones y posgra-
dos.

-dirección 
administrativa 
y académica 
CECCAL. 

Con el apoyo 
de mercadeo 
institucional y 
vice- rectoría(s).

Con participación 
de IPECAL. 

Tener en cuenta:

-convocatoria 
en el marco del 
desarrollo del 
programa de 
investigación.

Examen de proble-
máticas centrales 
en relación con el 
conocimiento y la 
cultura.

Levantamiento de 
memoria. 

Encuentro Nacio-
nal. 

Actividades Objetivos Metas Responsable Observaciones 

Visibilizacion y 
difusion 

Realizar con la 
presencia de inves-
tigadores del nivel 
internacional, en-
cuentro que permita 
consolidar versiones, 
datos y argumentos 
de las problemáticas 
en latino Améri-
ca, respecto de lo 
económico, social, 
político. 

Convocatoria y 
ejecutoria por año.

IPECAL. 

CECCAL.

Tener en cuenta:

-los resultados de 
los conversato-
rios y encuentro 
nacional. 

Convocatoria en 
el marco de pro-
blemas concretos 
en A.L. 

Selección de 
invitados interna-
cionales. 

Encuentro Interna-
cional.



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 444

Actividades Objetivos Metas Responsable Observaciones 

Visibilizacion y 
difusion

Publicar dos ensayos 
sobre pensamiento 
y cultura en América 
Latina(*)

Publicar memorias 
de encuentros 

Etapas preparato-
rias definidas. 

Publicación por 
semestre. 

Dirección 
Académica y 
administrativa de 
CECCAL 

Los ensayos serán 
objeto de revisión 
por pares especia-
lizados. 

Utilización de los 
medios de difusión 
de que dispone la 
Universidad.

Inclusión en 
Revistas indexadas 
en preferencia de 
la Universidad de 
Manizales. 

Publicaciones



IX - Gestión Tecnológica

Página 445
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Tecnológica
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Desarrollo de la 
Gestión Tecnológica

Se define la Gestión Tecnológi-
ca como una práctica integral 
que se inserta en los diferentes 

procesos y planes que desarrolla la 
Universidad. Como práctica integral, 
observa relaciones en términos de la 
capacidad y desarrollo de la Universi-
dad y, en especial, con la gestión del 
conocimiento por su amplia incidencia 
en términos de soporte para la crea-
ción y gestión general de la Universi-
dad.
La gestión tecnológica se observa de 
dos maneras vinculadas y vinculantes: 
por una parte, los soportes materia-
les, físicos y de dispositivos para efecto 
del cumplimiento de los aspectos mi-
sionales de la Universidad. Se trata de 
los medios y dispositivos tecnológicos 
a la altura de las condiciones, para 
facilitar todo tipo de procesos desa-
rrollados por la Institución, sobre todo 
con aquellos relacionados con la ad-
ministración y la academia. Como tec-
nología, tiene que ver con los medios 
y dispositivos para el correcto funcio-
namiento de la Universidad, inserta en 
procesos de modernidad y moderniza-
ción.
Por otra parte, la Gestión Tecnoló-
gica como medio para apalancar la 
creación o presencia de nuevos atri-
butos asociados a resultados de inves-
tigación, como por ejemplo, la cons-
trucción de software o de tecnología 
que por su naturaleza pueda consi-
derarse en el sentido de lo construi-
do artificialmente. En estos aspectos, 
se incluye todo lo relacionado con el 
desarrollo de sistemas de gestión tec-
nológica, que puedan ser utilizados 

en procesos de la industria, el comer-
cio y los servicios. De igual manera, 
todos aquellos procesos que resulten 
propios de diseños y estandarizacio-
nes sugerentes para el cumplimiento 
de objetivos, metas o de apoyo a las 
gestiones de la investigación.
Como tal, la Gestión Tecnológica es 
objeto de planeación, seguimiento y 
control, con el objetivo de acceder con 
criterio al desenvolvimiento de accio-
nes que, desde lo modernizante, incu-
ben o propulsen los asuntos de Moder-
nidad en la Universidad. En el sentido 
de planeación, la idea es proveer a la 
Institución de una visión adecuada y 
coordinada, sobre los destinos de la 
misma en estos asuntos, focalizando 
estrategias, métodos y metodologías 
para el uso, adecuación, adquisición 
y desarrollo. 
Como práctica integral, la gestión 
tecnológica en su más amplia mani-
festación, permite establecer las con-
diciones referidas a la adquisición, im-
plantación, uso y transformación de la 
tecnología, considerando los niveles 
de la organización, en especial, lo re-
lacionado con los procesos de docen-
cia, proyección social, investigación, 
administración.
Como puntos a tener en cuenta, se 
enumeram: 1) pensamiento y com-
prensión de la tecnología como Pa-
radigma; 2) las definiciones, concep-
ciones y apuestas desde la gestión 
tecnológica asociadas con los proce-
sos, procedimientos y capacidades 
institucionales; 3) considerar asuntos 
que se derivan desde la comprensión 
de lo global en su relación con lo lo-
cal, como criterio para tender a deno-
minados modelos de globalización; 4) 
hacer explícito el conocimiento tácito 
como medio para ubicar correctamen-
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te el uso de la tecnología de acuerdo 
con las necesidades y el trabajo.

La tecnología como 
paradigma

Una pregunta central respecto de 
la tecnología, corresponde a los 
sentidos que la Universidad le 

otorga en el marco de su desarrollo. 
En particular, respecto de los diferen-
tes procesos que realiza en función del 
cumplimiento de los referentes misio-
nales. Con otros términos: las pregun-
tas referidas a las formas paradigmá-
ticas que se adopten para propulsar 
modificaciones, cambios y desarrollos 
sostenibles.
Las formas paradigmáticas, en este 
escenario, se comprenden como los 
modelos con sus ejemplares, visiones, 
formas y maneras de proceder a la 
aplicación de contenidos, los cuales, 
la mayor parte de las veces, son el 
resultado de la ciencia y los desarro-
llos científicos. Estas formas paradig-
máticas contienen desde los diseños, 
las estructuras positivas que permiten 
identificar los comportamientos suje-
tos a leyes generales de desarrollo, 
los objetivos que cumplen, así como a 
las aplicaciones en los contextos para 
los cuales ha sido creada la respectiva 
aplicación tecnológica.
Como paradigma, la tecnología pue-
de ser vista desde diferentes aristas. 
En el caso de la Universidad, vista des-
de dos dimensiones: a) desde la rela-
ción docencia y tecnología; y b) des-
de el servicio. Desde la primera, en 
cuanto los dispositivos y mediaciones 
pedagógicas necesarias para fortale-
cer la comunicación y los procesos de 

aprendizaje, permitiendo que los es-
tudiantes tengan acceso a la tecnolo-
gía, con un amplio sentido de lo que 
representan frente a la gestión y uso 
de la misma.
Desde la segunda, el servicio, orien-
tado a la accesibilidad, conectividad, 
comunicación, interacción, permitien-
do no sólo la comprensión de tecno-
logía, sino estableciendo las condi-
ciones que permitan sustentar el uso 
y gestión alrededor de las Fuentes de 
información. Por supuesto, en estas 
dos dimensiones se debe tener claro 
el horizonte formativo y dominio tec-
nológico, entendido éste último como 
la manera consciente como los sujetos 
precisan los alcances y naturaleza de 
las herramientas, las que cumplen el 
importante papel de soportar las ac-
ciones, es decir, dispositivos como me-
dios para el cumplimiento de finalida-
des, a través de los cuales los sujetos 
son los únicos dadores y propulsores 
de los cambios.
Desde la perspectiva del dominio, se 
define la tecnología como el avan-
ce, actualización y disponibilidad de 
medios al alcance de la mano; como 
herramientas fundamentales para el 
trabajo en modelos de información y 
uso de elementos telemáticos. Desde 
el amplio control y dominio de la tec-
nología se mejoran las capacidades 
para la obtención de resultados. Me-
diante el dominio de la tecnología se 
gana en agilidad y movilidad para el 
cumplimiento de las labores cotidia-
nas, facilitando la operatividad de las 
labores y trabajos propuestos.
Por supuesto no resultan nuevas las 
preocupaciones sobre el sentido y sig-
nificado de la tecnología. Buena parte 
del tránsito de disciplinas del conoci-
miento a ciencias está atravesado por 
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los fundamentos que asumen la cons-
trucción de las aplicaciones. Hoy en 
día incluso, a ciertas disciplinas se les 
considera más como tecnologías so-
ciales que ciencias en el amplio senti-
do de la palabra. En este plano puede 
resultar sutil la diferenciación entre 
técnica y tecnología, a menos que se 
le observe desde los cánones estable-
cidos por las metodologías de cons-
trucción, que van desde la presencia 
de modelos axiomáticos o semi-axio-
máticos, para demarcar cuándo se 
está en la vía de la técnica, y cuándo 
de la tecnología.
La emergencia de tecnología(s) es sin 
duda una labor depositada más en el 
seguimiento de construcción desde cá-
nones científicos. Por supuesto el sen-
tido de la tecnología también se deriva 
de las valoraciones sociales que otor-
gan atributos a los artefactos. Desde 
los postulados, por ejemplo, de la nue-
va economía de la información, o de 
los enfoques de agencia-información, 
o de los enfoques institucionales, es 
posible descubrir el amplio significado 
que se le entrega a ciertos dispositivos 
de uso social que como estándares co-
rresponden también a derivaciones y 
aplicaciones tecnológicas.
Desde el cotejo de concepciones, una 
diferenciación entre la técnica y la 
tecnología, tiene que ver con la forma 
como se adopte el diseño. Mientras la 
técnica conserva la repetición y la ruti-
na, la tecnología tiene relación con la 
creación y las postulaciones derivadas 
desde el amplio marco de la ciencia 
o de las estructuras científicas. Por su 
particularidad, las tecnologías se ad-
hieren fuertemente a la investigación, 
la innovación y a los planteamientos 
del desarrollo, en términos de signi-
ficaciones respecto de la cultura y de 

la sociedad. En estos asuntos, se ha-
cen presentes los procesos de apro-
piación, pedagogía, didáctica, cali-
dad, mercado laboral, cubrimiento de 
necesidades, estructuras curriculares 
correspondientes, impactos sociales, 
innovación y desarrollo. Asimismo, 
las tecnologías tienen que ver con las 
capacidades a desarrollar y las cues-
tiones epistémicas y metodológicas 
indispensables para demarcar niveles 
de exigencia teóricas y aplicadas. Por 
su sentido, las tecnologías implican o 
llevan encerradas la innovación y la 
transformación permanente.
Para efectos de la adecuada com-
prensión sobre el sentido, uso y desa-
rrollo de técnicas y tecnologías, en el 
caso de la Universidad de Manizales, 
además de las dos dimensiones ante-
riormente señaladas, se agregan dos 
más: una tercera dimensión referida a 
la construcción y presentación de pro-
gramas de corte tecnológico. La cuar-
ta dimensión referida a la tecnología 
como basamento especial para apa-
lancar la investigación y construcción 
de conocimiento.
En el caso de los programas acadé-
micos de corte tecnológico, éstos se 
deben plantear desde las considera-
ciones de pertinencia social, adecua-
das caracterizaciones, naturaleza, 
alcances, contenidos, justificación, 
diseños y estructuras curriculares co-
rrespondientes e impactos esperados; 
en especial, acudiendo a reflexiones 
y decantaciones sobre las relaciones 
pertinentes entre las estructuras curri-
culares profesionistas y las asumidas 
como de realización tecnológica1.

1.  Un aspecto de importancia para la apuesta de la Univer-
sidad en cuanto a la implementación de técnicas y tec-
nologías, tiene que ver con el uso social de las mismas, 
la pertinencia y, por supuesto, con factores económicos 



Sistema de planificación                                                                                               Universidad de Manizales

Página 450

Con base en las consideraciones posi-
bles del modelo tecnológico que cubra 
las expectativas, se encuentra la cla-
sificación de la tecnología de Thomp-
son. Este autor, orienta la clasificación 
según su uso, elemento que se adapta 
a las consideraciones de la Universi-
dad de Manizales, dada la variedad 
de ciencias en las cuales navega, por 
ello se presenta esta propuesta como 
alternativa de clasificación para nues-
tro caso particular. 

Clasificación de 
la tecnología 2

Thompson clasifica la tecnología 
en dos tipos básicos: Tecnología 
flexible: la flexibilidad de la tec-

nología infiere la amplitud con que 
las máquinas, el conocimiento técnico 
y las materias primas pueden ser uti-
lizadas en otros productos o servicios. 
Dicho de otra manera, es aquella que 
tiene varias y diferentes formalidades, 
por ejemplo: la industria alimenticia, 
la automotriz y los medicamentos, en-
tre otros.
Tecnología fija: es aquella que no 
puede utilizarse en otros productos o 
servicios. También puede decirse que 
es aquella que no está cambiando 
continuamente, caso de las refinerías 

(oferta-demanda) que resultan de indispensable evalua-
ción para efectos de las implementaciones. Desde la com-
prensión de uso social, se trataría de anteponer considera-
ciones de orden social y cultural a relaciones meramente 
económicas. En últimas, se trata de reconocer explícita-
mente que las tecnologías como artefactos y dispositivos 
contienen propuestas de transformación del hombre y la 
sociedad.

2. http://www.monografias.com/trabajos11/tecnol/tecnol.shtml 
Autor: CHIN ROSADO, Jose Roberto Correo: JR_C84@
esmas.com Disponible en línea.

de petróleo, las siderúrgicas, cemento 
y petroquímica.
Sin embargo a pesar de la clasifica-
ción de Thompson, existen otras:
	Tecnología blanda (soft technolo-

gy). Se refiere a los conocimientos 
de tipo organizacional, adminis-
trativo y de comercialización, ex-
cluyendo los aspectos técnicos.

	Tecnología de equipo. Es aque-
lla cuyo desarrollo lo hace el fabri-
cante de equipo o el proveedor de 
materia prima; la tecnología está 
implícita en el equipo mismo y, ge-
neralmente, se refiere a industrias 
de conversión como plástico, texti-
les y hules.

	Tecnología de operación. Es la 
que resulta de largos períodos de 
evolución; los conocimientos son 
productos de observación y expe-
rimentación de años en procesos 
productivos. En este tipo de tecno-
logía es frecuente la incidencia de 
tecnologías de equipo y de proce-
so, por lo que a veces se les con-
sidera como una mezcla de condi-
cionantes tecnológicas.

	Tecnología de producto. Es el co-
nocimiento de las características y 
especificaciones de un producto o 
servicio diseñado de conformidad 
con las necesidades de los proce-
sos de manufactura y del mercado. 
La tecnología específica para la fa-
bricación del producto/servicio, su 
método, procedimiento, especifi-
caciones de diseño, de materiales, 
de estándares y de mano de obra. 
Es el conjunto de conocimientos y 
experiencias que permite conocer 
la estructura, propiedades y carac-
terísticas funcionales de un pro-
ducto.
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	Tecnología dura. Es la parte de 
conocimientos que se refiere a 
aspectos puramente técnicos de 
equipos, construcciones, procesos 
y materiales.

	Tecnología limpia. Término para 
designar las tecnologías que no 
contaminan y que utilizan los re-
cursos naturales renovables y no 
renovables en forma racional.

La propuesta de operacionalización de 
estas clasificaciones está dada por los 
conceptos de mirada desde la comple-
jidad, la necesidad de replantear una 
visión paradigmática considerando 
nuestras necesidades y capacidades ins-
titucionales; y de responder a una orga-
nización sistémica proyectada, reque-
rida con urgencia a nivel institucional. 
Los elementos que soportan este resul-
tado están dados por los autores como 
Frederich Dessauer, Carl Mitcham, José 
de San Martin, Margarita Peña.

Finalmente, el resultado es una ma-
triz, aportada y desarrollada por el 
profesor Germán Guarín Jurado de-
nominada Paradigma tecnológico o 
tecno-científico. Tomando esta ma-
triz, se pueden valorar las tendencias 
técnicas y tecnológicas institucionales 
a corto, mediano y largo plazo, permi-
tiendo un nuevo nivel de clasificación 
al momento de presentar propuestas 
desde las facultades, grupos, líneas y 
semilleros de investigación, los cua-
les han de navegar en los conceptos 
de universitología, conocimiento del 
mundo y relaciones que éstos poseen 
con los objetos de estudio y de trans-
formación.
Estos ejercicios al momento de ser cla-
sificados encontrarán terreno fértil en 
las tendencias de gestión del conoci-
miento, y se proyectarán a resultados 
plausibles al tener herramientas para 
su ejecución con la aplicación de las 
metodologías y documentaciones defi-

Flexible Fijas Blanda Equipo

Ciencias 
Sociales

Tecnología 
de la 
comunicación

Tecnologías 
del YO *

Tecnologías Sistémicas 
organizacionales Tecnología de medios

Ciencias 
de la 
Educación

Tecnologías del 
aprendizaje

Tecnologías de 
la enseñanza

Tecnologías de 
investigación sistémica

Tecnologías virtuales 
y de eduación 
a distancia

Ciencias 
de la 
Ingeniería

Tecnologías de 
la información

Tecnologías 
de sistemas

Tecnologías de sistema 
de información y medios. 
Técnicas orientadas a la 
negociación tecnológica

Tecnologías de 
telecomunicaciones

Ciencias 
Económicas

Tecnologías 
del consumo

Tecnologías 
de industria 
pesada

Tecnologías de 
intercambio, 
comercialización, 
gestión **

Tecnologías de 
sectores industriales 
y de maquinaria

Ciencias 
Salud

Tecnologías 
Farmacéuticas

Tecnologías 
quirúrgicas

Tecnologías de material 
quirúrgico y farmacéutico

Tecnologías de 
diagnóstico, 
evaluación e 
intervención

* Asociado a los pensamientos socráticos, del cuidado del si, llevando a conceptualizaciones epistemológicas trasladadas a la 
moral. Creando espacios entre lo ético y lo político. 

** Orientadas en su primera medida a las condiciones de técnicas de la negociación tecnológica.
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nidas para este fin, en el presente do-
cumento.
Finalmente los ejercicios de aplicación 
del ciclo de vida tecnológicos proyec-
tados como política y regentados a 
través de ejercicios de seguimiento 
han de permitir como resultado fi-
nal poseer una valoración detallada 
del estado y avance, tecnológico y 
tecno-científico institucional, que ha 
de convertirse en los insumos de una 
real Gestión del Conocimiento para la 
Universidad de Manizales.

Capacidad Institucional

Una relación especial que emer-
ge en el contenido de la Ges-
tión Tecnológica tiene que ver 

con la capacidad institucional, que se 
torna en referencia para efectos de un 
adecuado desenvolvimiento. En este 
sentido, la capacidad institucional se 
comprende en dos sentidos: uno, el 
referido a los apoyos y soportes tec-
nológicos en el que se hace presente, 
la prestación de servicio eficiente, el 
mejoramiento continuo, la verificación 
y corrección permanente, el asegura-
miento de la calidad y, en general, la 
eficiencia en el sistema de decisiones 
administrativas. 
Dos, el sentido de la capacidad insti-
tucional en relación con la academia 
y sus procesos. En este aspecto, la 
Gestión Tecnológica se asume des-
de diferentes órdenes, entre otros: a) 
la capacidad institucional en relación 
con la docencia a partir de la cual 
emergen los contenidos de las de las 
mediaciones pedagógicas; b) la ca-
pacidad en relación con la investiga-
ción para generar desarrollos de na-

turaleza tecnológica o, en su defecto, 
el uso de tecnología dispuesta para 
apalancar procesos de construcción 
de conocimiento; c) la capacidad ins-
titucional y la tecnología en relación 
con la innovación de los programas 
académicos, que soporten nuevos 
contenidos desde el uso, generación 
y aplicación de tecnología en el más 
amplio sentido; y d) desde la capaci-
tación misma. 

Comprensión de 
lo global-local

Es evidente que la Globalización 
como fenómeno, conlleva la am-
pliación de las miradas estric-

tamente locales, condicionando las 
obras, realizaciones y proyectos de 
todo tipo; por supuesto, impactando el 
sentido y quehacer de la Universidad. 
En algunos escenarios de discusión, se 
prefiere el uso del término Glocaliza-
ción para significar que se debe pen-
sar globalmente y actuar localmente.
Las dinámicas de la Globalización re-
sultan fuertemente incidentes en todo 
tipo de procesos, incluyendo los pro-
cesos de construcción y aplicación de 
la tecnología. De facto, se asocia a las 
características y naturaleza de los refe-
rentes asumidos desde la innovación. 
Precisamente, a partir de la innova-
ción, la tecnología asume mutaciones 
y cambios que tornan obsoletas las 
aplicaciones en tiempos considerable-
mente cortos. Con celeridad drástica, 
lo que se comprende como actual y de 
frontera, en el menor de los tiempos, 
ya es considerado obsoleto y desusa-
do. Con otros términos, la vida útil de 
la tecnología resulta condicionada por 
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blanda (humana: gestión)4. Desde la pers-
pectiva dura, la mayoría de las empre-
sas (al menos en el contexto latinoamericano), 
cuenta con un perfil tecnológico bajo, 
con una gran heterogeneidad y con 
poca intención para mejorar en este 
ámbito. Desde la perspectiva blanda, 
las caracterizaciones actuales señalan 
el escaso aseguramiento de la calidad 
(certificación), un uso poco frecuente de 
técnicas de organización (sea la produc-
ción, gestión y mercadeo, entre otras), re-
ducidos esfuerzos por la capacitación, 
etc. Parte de esto último, se alude a 
desconocimiento de la oferta existen-
te, a dudas respecto de su calidad, de 
su inefectividad; o directamente, a su 
poca necesidad. En algunos casos, la 
relación de conflicto entre trabajadores 
y empresarios es también un elemento 
que reduce los incentivos empresaria-
les a la capacitación laboral”5.

Campos de conocimiento

En materia de la construcción y 
disposición de tecnologías, la Uni-
versidad debe considerar con cer-

teza, derivaciones como resultado de 
los análisis efectuados a los campos 
de conocimientos. A través del ejerci-
cio de postular taxonomías, se pueden 
considerar regiones o bloques de co-
nocimientos que logren asimilarse a 
realizaciones de corte tecnológico con 
especial uso social.

4.  El Sistema de planificación propuesto para la Universidad de 
Manizales, tiene dos componentes centrales: el Institucio-
nal y el de Gestión. En el sentido mencionado, y desde 
la referencia mencionada, como sistema, se trataría de la 
presencia del sistema de planificación como tecnología 
blanda. 

5.  ZEVALLOS Emilio. Restricciones del entorno a la competitivi-
dad empresarial en América Latina. Fundes Internacional. 
San José de Costa Rica. 2007, p.40.

la emergencia de desarrollos novedo-
sos que permanentemente se promo-
cionan en el mercado. En este sentido, 
la relación, productividad y competiti-
vidad cambian permanentemente exi-
giendo adecuaciones constantes en 
términos de la tecnología empleada. 
La Universidad que no resulta ajena a 
este contexto, igual se ve obligada a 
precisar también los ciclos de vida de la 
tecnología empleada, como referencia 
para asumir con sostenibilidad lo con-
siderado en el desarrollo de su gestión. 
En palabras del profesor Zartha:
“Una tecnología tiene un ciclo de vida 
o de existencia y, por analogía, con los 
seres biológicamente constituidos ella 
evoluciona en una secuencia de es-
tados. Es decir, a una tecnología se le 
puede asociar una gestación, un naci-
miento, un crecimiento y desarrollo y, 
finalmente, de una muerte u obsoles-
cencia. La muerte u obsolescencia de 
una tecnología se vislumbra cuando las 
empresas que las usan van agotando 
las posibilidades de innovaciones in-
crementales, viendo estancarse su pro-
ductividad y amenazados sus niveles de 
rentabilidad. En estas condiciones, se 
abandona gradualmente del aparato 
productivo una tecnología y se adopta 
una nueva. Justamente este proceso de 
abandono de un modelo productivo por 
uno nuevo, caracteriza el descenso de 
las ondas largas de Kondratief (Pérez, 
1986). La muerte u obsolescencia de una 
tecnología se puede presentar en cual-
quier momento de su ciclo de vida.” 3

“El tema de la tecnología y la innovación 
puede analizarse desde la perspectiva 
de la tecnología dura (física: producción) y 

3.  Tomado de: Presentación de diapositivas de la ITSM. Cam-Cam-
pus Monterrey. Compilador C. Scheel. Curso Gerencia de 
Tecnología. Orientado por Jhon Wilder Zartha Sossa. Archivo: 
Conceptualización 1. Ppt.
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Desde el sentido de coherencia, se 
pueden construir unidades de cono-
cimientos organizadas y con atributos 
definidos que den lugar a ofertas sos-
tenidas en el tiempo y con capacidad 
de respuesta a las necesidades de uso 
y pertinencia social.
En el caso del campo económico y 
contable, por ejemplo, se podría plan-
tear con propiedad la emergencia del 
saber tecnológico relacionado con los 
costes de transacción, la productividad 
y las reglas contractuales. Se trataría 
de una construcción que a manera de 
tejido, imbrique diversas postulacio-
nes y regiones de conocimiento, se-
parando a la vez que integrando las 
realizaciones de corte estrictamente 
profesional de las que son de natura-
leza estrictamente tecnológica. En la 
práctica, se trata de poner a funcionar 
conocimientos de utilidad social con la 
posibilidad de la profesionalización. 
Los especiales diseños se elaborarían 
con la precaución debida, para garan-
tizar adecuadas relaciones entre las 
profesiones, como relación social ge-
neral, y los espacios también sociales 
de aplicación concreta de conocimien-
tos tecnológicos.
La existencia de los campos y regiones 
de conocimientos, contienen ejempla-
res y matrices de relaciones que pue-
den analizarse desde la perspectiva 
del corte tecnológico, tanto en el or-
den de su creación como en las apli-
caciones. En este asunto se pueden 
establecer tres tipologías: tecnologías 
sociales, formales y las referidas a la 
construcción de artefactos físicos de-
rivados de las aplicaciones cibernéti-
cas (construcción desde la ingeniería). Por 
el grado de experticia alcanzado, la 
Universidad podría pensar en la pro-
ducción tecnológica de naturaleza 

formal y social. Desde lo formal, la 
construcción de software variado que 
implicaría no sólo su diseño, sino su 
preparación para la aplicación, man-
tenimiento y administración; en lo 
social, el ofrecimiento de tecnologías 
como administración de la salud, ges-
tión de la calidad, evaluación econó-
mica y social de proyectos, auditorías 
ambientales, costos y productividad, 
logística y desarrollo, entre otros.
Desde la programación y haciendo 
uso de las tecnologías de información 
social, se podrían plantear construc-
ciones para el fortalecimiento de de-
cisiones y controles en las empresas 
productivas y de servicios (control inter-
no, por ejemplo). En la práctica, y cada 
vez con mayor necesidad, las empre-
sas requieren de tecnologías diferen-
ciadas que soporten de mejor manera 
los diversos procesos productivos que 
implementan. En esta nueva dimen-
sión de operación y organización em-
presarial, se propone el ofrecimiento 
de tecnologías que apalanquen los 
desarrollos de la productividad y la 
competitividad, entre otros, plantean-
do desde la innovación alternativas 
tipo stiling que, en forma sistemáti-
ca, adicionen valor agregado a los 
productos, asunto que se relaciona 
estrechamente con el dominio de es-
trategias y conocimiento de mercados 
regionales, nacionales e internaciona-
les.

Estado actual

Es evidente que la Universidad 
hace uso de desarrollos tecnoló-
gicos para apalancar los diferen-

tes procesos y realizaciones que le son 
misionales. De hecho, esta Institución 
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ha realizado inversiones y dispone de 
medios que facilitan el trabajo de las 
diferentes unidades y dependencias. 
Con referencia a los medios, la Uni-
versidad también es consumidora de 
tecnología y, en este sentido, procura 
adoptar y adaptar las mejores instru-
mentaciones que se encuentran en el 
mercado.
Por supuesto, para alcanzar los de-
sarrollos e implementaciones espe-
radas, se requieren diagnósticos es-
tructurados, describiendo el estado 
actual y prospectando las condiciones 
de acuerdo con las capacidades insti-
tucionales. 
Actualmente, en la Universidad se 
evidencia una concepción generali-
zada que tiende a observar la tecno-
logía como modelo de actualización 
informática convertida en una prácti-
ca repetitiva, inmediatista, con poco 
valor agregado y sobre todo como 
aplicación de presupuestos para la 
compra de equipos a las dependen-
cias; en general, incluso sin explorar 
las vitalidades encerradas en estas 
herramientas.
La transformación tecnológica de la 
Universidad se asumió en primera 
instancia por la medición y uso de las 
TIC’s (limitado en muchos casos al uso de 
servicios ofimáticos); implantación de sis-
temas de información con orientación 
institucional y adquisición de equipos 
de cómputo para las labores diarias. 
Elementos como la Internet, por ejem-
plo, al parecer han afectado mínima-
mente el quehacer de los procesos de 
la Universidad.
En los momentos actuales y para los 
futuros, es importante preguntarse 
sobre ¿cuáles deben ser las transfor-
maciones tecnológicas que necesita la 

Universidad de Manizales? Las princi-
pales respuestas y según las señales 
de tendencias se deben orientar des-
de lo mencionado como gestión del 
conocimiento, monitoreo, inteligencia 
tecno-económica, mejoramiento tec-
nológico, investigación más desarrollo 
(I+D).
Parte de las soluciones, y como atri-
butos para encontrar nuevos refe-
rentes, tienen que ver con el acceso 
a nuevos ordenamientos y modelos 
o formas por instituir, involucrando 
el compromiso de la Universidad en 
su relación con los actores y capaci-
dades institucionales. Al parecer, este 
nuevo orden se debe postular desde 
el amplio significado y contenido de 
lo expresado como innovación y su 
aporte a los objetivos institucionales, 
permitiendo el examen de futuro en 
cuanto a desarrollo y crecimiento de 
la Institución. Mediante esta vía de or-
denamiento, desde la innovación será 
posible eliminar de paso las labores 
innecesarias o descontextuadas de la 
organización.
La Universidad de Manizales ha lo-
grado un constructo denominado 
Campus Virtual que, en esencia se 
traduce en la estrategia para la apro-
piación y uso de Tic’s en el aula de 
clase; asunto que debe trascender, 
pues actualmente, se encuentra li-
mitado a poseer documentación adi-
cional clasificada por facultades, pro-
gramas académicos y asignaturas, 
realizando desde allí revisiones y es-
tadísticas de modificación de conteni-
dos. Esta situación coyuntural condu-
ce a que sólo algunas dependencias 
usen y exploten de manera adecuada 
las herramientas que se ofrecen y su 
infraestructura actual.
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Matriz Dofa Oportunidades

•	 Reimplantación	de	los	ejercicios	de	
educación en modalidad virtual y 
a distancia a lo institucional.

•	 Orientación	a	modelos	de	gestión	
del conocimiento.

•	 Proyección	a	nuevos	medios	WEB.
•	 Mejoramiento	 en	 la	 madurez	 de	

los desarrollos de software institu-
cional. 

Amenazas

•	 Implantación	 de	 nuevas	
tecnologías en las depen-
dencias.

•	 Acciones	 individuales	 por	
parte de las dependencias.

•	 La	 carga	 de	 datos	 a	 dife-
rentes sistemas de infor-
mación.

•	 Modificación	 de	 los	 pro-
cesos y procedimientos al 
interior de la institución.

Fortalezas

•	 Interés	 institucional	en	
el mejoramiento y pro-
yección tecnológica.

•	 Sistemas	 de	 informa-
ción particulares loca-
lizados que son funcio-
nales.

Potencialidades

•	 Reformulación	 de	 las	 iniciativas	
para educación a distancia y en 
modalidad virtual. 

•	 Asocio	 de	 la	 gestión	 tecnológica	
con la gestión del conocimiento y 
conceptuar acerca de cluster tec-
nológico institucional.

•	 Proyectar	 una	 Web	 institucional	
moderna separando lo Intranet de 
lo Extranet.

•	 Definir	de	manera	detallada	arqui-
tecturas, modelos y formas de desa-
rrollo de sistemas de información.

•	 Creación	de	medios	de	identifica-
ción de la gestión tecnológica.

•	 Recopilación	 de	 desarrollos	 desde	
algunas facultades y dependencias.

Riesgos

•	 Rechazo	 intrínseco	 a	 los	
nuevos ejercicios institu-
cionales, de software.

•	 Incomprensión	 de	 los	
avances en términos de 
procesos y procedimientos 
asociados a la calidad.

•	 El	 deseo	 de	 conservación	
del estatus quo al interior 
de las dependencias.

Debilidades

•	 Sistemas	 de	 informa-
ción desactualizados.

•	 Ausencia	 de	 inventa-
rios reales de recursos 
técnico-instrumentales.

•	 Ausencia	 de	 inventa-
rios de desarrollos téc-
nicos, tecnológicos e 
investigativos.

•	 La	 distribución	 de	 los	
recursos técnicos y tec-
nológicos en su interior.

•	 Red	de	voz	y	datos	con	
dificultades.

•	 No	 interacción	 entre	
diferentes modelos 
institucionales.

Desafíos

•	 Poseer	 herramientas	 de	 gestión	
integral para los ejercicios a dis-
tancia y virtual.

•	 Desarrollar	elementos	para	identi-
ficar avances en la gestión tecno-
lógica y gestión del conocimiento.

•	 Inventario	real	de	elementos	tecno-
lógicos e instrumentales que apor-
ten a la gestión del conocimiento.

•	 Poseer	 estructuración	 de	 los	 pro-
yectos software bajo una sola ca-
racterización.

•	 Valoración	de	 los	 puestos	de	 tra-
bajo y necesidades detalladas or-
ganizacionales.

•	 Desarrollo	de	un	ejercicio	de	ma-
yor dimensión para la puesta a 
punto de las redes institucionales.

Limitaciones

•	 Disponibilidad	 de	 tiempos	
y condiciones institucio-
nales para capacitación y 
proyección de nuevos ele-
mentos.

•	 Reconocer	de	manera	de-
tallada las condiciones de 
operación de las depen-
dencias.

•	 Formas	 y	 condiciones	 de	
las transformaciones de 
datos.

•	 Existencia	 de	 política	 de	
gestión tecnológica.

•	 Interoperabilidad	 entre	
aplicaciones instituciona-
les.

A manera de síntesis, se puede mencionar sobre el estado actual, lo siguiente:
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a) La Universidad adolece de siste-
mas de información fuertemente 
establecidos integrados y consoli-
dados, lo que dificulta los procesos 
y, fundamentalmente, la toma de 
decisiones. La administración no 
cuenta con modelos de “dato ro-
busto” ni con modelos centrados 
en procesos de transacciones, que 
le permitan potenciar el sistema de 
decisiones.

b) No se cuenta con un sistema de-
finido para el control de inventa-
rios con salidas reales al instante, 
que contenga elementos referidos 
a las metodologías de valoración, 
depreciación, con alertas tempra-
nas respecto de las obsolescencias 
y agotamientos. 

c) La Universidad no cuenta con infor-
mación estructurada sobre asuntos 
referidos al factor Estudiante, asun-
to que le representa problemas en 
términos del reconocimiento a esta 
importante variable. El diseño de 
un sistema de información que re-
coja los ítems del Estudiante, desde 
el momento mismo de inscripción 
hasta su retiro e inserción como 
egresado (variables como entrevis-
tas, pruebas, avances académicos, 
notas, observaciones de los docentes, 
participaciones curriculares y estado 
médico, entre otras), puede tener un 
recogimiento integral a través del 
sistema de información que facilite 
consultas rápidas para potenciar 
acompañamientos reales.

d) En el factor administrativo de la 
Universidad se reconocen usos 
extensivos de herramientas ofi-
máticas para la gestión de las ac-
ciones en las dependencias; ade-
más de avances particulares en 
la puesta en marcha del Sistema 

de Información Gerencial (Sigum). 
De igual manera, se reconocen 
algunos sistemas de información 
particulares en las dependen-
cias, los cuales ofrecen servicios 
a situaciones específicas. Se re-
conoce también que los sistemas 
de información tanto institucio-
nales como personalizados no se 
encuentran completamente es-
tablecidos, ni estandarizados, ni 
apoyados en sus desarrollos por 
documentación adecuada, siste-
mas de seguridad y mantenimien-
to preventivo y correctivo por la 
sección de informática, lo cual, 
por supuesto, se puede corregir.

e) Es necesario redimensionar las re-
des físicas y el cableado estructu-
rado con el objetivo de valorarlo 
en términos de las proyecciones a 
futuro de la institución, dando ga-
rantía de disponibilidad a la socie-
dad universitaria en general.

f) La Universidad posee una página 
Web (como herramienta de visibilidad y 
proyección institucional) que no posee 
un acceso estandarizado para los 
datos e información allí presenta-
da; además de ser un elemento 
estático no estructurado (sin un mo-
delo de gestión adecuado).

Misión y Proyecto 
Educativo Institucional

-PEI-

La perspectiva de Misión y Visión 
asumida por la Universidad de 
Manizales, reconoce y valora por 

igual la apuesta de formación de pro-
fesionales a través de la docencia, la 
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construcción de conocimiento y la in-
teracción con el entorno, orientada a 
la promoción del desarrollo humano y 
social. En el marco de estos propósi-
tos, la Universidad destaca como rele-
vante la posibilidad holística deducida 
desde la aplicación de la articulación 
y la integración.
En este sentido, los desarrollos pos-
tulados desde las premisas deriva-
das de la gestión tecnológica, deben 
tener el sentido misional de posibi-
litar precisamente la articulación e 
integración de los procesos que de-
sarrolla la Universidad. Por lo tan-
to, la tecnología (su uso, construcción, 
innovación, aplicación y mantenimiento) 
no tiene otro propósito que posi-
bilitar acciones mediadas por este 
tipo de instrumentales, que permi-
tan funcionamientos en redes inte-
gradas de información a través de 
sistemas interactivos que den lugar 
a estructuras de direccionamiento, 
seguimiento, control y resultados de 
información para la adecuada toma 
de decisiones en todos los órdenes. 
Desde un espectro amplio, la tecno-
logía en su relación con la docencia, 
cumple el papel misional de servir 
básicamente de soporte para el ejer-
cicio moderno de los procesos de 
aprendizaje. Como medio para la in-
vestigación, no sólo contribuye con la 
creación, sino que como tal se inserta 
en la gestión misma, derivando en la 
presencia de nuevos artefactos que 
desde la innovación, aportan valores 
agregados para el medio.

Políticas Institucionales6

Debe ser claro, que las imple-
mentaciones y propuestas que 
se presenten y las correspon-

dientes implementaciones en la Uni-
versidad, deben partir de las conside-
raciones de calidad estipuladas para 
la misma. En este sentido, las políticas 
planteadas para la Gestión Tecno-
lógica, por supuesto, deben cotejar 
permanente las institucionales y de 
gestión general. 
Uno de los aspectos vitales del Siste-
ma de Planificación tiene que ver con 
el ordenamiento de lo programático, 
asunto de incidencia para caracterizar 
adecuadamente el devenir y futuro de 
la Institución. En este sentido, los orde-
namientos en materia de gestión tec-
nológica deben estar en línea con las 
apuestas programáticas y de calidad 
planteadas por la Universidad. Como 
se pretende, la Gestión Tecnológi-
ca debe responder en sus apuestas a 
las políticas de calidad formuladas por 
la Institución: excelencia académica y 
administrativa, articulación de los pro-
cesos, participación permanente y pre-
servación de los valores institucionales. 
De igual manera, la Gestión Tecno-
lógica, como tal debe responder en 
términos de lo caracterizado como po-
líticas de gestión de la calidad, enun-
ciadas como capacidad de evaluarse y 
autoevaluarse, estar siempre en texto 
y contexto, prácticas modernas acadé-
micas y administrativas: articulación, 
integración, coherencia, colaboración, 
corresponsabilidad, unidad, capacidad 
de proteger la cultura y la Institución. 

6.  La Universidad de Manizales, y en el marco de sus propósi-
tos a futuro, debe plantear adecuadamente los asuntos de 
política de la gestión tecnológica.
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Es importante que la sociedad univer-
sitaria y la administración de la Institu-
ción, precisen las políticas que orien-
tarán los desarrollos de la Gestión 
Tecnológica. A manera de referencia, 
se propone lo siguiente:
“La Gestión Tecnológica para la 
Universidad de Manizales, es un pun-
to de encuentro entre los espacios de 
la Modernidad y su aplicación a las 
actividades institucionales, las cuales 
se enmarcan en garantizar el ade-
cuado desempeño de los ejercicios 
administrativos, académicos, investi-
gativos y de extensión, bajo las con-
cepciones actuales de la tecnología 
y los aportes que éstas pueden dar 
para el mejoramiento continuo de su 
actuar diario.”

Entorno

Hoy en día se reconoce que los 
contextos de actuación están, 
cada vez más atravesados por 

la presencia de factores y condiciones 
derivadas de visiones e implemen-
taciones tecnológicas. En el medio 
empresarial, los asuntos de la tec-
nología y sus aplicaciones están a la 
orden del día. Actualmente, los múl-
tiples procesos que se desarrollan en 
la realidad necesitan de la tecnología 
como el medio expedito para apalan-
car los asuntos de la productividad y 
la competitividad. En la práctica los 
desarrollos y aplicaciones tecnológi-
cas modifican criterios y estándares 
que afectan la calidad de resultados, 
productos y servicios. 
La Universidad que no es ajena a la 
presencia de los contextos de actua-
ción, en la práctica debe proceder a 

su actualización y correspondiente 
sintonía con el entorno. En especial, 
la incorporación de las Tecnologías de 
información y comunicación (TICs), que 
desde el punto de vista del aprendiza-
je integren los modelos pedagógicos 
con la organización y la tecnología. 
Por su importancia en el desarrollo del 
proceso de Gestión Tecnológica en 
la Universidad de Manizales, resulta 
de alta pertinencia considerar las pro-
puestas que al respecto impulsa el Mi-
nisterio de Educación Nacional (MEN). 
En la perspectiva de lineamientos, la 
institucionalización de la estrategia de 
incorporación de las TICs en las IES, 
sigue un proceso evolutivo que pue-
de descomponerse en tres etapas: 1) 
visión estratégica para la incorpora-
ción de las TICs; 2) planificación; y 
3) implementación. En el marco de la 
Visión, es importante precisar que las 
TICs se orientan hacia una innovación 
educativa que conlleva la revisión de 
los procesos enseñanza-aprendizaje. 
Desde la Planeación y, como resultado 
de la Visión, implica considerar las ac-
tuaciones en correspondencia con el 
direccionamiento estratégico (apuesta 
del sistema de planificación), en el marco 
de la implementación para considerar 
acertadamente los planes de acción7.
Objetivos estratégicos
a) Garantizar inventarios tecnológi-

cos actualizados tanto de los ejer-
cicios institucionales en términos 
del uso y aplicación de tecnologías 
en las diferentes áreas como de los 
elementos instrumentales que los 
acompañan.

7. Tomado de: Lineamientos para la Formulación de Planes es-
tratégicos de incorporación de tecnologías de información 
y comunicación (TICs) en Instituciones de Educación Su-
perior (IES). MEN. Universidad de los Andes CIFE-LIDIE, 
Bogotá D.C, 2008, p.16.
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b) Valorar y proyectar los nuevos avan-
ces tecnológicos a ser aplicados a 
cada una de las actividades institu-
cionales, orientadas a la mejora de 
procesos y actividades en todas las 
áreas de gestión institucional.

c) Realizar permanente evaluación 
operativa y financiera de los ejer-
cicios tecnológicos externos e in-
ternos, aplicables a las estrategias 
de innovación de las diferentes de-
pendencias institucionales.

d) Proyectar a través de planes con-
cretos complementarios el ejerci-
cio de enriquecimiento tecnológico 
institucional, de manera coherente 
con los propósitos y horizontes ins-
titucionales; además de su carac-
terización con el sistema de plani-
ficación de la Universidad.

e) Garantizar la normalización y or-
denamiento de la documentación, 
en los ejercicios de implementa-

ción e implantación de tecnologías 
externas e internas a los casos ins-
titucionales.

f) Analizar en prospectiva las accio-
nes de registro y patentes de los 
avances tecnológicos institucio-
nales con base en las documen-
taciones generadas, tanto por los 
proyectos desarrollados como por 
las estrategias de implantación y 
utilización de tecnologías.

Metodología de 
construcción

El plan de Gestión Tecnológica per-
mite orientar las acciones y avances 
tecnológicos institucionales. El pa-
norama asociado a las condiciones 
del ciclo de vida tecnológico, permi-
te construir la herramienta de gestión 
institucional.

Ciclo de vida de la Gestión Tecnológica8

8. PAVON E. Hidalgo. Gestión de la Innovación. Un Enfoque Estratégico, 1997.
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Este ciclo de vida, en su manera más 
sucinta, se define así:
Inventariar. Consiste en recopilar tec-
nologías disponibles y al servicio de los 
ejercicios institucionales descritos, en 
el ámbito mundial, lo cual implica co-
nocer y reconocer las tecnologías uti-
lizadas y dominantes, las mismas que 
constituyen su patrimonio tecnológico.
Vigilar. Significa estar alerta sobre la 
evolución de nuevas tecnologías, sis-
tematizar las fuentes de información 
por las cuales la Universidad se nu-
tre de elementos tecnológicos; vigilar 
la(s) tecnología(s) más difundidas en 
el sector educativo o semejante, aso-
ciadas a los campos de conocimiento 
(su aplicación). Identificando el impacto 
posible de la evolución tecnológica 
sobre las actividades institucionales y 
sobre los planes de estudio correspon-
dientes, en las formas de operaciona-
lización en el aula y en el ejercicio ad-
ministrativo y de gestión, entre otras.
Evaluar. Determinar la competitivi-
dad y el potencial tecnológico propio; 
estudiar posibles estrategias de inno-
vación e identificar posibilidades de 
alianzas tecnológicas; además de un 
impacto financiero que éste genere 
desde el inicio hasta el resultado final 
de aplicación e implantación.
Enriquecer. En esta etapa se trata de 
hacer el traslado o transformación a 
otros estados viables, en el ejercicio 
de la Gestión Tecnológica, las cuales 
se pueden enumerar así:
•		 Diseñar	 estrategias	 de	 investiga-

ción y desarrollo.
•		 Priorizar	 tecnologías	 emergentes,	

clave y periféricas.
•		 Definir	una	estrategia	de	adquisi-

ción de equipo y tecnologías exter-
nas.

•		 Definición	 de	 proyectos	 conjuntos	
o alianzas.

•		 Determinar	estrategia	de	financia-
miento a proyectos (Pavón e Hidalgo. 
1997)

Este ejercicio se proyecta en el Sis-
tema de Planificación institucional 
que centra sus expectativas en el de-
sarrollo de propuestas, ideas y proyec-
tos asociados a la gestión tecnológica, 
por medio de los cuales éstos condu-
cen de manera directa al desarrollo 
del plan de acción. A estas iniciativas, 
se les asocia además de la documen-
tación básica, un ejercicio metodoló-
gico que permite su desarrollo deta-
llado de manera exitosa.
Asimilar. Una vez que hayan repasa-
do los pasos anteriores se actúa, en 
la implantación y puesta a punto del 
potencial tecnológico mediante estra-
tegias como:
•		 Programas	 de	 capacitación	 y	 en-

trenamiento.
•		 Documentación	de	tecnologías	de	

la empresa.
•		 Desarrollo	de	aplicaciones	deriva-

das de tecnologías genéricas.
•		 Gestión	eficiente	de	recursos.
Proteger. Por último resta proteger 
la tecnología a través del estableci-
miento de una política de propiedad 
intelectual, elementos que se encon-
traban avanzados tiempo atrás a nivel 
institucional. Además, se deben incluir 
las características y condiciones de los 
protocolos de los resultados finales.
Obsolescencia. Para el caso particu-
lar del ciclo de vida institucional, no 
se ha definido la obsolescencia. Ésta 
se presenta en cualquier parte del ci-
clo de vida tecnológico, dado que las 
condiciones de las instituciones en la 
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región, obligan a modificar rápida-
mente las condiciones de desarrollo 
tecnológico gracias a los procesos de 
I+D+I. En todas las etapas, al mo-
mento de hacer las evaluaciones, es 
necesario verificar y justificar el avan-
ce, desarrollo y aplicación de determi-
nada tecnología a nuestro entorno.
Realizando interpretación y 
aplicación de estos principios 
a lo institucional, se conside-
ran estos elementos como los 
objetivos estratégicos de una 
política de gestión tecnoló-
gica para la Universidad de 
Manizales, en donde todas las 
propuestas, ideas, iniciativas y 
proyectos en el tema tecnoló-
gico definido, estarían enmar-
cados en alguno de las carac-
terizaciones presentadas.
Responsabilidades. Estar en 
alerta permanente por la ob-
solescencia de las tecnologías 
y las formas de cómo reali-
zar el cierre del ejercicio y las 
connotaciones de su desuso, además 
de las garantías de las tecnologías 
reemplazantes y su absorción en lo 
institucional.
Para hacer operativa esta política y sus 
objetivos estratégicos se requiere una 
metodología que permita su ejecución 
y desarrollo llamada Estructura de 
ordenamiento y Planificación de 
Gestión Tecnológica Universidad 
de Manizales.
Implementación. La Estructura de 
ordenamiento y Planificación de Ges-
tión Tecnológica Universidad de Mani-
zales, se aplica así:
Separación (clasificación) de las inicia-
tivas con base en cada uno de los 
objetivos estratégicos asociados a la 

gestión tecnológica; cada proyecto o 
iniciativa ha de transformarse en un 
objetivo específico para avanzar en 
los procesos globales, nunca termi-
nados, de la gestión tecnológica ins-
titucional. 
Se documentan de la siguiente mane-
ra:

De la misma forma, se haría para 
cada uno de los objetivos estratégicos, 
permitiendo la siguiente estructura de 
trabajo: 

Objetivo estratégico Fecha 
1

Fecha 
2 ..

P
r
i
o
r
i
d
a
d

Objetivo 
Específico
Proyecto 
1

Responsable
Director X

Meta
1.1

Meta
1.2

..

Plan de 
acción
Estructura del 
proyecto, con 
actividades.

P
r
i
o
r
i
d
a
d

Objetivo 
Específico
Proyecto 
2

Responsable
Director Y

Meta
2.1

Meta
2.2

..

Plan de 
acción
Estructura del 
proyecto, con 
actividades.
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En este esquema se manifiesta de 
forma clara la ejecución de las ac-
ciones y actividades (tareas) desapa-
reciendo el ejercicio de la funciones, 
ya poco operativo en las organiza-
ciones. Definidas las prioridades y 
clasificados los proyectos, se avan-
za en la gestión de los mismos, los 
cuales poseen su propia documen-
tación, ciclo de vida y estructura de 
operacionalización.

Documentación inicial

La documentación básica que 
acompaña a cada uno de los pro-
yectos ya definidos y clasificados 

es la siguiente:
• Documento del caso de estudio 
• Documento de glosario
• Documento de riesgos
• Documento de visión (prospectiva)

Para cada uno de los elementos docu-
mentos se interpreta (significa) así: 
Documento de caso de estudio. 
Éste ha de describir de manera deta-
llada una descripción del caso a ser 
analizado, y que sea de interés (llá-
mese caso problémico); y de manera ge-
neral. Los capítulos que lo componen 
son:
1) Introducción: en su texto contiene 

claramente: a) propósito del caso 
de estudio; b) ámbito en que se de-
sarrolla; c) definición de términos 
precisos (en algunos casos se acerca al 
documento glosario); d) referencias; e) 
descripción del caso de estudio.

2) Descripción del producto: enun-
ciado claro del producto deseado 
como resultado del proyecto.

3) Contexto del caso de estudio: des-
cripción detallada de la situación 
actual que se está analizando, 
considérese el dominio del proble-
ma a ser atendido o solucionado 
por el proyecto en cuestión.

4) Objetivos del producto: cada 
uno de los módulos o resultados 
esperados que puedan nombrar y 
describir bajo el concepto de obje-
tivo.

5) Pronóstico financiero - evalua-
ción financiera: valorar las con-
diciones económicas y financieras 
generales del proyecto y las for-
mas de financiación.

6) Limitaciones: corresponde a los 
límites y alcances concretos del 
proyecto, con base en las caracte-
rizaciones de lo institucional, con-
siderando hasta donde se puede 
llegar y los obstáculos que se pue-
den encontrar. 

Documento de Glosario. Relaciona 
elementos específicos, palabras cla-
ve, características, definiciones, ter-
minologías y siglas que hacen parte 
del proceso de evaluación y defini-
ción del proyecto para la Universidad 
de Manizales. Éste se realiza numera-
do y en orden alfabético, generando 
una tabla de contenido con las defi-
niciones presentadas (significados y sig-
nificancias).
Documento de riesgos. El modelo 
de riesgos descrito es tomado de la 
propuesta dada por IBM para el mo-
delo de ciclo de vida de proyectos, en 
el cual detalla las características de 
los posibles casos excepcionales a ser 
encontrados, presentando los indica-
dores de cada uno y las alternativas 
de solución. Los elementos que com-
ponen el documento son:
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1) Introducción: debe contener en su 
texto el propósito, el entorno (ámbi-
to), las definiciones, las referencias 
y la descripción del documento.

2) Riesgos: En la identificación de 
capitulado:

a) Nombre del riesgo. Corresponde a 
una fase clara que especifique el 
riesgo que se está analizando.

b) Magnitud del riesgo. Es un indi-
cador medido con un rango que 
identifique claramente qué tanto 
daño se genera al proyecto; se su-
giere como alternativa: Bajo-Me-
dio-Alto.

c) Descripción. Claridad acerca del 
riesgo en cuestión.

d) Impactos en el proyecto.
e)  Indicador. Describe cómo se pue-

de hacer monitoreo y detección de 
la ocurrencia de un riesgo especí-
fico. Puede incluir mediciones, es-
tadísticas, verificación de avances 
y casos particulares, entre otros, 
que den claridad de lo que ocurrió 
o podría ocurrir.

f) Estrategia de mitigación. Describe 
lo que debe hacerse en el momen-
to para mitigar el impacto del ries-
go descubierto.

g) Plan de contingencia. Describe los 
cursos de acción que pueden darse 
al riesgo: alternativas de solución y 
replantear operatividad, entre otras, 
asociadas al caso en particular.

Documento de visión-prospectiva. 
Entrega claridad acerca de los alcan-
ces y condiciones finales de operación 
del proyecto, especificando orienta-
ciones, formas, estructuras y operati-
vidad, entre otras acciones a conside-
rarse. Los capítulos que posee son los 
siguientes:

a) Introducción. Debe contener en su 
texto el propósito, el entorno (ámbi-
to), las definiciones, las referencias 
y la descripción del documento. 

b) Ubicación - posicionamiento.   
b.1. Descripción del problema: a 
través del siguiente formato se es-
pecifica: 

El problema 
es
Caso problémico.
Afectados
El impacto 
del caso
Impacto.
Una solución 
satisfactoria 
permite
Solución ideal

 b.2. Estado y orientación del pro-
ducto: Se hace claridad aplicando 
el siguiente formato:

Para Destinatario(s) 
del proyecto

Quién
Identifica las 
necesidad y 
oportunidades.

Él 

Nombre del producto 
+ Descripción 
asociada a las 
condiciones 
institucionales. Define 
en donde aporta

Qué
Acciones, operaciones 
que ha de realizar 
el proyecto. 

Opciones
Alternativas para 
realización de 
proyecto. 

Nuestros 
productos

Presentación de casos 
semejantes o estados 
de productos o 
proyectos semejantes.
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c) Descripción de los participantes.
 c.1. Resumen de los usuarios: co-

rresponde a la clasificación de los 
participantes – destinatarios del 
proyecto.

Nombre 
participante 
(Destinatario)

Descripción Responsabilidades

 

 c.2. Entorno de los usuarios: es 
una descripción de las condicio-
nes en las cuales se encuentran 
los usuarios para las operaciones 
finales del proyecto.

d) Descripción del(os) producto(s) del 
proyecto.

 d.1. Perspectiva del producto: con 
base en las condiciones ya recono-
cidas dar una idea real de los al-
cances del proyecto.

 d.2. Supuestos y asociaciones: 
descripción de los actuaciones 
y condiciones institucionales re-
conocidas por defecto, para un 
adecuado desarrollo del proyec-
to; además del vinculo con otros 
proyectos, dependencias internas 
o entes externos.

 d.3. Necesidades y características: 
se definen aplicando la siguiente 
tabla:

Necesidad - 
Requerimiento

Prioridad Caracte-
rística

Planear 
revisión

 d.4. Alternativas: se detallan las 
alternativas posibles de desarrollo 
y realización del proyecto.

e. Requisitos adiciones del producto. 
Es el conjunto de restricciones re-
conocidas, estándares, cuantifica-
dores de tiempo, cuantificadores 
de costo, condiciones de infraes-
tructura, y entorno.

Ciclo de vida de 
proyectos tecnológicos

Con la documentación inicial cla-
ra, socializada y ajustada a los 
alcances institucionales y del 

Sistema de Planificación, se proyectan 
las condiciones de desarrollo del pro-
yecto a través de un ciclo de vida de la 
siguiente manera:
Etapas globales 
• Definición del caso de estudio
• Refinación
• Construcción
• Transición
Cada una de estas etapas está com-
puesta por una o varias de las siguien-
tes fases: 
• Fase 1. Modelamiento
• Fase 2. Requerimientos
• Fase 3. Análisis y diseño
• Fase 4. Implementación
• Fase 5. Pruebas
• Fase 6. Implantación y configura-

ción
• Fase 7. Administración
• Fase 8. Análisis del entorno
Para cada una de las etapas, se plan-
tea un conjunto de actividades aso-
ciadas a cada una de las fases, ac-
ciones estas que permiten detallar y 
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proyectar las condiciones de opera-
ción y desarrollo en cada uno de los 
casos.
Téngase en cuenta que las numera-
ciones en las fases y actividades no 
corresponden a pasos secuenciales 
o consecutivos; es simplemente un 
identificador; son acciones a ser orga-

nizadas por el director y sus colabora-
dores, a través de cronogramas deta-
llados. Es importante considerar que 
en muchos casos, algunas actividades 
no se consideran al momento de su 
aplicación, dadas las caracterizacio-
nes de los diferentes tipos de proyec-
tos institucionales.
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Desarrollo de la Gestión 
Administrativa1

Referentes contextuales

Las universidades en esencia, cons-
tituyen un espacio de reflexión 
sobre los hechos y acciones que 

acontecen permanentemente en el 
transcurrir de la vida de los sujetos, en 
sus interacciones con los demás, con 
las organizaciones, con la naturaleza 
y las instituciones, en el marco de las 
posibilidades que el conocimiento y 
los avances científicos y tecnológicos 
construyen.
Reflexión que se acompaña de la críti-
ca para la emergencia de propuestas 
de dirección y organización de las ac-
tividades formativas y educativas que 
deben ejercer las universidades, y que 
se convierten en ejes impulsores de 
desarrollo y crecimiento institucional.
La gestión administrativa en la Uni-
versidad de Manizales, convoca las 
voluntades de los sujetos que ocupan 
posiciones de poder y decisión, para 
pensar y recrear las prácticas aplica-
das en el manejo del talento huma-
no, asignación de recursos, toma de 
decisiones, percepción de la realidad, 
sistema de planificación, relaciones 
con otros, procesos de mejoramiento, 
construcción de conocimiento, utiliza-
ción de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, sistemas de 
control y autocontrol, autoevaluación, 
relaciones interinstitucionales, inno-
vación y creatividad; todo esto, para 
compartir y crecer en la dirección de 
manera que cada día se superen los 
problemas de la gestión administrati-

1.  Documento preparado por la Vicerrectoría Administrativa.

va, los mismos que a juicio de Jean 
François Chanlat (2006; 68), la identi-
fican.
“La gestión administrativa es un mundo 
que privilegia la frialdad, el conformis-
mo, la masculinidad, la homogenei-
dad, la racionalidad instrumental, la 
certeza y el universalismo abstracto, en 
el que la tecnocracia es a menudo su 
medio natural y la brillante figura del 
tecnócrata, es la imagen misma del ge-
rente eficaz. La realidad concreta del 
administrador, está llena de pasiones, 
manejos velados, deseos inconfesados, 
resultados inciertos, comportamientos 
desviados, envidia, celos y diferen-
cias.” (2006: 68)

Comprender la diferencia sustancial 
entre un administrador de la acade-
mia que aplique la lógica instrumen-
tal, e inicie el camino para que sus 
acciones de gestión se vayan impreg-
nando cada día de la lógica práctica 
en su gestión, marca la diferencia y 
se constituye en la estrategia central 
que impulsará el desarrollo sosteni-
ble de la Universidad de Manizales. 
La lógica práctica se sustenta en los 
valores de solidaridad, racionalidad, 
razonabilidad, inclusión, diversidad, 
honestidad, responsabilidad y trabajo, 
hechos realidad en las prácticas que 
realizan las diferentes unidades estra-
tégicas de la Institución para lograr la 
formación profesional integral.
Es decir, la reflexión y la crítica sobre 
las formas como se realizan las funcio-
nes, debe convertirse en la búsqueda 
de estrategias de gestión y formación 
que impulsen el desarrollo humano, 
con el propósito de participar en es-
cenarios democráticos de debate y 
construcción compartida. Trascender 
o, mejor, iniciar el camino de la lógi-
ca instrumental a lógica práctica en la 
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dirección, implica revaluar los valores 
y conocimientos que guían las actua-
ciones para incluir la confianza, la so-
lidaridad y el respeto, superando cada 
vez el miedo a lo desconocido y, es-
pecialmente, al pensamiento de otros.
Por su naturaleza, las universidades re-
quieren administradores con un perfil 
que combine el conocimiento discipli-
nal en un área del saber; conectado 
con una élite profesional que postu-
la tendencias de formación, teniendo 
como referente el mercado del talento 
humano en lo concerniente a prácti-
cas dominantes y emergentes de las 
profesiones; debe ser un promotor de 
procesos y procedimientos para definir 
los lineamientos del currículo, plan de 
estudios y áreas; jefe de los profeso-
res y administrativos que concretan las 
labores planificadas; un planificador y 
ejecutor de recursos físicos, financie-
ros, tecnológicos y humanos para cada 
una de las vigencias; salvaguarda de 
los recursos mediante la aplicación de 
los principios del control, autocontrol y 
autoevaluación; un generador de re-
cursos usando principios de conserva-
ción de los mismos; creador de proce-
sos y procedimientos que den celeridad 
a los servicios ofrecidos a la sociedad 
universitaria; lo descrito se da bajo los 
principios, valores y políticas de la Uni-
versidad de Manizales.
Teniendo en cuenta los planteamien-
tos hechos, que se constituyen en retos 
para los administradores de la acade-
mia, la gestión administrativa brinda 
referentes conceptuales, técnicos y 
tecnológicos para ordenar, priorizar 
y controlar la ejecución de los planes 
y programas en cualesquiera de los 
órdenes institucional, táctico y ope-
rativo. Cada una de las postulaciones 
de la gestión administrativa (objetivos, 

estrategias, acciones, metas y recursos, entre 
otros), se convierte en referente para 
que cada uno de los directores o jefes 
de dependencia, diseñen sus planes. 
Lo indispensable, en los ejercicios de 
planificación propuestos, es el ejerci-
cio de integrar la planificación con la 
acción usando indicadores de manera 
que se controlen y autocontrolen pro-
cesos, procedimientos, actividades y 
tareas, entre otros.
La Gestión Administrativa está in-
volucrada en todos los procesos sus-
tanciales de la Universidad, y hace 
parte de la cotidianidad educativa en 
el campus universitario. Su objetivo 
estratégico se concreta en “gestionar 
la consecución, aplicación y control de 
los recursos humanos, financieros y fí-
sicos para el desarrollo de la docencia, 
la investigación y la proyección social, 
con criterios de calidad y excelencia, 
de manera que la Universidad de Ma-
nizales se constituya en un escenario 
educativo sostenible.”
La organización, gestión y administra-
ción se definió como línea estratégi-
ca en el Plan estratégico y en el Plan 
de mejoramiento institucional 2005-
2015, incluyendo los siguientes as-
pectos: actualización de la estructura 
administrativa, comunicación organi-
zacional, recursos y aseguramiento de 
la calidad.
En el contexto de la Universidad de 
Manizales, la Gestión Financiera, 
define para los próximos cinco años, 
los siguientes frentes de trabajo:
1. Integrar la Planificación presu-

puestal y financiera.
2. Ajustar los criterios para la finan-

ciación de matrículas
3. Programa para la restricción de 

gastos
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4. Elaborar el plan de carrera y pre-
paración para el trabajo.

5. Ajustar el plan de desarrollo de la 
planta física.

6. Reformula el plan de desarrollo 
tecnológico.

7. Definir procesos para evaluar la 
gestión. Elaborar indicadores de 
gestión.

8. Crear el comité de gestión am-
biental.

9. Evaluar el tiempo de respuesta 
a las solicitudes por parte de los 
usuarios. Formular estrategias de 
mejoramiento y de evaluación del 
servicio.

10. Implementación del sistema de 
gestión de calidad en las depen-
dencias de apoyo a la docencia.

11. Ampliar las alianzas estratégicas 
con el sector gubernamental, fi-
nanciero y social.

12. Definir los criterios para incluir en 
la autoevaluación de los progra-
mas con referencia a su pertinen-
cia social y sostenibilidad financie-
ra.

13. Creación de sistema de control in-
terno.

14. Actualización de equipos de cóm-
puto.

15. Adquisición de licencias de soft-
ware.

16. Cambio del software contable.
17. Potenciar el grupo de trabajo Si-

gum.
18. Redefinir el sistema de publicacio-

nes
19. Consolidar el sistema de seguridad 

de la Universidad.

20. Continuar con el desarrollo del 
aparcadero.

21. Estructurar el sistema de comuni-
cación organizacional

22. Creación del Código del buen go-
bierno.

23. Promocionar la presencia de siste-
mas de gestión de la calidad. 

Las acciones de los directivos de la 
Universidad de Manizales estarán 
orientadas a lograr los objetivos es-
tratégicos; asimismo, la Misión y la 
Visión se guiarán por los postulados 
del Gobierno Corporativo, espe-
cíficamente en lo relacionado con 
el código del buen gobierno. Todo 
empieza por definir con claridad el 
Plan, cumplirlo y hacerlo cumplir. Es 
necesario demostrar que los planes 
fijados, en sus propósitos garantizan 
el bienestar de la Universidad y el de 
la sociedad universitaria, y que las 
actuaciones de los administradores 
transcurren en la dinámica definida 
por los principios, valores y filosofía 
institucional. La coherencia en las 
actuaciones, abre un espacio para 
que la confianza y los principios éti-
cos validen las acciones y represen-
taciones de las acciones de los suje-
tos que dirigen. Se trata, entonces, 
de participar en el diseño y construc-
ción del Código del buen gobierno 
de la Universidad de Manizales, en 
donde participen todos los estamen-
tos y, mediante la firma se asuman 
los compromisos éticos en el trabajo.
El Código del buen gobierno hace 
parte de los compromisos adquiridos 
por el trabajador, al momento de in-
gresar a la Institución; y sus actuacio-
nes serán evaluadas en este contex-
to. De igual forma, el acatamiento de 
los principios incluidos en el código 
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permite actuaciones honestas; esce-
narios propios para el debate; el res-
peto a la diferencia; aceptación de 
la diversidad; confianza en el otro; 
esquemas renovados para resolver 
conflictos; creer en lo nuestro; parti-
cipar en la elaboración del plan de 
carrera; reconfiguración del sentido 
de la solidaridad; enriquecimiento de 
los manuales de funciones, procedi-
mientos, reglamento estudiantil, es-
tatuto de los académicos, reglamento 
interno de trabajo, convención colec-
tiva, y reflexiones sobre el sentido de 
universidad.
El Código del buen gobierno originará 
otros espacios de discusión en la aca-
demia que impactarán la aplicación 
de recursos, la selección de perso-
nal, la evaluación de desempeño, la 
creación de otras líneas de negocios, 
las alianzas con riesgo compartido, el 
crecimiento en planta física y las pu-
blicaciones, entre otros.
Como se observa e identifica en los 
planteamientos expuestos, la Gestión 
Administrativa se sustenta en el tra-
bajo, como potencial humano creador 
que debe ser canalizado a través de 
propuestas que ordenen propósitos y 
acciones para alcanzar los objetivos 
formadores de la Universidad de Ma-
nizales. Reconocer que existen debili-
dades y fortalezas, es imperativo en 
las opciones de mejoramiento; pero 
reconocer que la gestión es una tarea 
permanente y que se hace práctica en 
el día a día, garantiza caminar ha-
cia la excelencia utilizando la calidad 
como la guía del camino. Además, el 
análisis del entorno podrá ser reali-
zado con criterios, procedimientos e 
indicadores logrados en las prácticas 
cotidianas de docencia, investigación 
y proyección social; los que deben 

sistematizarse para que se constitu-
yan en argumentos de gestión para la 
toma de decisiones.
En el marco del desarrollo de la Uni-
versidad, la gestión administrativa 
igual se postula desde las políticas 
de calidad definidas para la Institu-
ción, orientando los esfuerzos en el 
cumplimiento de cuatro aspectos: a) 
articulación de procesos; b) excelen-
cia académica; c) preservación de los 
valores institucionales; y d) participa-
ción permanente. Estas políticas, en 
la práctica, orientan la estructura-
ción, implementación y accionar de 
los procesos y funciones administra-
tivas.

Naturaleza del cambio

Un asunto de importancia para la 
Universidad de Manizales, es lo 
referido desde el cambio y las 

condiciones del mismo, asunto que 
por supuesto debe partir de las consi-
deraciones vitales en términos de for-
talezas y debilidades. En general, una 
debilidad notoria en la Universidad 
se manifiesta en la desarticulación de 
los procesos2, problemática que afec-
ta la eficiencia y eficacia social de la 
Institución; en especial, impactando la 
productividad en la gestión (académica 
y administrativa) en relación con la com-
petencia y el entorno.
Hoy en día, parece que las organi-
zaciones se reestructuran a partir de 
considerar las formas de decisión, la 

2.  Debido a la manera como se estructuró la Universidad 
desde su fundación que, en su momento, correspondió al 
esquema de funciones y divisiones. Hoy en día, las organi-
zaciones consideradas inteligentes se desarrollan apalan-
cadas fuertemente en la integración y la flexibilidad de los 
procesos. 
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eficiencia,3 eficacia social4 y relaciona-
miento con el entorno5. La Universidad 
que no es ajena a las nuevas condi-
ciones se ve expuesta a la necesidad 
de operar cambios en sus formas de 
operación y manera como estructura 
y aborda los procesos. El examen de 
las prácticas de gestión universitarias 
(PGU), en las actuales circunstancias de 
vivencia del desarrollo universitario, se 
constituye en obligada referencia para 
la actualización de las estructuras y for-
mas de abordar el trabajo académico y 
administrativo.
Precisamente, las nuevas condiciones 
de entorno señalan nuevas referen-
cias y significados para la obtención 
de eficiencias y eficacias; entre otras, 
del comportamiento estratégico de las 
organizaciones que obedecen más a 
la comunicación, la integración y fle-
xibilidad de los procesos.
En el marco de las organizaciones, la 
flexibilidad6 y flexibilización de los pro-

3.  En la eficiencia por una parte, la concebida en términos de 
mercado destacándose el dominio preferente de estrate-
gias en función de la competencia; y por la otra, la eficien-
cia adscrita fuertemente en la comunicación, la palabra y la 
construcción de conocimiento, como forma de actuaciones 
para el logro de eficacias sociales. 

4.  Los criterios de eficacia de la mentalidad moderna se ba-
san en la competencia y el poder. Por el contario, la cultura 
postmoderna ha venido percatándose de la eficacia que se 
obtiene mediante la colaboración y el servicio. 

5.  En esta etapa de desarrollo del capitalismo, cada vez más, 
se reconoce que su centro y en comparación con su pasa-
do histórico, ya no se orienta por las hipótesis de produc-
ción industrial, sino por aquellas referidas a la gestión del 
conocimiento. Con esta nueva referencia de centro, se han 
afectado profundamente, los sentidos bajo los cuales se 
asumían las prácticas de gestión de las organizaciones. 

6.  Por supuesto, no es nueva la presencia de demandas de 
flexibilidad en las organizaciones productivas y sociales 
que, desde la década del sesenta, vienen en un ejercicio 
de búsqueda de nuevas perspectivas de organización para 
potenciar especialmente la determinación de los valores 
económicos. La Universidad que no se encuentra ajena a 
estos procesos también se ha vista imbuida en la necesi-
dad de cambios en lo referido a las estructuras administra-
tivas y académicas.

cesos y estructuras, se está presentando 
como un nuevo referente para la cons-
titución de la calidad, propulsión de la 
productividad, competencia y posicio-
namiento social, debido especialmente 
al desuso de los principios de actuación 
basados en el taylorismo que progre-
sivamente están cediendo el paso a la 
presencia de dos objetivos centrales: la 
integración y la flexibilidad.
La Universidad, que igual se correspon-
de con las dinámicas del entorno, por 
fuerza de las circunstancias debe proce-
der a la modificación de sus esquemas 
de operación desde referentes menos 
rígidos, proclives a la actualización y al 
cambio, demandando para ello de ar-
quitecturas remozadas a la luz de crite-
rios de flexibilidad a través de los cuales, 
en lo fundamental, se reconozcan nue-
vos atributos y formas de organización. 
En el fondo, estableciendo la presencia 
de nuevas actuaciones y ejercicios de 
prácticas de gestión, que den lugar a la 
emergencia de valores agregados con 
realizaciones y fortalecimientos de la 
relación universidad-sociedad.
Tal vez, un sentido especial encerrado 
en los procesos de flexibilidad7, tenga 
que ver con las formas que adoptan 
las decisiones en la organización; en 
el caso de la Universidad, decisiones 
que se apoyan, cada vez menos, en 
el esquema orden-ejecución, y más en 
los procesos de comunicación en los 
que la palabra8 juega un papel fun-

7.  La flexibilidad está asociada a la búsqueda de nuevas formas 
de organización, auto organización, regulación y control. 
Como tal, la flexibilidad, se traduce en criterios que tienen 
la función de afectar o descentrar asuntos en los que se 
detecta rigidez en el sistema y sus formas de operación, 
afectando principalmente los regulares parámetros de efi-
ciencia y eficacia.

8.  Tal vez, por su naturaleza, sea la Universidad precisamen-
te, el lugar para preferir nuevas formas de organización 
basadas en la comunicación y la palabra. En el esquema 
de información-comunicación, la tendencia se muestra proclive 
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damental. En el cambio, las acciones 
se realizan no ya desde la aceptación 
de reglas derivadas de la transmisión 
de órdenes, sino desde el sentido que 
otorga la preferencia de realizarse 
desde los dominios e imperativos de 
la comunicación y la información9.
Por supuesto, la flexibilidad adminis-
trativa se construye en intima relación 
con la flexibilidad del orden académi-
co. En este sentido, la administración se 
traduce en un catalizador para permitir 
que la academia alcance los más no-
bles ideales de realización. En términos 
generales, la administración, y desde 
los procesos, procedimientos y funcio-
nes, se interpretan los esquemas de fle-
xibilidad y gestión, en procura de una 
organización con manifestaciones mo-
dernas adecuadas al entorno, y con alto 
sentido de relación en las operaciones 
que se cotejan permanentemente con 
las establecidas por las universidades, 
tanto nacionales como internacionales. 

Metodología de 
construcción

Uno de los principales asuntos al-
rededor de los cuales debe tra-
bajarse consistentemente, tiene 

a la formación creativa, con capacidad de generación de 
conocimientos, valor agregado, apoyado en la innovación, 
el diseño y con fuerte trabajo en lo simbólico. 

9.  Por circunstancias de su forma de organización, las univer-
sidades estructuraron sus procesos en términos de la divi-
sión del trabajo académico, desde enfoques basados en el 
esquema orden-ejecución, estableciéndose estructuras con 
criterios de dirección vertical, centradas en el principio de la 
autoridad, unidad de mando y jerarquías. Hoy en día, este 
esquema se encuentra en declive; y ello, debido a la fuer-
te competitividad de empresas y de sectores, incluyendo el 
universitario, que están centrando su atención en la comuni-
cación y en la presencia de nuevos valores agregados cen-
trados en lo denominado como Gestión del Conocimiento, con la 
cual la comunicación es fundamental para la producción.

que ver con la articulación, coheren-
cia y modernización de los procesos 
que, en principio, deben su examen, 
validación y valoración desde las con-
sideraciones y señales emitidas por el 
entorno.
El examen y validación de los proce-
sos depende, principalmente de las 
condiciones demandadas por la es-
tructura y Sistema de Gestión, las 
estrategias establecidas y el sistema 
de comunicación organizacional em-
pleado. En tal sentido, la demarca-
ción de un proceso recogerá asuntos 
de eficiencia y eficacia, si logra inter-
pretar e implementar adecuadamen-
te las referencias que le otorgue la 
gestión, las estrategias y la comuni-
cación, asunto que, por supuesto, 
tendrá que darse en correspondencia 
con el modo de planeación y planifi-
cación adoptado.
En el anterior sentido, los procesos 
son eficientes y eficaces, si median-
te su proceder logran, por una parte, 
un alto nivel de reducción de costos y 
adecuada combinación de los factores 
e insumos empleados para la obten-
ción de resultados con valor agregado, 
competencia y calidad. En este senti-
do, los procesos se caracterizan bajo la 
consideración de recursos estipulados 
(insumos), combinaciones de las apli-
caciones de los mismos y capacidades 
desarrolladas en las ejecuciones. Por 
otra parte, los resultados de los proce-
sos serán eficaces si logran plenamen-
te la consecución de objetivos sociales 
y pertinentes; además de claros sen-
tidos de relacionamiento y fortaleci-
miento con el entorno al que se debe 
su demanda y requerimiento10. 

10. En la taxonomía de macro-procesos y procesos, éstos to-
man sentido en relación con los cortes estructurales de que 
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Matriz Dofa
Desde la versión administrativa

Matriz Dofa 

Fortalezas clave

a) Registro calificado y 
acreditaciones de alta 
calidad de los progra-
mas.

b) Recurso humano califi-
cado-

c) Conocimiento y disposi-
ción frente a las meto-
dologías de autoevalua-
ción.

d) Experiencia y conoci-
miento administrativo.

e) Grupos de investiga-
ción, centro y unidades 
de consultoría y aseso-
ría. 

Debilidades clave

a) Desarticulación de proce-
sos.

b) Escaso nivel de interlocu-
ción con el entorno.

c) Gestión de la calidad.
d) Toma de decisiones.
e) Sistema de presupuesto in-

dependiente del sistema de 
operación financiera.

f) En los controles (control in-
terno).

g) En las finanzas y su admi-
nistración. 

h) Análisis de riegos.
i) Gestión del conocimiento.
j) Control del desarrollo tec-

nológico de la Universidad.
k) Seguimiento a políticas.
l) En la producción y segui-

miento de índices e indica-
dores. 

Oportunidades

•	 Transformación 
organizacional acorde 
con las actuales 
condiciones de entorno.

  
•	 Administración financiera 

por créditos académicos.

•	 Comunicación con el 
entorno (relacionamiento 
interdisciplinario).

•	 Promoción a 
flexibilidad académica 
y administrativa.

•	 Nueva perspectiva 
en la constitución 
e implementación 
de programas.

•	 Apoyo a procesos 
de acreditación 
y certificación 
internacional.

•	 Valoración de 
intangibles. 

Matriz de estrategia 
Fortalezas - oportunidades

Acceder a las transformaciones 
desde la potenciación de 
los sistemas de evaluación 
y autoevaluación.

Análisis del talento humano 
desde el sistema de 
capacidades y competencias, 
para potenciar relaciones 
con el entorno.

Construir un programa para 
la valoración de intangibles, 
postulado desde la experiencia 
académica y administrativa 
de la Universidad.

Potenciar capacidades 
de consultoría, asesoría, 
investigación y desarrollo 
para fortalecer propuestas 
y realizaciones de 
proyección social. 

Matriz de estrategia 
Debilidades - oportunidades

Potenciación de los niveles 
de comunicación y decisión 
administrativa, referidos desde 
la integración de procesos 
sistemáticamente establecidos y 
en función de los requerimientos 
del entorno (integración 
presupuestal y financiera) 

Gestión de la calidad establecida 
desde el conocimiento e 
implementación de procesos 
adecuados a la referencia de 
una universidad moderna.

Potenciación de los niveles de 
comunicación con el entorno para 
ofertar e implementar nuevos 
programas, con valores agregados: 
social y financiero y capacidad para 
acceder a procesos de acreditación 
nacional e internacional. 

son objeto. En los mismos, por supuesto, se debe establecer con consistencia el producto o resultado que emerge del mismo.
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Amenazas

a)  Competitividad inter-
universitaria.

b)  Situación económica 
de la región y el país.

c)  Precario desarrollo 
de la investigación 
en relación con la 
ciencia y tecnología.

c)  Desintegración.
 
e)  Débil demanda 

en programas. 
 
f)  Agotamiento de los 

programas académicos 
tradicionales.

g)  Excesiva centralización 
de funciones.

 
h)  Visión organizativa de 

pasado, con escasos 
niveles de flexibilidad. 

Matriz de estrategia 
Fortalezas - amenazas

Fortalecimiento de las 
capacidades y competencias 
del talento humano de la 
Universidad, con especial 
referencia a la producción 
de valores agregados y 
producción de estrategias.

Promover apertura de 
programas, a partir de 
los apoyos y experiencias 
derivadas de las acreditaciones 
de alta calidad, con sentido 
estratégico y sistemas de 
gestión y costeo adecuados 
a las necesidades de las 
regiones y contextos.

Establecer desarrollos 
programáticos de las 
tecnologías, en fuerte sentido 
de relación con las políticas 
de ciencia y tecnología.

Matriz de estrategia 
Debilidades - amenazas

Articular procesos administrativos 
y académicos. 
Fuerte relacionamiento entre el 
sistema de gestión, de estrategia y 
de comunicación, con el entorno-

Establecer el ciclo de vida de 
los productos ofertados por 
la Universidad, considerando 
el análisis de riesgos y 
la estructura de diseño y 
rediseño de los mismos.

Valorar labores para el desarrollo 
de la gestión de conocimiento 
que fortalezca la oferta de 
productos y programas al medio.

Acceder a cambios y 
transformaciones de la Universidad. 

Objetivos estratégicos y plan de acción

Línea estratégica:

Organización, Gestión y Administración (2005-2015). 

Objetivo estratégico: 

Gestionar la consecución, aplicación y control de los recursos humanos, financieros 
y físicos para el desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social, 
con criterios de calidad y excelencia, de manera que la Universidad de Manizales se 
constituya en un escenario educativo sostenible.






