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g 1 modelo tradicional de in
vestigación universitaria, 
restringe la acción hasta la 
fase de investigación básica, 

al final de la cual divulga a la sociedad los 
resultados y da por terminada su misión. 
Existe, entonces, una brecha muy grande 
entre los hallazgos de los "laboratorios aca
démicos", el conocimiento que llevan los 
nuevos profesionales a la empresa y las po
sibilidades reales de convertir tales saberes 
en respuestas y soluciones apropiadas para 
los problemas específicos; precisamente 
todo lo contrario de lo que ocurre en los 
países más industrializados donde cada vez 
se reduce más la distancia y el tiempo entre 
el descubrimiento universitario y la produc
ción 1 (Figura 1). 

El modelo clásico de innovación tecno
lógica requiere un período superior a cinco 
años para el desarrollo de aplicaciones prác
ticas y económicamente factibles, el cual 
resulta incapaz de responder en épocas de 
innovación técnica tan intensa como la ac
tual, reclamando un paradigma nuevo con 
opciones simultáneas, sistémico y altamente 
interactivo que pueda reducir drásticamente 
la duración de las etapas de "Desarrollo" e 
"Ingeniería de Detalle" ya sea para produc
tos, procesos, equipamentos o instalaciones 
productivas completas. La figura 2 expresa 
la idea central y aporta una prospectiva me
diante la cual la universidad puede reestruc-

I Bo1kin, el. al. , 1986 , 293-295 y Gómez y Jaramillo, 1997, 
383-384 
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FIGURA l. INTERCONEXIONES DEFECTUOSAS O INEXISTENTES ENTRE LA APROPIACIÓN TEÓRICA DEL CONOCIMIENTO Y SU 

APLICACIÓN EFICAZ POR LA SOCIEDAD2
• 

A. D ESCONEX IÓN ENTRE LA CIENCIA, EL CONOCIMIEN TO Y LA REA LIDAD . 

B. D ESCONEX IÓN ENTRE LAS PO SIBILIDADES TECNOLÓGICAS Y EL APROV EC HA MI ENTO POR LA SOCIEDAD. 
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Nuevo horizonte universitario posible y deseable 

turarse, reconvertirse y redes
. plegarse en cuatro dimensiones fun
damentales: 

1) Reingenieria profunda para el 
subsistema Directivo, Admi
nistrativo y Logístico-operati
vo, de "lo Material y Tradicio
nal" (M.T.) en la universidad. 

11) Reconceptualización estratégi
co-prospectiva de enfoque in
ternacional para la magnitud 
de lo Espiritual y Tradicional 
(E.T.): el pregrado. 

111) Redefinición proactiva y de 
alta pertinencia para la dimen-

• 

sión de "lo Espiritual y lo Nue
vo" (E.N.): el posgrado , en 
esencia la Maestría, el Docto
rado y el Posdoctorado. 

IV) Redimensionamiento de la 
Educación Superior hacia un 
escenario nuevo desagregado, 
autónomo y pluriinstitucional, 
LA CUARTA DIMENSIÓN, de 
"lo Material y lo Nuevo (M.N.), 
destinado teleológicamente a 
la apropiación, asimilación y 
recontextualización del cono
cimiento universal para la bús
queda de soluciones a las dife
rentes problemáticas de la pro-

l 

Utilización - ~ li(jación 
Uso efectivo - Iiicotporación 

Acción - Innovació 
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ducción, la salud, la educación 
y demás prioridades naciona
les. Este escenario hasta ahora 
ausente de la visión y misión 
universitarias sería el subsis
tema del descubrilniento apli
cativo, objeto de esta diserta
ción. 

2 Adaptado de: Roberto SBRACIA. Universidad de 
Sao Paulo Brasil (Co11/ére11cia). Simon A. 
PARISCA - SECAB - Caracas - /lénewela, 1994, 
52-61; Batlcin, el al , 1988; ONUD/, 1984, /9-
2/, 28-29; Medeiros, el al 1992, 20. 24, 29, JO, 
23 y Saxe11ic111, /994. 



FIGURA 2. SUBSISTEMA UNIVERSITARIO PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENT03. 
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(Esponjas - semillas - diásporas) 

• Apropiación intensiva del conocimiento 
internacional (absorción) 

• Generación nuevo conocimiento 

• Socialización conocimiento 

o 
• Subsistema de PREGRADOS 

ESTRATÉGICOS Interuniversitarios: (Semillas) 

• Fmmación Destrezas para innovación 
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3 Inspirado en: Senker, 1990, p. 55-62; Bird y A/len, 1989, p. 583-596; Rogers, 1986, p. 169-181; Santos y Pereira, 
1989, p. 67-75 y García Renté, 1996, conferencia .. 
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PREMISAS 

PARA LA 

CUARTA 

DIMENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

La nueva dimensión 
universitaria es el es
labón faltante en la 
cadena productiva de 
la emergente genera
ción de empresas de 
alta tecnología en las 
cuales las fronteras 
entre universidades 

de investigación e industrias se des
figuran rápidamente4

. 

En esencia, la Cuarta Dimen
sión Universitaria, constituye un es
pacio físico , sicosocial, científico y 
político independiente de la acade
mia tradicional para congregar a los 
mejores científicos creativos tanto 
nacionales como foráneos alrededor 
de "círculos virtuosos de innovación 
tecnológica" en cada una de las 
etno-regiones colombianas, articu
lados mediante redes . 

Y con ello flexibilizar el uso del 
conocimiento y experiencia de los 

mejores científicos creativos de 
las universidades para de

dicarse temporalmen
te a la generación, 

adecuación, 
transferen

cia, asimi-

lación de tecnología o la búsqueda 
de soluciones para los problemas 
técnicos del país; alimentar el ta
lento creativo universitario , estable
cer lazos nuevos con actores perti
nentes de la producción, el gobier
no, la sociedad y la ciencia inter
nacional. Ver figuras 2 y 3. 

Se concibe como una ampliación 
de la misión tradicional de la uni
versidad, que trasciende la sola for
mación para el oficio hacia una 
nueva dimensión, la del descubri
miento aplicado. Obedece al com
promiso moral de la universidad 
para favorecer el desarrollo del ta
lento humano y de manera particu
lar la capacidad creadora de sus 
alumnos o clientes primarios y de 
sus mejores académicos e investi
gadores5. 

Surge de la responsabilidad so
cial de la universidad para compro
meterse de forma palpable con la 
solución de los problemas de sus 
entornos y con el desarrollo social 
y económico del país por construir6

• 

La presión combinatoria y acen
tuadamente reestructurante de las 
nuevas tecnologías tanto sobre los 
modelos de producción, como sobre 
el "mayor valor agregado" de los 
productos , procesos y servicios es
tán acelerando los acercamientos 
entre las empresas más innovadoras 
y los centros de enseñanza superior 
e investigación avanzada, desvane
ciendo progresivamente las fronte
ras entre estas instituciones 7• 

4 Reinterpretamos a: Chesnais, 1990 , 58; Llinas , 
1994 - 11 - 12 - 37, Mockus, 1995 , 634 - 638 -
659; (Barrero , 1992 - 1994 , 32 - 34; Patarroyo, 
1995, 14; Kuhn, 1971, Restrepo, 1990, 551, l 
Congreso Latinoamericano de Educación 
Tecnológica, 1983, 240 - 24 1, Correo de la 
UNESCO, 1996, 50 , Botkin , et al, 1988 y 
Chamrik y Goontilake, 1994, 49 . 

5 González, 1993 . 

6 Yarzabal , 1997. 

7 Medeiros, et . al., 1992, 29-30; Meister, 2000, 7-
12; Gómez, 1996; Mockus , 1995; Didricksson, 
1997; Negropon te, 1997. 



La confluencia de académicos y 
científicos altamente calificados, 
laboratorios y equipamentos inves
tigativos de un lado; necesidades, 
problemas sociales y de la produc
ción de carácter estratégico del otro 
inducirían mediante condiciones 
especiales a crear nuevos productos, 
procesos y tecnologias apoyándose 
en conocimientos avanzados que 
normalmente los genera la investi
gación universitaria8. 

La economía colombiana y lati
noamericana carecen de un puente 
entre el "conocimiento teórico de 
frontera", las exigencias prácticas 
del desarrollo y la competitividad 
en sectores productivos de alta tec
nología como los que se impondrán 
en el próximo futuro 9

. 

En ciertas áreas estratégicas del 
saber el poder del Doctorado es di
namizable para la apropiación del 
conocimiento universal, la sociali
zación del mismo y el fortaleci
miento del Sistema Nacional de In
novación en las Regiones. 

El carácter in vestigati vo en 
áreas de frontera que deben tener los 
doctorados excelentes, les otorgan 
una habilidad enorme para juntar 
capacidades y organizaciones dis
tintas en favor de procesos apli
cativos e innovativos; en esencia: 
informaciones, conocimientos, des
trezas humanas, equipos y recursos 
financieros se consideran progra
mas altamente movilizadores de la 
innovación tecnológica 10• 

La complejidad del conocimien
to actual exige niveles y destrezas 
suficientemente actualizadas y fle
xibles en un nuevo tipo de científi
co que debe actuar como puente 
entre la ciencia y las necesidades 
prioritarias de la sociedad. En esta 
propuesta se identifican los docto
rados en ciencias básicas, ingenie
rías, administración, ciencias de la 
vida y del medio ambiente como 

pivotes del sistema de innovación 
endógena 11

• 

La mayoría de regiones colom
bianas carecen de cuatro condicio
nes fundamentales para apoyar una 
competitividad sostenible: 
i) Un mecanismo de monitoreo, 

prospectiva e información ágil 
y eficiente 

ii) Un sistema eficaz para la absor
ción de nuevo conocimiento 
universal 

iii) Un dispositivo social para la 
extensión y difusión del cono
cimiento de gran "capilaridad" 
y, 

iv) Un engranaje orientador para el 
dominio de las nuevas destre
zas, así como para realizar ges
tión en áreas de oportunidad do
minadas por las nuevas tecno
logías 12

• 

El enorme dinamismo que va 
adquiriendo el mercado global, está 
obligando a todas las organizacio
nes humanas a desagregar y conci
liar acciones, entre distintos tipos 
de actores envueltos en procesos de 
innovación relacionados con las 
nuevas tecnologías y son las univer
sidades de investigación las que es
tán ganando más espacios 13• 

El sistema interuniversitario de 
Innovación Tecnológica, se ubica 
en un nicho muy específico, el cual 
requiere destrezas humanas más 
complejas: la industria "no tradicio
nal", que utiliza alto nivel de co
nocimiento científico dentro de sus 
procesos productivos y comerciales. 
La propuesta no desconoce los sec
tores empresariales "tradicionales y 
dependientes", según la clasifica
ción de Fremman 1977; solamente 
desea interconectar una de las for
talezas que imperiosamente deberá 
construir la Educación Colombia
na: el doctorado de excelencia, con 
el nuevo paradigma de empresa de 
alta tecnología. 

-t&fflffitl 

La cuarta dimensión universita
ria se focalizaría en áreas muy se
lectivas del conocimiento, las lla
madas oportunidades estratégicas y 
obedecen a una serie de criterios 
dictados por la experiencia interna
cional en el campo de la High Tech: 

i) Oportunidades derivadas de la 
dotación de recursos producti
vos y naturales que es necesa
rio explotar coi:i adecuadas ma
quinarias, procesos o insumos 

ii) Áreas donde hay problemáticas 
específicas regionales y nacio
nales en materia de salud, ali
mentación, medio ambiente, 
educación, transporte o redi
mensionamiento de escalas pro
ductivas 

iii) Áreas donde el aprovechamien
to de adelantos tecnológicos in
ternacionales requiere de una 
adaptación a circunstancias 
particulares del medio 14 

iv) Opciones originadas en el abas
tecimiento de insumos y servi
cios con alto contenido tecno
lógico para "cadenas producti
vas nacionales" 

v) Expectativas de nuevos e ima
ginativos productos y servicios 
y, 

vi) Oportunidades propiciadas por 
la globalización de la economía 
colombiana, o inserción en ca
denas productivas internaciona
les de alta tecnología 15. 

8 Peters, 1998, 388-404; Negroponte, 1997, 89-90; 
Porte,; 1997 

9 Nonaka y Takeuchi, J 995, l 71-1 76; Gómez y 
Jaramillo, 1997, 371-381; Dagnino, 1997; 
Chaparro, J 998 y Furtado, J 994 

JO Drucke1; 1994, 222-238; The Economist, 1997 y 
Cárdenas , 199 J 

J,l Lindarte, 1990 y López, 1994, 47-67 

12 Lazonic, 1995; Ma rcovi1ch ei.al., 1990 y 
Chaparro, 1998 

13 Medeiros, et. al., / 992, 20, 24 y Kao, 1997, 138-
149 

14 Waissbluth, et. al. , 1992, 52 

15 Waissbluth, et. al., 1994, 27, 52) (Drucke1; 1996) 

.. 
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Si en la actualidad cerca del 

70% de la investigación nacional se 
hace en las universidades a pesar 
del incipiente nivel de postgrado, de 
la incierta y frágil política guber
namental de apoyo a la ciencia, de 
los recursos financieros insuficien
tes, de la pobre cultura e infraes
tructura investigativa de la mayo
ría de ambientes universitarios, bien 
distinta sería la situación con un 
apoyo estatal y social más claro y 
decidido 16

• 

La tesis extraída de las premisas 
anteriores concluye que la crecien
te incorporación mundial de inves
tigación básica en el conocimiento 
social privatizado, reubican a la 
universidad en el epicentro del de
sarrollo regional, nacional e inter
nacional. Como afirma Freeman 
( 1977) "la base del conocimiento de 
las nuevas tecnologías quizá sólo 
pueda expandirse en el contexto de 
instituciones que superen la dico
tomía básica/aplicada; entre otras 
razones porque las llamadas nuevas 
ciencias, tienen un enorme poder 
reestructurador tras versal. 

Constituye en esencia, la creación 
por parte de la universidad de una 
dimensión nueva; aunque le era pro
pia a su origen y naturaleza, no se 
habían conjugado las condiciones 
contextuales y coyunturales necesa
rias para la implementación del esla
bón faltante entre la auscultación es
peculativa y la utilidad práctica en la 
sociedad (ver figuras 2 y 3). 

PERFIL GENERAL DE 

LA CUARTA DIMENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

La nueva dimensión universi 
taria constituye un ambiente cien
tífico de alto nivel, orientado exclu-

16 Si!l'io,/994,/43-151; Tu1111erma1111,/994 : Urru1ia 
.,· Trnjillo,/991.92-93 r Lli11ás, 1994. 

[XJSTE UNA BRECHA MUY GRANDE ENTRE LOS 

HALLAZGOS DE LOS "LABORATORIOS ACADÉMICOS", El 

CONOCIMIENTO QUE LLEVAN LOS NUEVOS PROFESIONALES 

A LA EMPRESA Y LAS POSIBILIDADES REALES DE 

CONVERTIR TALES SABERES EN RESPUESTAS Y SOLUCIONES 

APROPIADAS PARA LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 



FIGURA 3. FUNCIÓN TRAN SVERSAL DE LA CUARTA DIMENSIÓN UNIVERSITARIA . 
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objeto de éste trabajo 

Fuente: Concept uali zación a pa rtir de (Chaparro, 1988, 13 19) (Dagnino, 1996) (D idrikson, 1997) 

sivamente a resolver problemas 
técnicos reales de los diferentes sec
tores de la economía, la biodiver
sidad, la educación y la generación 
de nuevos e imaginativos produc
tos, procesos y equipamentos; efec
tuando una incorporación sistemá
tica de conocimientos científicos y 
gerenciales avanzados. Debe con
vertirse en un gran reto a la imagi
nación, a la ciencia y a la motiva
ción humana 17

• 

La enorme brecha científica y 
tecnológica de Colombia respecto 
del resto del mundo al comenzar el 
nuevo siglo, exige construir en el 
menor tiempo posible masas críti
cas de conocimiento de estructura, 
naturaleza, tamaño y duración flexi
bles en cada una de las regiones 
colombianas, lo cual lleva a pensar 
en un Plan Nacional de Doctorados 
y Maestrías estratégicas íntimamen
te comprometidas con el desarrollo 

de las regiones del país 18 por lo si
guiente: 
i) Acelerar el proceso nacional de 

innovación endógena, vincu
lando la creatividad peculiar de 
los colombianos y el enorme po
tencial de energía de miles de 
jóvenes universitarios, acadé
micos y científicos con clara 
vocación para el descubrimien
to , compromiso con su país, 
pero desprovistos de condicio
nes apropiadas para ejercerlos. 

ii) Apresurar la conformación de 
una masa crítica nacional en 
nuevas tecnologías de gran po
der combinatorio transversal, 
que logre penetrar profunda
mente en todos los sectores pro
ductivos del país, acelerando la 
transformación del nivel de 
vida general. 

iii) Extender tales doctorados y 

'9!, NFORME r· ··, 

Acción 
ApUcación 
Uso Eficaz 

Innovaciones 

maestrías a todo el país, vincu
lando en grados diversos a 
las universidades regionales, 
creándolos mediante alianzas 
interuniversitarias y transuni
versitarias; importándolos de 
otros países, parcial o totalmen
te; vinculando aspirantes de los 
distintos departamentos; reali
zando investigaciones doctora
les específicas en beneficio di
recto de las zonas más deprimi
das o muchos otros arreglos or
ganizacionales que permitan ja
lonar nuevo desarrollo a partir 
de los recursos naturales más 
abundantes, renovables o estra
tégicos del país para el contexto 
nacional y mundial 19

• (Fig. 4). 

17 Dagnino, 1997 y Dedijer, 1980. 

18 Misión de Sabios, 1994; Chaparro,1998 y 
Dagnino,/997 

19 Castells y Hall, 1994 .. 
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El Estado (Nación - Departamentos - Municipios o Empresas 
Industriales del Estado. 

Otros tipos de organizaciones como: Cámaras de comercio, 
ONGs Organismos de Cooperación Internacional, Fundacio
nes Extranjeras, sinciicatos, Asociaciones 

Núcleos Interuniversitarios de Innovación Tecnológica. 

Doctorados estratégicos de apoyo a la innovación tecnológica. 

Nodos de Investigación Avanzada (NIBA) 

Células creativas de apropiación tecnológica (CRAT) 

Programas de cooperación científica y Tecnológica Internacio
nal 

Universidades regionales de menor desarrollo relativo 

FIGURA 4. ÜNA CONFIGU RACIÓN PARA EL SUBSISTEMA DE LA CUARTA DIMENSIÓN 

Ü NJVERSITARIA (ÜN MODELO DE MÚLTIPLES POSIBILIDADES)2 1 

-

iv) Romper la indiferencia casi co
lectiva (Gobierno , Empresa
riado y Direcciones Universita
rias) para aprovechar los sa
beres y talentos de los PhDs, es
pecialmente de los formados en 
las mejores universidades del 
exterior. 

v) Mantener un pie en los mejores 
campus universitarios y centros 
internacionales generadores de 
conocimiento del mundo, y el 
otro en nuestro país, incorpo
rando mayor valor agregado a 
los potenciales estratégicos na
turales del país o sus regiones . 
(Chaparro, 1998) 

vi) Lograr sinergias de la experticia 
de inventores pragmáticos, in
genieros y científicos de orga
nismos investigativos naciona
les de índole diversa, de insti
tuciones internacionales de 
ciencia, educación y tecnología, 
articuladas a las conexiones y 
los proyectos tecnológicos que 
emprendan los doctorados y 
maestrías estratégicos, y hacia 
la creación de empresas de alta 
tecnología, ya sea en incubado
ras, parques tecnológicos, polos 
industriales, zonas francas tec
nológicas e incluso ciudades de 
ciencia. 

La subordinación notable de la 
investigación universitaria respec
to de la docencia de una parte, de 
otra, la gran diferencia de las mi
siones entre tales subsistemas y el 
de "creación aplicativa," lleva a la 
necesidad de establecer un arreglo 
organizativo total o parcialmente 
independiente de la academia for
mal, como lo reconocen20

. 

20 Gómez y Jaramillo, 1997, 388 
Didriksson, /997 y Espina/,1997. 

21 Fuentes Inspiradoras: Senker y 
Faulkner, 1993 y Gómez y Jarami/lo, 
1997, 37/ -398 



LA NUEVA DIMENSIÓN 

APLICATIVA DE 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

El autor está convencido que 
uno de los desafíos más trascenden
tales de la universidad al entrar en 
la "Era de las sociedades del cono
cimiento", tendrá que ser la com-

[t ENORME ATRASO 

COLOMBIANO EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA FRENTE A LOS 

PAÍSES MÁS DINÁMICOS 

DEL MUNDO, PLANTEA UN 

DESAFÍO DESCOMUNAL A 

LA NACIÓN QUE REQUIEREN 

UN SALTO DE PARADIGMA 

PARA ELEVAR EL NIVEL 

GENERAL DE 

COMPETITIVIDAD DEL PAÍS 

ANTES DE QUEDAR 

DEFINITIVAMENTE 

REZAGADO EN EL 

CONTEXTO MUNDIAL; EXIGE 

DESATAR TODO EL 

POTENCIAL, LA MOTIVACIÓN 

Y LA CREATIVIDAD DE LA 

GENTE CON MÁS ALTO 

ACCESO A LA EDUCACIÓN. 

pleta transmutación de su rol pre
dominantemente reactivo del tipo 
push , por el antagónico pull o 
proactivo - prospectivo. La univer
sidad deberá guiar a la sociedad no 
sólo a partir de una educación más 
liberadora, sino que deberá mostrar 
caminos posibles para las grandes 
problemáticas nacionales. 

,~ NFORME 

La ampliación de la misión uni
versitaria con la creación del nue
vo subsistema para la "Industria del 
Descubrimiento", es ante todo una 
apuesta de la Educación Superior y 
de la Nación entera al talento cien
tífico y creativo, principalmente jo
ven; un reto para integrar las regio
nes menos desarrolladas al nuevo 
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del progreso nacional y mundial, y 
por último una estrategia factible 
para acelerar la incorporación de 
mayor "valor agregado" a los valio
sos recursos naturales del país en 
un período de tiempo menor que con 
otros modelos de innovación. (Fi
gura 5). 

El enorme atraso colombiano en 
ciencia y tecnología frente a los paí
ses más dinámicos del mundo, plan
tea un desafío descomunal a la na
ción que requieren un salto de para
digma para elevar el nivel general de 
competitividad del país antes de 
quedar definitivamente rezagado en 
el contexto mundial; exige desatar 
todo el potencial, la motivación y 

la crea ti vid ad de la gente con más 
alto acceso a la educación (a juzgar 
por la posición colombiana en los 
cinco últimos The World Competi
tiveness Reports). El gran desafío 
nacional es acortar la brecha actual 
en el "menor tiempo posible" y 
maximizar el aprovechamiento de 
los hallazgos científicos en un nú
mero mayor de sectores producti
vos. A pesar de las graves restric
ciones presupuestales tanto del Es
tado, como del sector productivo y 
de las propias universidades. Aho
ra el Gobierno, el sector producti
vo, la sociedad y las universidades 
tendrán que ingeniárselas para ha
cer más con menos; para ir más de 

prisa y con mayores retos; para ha
cer en menos de una década lo que 
las miopes generaciones dirigentes 
dejaron de hacer en la última media 
centuria. 

Surge entonces la pregunta: ¿Por 
qué no realizar un esfuerzo colecti
vo trascendental para destinar cuan
do menos un 5% del PIB nacional 
durante los próximos diez años, 
para financiar la creación de la Cuar
ta Dimensión de la Educación Su
perior, asegurando así la Compe
titividad Colombiana de ahora y de 
la posteridad en vez de seguir in
virtiendo en una guerra fratricida 
que ha retrasado nuestro futuro en 
por lo menos doscientos años? & 

FIGURA 5. PROCESO EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN TECNOCIENTÍFICA lNTERUNIVERSITARIA 
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