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PRESENTA 6 


La mirada retros pectiva que constituye 
e1 balance de la gestion realizada cn el 
ano 200 I, por parte del cuerpo directivo 
de la Universidad N acional de 
Colombia , Sede Meclel lin , cs moti 0 de 
sincera satisfaccion . 

Una consideracion cuidadosamcntc 
pondcrada de sus aciel10s y desac iertos, 
nos permite dar parte a la comunidau de 
la clara ex istencia de un proccso de 
crecimiento de la Sede, orientado por 
Iineamientos definidos , que no solo dan 
cuenta de un mejoramiento sostenido, 
sin pri sa pero sin pausa, s ino tambien de 
las tendencias que, s in duda, marcaran e l 
futuro mediato y dec idid a m en te 
promisorio de la institucion . 

Los principios rectores de dicho proceso 
se encuentran consagrados en el Plan 
Global de Desarrollo 1999-2003 de la 
Univers idad Nacional de Colombia, que 
nuestra lnstitucion concibio como la 
declaraci o n de su compromiso 
academico y soc ial con la nacion 

colombiana. A partir de l principio de 10 
academico como columna vertebra l, la 
d irecc ion de la Sede ha liderado 
acc iones debidamente controladas y con 
rcsu ltado v i ' ibles, dentro de un marco 
de unidad institucional con autonomia 
aca demica . Rcc onocemos qu e su 
pertincncia social sera objeto del buen 
juicio de la comunidad academica y de 
la sociedad en genera l: sin embargo, 
csperamos que. no solo por su calidad 
inlri nseca sino tambien par su retorno en 
terminos de bienestar academico y 
progreso socia l, factor 31 que hemos 
dedicado buena parte del esfuerzo, esta 
la bo r sea es ti mada en su j usto valor. 

A partir de 10 academico como columna 
vertebra l, la ca lidad y pertinencia 
aca dem ica fue adoptada como 
estrategia prioritaria desde el comienzo 
mismo de nu es tro e jercicio 
administrativo, velando siempre por 
adelantar su gest ion con optima 
eficiencia. Asi , concen tramos nuestra 
atcncion en las mutiples dimensiones 



requeridas para lograr un dcs(1 ITollo 
curricular c investigativo eficClz en ICl 
Sede; tales dimens iones abarcan ell su 
conjunto, pero de manera priorizada. las 
demas estrategias consignadas cn el 
Plan Global de Dcsi\n"o ll o, que Ie dan 
cuerpo y sent ido a los di versos 
programas de accion instituciona l. En 
efecto, dcsdc ese cje rcfcrcnc in I sc 
incorporaron a cstn gcsti6n actividadcs 
de pre s encia n ac i 0 nal. 
internacionali zac i6n y equi dad y 
convivencia . 

En todo ello se ha proc~djdo tenienJo en 
cuenta las tradicion es de nuestra 
comunidad academica, respelando sus 
modos de asoci ac i6n y confi ando 
plenamente en que sus mancras de 
operacion estan encaminadas siempre 31 
logro de los idealcs academicos propios 
de la mision y Ja vision universitarias. 

Es esta la perspcctiva desde la que 
hemos asumido la misi6n de contribuir 
al desarrollo del saber mediante \a 
creacion, acumulaci6n y difusion de l 
conocimiento, el fortalccimiento e 
interacci6n de las divcrsas culturas 
y el mejoramiento de la calidad de 
vida y del ambiente. E stam0s 
convencidos que con ello podrcmos 
aspirar efectivamente a ofrecer a los 
eolombianos el aeceso al conocimiento, 
Ja cieneia, el arte, Jas humanidades, la 
tecnica y demas bienes y valores de la 
cultura; a formar ciudadanos libres, 
creativos, sensib!es, criticos y 
democr,Hicos, y profesionaJ es e 
investigadores con respol1sabilidad 
social sobre bases Micas, humanisticas y 
eientificas. 

1'1{! ~ I t'<lAC 'lU\ 

EI bCllance que se presenta en este texto 
induye, ad cmas del informe de 
aCli \'idndes real izudas, la evaluacion del 
cump li mic nto de los objetivos, 
cstrak g ia s y programas antes 
mcncionados, comparando 10 que la 
insti tucion sc propuso alcanzar con los 
resu ltados hasta ahora obtenidos y las 
1 ~lldcnc i a s cstabJecidas. 

En consceucncia con 10 ya dicho, el 
tcxto se ha cstructurado eolocando los 
programas ele desarrollo cUlTicular e 
in ve stigativo, enmarcados en [a 
estra tcgia de ca lidad y pertinencia 
ac adc mic a del Plan Global de 
Desarrollo, como eje referencial , 
nlrcdedor del eual se anaJizaran los 
dcsan"ol !os alcanzados en los programas 
de las dcmas eSlra tegias en su orden de 
prioridad, csto es, presencia naeional, 
internacionalizaci6n, gestion eficiente y 
equidad y convivencia. Los insumos 
para clio han sido los informes y 
balances de gesti6n reportados a la 
Oficina de P laneaci6n por las facultades 
y las di st intas unidades de Ja 
administraci6n. 

Mt'dellin~ julio de 2002. 

UCJLUo ftuM fo 
Mario Arias Zabala 

Vicerrector 
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C AUDA D Y P ERTI N ENCIA ACADEM ICA 

1. CALIDAD Y PERTINENCIA AC 


Hoy en dfa es e l cansenso g lobalizado 
de que e l conocimicnto es cl capital m~l s 

valioso para las soci edadcs . Pe ro 
convertir ese capital en un activo soc ia l 
plantea ex ige nci as y ret os q u e 
sobrepasan la simple acuI11ulaci6n de 
saberes. Uno de e lias, c uyo caract r de 
inevitable e inaplazabl e 10 hace 
imperativo , es el de impulsar y 
fortalecer la existencia de grupos 
humanos debidal11ente cual ific ados , 
social mente r eco nocido s y 
probadamente compete ntes para la 
produccion y s oci a l iz acion de 
conocimienta e n S Ll S d i fe rent cs 
modalidades. 

Es abvio que para garantizar un hucn 
desempeno en las tare as de produccion I 

sociali zac ion de conocil11iento. , d ichos 
grupos humanos dcbcn dis poner de 
proc edimientos e spccl ficos , que 
involucran e lementos jn fracslruct ur:.ll e~ 

y procesos tecnicos de na turalcza 
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d iversa . As!, e l reto de activar 
soc ia lmente el cap ita l de conocimiento 
solo puede abordarsc de manera eficaz 
d isponiendo de un capital de ta lento 
humane in scrito en un ambiente 
propicio p ara la produccion y 
socializacion de di cha bien. 

o cabe duda eotonces sobre la 
preponderancia del papel que , par su 
definicion soc ial y par SLI mision propia, 
la Un i 1 rs idad e ta en obligaci6n de 
aSlImir en es(c contexto . En efecto, los 
re tos que in vo lu cran la creacion, 
acuIDuJacion y social izac i6n del 
conoci miento requieren por un lado, que 
la Uni wrs idad a egure la formaci6n , a 
n ivc les de excclcnc ia. de profesionales e 
inve ::. t igador S COil rcspon sa b ilidad 
soc ial so br e bas e s eticas, 
hUlllan isl icas y c icntificas, y por otro, 
que In Univcrs idad disponga del 
ambi t: n te o ptimo (infrestrllctura y 
proced imientos) para que di chos retos 



puedan ser debidamcntc atcndidos por 
la comunidad academica. Mas atm. de 
los diferentes ro les que su inserc i6n 
social Ie conflere, quiz3 sea este cl de 
maxima priorid ad y de m ay or 
envergadura para la Univcrsidad. 

En consecuencia, la actua l direcc i6n de 
la Sede consider6 prioritario, desdc cl 
comienzo mi smo de su gesti6n . 
concentrar sus acciones en tomo a dos 
programas enmarcados en la estra tegi a 
Ca lidad y Pert inencia Acadcmica que 
estim6 prioritarios: el programa de 
desarrollo investi gat ivo y c! programa 
de desarrollo curricular. 

El primero se ocupa de ma ne ra 
especifica de la creaci6n, acumu lacion y 
socializaci6n de nuevo conocimiento, 
para 10 cual debe propcnder por la 
cualificaci6n del personal academico, la 
modernizaci6n de la infraestructura 
investigativa y el desarrollo de modos de 
gesti6n y difusi6n eficaces y eficientcs. 

EI segundo esta orientado, pOl' un lado 
hacia la modernizaci6n academica de la 
Universidad a traves de la creaci6n y 
apertura de programas curriculares 
novedosos pero social mente pertinentes 
y de cali dad y, por otro, hacia la 
renovaci6n de lo s programas 
curriculares ofrecidos , a traves de 
acciones de mejoramiento continuo que 

supo nen el establecimiento de un 
proceso permanente de autoevaluaci6n. 

l ,\ Llf);\D \' P[RTINENCIA ACADEM1CA 

1.1 	 PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
INVESTIGATIVO 

La prioridad maxima dada a este 
programa no es casual. La investigaci6n 

la aeliv idad 1110tora del desarrollo 
acadcmico que marca la diferencia entre 
una verdadcra universidad, en e l sentido 
1l10dernq del termi no, y cualquier otra 
instituc i6n de edueaei6n superior, a 
pcsar de que la concepci6n clasica de !a 
structura universitari a la coloque por 

fuera de las ac tividades de fom1aci6n y 
s6 10 Ie conceda una interaeei6n 
curricular con lo s programas de 
posgrado. 

Dc heeha, la tendeneia que marca el 
futuro pr6ximo de las institueiones de 
educaci6n superior se basa en el 
estlmu[o permanente de la actividad 
investigat iva de sus doeentes y e! 
vinculo temprano de los estudiantes a 
esta actividad, con eJ fin de alimentar 
desde ali i e l ej ercicio de aprendizaje
docencia . No en vane haee poco el 
rn s tituto T ecno16gico de 
Massachussetts (MIT) ha reconocido 
publicamente ei patrimonio mundiai 
sobre cl eonocimiento bien estabJecido, 
indicando que la acumuJaei6n de este 
bien no 10 convierte en si mismo en 
activo social; por el contrario, es Ia 
relaci6n entre estudiantes y profesores 
en un am biente propicio para la 
investi gac i6n 10 que constituye la 
verdadera difereneia entre las 
sociedades. 

RAI.ANrF. s nOAI 2nrl! 	 4 
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La significativa rentabiJidad social de Ja 
investigaci6n no soslaya de ninguna 
manera su complej idad y sus coslos, a 
menudo tambien sign il'icativos. 
Producir nuevo conocimiento implica 
conocer Ja frontera del ya plenamente 
probado; mits aim, decidir el lugar y cl 
momento en el que esa frontera deba ser 
transgredida requier'C (k el'Cmentos 
adicionales al mero know I1mv propio de 
las djscjplinas y de las profesiones . E I 
know whal, que haee referencia 31 
significado social del conocimicnto 
producido, define en buena parte su 
pertineneia y por ende su efieaeia, en 
telminos de su asimilaci6n social y su 
consecuente transformacion en valor de 
bienestar. 

En consecuencia, el impacto de la 
investigacion no deviene unicamente de 
su dimension puramente academica, 
sino tambien de su dimension social. 
Asi, fortalecer no solo la investigacion 
en esos dos ambitos, sino tam bien esas 
dos dimensiones de toda actividad 
investigativa, constituye una urgencia 
inaplazable en toda soc iedad 
contemporanea. 

El logro de una meta dependiente de 
tantas y tan diversas variables exige 
especial atencion y com prom iso 
indeclinable de [as comunidades 
academicas. Sin duda, la cualificacion 
de su personal a los mas altos niveles es 
una condicion absolutamente necesaria 
aunque no suficiente. La cOl1lpleta 
eficacia en eI logro dc cstc aspccto sc 

ba a en la conj ugaci6n de diferentes 
eslratcgias. entre las que se cuentan: 1a 
capacitacion del personal de planta en 
es tudios avanzados del mayor rigor en 
su disciplina 0 profes ion , la vinculacion 
de nuevo personal academico de calidad 
compro bada , e I fomen to de Ias 
relaciones con pares de alto nivel y el 
apoyo a los estudiantes de mayor 
rendimiento, con miras a su posterior 
vinculacion como academicos. 

Por otra parte, la infraestructura fisica es 
otro elemento concreto, sin el cual no es 
posible construir la atmosfera 
investigativa . A pesar de su 
denominacion generica, una 
infraestructura fisica idonea para la 
investigacion es ta compuesta por 
diferentes tipos de espacios acordes con 
los momentos propios de esta actividad, 
como 10 son: la creacion, la asimilacion, 
la discusion, la contextualizacion, la 
acul11ulacion y la difusion. 

Una infra es tructura basada 
esencialmente en a ulas puede favorecer 
procesos de asimilaci6n y de discusion 
de conocimientos, pero restringe en el 
mejor de los casos lo s procesos 
creativos . En un a infraestructura de este 
estilo, la investigaci6n no tiene cab ida y 
la fonnac:ion tendnl un sesgo hacia 
proccsos dc acumulacion, con impacto 
directo en la calidad academica y el 
valor social del profesional as! formado. 

Hoy en lIia se rec:ono(.;e al hacer y al 
c nmunicar corno elementos 
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constitutivos de los procesos creativos y 
dis cursivos que distin g uen a las 
sociedades capace~ de producir y 
apropiarse del conocimiento . Rccintos 
tales como los talleres, los laboratorios, 
las salas de infonn Mica y las areas de 
estudio, con dotaci6n actualizada y 
disponible, son fundamental es para el 
ejercicio de dichos elementos. 

Sin embargo, la apropiaci6n socia l del 
conocimiento requi ere, adema ::. de una 
memoria debidamente estruc turada y 
con mecanismos de acceso expeditos, 
instrumentos que pel1l1itan no solo 
recopilar sino tambien contextualizar 
adecuadamente y difundir 
oportunamente los conocimientos 
propios y foraneos. Las bibliotecas, los 
medios masivos de difusi6n y los 
centros de documentaci6n y de 
publicaciones encuentran desde esta 
perspectiva los nichos adecuados para 
su uso en una comunidad academica 
orientada hacia el conocimiento 

Persona I academ icc ca I i fi cado, 
infraestructura fisica id6nea y memoria 
estructurada y accesible, constihlyen las 
fundaeioncs para cl desarrollo de 
relaciones sociales productivas en 
[unci6n del conocimiento. Debe 
recalcarse que son estas las fuentes 
reales del conocimiento, que subyacen 
tras el af{m actual de fomentar 
condiciones sine qua non para su 
desarrollo, como 10 son: el trabajo en 
equipo y el caracter flexible e 
interdisciplinario de las actividades 

l /\UDt\D Y PCRTIN ENC IA ACADE MI CA 

JCJdemicas . En sintesis, es a traves de 
ella ::, como se concrela el principio de 10 
academico como columna vertebral. 

Las relaciones sociales en el ambito 
universilario son asi mismo complejas y 
variadas. De hecho: 

• 	 Compol1an actividades curriculares y 
extra-yurriculares, organizaci6n de !a 
c0l11U11idad academica en grupos de 
dlversa indole (v. gr. de investigaci6n, 
de ejercicio profesionaJ , de estudio 
tan to de profesores como de 
cstudiantes), articulaci6n de esos 
grupos a redes de conoeimieflto 
mucho mas amplias, implantacion de 
procesos , procedimiento s y 
organismos de gestion. 

• 	 Su justificaciofl , pertifleflcia y 
motivaciones pueden basarse en el 
acercamiento a objetos discipJinares, 
profesionales 0 sociales especificos , 0 

en la busqueda de sOJUCiOfl a 
problemas relacionados con ellos, con 
proyecciones que frecuentemente 
trascienden !as fronteras del campus. 

En Jo que sigue, los aspectos anteriores 
seran tratados en mayor detalte y eorno 
han sido potencializados por !a gestion 
de la direcci6n de 1a Sede en los ultimos 
aDOS. 

CLla/~ficaci6n del personal academico 

Como ya se dijo, una funci6n primordial 
del capital de talento humano de la 
Universidad, acorde con las tendencias 

(,BALA NC£ SOCIAL 2n(lf 
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y requerimientos actuales, es incorporar 
las actividades de investigaci6n (J los 
procesos curriculares, cs to es, hater l{LlI:! 

la investigaci6n tome pnrte activCl en la 
formaci6n academica a UIl desde el 
pregrado. 1: 1 cumpli miento de est a 
funci6n exige su cuali ficaci6n en Ius 
modalidades de posgrado de mayor 
rigor en cada diseip lina y pro fcsi (')Il , y un 
vinculo activo COJl 135 omunid3d ' 5 

academicas y cienti ficas re pectivas 

En este sentido, fa politicd dt: la S,.;de ha 
comportadodos aspectos: 

• 	 Propiciar 1a reali zacio n de las 
iniciativas individuales de SlL 

doeentes en rel3eion can la ck ecion 
de estudios avanzild05 y el acceso il 
las redes de conocimiento. El 
mecanismo fundamental para ello 

consiste en favo recer la movilidad del 
pe rsonal acadcmico a traves de 1a 
aSlgnacion de cumisiones de estudio 
rcmuneradas, ari os saba licos y 
Iiccnc ias . 

• 	 Vincular nuevo personal academico 
que satisfaga los requisitos de 
cual ifica Clon academica a nivel de 
cslud ios de posgrado, perfil id6neo y 
(.:ompromiso con la invcstigaci6n, 
convoc3do no solo a nivel nacional 
sino tam bien internacional mediante 
procedimientos que permiten una 
participaci6n transparente sin exigir 
la presencia del aspirante pero si 1a 
co mprobaci6n fehaciente de su 
cal idad aca(temica. 

Los res ultados de esta pol1tica se 
Jprec ian en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Movilidad y \'inrulacilHl de pl'J'~ o nal acadl'micu-k 

I Profesores
No de ProfesoresProfesores Profcsores Profesorcs en estudios

Comisiones vinculadosFacultad , yinculados a en ano en estudios de macstria yPasantias despu~s de 200030.04.2000 sabutico de doctorado oespetializacio ll 


Arquitectura 
 129 40 5 5 2 5 

11Clenclas 148 II I 7 

Ciencias 

47 

S I 2~ 21 2 ~IAgropecuarias 


Ciencias 

l-lumaflas y 
 117~ 4 I13 7 
Ecoflomicas 


Minas 
 ~ (JSX220 12 4 15 
I 

9TOTAL 650 187 34 4383I 

• Fuenle OlictnJ de Personal. flalns ;,clu,t\i nd(\s ;I 11 (\S{l~ 
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As! , se ha logrado elevar el I1Llfllero de 
docentes con titulo de doctor y dc 
maestria, cifras que seguinln crl!ciendo a 
medida que los profesores tennincn sus 
estudios y se reinregren a las labores 
academicas de la Scde y se m3nteng<l 
una politica de relevo generacional con 
nuevos talentos humanos de las mas 
altas calidades. 

De las cifras anteriores, unidas a la 
pension 0 retiro de docentes que fue de 
74 entre 1995 y 2000, sc concluye 
claramente que la politica de 
cualificaci6n del personal academico, 
basada en su movil idad y en la 
vinculacion de nuevos miembros de alta 
calidad academica co mprobada , 
constituye ademas lin procedimiento 
eficaz en pro de un relevo generacional 
oportuno e idoneo para el 
fortalecimiento de la investigac i6n y su 
incorporaci6n a la formaci6n curricular, 
aspectos prioritarios de nuestra gesti6n 
academica. 

Otro aspecto de impacto significativo en 
e l proceso de relevo generacional del 
personal academico 10 constituye el 
apoyo a estudiantes de alto rendimiento , 
con miras a su posterior vinculacion a la 
planta docente de la Universidad. En 
este sentido, la Sede se ha empei'iado en 
potenciar las monitorias academicas, Jas 
auxiliarias y programas de becarios. 
Adem3s , ha estado atenta a la gesti6n 
oportuna de programas tales C0l110 

J6venes Investigadores patrocinado por 
Colciencias. 
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C() /I solid (l C if; 11 de g r up 0 S de 
i"I'esfigaci ol1 COil compromiso 
currieu/tll' 

Un in grediente indispensable para 
asegurar la incorporacion de la 
invcstigaci6n a las actividades 
curriculares, 10 constituye la 
con s o lidaci6n de grupos de 
investigaci6n y su articulacion a 
actividades especificas de fonnaci6n 
acaderhica. Ello trae como 
conseeuencia adicional una mejor 
cstructuraci6n del mapa curricular, 
iniciativa de la Vicerrectoria Academica 
de la Universidad , uno de cuyos 
objetivos es identificar y potenciar las a 
reas de conocimiento en las que nuestra 
comunidad academica tiene fortaJezas 
reales, compromisos ~ctivos y 
produccion reconocida. 

EI esfuerzo de las faeu Itades de la Sede, 
concentrado en el fomento y la 
consolidaci6n d e sus grupos de 
investigaeion a traves de la atencion 
eficicntc a s us propuestas de 
invcstigac i6n, es innegable. Sus frutos 
son visibles a traves de diferentes 
indic ado res , que involucran la 
continuidad de sus investigaciones, eJ 
crecimiento en los montos de inversion, 
su producci6n 3cademica {anku!os. 
libros. poncncias, materiales de difusi6n 
y de docencia, trabajos y tesis de grado), 
su participacion en las redes de 
conocimiento y e l reconocimiento de la 
cal idad de sus acciones. 

Es oportul1o destacar, por ejemplo, Ia 
clasificac i6n de varios grupos de 13 Sede 
en las categorias de excelencia de 
Colcieneias en su ultima convecatoria: 
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• Cat ego r(a A. Po s§!.ra do e n 
Aprovechamiento de Rec llrsos 
Hidraulicos, Gnlpo UC Estuuios 
de Energia y Grtlpo de Si. lCll1f1S C 

Informatica. 
• Catcgoria B. Crupo de C)ptica, 

Gru po de Jn vc sl ig ucion en 
Malematicas, Depa rtamen to de 
Ciencias I : orc~ tatc: , Grupo d 
Invcs tigaci6n cn Matcri a!cs 
CeramiCDS y V itrco~ y GruPD de 
Fisicoqufmica Org,inica . 

Ademas de otros gmpos c!asiftcado-; en 
las categorias 'y D. 

19ualmente debe J st, carse que de los 
42 proyectos aprobados por Colc icnc l:ls 
en s u (lltima eO l1voca l o r i a, 12 
corresponJen 313 Universidad 'acional 
de Colombia, ocho a la Uni versitj;.ld dt: 
Antioquia, cinco a la del Va llc y cinco a 
la Industrial de San ta nder. Dc los 
aprobados en nuestra nive rsidad, 
cuatro fueron propucstos por gru pos dc 
la Sede. Mas aun, lIno de ellng ha s ido 
favorecido con el segundo lugar en 
montos de inversi6 n a ni vel nacional. 

Sin embargo, buena part e de la 
investigaei6n es ta ~ i endo adc lant ada pOl' 
un Dtlmero importante de grupo~ ell V1;:1 
de consolidaci6n, los cualcs conforman 
una base pfomisoria en permanentc 
crecimi e nto. u presc ll c iit 11 <1 
enriquecido en los ul ti mm, a il ()s d mapa 
de objetos de eonoc ill1 icl to ubordados 
par la' comunidad acadcmica de 1,1 Scck, 
no s olo dcs de un a pcrspcc ti\ 'a 
di sc iplinaria 0 profesional sino tamhicn 
interdiscip!inaria y con proyccciiln 
B'll. 'INCF SOCl..JI :>001 
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~ociaJ en cl cntorno. As!, a l lado de las 
aprox imaciones a objctos chseiplinares 
como la hi storia de Colombia, 1a 
hermcnelilica, el Illejoramiento 
gcn6tico, los ma l ria les ° los procesos 
bioflsicos, toma fuerza cI estudio de 
objclos qu e convoean a mltl tip!es 
disci plina ' , cumo OClllTC en los procesos 
biotec110 Iof.': ico"" la instmmentaci6n, la 
!1'H.:catr6nic-a y 10 , ' ' is tcmas complejos, y 
cl d~sarro llo de apl icacioncs en busea de 
Sol111:iones a problemas del ent mo, 
re t os 3bord ad os d es d e la s 
j n vcs ti~u c ion c s ~ ohrc im racto 
;lInbicnt;l, cksarrullo del ha bi tat , 
u rb<lnisl ica, opl imiL aci l)ll de .la 
ganaderi a y 1£1 agricu lt11ra y manejo de 
Cllencns hi dr icns. por citar s61 0 unos 
POC () S cjemplos. 

Es claro q ue cl [o me n to a la 
imestigaci6n debe incluir la atencion 
e.'pIJcia lmcntc ded icada a los pro ectos 
provcnicntcs de csa mul tip lieidad de 
grupo ' , En consccuencia, la direcci6n de 
1<1 Sc dc g cs t ion o u n aume nlO 
signi fic ativo en c l pn:supuesto de 
i I~v c r S i on par a a p 0 y 0 de l a 
il1\ es ti gacion , distri buyendolo tanto en 
los proyectos como cn la difusi6n del 
col1ocimicn to dcrivado de ellos . Los 
mon tos as ignados e n las vi geneias de l 
2000 al2002 sc mucstran en la Tabla 1,2, 

T:lhl:1 1.2 Pn'\IIIH1c,fn tie ill \'Cr~i"lII 

para in\ ('\tiga\:it'fII 

V1GEN 
MONTO 

( N MJ LLONES DE PESOS) 

~OOI 

~O() : I 17(i 
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Ademas, se adopto el mecanismo de 
convocar en tres categorias, 
diferenciadas por los montos solicitados 
y los compromisos a cumplir. En la 
Categoria I se siruan los proyectos cuya 
inversion no supera los 10 millones de 
pesos; sus compromisos incluyen al 
menos, el desarrollo de un trabaJo de 
grado y una publicaci6n nacional 0 

ponencia en un evento nacional. La 
Categoria 2 reune los proyectos con 
inversion entre los 10 y los 20 millones 
de pesos, con el compromiso de realizar 
un trabajo de grado y una publicacion 0 

ponencia intemacional. En la Categoria 
3 estan los proyectos con inversion entre 
los 20 y los 30 millones de pesos, en 
cuyo marco deben realizarse una tesis de 
posgrado y una publicaci6n 0 ponencia 
intemacional, como minimo. 

Estos proyectos representan Ias 
actividades de investigaci6n de 42 
grupos en formaci6n y 14 
consoJidados, que invoJucran a 326 
profesores (50 % de la planta docente, 
aproximadamente), con una dedlcaci6n 
minima de diez horas semanales por 
docente. Tales cifras son claros 
indicadores del caracter prioritario de la 
investigaci6n y de su crecimiento en los 
ultimos aiios. 

Debe insistirse en mantener tal 
tendencia, porque es este aspecto de los 
compromisos acadbnicos (docencia , 
investigacion, extension y gesti6n 
academica) el que primordialmente 
aportara el valor agregado que 
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difcrcncie la Universidad de otras 
instituciones de educaci6n superior, y 
justificara los costos de operacion para 
ellogro pleno de su misi6n. 

Procesos, procedimientos y organ os de 
gestioll academica 

Obrando en consecuencia, la direccion 
de la Sede ha apoyado las iniciativas que 
las facultades han adelantado con el fin 
de mejorar la gesti6n de la investigacion, 
las cuales inc Juyen diagn6sticos, 
ejercicios de capacitacion y creaci6n de 
procedimientos de gesti6n, y 
organismos 0 dependencias para su 
debida operaci6n. 

Cabe destacar por ejemplo, la existencia 
de Sillas de Investigaci6n en la Facultad 
de Arquitectura, como mecanismo para 
asignar temporalmente dedicaciones 
excJusivas a profesores con proyectos 
aprobados; la creaci6n del Banco de 
Proycctos con asesoria de la Oficina de 
Planeacl6n de la Sede y la creacion de 
la Oficina de Proyectos de Investigacion 
y Extension (PIE), encargada de 
manejar el sistema de informacion sobre 
proyectos para dicha facultad. 

La Facultad de Minas levant6 un mapa 
de areas estrategicas prioritarias y 
sistematiz6 la informaci6n sobre 
proyectos, con base en 10 cllal disefio 
procedimientos para el fortalecimiento 
de los institutos y centros de 
investigacion, y a !a par creo una 
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dependencia con jerarquia de 
vicedecanatura para e l man ejo 
especifico de la investigaci6n y la 
extensi6n; 10 propio hi zo la Facultatl de 
Ciencias. 

A su vez, la Oficina de Planeaci6n 
realizo diversos talleres de capacitaci6n 
de docentes para la adecuada 
presentaci6n de sus propu estas 
academicas aI Banco de Proyectos de la 
Sede. 

Des(trrollo de in!mestructura fisica 
para eL ejercicio de La investigacion 

No obstante, el aporte mas signifi cativo 
de la Sede al de sa rrollo de la 
investigaci6n, en los t<~ r minos 

anteriormente expuestos, ha sido 
la construcci6n y dotaci6n de [res 
nuevos edificios, cuyos laboratorios y 
salas de reuni6n estan dedicados 
fundamentalmente a esta actividad. En 
esta empresa se han invertido mas 'Jc 
7.000 millone s de pe sos t:: n la 
construcci6n de los edificios y 2.600 
miJlones de pesos en la adquisic i6n de 
equipos robustos, que han colocado los 
laboratorios en posibilidad de abordar 
investigaciones de frontcra en vanos 
campos del conocimiento. 

Los edificios construidos son: 

r• 	 Edificio Complemen t rio de 
laboratorios de Ja Facu ltad de 
ArquitecturCl, con unCI in vcr:>ion 
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cercana a los 1.400 millones de pesos, 
ha sido terminado en su primera fase 
que sera puesta en operacion 
pr6ximamente. EI desarrollo de su 
segunda fase se ha iniciado en la 
presente vigencia . Este edificio 
apoyara la s actividades de 
investigacion y de extension de las 
areas de Arquitectura , Artes y 
Construcc i 6n. 

• 	 Edificio de Laboratorio s de 
lnvestigacion del Nucleo de El 
Volador, ocupado por laboratorios 
Cldscritos Cl las facultades de Ciencias 
y Ciencias Agropecuarias, con una 
inversion de 3.600 mi !lones de pesos 
para su construcci6n. A parte de 
modernisima tecnologia empleada en 
la instalaci6n de los servicios para la 
deb ida operaci6n de los laboratorios 
(redes de datos e imagenes, gases 
especiales, vapor de agua y aire 
comprimido, puntos de conexi6n a 
internet, cuartos oscuros y de 
refrige racion, vapor, etc., la dotaci6n 
de este edificio incluy e un 
microscopio electr6nico de barrido 
( ~M ), un seeuenciador automatieo 
de AD I . una maquina de 
microarregJos y equipos de ana.lisis 
instrumental , entre otros. 

• 	 Edificio de Lnboratorios deJ Nucleo 
de Robledo, concluido en su primera 
fase, en el qu e se ubicanin los 
la bo rat or i s de inve st igaei6n 
ad. critos a la Facultad de Minas . La 
inversi6n en su conslrucci6n asciende 
a 1 .~OO millones de pesos 
aproximadamcnte y en el se han 



instalado un analizador termico 
diferencial y un dilat6metro , entre 
otros equipos de alta tecnologia. La 
segu nda y ulti m a fase se ra 
desarrollada en la presente vigencia. 

Estas cifras, sumadas a los mas de 2.200 
millones de pesos invertidos en 
proyectos gestionados por la Division de 
Investigaciones de la Sede (Dimed) en el 
periodo 2000-2002, indican que la 
ejecuci6n de presupuesto de inversi6n 
dedicada especificamente a 13 
investigacion ha superado los 10.000 
millones de pesos en di cho periodo. Si se 
incluyen ademas las contrapartidas 
debidas a la dedicac i6n de persona l 
academico y al apoyo infraes tructural y 
administrativo, es ta cifra se incrementa 
significativamente. 

D~fusion y proyeccion social de nuevo 
conocimiento. Desarrollo ,Ie redes 

La magnitud de las invcrs iones 
resenadas y la complejidad de los 
procedimientos adoptados para 
garantizar la eficacia de su ejecllcion , 
corroboran cl costo crcciente de la 
producci6n de nuevo conocimiento, en 
una socicdad quc pugna por 
modernizarse. Sin embargo, este 
enorme esfuerzo alcanza plena 
justificacion con el aseguramiento de 
factores de costo-beneficio positivos 
para la sociedad. Son estas tasas de 
retorno social , en terminos de su 
asimilaci6n por la soc iedad y su 
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consecuente transformaci6n en valor de 
bienestar, 10 que 10 hace un activo 
altamente rentab le . 

Es indudable que uno de los canales de 
retorn o soc ial 10 constituye los medios 
de difusion y socializacion , tanto del 
conocimiento ya establecido como del 
nllevo conocimiento producido . Tales 
medios son de diversa indole, pues se 
prop o ntn objetivos especificos 
diferentes, alcanzables a traves de 
distintos tipos de procedimientos. 

En efecto, una parte significativa de la 
asilllilacion social esta ligada a procesos 
de formacion de sus profesionales, 10 
que impone Ja necesidad , ya sena lada 
varias veces, de vinculaI' las actividades 
de inves ti gac i6n con los planes de 
estudio ofrecidos, aspecto que sera 
motivo de analisis en la proxima 
sl:ccion. Otra parte se realiza a traves de 
los vincuJos entre la Universidad y el 
sec tor externo, publico y privado, 
formalizado en contratos, convenios 0 

proyectos especificos, que componen 10 
que hemos denominado extens ion 
universitaria . 

En cstc contexto, la actual direcci6n de 
la Sede ha favorecido la interrelaci6n de 
su comu nidad academica can entidades 
J11unicipal es, departamentales, 
nac ionn lcs e internacionales, con 
organizaciones no gubernamentales , 

centr~s, institutos y otras instituciones 
de ed ucaci6n sllperior. 
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Por su parte , la difusi6n del 

eonoeimicnto propiamente d icha se 

apoya en SLl publicaci6n a traves de 
6rganos y de eventos especializudos, 
tanto administrados por la Univcrs idad 
en general y la Sede en particular, como 
por las comunidades cientificas en 
sentido amplio. En el caso de los 
primeros, la Sede ha apo yado las laborcs 
de gesti6n que culminaron con la 

indexaci6n de revistas editadas por las 
facultades en el catalogo de Co\(;icncias, 
buscando asegurar su periodicidad. 

La difusi6n de conocimientos en 
terminos de publicacione s y 
participacion en eventos acadcmicos y 
de investigaci6n tanto nacionales como 

internacionales ha tenido un 
crecimiento innegable en los ultimos 
ailos , inclLlyendo el apoyo a la 

participacion estud iantil en tales 
actividades. Ello se constata claramente 
en el puntaje otorgado por produccion 
academica a los docentes de la Sede, cl 
cual fue de cerca de 3.200 puntos en 
200J. Al tomar como base un ,total de 
620 profesores se tiene que el promedio 
de pun taj e por pro fes or estuva 
ligeramente por encima de cinco puntas 
anuales ; estos puntajcs indican cl ri go r 

con que el Comite de Asignacion de 
Puntaje de Ia Universidad procedi o al 
valorar la produccion academica de sus 

docentes , permitiendo apreciar a la 
Universidad Nacional de Colombia 
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como una de la instituciones que ha 

\'enido aplicando con mayor seriedad las 

normas d calificaci6n de Ia producci6n 
acadcmica en el pais. 

Muchos de estos docentes son miembros 
de suci edades cientificas y algunos de 
e lIas han s ido distinguidas como 
cicntificos 0 investigadores asociados a 
centros de exee lencia naeionales e 

internacionales. 

1.2 	 PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

CURRICULAR 


G,'slion de l1uevos programas 
curriculares 

En respuesta ala r<lpida evoluci6n de las 

disciplinas y profesiones en la 

actualidad , la comunidad academiea de 

la :)ede ha presentado propuestas de 

novcdosos programas curriculares , 

tanto de pregrado como de posgrado, 

que la di recc ion de la Sede ha estado 

atcnta a gestionar ante las instancias 

pertinentes de la Universidad . Ello ha 

gencrado un c1i ma propicio para el 

fOl1alecimiento y la sostenibilidad de 

la discus i6n , prcparacion y gestion 

de las nuevas propuestas, como 

sc indica e n la Tabla 1.3. 
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Tah la I.J Prugramas l' urricularl'S aprobados (I ell l,(('slion 

I F~cultad Propuestll Estado de gestiol1 

Arquitcclura 
l:spc cw l i~Jc i on 

en Diseli u l 'rbano 
f'ropu \> la pn:sclll ad;1 al Consejo de Focul!Qd 

yen revision pOI' los proponentes 

Ingenicria Rio/(lg lca 
Crcac itlll y ape-rIma a partir del 

semestre 02,02 

Cicnci(l~ Mile,lri'l en Fisiea AplicadJ : 
Linea ell f i;;ica R' ldi ll /,"gicil 

Aprobad<l a pal'!ir de! semestre 02,0 I 

[)uctmaclo en En dlscusi6n conJl/nla con el 1B UN 
Biolecnologia Y\llnlS depcndeneias de la Universidad 

Ciencias Agropeeuarias 

Maeslri a en Cieneia 
y Tccnologia de Alimcnlos 

Mae, tria en Ingenieri;l Agrico la 

~ En diseusion 

En discusion 

Cieneias Humanas 
y Economicas Doctorado en Hi stori (l Aperlura aprobada a partir del 

semeslre 02 ,02 

Maestri a en lngeni eria 
de Materiales Aprobado 

Minas 
Maeslria en Geoleenia 

Doclorado en Ingenieria 
Lineas de In ves ligacion en 

Analisis de Si slemas Energetieos 
y Sistemas e Infonmltica 

Aprobado 

Aprobado 

Adicionalmente, e1 Idea Capitulo 
Medellin, ha liderado una propuesta de 
programa de pregrado en Tngenieria 
en Ciencias Ambientales , con 
participacion de las distintas facultades 
de 1a Sede, la cual se encuentra 
actualmente en discusi6n. 

Cabe destacar 13 creaci6n y apcrtura del 
programa de pregrado en fngenicria 
Bio16gica, que sera ofrccido por la 
Facultad de Ciencias a partir del 
segundo semestre de 2002, con una 
acogida significativa en el medio. Con 
este programa, la Sede pretcndc abrir 
una puerta de acc eso hacia los 
conocimientos que marcan 13 
vanguardia cientffica en los alborcs de l 
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siglo XXI. Sc estima que durante la 
proxima decada se obtendnin avances 
significativos c impredecibles en este 
campo intcrdisciplinario, que utihza 
tanto los fundamentos de la ingenieria 
como los de las ciencias de la vida, 
basados en el entendimiento de la 
estructura y funci6n de diversas 
bioll1olecu[as cn el interior de 1a celula, 
Colombia , cataiogada como un pais 
megadiverso, rcquicrc con urgencia de 
suficientes profcsioDa!es que retman al 
tiempo !as fortaiczas academicas de las 
arens de ingenieria y biologia, capaees 
de abo rdar el reto del desarrollo 
cientinco y econ6mico que implica tal 
megadivcrsidad para el pais , As!, el 
nuevo pregrado en Tngenieria Biol6gica 
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se constituye en el apo!ie a traves del 
ellal la Sede Ie entreganl a la sociedad 
profe s ionale s e investigadore s 
capacitados para el mancjo de 
bioprocesos y la optimizacion de los 
ya eXlstentes, sobre la bast de una 
selida formacien en Ciencias Exactas y 
Naturales, espccialmentc en Biologia 
Celular y Molecular, Gene tica y 
Microbiologia. 

POl' otTa p31ie, en concordancia con Ia 
aspiracion de fonnar integral men te 
analistas simb6!icos, la Direcc i6n 
Academica de la Sede estudi6 y aprob6 
ocho nuevas propuestas de asignaturas 
de Contexto, las cuales se incorporaron 
al Archivo Maestro de ASlgnaturas 
AMA- para beneficio de los 25 
pregrados de la Sede. Ademas, 
prog ramo una evaluacion de Ja 
concepcion y realizacion dc cstas 
asignaturas a la luz del Acuerdo 14/90 
del Consejo Academico para el ano 
2002. 

Ahora bien, la incorporacion de las 
actividades de investigacion a los 
programas curriculares ha mGrecido 
atencion particular. Este compromiso es 
claro en relacion con los programas de 
posgrado, particulam1ente las maestrias 
y los doctorados, pero es incipiente e n el 
caso de los programas de pregrado, a 
pesar de que el Acuerdo 14 cstablcce las 
Lineas de Projimdizaclon como nichos 
naturales para iniciar a los estudiantes 
de pregrado en las laborc s de 
investigaci6n. En otras palabras , son 
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ellas los nichos curriculares naturales 
para los grupos de investigacion, a 
traves de las cuales pueden formar y 
orientar a los estudiantes en el 
desarrollo de acciones creativas 
sistematicas para la generaci6n y 

consolidacion de conocimiento, las 
cualcs dcbcn culminar can cl trabajo de 
grado y deben estimularlos a continuar 
con las Iincas de investigaei6n de los 
posgrados. 

lmpulsar cstc canlctcr de las Lineas de 
Profundi7uc i6n ba eonstituido una 
accion pcrmanente de la direccion de la 
~ cdc. EJ compromiso con tales nichos 
cUJTieularcs, materializado en el manejo 
de las asignatllras, el vinculo de los 
e s tudian lc s a los proyectos de 
investigacion y la direccion de sus 
trabajos de grado en el marco de dichos 
proyectos, ha sido uno de los criterios 
basicos para el apoyo institucional 
otorgado a los grupos de investigaci6n, 
como se desprende de los requisitos 
establccidos para cada una de 
las categorias de proyeetos de 
ill ves tigaci6n eonvoeados por la 
Dimed . 

Por Sll parte , la Direeeion Aeademica de 
13 Sede, can apoyo de la Facultad de 
Minas, ha eoordinado un anaJisis de las 
lincas de profundizaci6n actualmente 
ofrce idas, cuyo fruto h3 sido el diseno 
de un procedimiento y un instrumento 
unicos para su gestion institlleional. Se 
espera que estos productos sean 
definitivamente implantados en la 
comunIdad academiea a finales de 
2002 . 
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No obstante, es claro que la operaci6n 
sostenida de los program as curriculares, 
tanto vigentes como recien creados, a 
nivel de excelenci a academ ica. rcquierc 
una estructura cuyas facetas involucran. 
ademas de las ya comentadas , la 
asesoria, seguimicnto y cvaluac i6n de 
los pro cesos cur riculares y la 
implantaci6n de nu evos mo de los 
pedag6gicos. 

Asesoria, seguimiellfQ y ella/llach)" de 
los procesos curr;cu/ares 

Con la coordinaci6n de la Direcci6n 
Academica de 1a Sede se han aborda do 
los dos proyectos de mayor envergadura 
de la Uni versidad en este tema, a saber: 
la construcci6n del Mapa Curricu lar y la 
Autoevaluaci6n de Pro gr amas 
Curriculares con miras a su acreditacion 
internacional. 

El Mapa Curricular es un censo 
ana\[tico de las asignaturas ofrecidas 
por la Universidad que pretende, entre 
otras cosas, establecer las forta lezas 
academicas de los Planes de Estudio 
tanto a nivel de fonnacion nuclear como 
de oferta flexible , optimizar la 
aplicacion de los recursos docentes y de 
infraestructura , y po te nc iar la 
modemizacion curricular y la insercion 
de la investigaci6n en las actividades de 

forrnaci6n . 

(M.Jl)IID Y rERTINENCIII AC'ADF. !VlICA 

Para dar cum plimi e nto a es te 
compromiso, se puso en marcha la 
recopi lacion de la informaci6n de todas 
las as ignaturas ofrecidas en la Sede, 
emp lcan do un instrumento uni co 
di sc iia do por la Vicerrectoria 
Academica de la Un ivers idad. De las 
2(1 60 as ign aturas ac ti vas se han 
sistemalizado 1717, esto es el 65%, 
aJcm[ls Ide l 20% de las inac tivas. Se 
cstima que cl proyecto debeni culminar 
a finales de l ana 2002 . 

Si bien la cOllstrucci6n del Mapa 
'ur ricular es una inici ativa de 

organi zac ion interna de considerable 
cnvergadura e impacto prometedor, la 
A uto eva lll Clc ion d e Programas 
C' urricular c s conducentes a su 
ac reditac ion, impli ca compromi sos 
inaplazables con el Estado, la sociedad, 
las comunidades academicas y la mi sma 
Institucio n. 

Los compromisos con el Estado estan 
cO ll sagr3do s juridicamente en la Ley 30 
de 1992 (Ley de Educacion Superior) y 
en eJ Decreto 12 J0 de 1993 (Ley 
Organica de la Universidad Nacional) . 
Esle mart:o obliga explicitamente 3 13 

ac red i tae i6 n de lo s pr og ram as 
CUITicul ares de la Universidad Nacional 
de Co lombia, aunque Ie otorga la 
pos ibilidad de establecer su propio r 

proceso . E n consecuencia, la 
Universidad esta en libertad de di senary 
aplicar lineamientos y proeedimientos 
no plegados a los promuJ gados por el 
Consejo Nacional de Acreditacion, 
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organismo creado por el 4stado para 
atender tales procesos en las dcm3s 
instituciones de educacion superior del 
pais. Esta posibilidad comporta una gran 
responsabdidad que la Univcrsidad ha 
asumido con rigor ul disefwr una 
estrategia de acreditacion internacional 
de las rnayores exigencias, la eual se 
encuentra en pleno desarrollo y proxima 
adar sHs primeros resultados. 

Aunque los compromisos con la 
sociedad no se han establecido desde un 
marco juridico, es clara la tendencia 
actual de reglamentar dicho marco. En 
ese contexto, Ja Universidad debe 
propender par el establecimiento de 
regJas que Ie permitan un diaJogo con Ja 
soeiedad, a traves del ellal Ie rinda 
CLlentas de su desempefio como 
institucion publica. La sostenibilidad y 
el fortalecimiento del caracter pllblico 
de la Universidad reqlliere desde ahora 
que, en eJ ejereieio de ese dialogo, se 
demuestren relaciones de costo
beneficia sociales favorabl es. La 
continuidad con la que ella pueda 
lograrse es una flll1cion del compromiso 
institueional de la Ul1iversidad~onsigo 
misma, compromiso encarnado en 
acciones de mejoramiento continuo 
orientaclas por procesos permanentes de 
autoevaluacion y dirigidas hacia la 
acreditacion intemacional en un marco 
gIobalizado. 

En ese orden de ideas , el Consejo 
Superior Universitario diseno y 
reglament6 los proce sos de 

autoevaluacion y acreditacion de los 
programas curriculares de la 
Uni v rsidad a traves de los acuerdos 023 
de 1999 y 002 de 200 I. Con base en ellos 
y en las directrices consignadas en la 
gUlC1 punl iJu(oevaluacion de programas 
curriculares, elaborada por la 
Vi cerrectoria Academica, la Sede 
adelanto e l proeeso de autoevaluacion 
de los programas de pregrado , 
reportando los informes finales 
tecnicamente elaborados a inicios de 
2002. 

Dc los 25 programas ofrecidos por la 
Sede, seis no estan todavla habilitados 
para su acreditacion, pues su creacion es 
tan recientc qu e aun no tienen 
egresados, requisito sine qua non para la 
acrediraeion. Es tos son: lngenieria 
F is ica, Ingenierta Biologica y 
Estadistiea ofrecidos por la Facultad de 
Ciencias, Ciencias Politicas ofrecido 
por la Facllitad de Ciencias Humanas y 
Economicas , I ngenieria de Control e 
lngcnieria de Sistemas ofrecidos por Ja 
Facultad de Minas. 17 de los 20 
rcstantes (85%) culminaron 
sa ti sfac toriamente eI proceso de 
autoevaluaci6n y los tres restantes 10 
haran a inicios del semestre 02.02. 

Los informes finales entregados 
contemplan las siguientes nueve 
categorias: Plan curricular, Procesos 
pedagogicos , 1 n ves tigacion , 
Estudiantes, Profeso res, Gestion 
academi ca, Recursos, lmpacto sabre el 
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medio y Ambientc institucional. Para 
evaluarlas apropiadamente se aplicaron 
diferentes instrumentos, COil apoyo en 
informaci6n cuantitati va aportada pOl' 

dependenc ia ~ ce ntrales de la Sede y 
sistcl11at izad a pOl' c l Cent ro dc 
CompuLO. Asi, la in forma(.: ion enlregJtla 
por las oficinas de Acl ll1 is JOnes y 
Rcgistro. Person a L Pla neaei 6n y 
D irecci6n Acad emica pcrmiti u Ja 
co nstru cc i6n de ha<.;cs de cl ato'i 
confiables sobre registro y renci ill1 iento 
estud iantil, cstruc tura de In planl il 
profcsoral y de la piallla aJm i l1i~trat i va . 
archivo maestro dl: asignatu ras (AMA), 
infraestructura fi sica, prcslI puestCl Y 
re cursos fina ncier-os , as i com o 
programas de biencslar. 

Dicha~ bases de datos propor\:lonaron 
un contexto cuant itativ o para Ja 
evaluacion de aspec tos rc lL:vall tcs pa ra 
la operac ion de los prog rama s 
curriculares, que sin embargo no ks 
estan adscritos de manera especifica , 0 

la responsabilidad de su gL:sli6n no 
descansa en cl cuerpo direc tivo del 
programa cUlTicular. 

En consecuencia, el ejerclclo de 1<'1 

autoeval uacion ha imp I icado la 
moviJizacion de buena patie de la 
instituci6n. EI aparato incluye un 
Comite Coordinador de Sede, Comites 
por Facultades y llega hasla el nive! de 
los Comites Asesores de cada programa 
curricular. Su operaci6n comporta 
diferentes actividades, entre las que se 
cuentan: reuniones peri6dicas, revision 
f3AL,1NCE S()C/,1!. 211111 
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de archivos , construcci6n y difusi6n de 
las bases de datos, coordinacion de 
tall en:s y claustros de la comunidad 
un ivcrs itari a, realizaci6n de encuestas, 
ap licacion de indicadores, realizaci6n 
de (' v e nto ", de socializaci6n y 
elaboraci6n y presentacion oficial de 
informes fiJJa les 

Luego de claborados los informes 
fina les por parte de los comites asesores 
de C~lJTela . con apoyo del Comite 
Coordi naJor de In Sede, estos fueron 
prc~clltados ante lo~ Consejos de [a 

rcspcc ti\'as hlcultadcs; con SLi aval.. 
fuc rOI1 nllCVilmcntc prcscntados ante el 
Consejo de Sedc. que luego de 
discLili ri os los rcmiti6 a la Vicerrectoria 
/\cadcmica de la Universidad, para dar 
comicnzo a la siguiente fase en pro de la 
Acrcditaci6n: la Hctcroevaluaci6n . 

Estas dos ultimas fas e s son 
n:sponsubiJidad de! nivelnacional de la 
Universidad, aunque obviamente deben 
can tar can cl soporte del aparato de 
Scdc. Por tal motivo se conc!uye que, en 
10 relativo a la autoevaluaci6n de los 
programas curriculares de pregrado, la 
gestion de la Sede ha side arnpliamente 
cxilosa. 

Recientemente se ha dado tnlClO al 
proceso de autoevaluaci6n de los 40 f 
programas de posgrado ofrecidos en la 

Sede, empleando procedimientos 

simiJares y el mismo tipo de aparato. Se 

espera poder entregar los informes 

finales respectivos durante el segundo 
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semestre de 2002. Ademas, con el fin de 

establecer una herramienta de apoyo 
pennanente a la autoevaluaci on, c l 
Centro de Computo adelanta el diseno 
de bodegas dc datos y hctTam ientas de 
amllisis multi variable que permitan la 
construccion de diferenks elementos de 
infonnacion cuantitativa c indicadorcs 
de gesti6n de los pro g rama s 
curriculares. Se cspcra qu<.: tantu Ius 
bodegas de datos como las henamientas 
para operarias, esten a disposicion de la 
comunidad universitaria en cl primer 
semestre de 2003. 

De otro lado, los examenes de estado 
para egresados de programa s de 
pregrado se han venido consolidando 
como indieadores de Ja ealidad de la 
educacion superior, de aCllerdo con los 
estandares consagrados en los decretos 
gubernamentales correspondientes . En 
la primera apiieaeion, eon earaeter 
voluntario, de dichos examenes para 
ingenieria mecanica Ilevada a cabo 
recientemente , participaron 9H7 
egresados de 27 instituciones de todo el 
pais, entre las cuales se enCllentran Jas 
universidades: Nacional de Colombia 
Sedes Bogota y Medellin , Andcs , 
Atl<lntico, Antioquia, rndustrial de 
Santander, Eafit y Pontific ia 
Bolivariana, entre otras. 

De Ja Sede Medellin partieiparon 49 
egresados . El promedio nacional 
aleanzado fue de 500 puntos sobre 1000, 
siendo el promedio para 13 Sede de 535 
puntos, el mas alto a nivel departamentaJ 
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y el sexto a niveJ naeional. Las areas de 

mcjor dcscmpcno de los egresados de la 
Sclic fueroll en Su orden: matematieas, 
ca pacidad c ri ti co-a na Ii tica, fis ica , 
materiales y diseno de maquinas. Estos 
rcsLlltado~ COnfiJl11an cl cxcelente nivel 
acadCmieo de los egresados de nuestra 
Scde , part ieularm ente en Ciencias 
Basicas y Analisis Critico. 

Implalltacion de nuevos mode/os 
pedtlgogicos 

A parte de ser uno de los elementos 
primordiales del proceso de 
mejoramiento continuo de los 
programas clln-iculares ofrecidos por la 
~ cde, el di seno e implantaeion de 
nuevos modeJos pedagogicos es una 
re s pu es ta necesa ria a problemas 
especificos en los contextos de 
aprcndizaje-doeeneia y cobertura social 
de la edueaeion superior, tales como: 

• 	 Insuficiencias en la fonnacion basiea 
de los aspirantes admitidos a los 
p rogramas ofrecidos por la 

n ivc rsidad, particularmente en 
Iccto-escritura y matematicas 
operativas, 10 cual causa entre otras 
cosas altos indices de desercion y 
rcpiteneia durante el nueleo basieo de 
los programas curricula res de 
pregrado. 

• Insuficiencias en las destrezas 
pedag6gicas 
lin i vers itarios. 

de los doeentes 
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Adieionalmente se busca dar cabal 
eumplimiento al compromiso de ofrecer 
una formacion integral a nucstros 
estudiantes y contribuir a elevar elnivel 
de conocimiento y la cultura cicntifica 
de la sociedad. 

En ese sentido, las facultades de la Sede, 
bajo la coordinaci6n de la Direcci6n 
Academica, pusieron en marcha 
aceiones sostenibles y de impacto 
significativo tales como: 

• 	 Capacitaci6n pedagogica de los 
docentes con apoyo de instituciones 
de edueaeion superior expeltas en el 
area. Esta iniciativa tuvo un inieio de 
pequefia magnitud , pero logro 
estableeer una tendeneia ereciente 
cuyos frutos significativos se esperan 
en un futuro mediato. 

• 	 Cursos de nivelaci6n virtual en las 
areas de Matematicas , Fisica, 

Quimica, Biologia y Lengua Materna, 
dirigidos a los poteneiales aspirantcs 
a los programas curriculares 
ofrecidos por la Sede, con el apoyo y 

bajo la supervisi6n directa de la 
Vicenectoria. Su cubrimiento inicial 
incluin't a los alumnos de ultimos 
anos de las instituciones de educaci6n 
seeundaria de los municipios de 
Antioquia. Su disefio y montaje 
definitivo, que podra extenderse a 
todo el territorio nacional, debera 

culminar en el segundo semestre del 

ano 2002. 
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• 	 Jornadas de nivelaci6n aeademica 
para aspirantes admitidos, en las areas 
de Matematicas y Lenguaje. La 
primera versi6n se ofreci6 en el 
semestre 0212001 Y obtuvo una 
acogida de mas del 50% entre los 
admitidos. Su eficacia se estimara a 
traves del seguimiento del 
rendimiento academico de los 
cstudiantes matrieulados en los 
primcros semestres. 

• 	 Cursos regulares intensivos y cursos 
remcdiales de habilitacion en 
diferentes areas, como parte del 
procedil11icnto de reingreso a 
programas curriculares. Esta 
estrategia se adopt6 como resultado 
de un ejereieio de coneertaci6n con 
los estudiantes con el fin de afrontar 
las difieultades en eJ rendimiento 
academieo. 

• Reactivaci6n del Aeuerdo 02/95 del 
onsejo de Sede, por el eual se 

estab\ece el Programa de Tutorias que 
debera operaI' durante los cuatro 
primeros semestres academicos y 
especialmente los 15 dias previos a 
las habilitaciol1cs. La eficacia de este 
programa ha sido variable y se ha 
pro g ramado un redi sefio entre 
Unibienestar y las faeultades para 
mejorarlo . 

• 	 Catedras Universitarias y Seminarios 
Pem1anentes extracurriculares. Cabe 
destacar e! fortalecimiento de la 
Catedra Pedro Net Gomez, aporte de 
la Sede al proyecto de la Catedra 
lnteruniversitaria permanente, 
difundida a traves del Canal U y que 



l'A LllJ A lJ Y I'LlUI NLNCl A Al" A IJf..MIl'A 

cuenta con la matricula de estudi antes 

de otras univers idades del Area 

Metropolitana de Medellin. Tambien 
es oportuno resaltar el desempeno de l 
Seminario Grandes Pensadores que, 
con el concurso de conferencistas 
entre los mejores academicos de la 
Sede y de otras tlni versidades, ha 
tenido varias versiones tem <:lticas y 
cuyas memorias han sido publicadas. 

• 	 Talleres y seminarios de apoyo a las 
actividades curriculares , tales como 
el Seminario Pe rmanente so bre 
Historia de la Biologia y los Talleres 
de Matematicas para asignaturas 
basicas, de los cuales se benefic ia 
practicamente toda la poblac ion 
estlldiantil. 

• 	 Concurso de Juguetcs. Aparatos y 
Experimentos Leonardo da Vinci en 
la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellin, rea li zado 
con e l apoyo de la Vieerreetori a de 
Sede, el Aula Taller de Matematiea y 
Fi siea B as iea (Mafi ba ) y I a s 
facultades de Ciencias y Minas . 
Este evento es una respuestp n In 
iniciativa de desarro llar e n los 
es tudiantes la capacidad de 
forrnulaei6n y ejeeuei6n de proyectos 
eientifieos y teenol6gicos, a traves de 
actividades alternativas a la 
ensefianza magistral. 

• 	 Partieipaei o n en el Prog rama 
Sigueme, convenio de mov ilidad 
estudiantil entre las principales diez 
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universidades del pais. Aunque Sll 
demanda fue menor que la capacidad 

ofertada, se continuara insistiendo en 
su fortalecimi ento con la convicci6n 
de que su factor costo-beneficio es 
altamente favorable no solo para la 
Sede sino para todo el sistema 
nacional de educacion superior . 

• 	 C ursos e n Ii nea para toda la 
comunidad univcrsitaria. Estrateg ia 
lniciada hacia fines de l ano 2000 y 
que debera perfecc ionarse en un 
futuro mediato . 

• 	 Cursos documentales de ciencias en 
formato para televis ion , emitidos por 
cl Canal U. 

Para asegurar la operacion de los cursos 
virtuales y en linea, la Sede puso en 
marcha el proyecto Compuraciencias, 
cuyo obj etivo es implementar recursos y 
tccnicas de didacti ca computacional 
para L I desarro 110 pedagogico en el area 
de Ciencias. 

La eficacia de es ta iniciativa se ha 
potenc iado con estrategias de apoyo de 
las facultades . Cabe destacar, por 
ejemplo, la creacion del Centro de 
Graf'icaci6n y Servicios par parte de la 
Facu ltad de Arquitectura, a traves del 
cual se adquirieron y pus ieron a 
dispo s ic ion de la comunidad 
un i c rs itaria herramientas informa 
ticas avanzadas con el fin de fortalecer 
innovaciones en la practi ca docente. 



La calidad de esta estrategia Ie ha 
asegurado su participacion en el 
Programa Universidad Virtual del nive! 
nacional, que brinda apoyo tanto a la 
docencia presencial como a las 
actividades de apoyo al aprendizaje por 
medio de Internet. Es de notar que Ja 
cobertura de este programa sobrepasa 
las fronteras nacionalcs. 
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