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INTRODUCCION 

Todo 10 que se enseiia en una sociedad es necesario evaluarlo y revisarlo constantemente, a fm de 
proceder acertadamente .para cambiar el rumbo y contribuir a resolver los .problemas de la 
educacion, interrelacionando los procesos formativos y los procesos sociales de produccion y 
recontextualizacion del conocimiento y las pnicticas sociales de las disciplinas y profesiones. Esto 
habla y da cuenta de la pertinencia y de las responsabilidades socia1es inherentes a la formacion 
superior, y en particular de las instituciones estatales prestadoras de un servicio publico, que debe 
contrastar y diferenciarse con el mismo servicio ofertado por las instituciones privadas. Asi 10 ha 
entendido la Universidad Nacional y ha procedido a la realizacion de cambios academicos 
profundos y a abordar el proceso dj;} autoevaluacion en la -perspectiva de la acreditacion. Procesos 
y transformaciones que tienen mayor vigen cia para el sector agropecuario y su sistema de 
formacion superior, hoy sumidos_en una aguda crisis_ 

Logicamente, las dificultades que enfrenta el pais estan, fundamentalmente, especificadas por la 
crisis del sector agrario y rural, y a.gudizadas a partir de la irnplementacion de la apertura economica 
como politica estatal. Y a1 estar, intimamente ligadas la formacion que imparte la Facultad y a1 
sector agropecuario y agroindustrial, como reflejo se ven depreciadas algunas disciplinas y 
profesiones. Frente a esta dura realidad, no es posible esperar 1a reactivacion del sector, para 
inercialmente tener nuevas oportunidades, no confiarque de manera natural y lineal, tendremos 
redencion; se hace necesario generar propuestas y respuestas desde la academia. 

Es incuestionable que la dimension de la crisis no solo esta moldeadapor indicadores economicos y 
sociales; la educacion en general y la formacion de los saberes agrarios, con su extension en ciencia 
y tecnologia, ~ualmente son prota.gonistas. Contrastan tantos desequilibrios, marginalidad, rupturas 
e injusticia con la abundancia de recursos naturales (flora, fauna, agua, suelo, costas, minerales), 
que son soporte de un desarrollo sostenible_ 

En el etemo debate sobre el futuro de la educacion superior en Colombia, que interroga por que y 
para que la educacion superior. "Sur-&en los temas ligados a una cierta pertinencia del tipo de 
fonnacion, que se interrogan por los perfiles profesionales y disciplinarios que hoy se requieren y 
por si el sistema existente esta en capacidad de ofrecerlos" 1.Esta pertinencia se toma mas relevante 
para la formacion en ciencias agrarias. 

En busqueda de Las respuestas, 1a Universidad Nacional a1 plantear el proceso de autoevaluacion se 
propone y compromet:e a llevar a feliz tennino la valoraci6n critica y colect.iva de todas sus actividades 
academicas, propias de su responsabilidad: docencia, investigaci6n y extension; comprendiendo, 
tambien, la administraci6n y la gestion y e1 bienestar universitario. En ultimas, su desarrollo 

1 OPINlON. Acceso ycalidad UN Periodico, N'. 31. Bogotit: (17, Febrero, 2002); p. 2. 



institucional gue in:Jplica: definiciones sobre la identidad de la wtiversidad y sobre sus tareas 
fimdamentales, nonnas, politicas generales relacionadas con la docencia, la investigaciOn y la 
extensi~ or~cion institucional~ ethos gue orienta y confi~ el trabajo de la comwtidacL 
formulacion y realizacion de lID proyecto acadenuco de la instituci6n, bienestar y estrategias para la 
discusi6n de pr~uestas y la construccion de consensos; todos sus programas curriculares de pre y 
postgrado, incluyendo los procesos de investigacion (visiones, lineas, grupos, recursos, producci6n 
academica, etc.); igualmente, su _proyeccion social, que CirClIDSCribe la formulacion y _puesta en pnictica 
de estrategias de impacto social y la definiciOn y realizacion de proyectos institucionales orientados al 
amllisis las acciones de la universidad en los distintos frentes de orden nacionaly wtiversal. En ese 
empefio y compromiso inicia el siglo XXI. 

19ualmente, se propone contribuir a asegurar la equidad social, en el acceso y cobertura, como un 
compromiso de la universidad_publica, reafinnando su caracter de universidad para todos, pero 
focalizando esfuerzos sobre sectores y regiones mas vulnerables; permite trascender 10 declarativo 
de la utilidad social y la importancia de la educacion para el desarrollo humano. En este plano, la 
intervencion estatal se justifica por razones de equidad, utilidad social y control de la calidad, este 
ultimo se hace mas apremiante .. en la medida . que la educacion sUj)erior no puede ser un servicio 
mas, que pueda ser prestado por los que simplemente reclaman la libertad de ensefianza y la libertad 
de empresa. Pero en este mundo_global-y de -predominio de las fuerzas del mercado, como supuesta 
fuente dispensadora de recursos de manera eficiente, estas razones resultan un obstaculo. Yen ese 
s enti do, infortunadamente, la fonnacion se ubica l.i.gada al afim de inducir transfonnaciones 
aceleradas de la sociedad Colombiana, como modelo imitativo, frente a las presiones del campo 
intemacional y demandas del mercado. 

La fonnacion de los nuevos lideres del desarrollo rural, un renovado profesional (un hombre 
nuevo) integrat flexible, niega el autoritarismo, y el do.grna como principios educativos de relacion 
social y de poder. Este nuevo profesional se posibilita, como resultado de un conjunto de planes de 
estudio con un marco de referencia relativamente comtin, que a su vez, puede facilitar la 
fonnacion interrelacionada en diversos campos profesionales y disciplinarios. Esta concurrencia de 
interacciones )Juede ser facilitadora y enriQuecedora de los procesos de cambio. Y 10 es mas, en la 
Universidad Nacional yen la Sede en particular. 

Hablando de agricultura y formacion, son muchos los factores que tienen ingerencia en el proceso 
de desarrollo de la agricultura, al igual diferentes condicionamientos del mundo extemo que hasta 
el presente ha frenado su desarrollo, _por 10 Que se precisa identificar las causas e hipotizar las 
posibles soluciones. Dentro de estos factores y subordinacion esta la incorporacion de la bien 
diferenciada tecnologia, en las muy va riada s Qperaciones de produccion agropecuaria
agroindustrial, y la oferta de mano de obra formada, calificada y capacitada para responder a esas 
demandas, de esto ya nos ocuparemos mas detenidamente. F onnacion que tambien tiene su propia 
dinamica y limitaciones. 

La agricultura es inseparable de un contexto de ubicaci6n territorial-geoclimatica. Cada fonna de 
hacer agricultura comporta sus paisajes rurales, su sociedad rural y sus problemas de relaciones 
economicas-sociales con las otras categorias sociales: tipos de asentamientos humanos, 
comportamientos demognificos y ~osibilidades de transfonnacion. A su vez, Heva implicitos 
diversos niveles de integracion e incorporacion tecnologica, que pueden configurar diversas formas 
de hacer agricultura, donde tamafio de los. predios, fertilidad natural de los suelos, infraestructura, 
recursos de capital, calificacion de la mano de obra y comercializacion, resultan determinantes a la 
hora de los resultados de produccion, j>roductividad, competitividad y eficiencia, y asi darle 
vigencia economica al modelo. 
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Para el sector hagravitado~ determinantemente el modelo aperturista de intemacionalizaci6n de la 
economia, generador de una total incertidumbre sobre su futuro, paralizando inversiones y 
crecimiento. Donde el eje de la accion estatal ha sidoju-Eado en la competitividad~promovida 
como la panacea para acceder al mercado mundial, mejorar la eficiencia del aparato productivo y 
lograr altos indices de crecimiento econ6mico_y eJfPortaciones, y como efecto beneficios sociales: 
empleo y mejores niveles de vida, en particular, para la poblacion rural. 

Factores como la competencia intemacional, la tasa de cambios ( revaluaciont las altas tasas de 
interes, los bajos precios de los productos de exportacion, la caida de los precios intemos, el fin de 
los precios de sustentacion, la reducci6n de los CERT, la implantaci6n de la franja de precios, la 
desaparicion de la acci6n reguladora del IDEMA y otras instituciones, el desmonte de ayudas y 
subsidios, reyresentan cambios sustanciales en las r~las del juego que esta afectando la 
participaci6n del sector, en el conjunto de la economia. 

Sumado a 10 anterior, desde la decada de los cincuenta (50) ha predominado un ostensible sesgo 
para abordar el tratamiento de la problematica del sector rural, caracterizado por una reduccion de 
10 rural a los aspectos puramente ~gricolas'ypecuarios, 10 gue no hel permitido aproximarse a una 
vision mas integral desde la que se pueda interpretar el conjunto de dimensiones, interdependencias 
y articulaciones gue Ie dan a 10 rural una nueva.potencialidad y la.pueden posicionar, como factor 
clave del desarrollo social y economico del pais. Esta vision limito las posibilidades y dinamica del 
modelo, permitiendo la concentracion de recursos.Jl riguezas,.Jl un empobrecimientopaulatino del 
campo y sus habitantes, con la secuela de inseguridad y violencia que hoy padecemos. 

La gran diferenciacion y discriminaci6n entre 10 rural -urbano es responsabilidad del Estado, que 
no ha sabido descifrar las multiples interacciones y correlaciones de esos sectores, formulado y 
desarrollado »oliticas excluyentes ~ue dan tratamientos altamente diferenciales a un espacio comlin~ 
pero con multiples ofertas productivas, emicas y valoraciones socio- culturales, es decir, ha 
planteado salidas_para la prociucci6n--, d~ando de lado al individuo- comunidad y su habitat 

En la busqueda de salidas, es evidente que Colombia al plantear un modelo imitativo de desarrollo 
de los paises avanzados, al ir cambiando las condiciones politicas, economicasy sociales, sus 
prioridades se transforman, el desarrollo industrial se convierte en el fin supremo, por 10 tanto, Ie 
urge la necesidad de _generar un-paradi...wna educativo mas acorde con esa realidad, un modelo que 
forme recursos humanos, una reforma que busque entrenar, capacitar al hombre para que sea 
eficiente y competente en la estructura de yroducci6n--, de alIi nace el modelo economicista de la 
educacion, sistematizado y hecho teoria con mucha claridad con la teoria del capital humano. De 
manera tan restringida no es posible entender lapertinencia, 

AI contrario, el nuevo paradigma educativo debe tener en el desarrollo humano el eje trascendental 
en su formulaci6n, .promoviendo el valor del ser mas, en Qposicion de tener mas,y que armonice la 
identidad nacional y la globalizacion de la cultura. Un paradigma donde la confrontacion del 
desarrollo individual y la integracion social dejen de tener sentido, donde se respete la dignidad 
humana y el libre ejercicio del individuo, cultivandose la tolerancia, el respeto y la solidaridad. 
Desafortunadamente, estos paradi...wnas discordantes, se ven concretados en el sistema educativo en 
el curriculo, cobrando mayor vigencia el primero; del segundo esta apenas bosquejada su 
construccion. 

Todo proyecto educativo mirando linicamente las tendencias inmediatas del mercado, no puede 
emprender la tarea de formar los .profesionales del futuro, basado en las necesidades de hoy. 
Asumida esa perspectiva, el reto del educador es apropiarse de esas nuevas tendencias y 
consecuentemente, emprender esa tarea iIp.puesta .por la dinamica acelerada de los procesos 
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actuales, una vez que vivimos en un pais en plena ruptura del desarrollo agricola y rural; al rnismo 
tiempo que se procura, que esta C!gricultura funcione de tal forma, que .promueva la competitividad, 
sustentabilidad y equidad. Es decisivo admitir que son multiples las opciones y oportunidades que 
ofrecen el desarrollo tecno-cientifico, que m~joran la manera de producir, organizar, difundir y 
controlar el saber y acceder al mismo, yen ella debe empefiarse la Facultad. 

Con este mismo enfoque y otra variable, pero de manera mas perspicaz Conde, Alfonso reportal
: 

"Dentro de la realidad anterior se encuentra el impacto de las nuevas tecnologias injormaticas, que 
sugieren un redimensionamiento del sistema educativoy de lafincion docente, 10 cual permite. 
ademas, la superacion de la dicotomia de 10 publico- privado. El nuevo paradigma educativo 
incluye el aprendizaje de las jormas de busqueda de informacion en el aula sin muros ( aprender a 
"navegar" en las redes) y la sustitucion del "aprendizaje en grupo" 0 clase, por el " aprendizaje 
personificado". La educacion a distancia cobra entonces la mayor importancia, orientada al 
desarrollo de competencias para el trabajo, debiendo modificarse las instituciones de educacion 
superior para enjatizar el desarrollo deyrogramas de modalidad tecnica y tecnologica". 

En este contexto, es evidente que la formacion universitaria en Ciencias Agrarias esta retada a un 
proceso de profundas transformaciones culturales y academicas -'para ponerse a tone con la dinamica 
del conocimiento. Dicha exigencia esta demandada por la sociedad (el pais), por el mercado, por la 
innovacion cientifico-tecnica Y -'por etgobiemo guienj>lantea un nuevo modelopara la asignacion 
de recursos, basado en: subsidios a la demanda e indicadores de calidad, pertinencia, cobertura, 
acreditaci6n y eficiencia administrativa. 

En el horizonte, este debate sobre la crisis y el desarrollo del sector agropecuario y rural plantean a 
nuestra Universidad y Facultades de Ciencias Agropecuarias uno de los Erandes desafios, en la 
medida que su accion tambien ha influenciado los procesos del campo: formar profesionales 
tecnicamente preparados y ciudadanos con alta re~onsabilidad y sensibilidad social- sean estos 
Ingenieros Agricolas, F orestales, Agronomos, Agroindustriales, Zootecnistas, Medicos veterinarios, 
Administradores Agropecuarios.y de multjples formaciones tecnoli>gicas-; c,!paces de comprender 
la complejidad y dinamica del entomo donde les correspondera actuar; competentes para hacer de 
los pequeiios yroductores, 10 mismo que se ha hecho con los ..Erandes, de modogue todos tenEan 
reales y efectivas oportunidades de mejorar y tecnificar, de ser eficientes y competitivos, aunque sus 
necesidades y estrat~ias para 10.Erarlo sean diferentes. 

En el escenario colombiano, la formacion universitaria no solo tiene como justificacion capacitar 
recursos idoneos y competentes . para dar respuesta a las necesidades del mercado, sino soluciones 
integrales y adecuadas que permitan contribuir al desarrollo rural, a la seguridad alimentarla y al 
bienestar general de los colombianos. Para lograr este colljunto de demandas y necesidades se 
requieren un verdadero replanteo de contenidos, m6todos y formas institucionales para favorecer 
una mayor flexibilidad formativa y capacidad de dar respuestas a los desafios del desarrollo y de la 
integracion regional y subregional. Con esta mirada, S1 es posible encontrar y construir 
identidades, pertinencia y calidad de la formacion universitaria. 

Entre los retos que se enfrentan, para la consolidaci6n de un sistema de educacion superior, un 
primer obstaculo es no saber para donde ir y a que modele de desarrollo economico apostarle; "Es 
claro que si se habla de tener un desarrollo fundado en la transformacion de los recursos naturales, 
se requiere un tipo de recurso humane y de desarrollo totalmente diferente del que necesitariamos 
para impulsar un proceso, por ejemplo de desarrollo industrial. Entonces dependiendo del camino 

2 CONDE COTES, Alfonso. Comentarios al documento "Bases para lUla politica de Estado en materia de educacion superior". Bogota : 
Federacion Nacional de Profesores Universitarios, 200 I. 12 p. Fotocopiado. 
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que se escoja, se va a necesitar un tipo u otro de personas fonnadas y de investigacion en cuatro 0 

cinco temas: la seguridad a limenta ria , las necesidades basicas como educacion, salud, la 
construccion de infraestructuras requeridas, la construccion del sistema productivoy un elemento 
que siempre se olvida, la conduccion del sistema politico y social. ,,3 Esta es una disyuntiva crucial 
a dilucidar, para que la universidad asi sepa adonde ir y que prioridades y ritmos son los adecuados. 

Es entonces, irrebatible el papel significativo de la educacion en general y del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnologia, como aporte a la solucion de la crisis del sector. Este compromiso se 
amplifiea en razon de que mayoritariamente la fonnacion y los desarrollos de ciencia y tecnologia 
en Colombia conciemen a la esfera de 10 publico. Lo corroboran los desarrollos tecnologicos de la 
revolucion verde, biotecnologia y su contraparte de sostenibilidad y desarrollo sostenible, cuya 
genesis, apropiacion, imposicion, difusion y radicales debates, han tenido como maxima expresion, 
la academia, incluyendo los centros de investigacion. Sin dejar de registrar gue algunas actividades 
economicas y grupos de productores han comenzado a desarrollar sus propios centros de 
investigacion e innovacion, easo: Cenicana, Cenicafe, Cenipalma, Cenibanano, etc., desplazamiento 
que, no deja de representar una competencia importante, para los centr~s de educacion superior, y 
sus actividades invest_igativas. No siendo los linicos con eapacidad degenerar conocirniento; es 
decir, hoy en dia las universidades no tienen el monopolio de la fonnacion superior ni de la 
investigacion. El conocimiento no solo se elabora en sus claustros, sino que buena parte se genera 
fuera de ellos . 

Es por ello, que la refonna academiea y los cambios curriculares de los programas de Ciencias 
Agropecuarias deb en ser un pretexto para el amilisis de las relaciones estructurales entre la Ciencia, 
la Tecnologia, la Sociedad, las Artes, las Humanidades y de sus influencias reciproeas. Igualmente, 
puede concebirse como una estrategia para lograr una transfonnacion cultural gue trascienda 10 
meramente curricular. 

Llego la hora definitiva del gran cambio, asi como la iglesia debe salir de los templos, la 
universidad debe salir de las aulas para emprender conjuntamente una cruzada no solopor la 
salvacion de las a1mas y formacion de los nuevos - viejos profesionales, sino, para influenciar mas 
directamente la redencion de millones de colombianos de la marginacion, de la falta de 
oportunidades y de la miseria. Es en este complejo escenario es, entonces, don de las Facultades de 
Ciencias Agropecuarias y sus egresados, no pueden eludir el debate y dejar al margen la discusion 
macro de la actual crisis politica, economica y social, que necesariamente influencia y gravita sobre 
el desarrollo ,!gropecuario y rural. Frente a estepanorama y desafio debemos ser interlocutores 
legitimos, propositivos e irmovadores, si de verdad estamos comprometidos y queremos aportar con 
la causa de Colombia. 

Para alcanzar esa formacion de calidad y pertinencia, se pretende entonces, lograr un perfil 
profesional mas acorde con el modele economico colombiano, sin perder la perspectiva del entomo 
global, que permita protagonizar algunas disciplinas; 10 cual conduce a jerarquizar, seleccionar y 
organizar conocimientos, saberes y tecnieas con mayor pertinencia y profundidad. Log ran do , 
paralelamente, optimizar y aprovechar recursos fisicos y humanos. Ademas, porque de este 
proceso de transfonnacion del sector rural no puede estar ausente la educacion, analizada como 
resultado del proceso de desarrollo que involucra factores de equidad. 

En nuestro caso, inicialmente, se requiere realizar una profunda revision critiea y obJetiva de 
nuestro proceso de fonnacion y ajustar el modele educativo a los requerirnientos cambiantes de una 

3 M]SAS ARANGO, Gabriel. Limitaciones y retos del sistema nacional de educaci6n superior. En: Revista de la Oficina Nacional de 
Planeaci6n_ Bogota (N°. 4, 2001); p_ 67-72. 
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sociedad dinamica y compleja como la nuestra; y de un sector agropecuario con una producci6n 
llena de incertidumbre. Porque ind.iscutiblemente, las d.ificultades de la fonnaci6n de ciencias 
agropecuarias y de sus facultades no solo pueden ser explicadas por la crisis sectorial. Lo anterior 
cobra mayor importancia ante el desden y ausencia de nuestras F acultades y de la fonnacion que 
imparten, para contextualizar la problematica tecnico- productivo- ambientales en su entorno social 
y politico. 

En el anterior sentido, "El curriculo adopta formas diferentes segim el contexto cultural para el que 
se disene, no se debiera continuar por el camino de curriculos homog{meos desconectados de la 
realidad social regional 0 local. .. La transformaci6n curricular no es cambiarle el nombre a las 
asignaturas, aumentar 0 disminuir creditos entre areas, 0 redistribuir creditos entre asignaturas. 
Estas son simples reformas en el plan de estudios" 4 . Interesa estar conscientes de que el curriculo 
va mas alia de seleccionar mecanicamente los contenidos y su forma cuadriculada de organizarios, 
10 cual implica un conjunto de valoraciones e intereses por los que tenemos que optar. 

Esta redefinici6n curricular cobra m(!Yor vigencia con el nuevo Decreto gubernamental, el 
79212001, donde se reglamentan los escindares de calidad en los programas academicos de 
pregrado en Ingenieria y se establecen los requisitos de esa fonnacion profesional; 10 cual, obliga 
a los programas de Ingenieria Agrononrica, Agroindustrial y Forestal a responder y reestructurar sus 
contenidos curriculares y redefinir sus campos de intervencion y sus o~jetos de estud.io, ante estas 
nuevas eXlgenclas. 

4 GALEANO LONDONO, Jose R Curriculo y cultura regional. En: Alma Mater (L"niversidad de Antioquia), Medellin : (t-:o 487, 
Abril, 2001); p. 20 
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1. ANTECEDENTES Y SITUACI6N ACTUAL 

"La Universidad actualmente se enfrenta con una bomba de tiempo que va a cambiar todos los 
sistemas de la organizacion de la institucion, no solamente en la parte administrativa, sino tambien 
en la metodologia y los procesos academicos. El fenomeno es el crecimiento del conocimiento, yel 
impacto en su diseminacion por medio de la informatica" 5. Si a 10 anterior se agrega, ya no una 
amenaza sino una dura realidad, el estado se propone reducir sustancialmente los ya limitados 
recursos presupuestales y financieros del Sistema de Educacion Superior Publica. Disminucion 
que, obviamente afecta la continuidad del Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional. De hecho 
el proyecto cultural, social y acadernico que encama la Universidad, esci en alto riesgo. 

En este sentido cabe reivindicar la educacion como servicio publico y al hacerlo no se invoca solo 
el apoyo publico (de la sociedad, incluyendo los diversos sectores productivos); se reclamapor una 
mayor participacion del sistema estatal-publico con su correspondiente financiacion adecuada, para 
que el accionar del conjunto del sistema educativo resulte mas eficaz, para mantener su calidad y 
pertinencia y asi asegurar que las misiones educativas y sociales se lleven de manera equilibrada. 
De alli que se demande por un sistema educativo integral que articule sectores, niveles y 
responsabilidad social y de gestion. "Yen ese contexto el Estado se plantea la transformacion del 
sistema de educacion superior, donde supuestamente dentro de 10 publico y privado no existirian 
mayores barreras y conflictos . Con esa orientacion de la educacion superior parece evidente que la 
institucion privada y lapublica borrarian sus diferencias y ambas cumplirian funciones 
equivalentes. El servicio publico de la educacion, prestado por particulares 0 por el Estado, se 
desarrollaria sin exclusiones ni rivalidades dentro de un marco de racionalidad econ6mica. Lo 
publico del servicio seria en una palabra, formar personas con capacidad para hacer uso publico de 
su razon,,6. 

Esta invocacion del papel trascendental de 10 publico, cobra mayor vigencia ante las pretensiones 
gubemamentales que en boca de uno de sus voceros calificados expresa: "Restarle enfasis a la 
educacion superior basada en dineros publicos, pues es claro que este tipo de educacion, tal como 
hoyesta concebida, reporta la rentabilidad social mas baja". Y ante el reconocimiento que entre 
el 15 y 18% del presupuesto total de educacion es para la educacion superior, continua "Este tipo 
de gastos educativos tiene claramente un caracter regresivo desde e(punto de vista de distribucion 
de los recursos publicos y es urgente replantear el esquema vigente, tanto al nivel de la universidad 
de caracter nacional como territorial, en la linea de 10 sugerido por la comision de 
racionalizacion del gasto publico"7. Esta confrontacion y primera escaramuza ya estuvo sobre la 

5 KISSACK, Jolm. El Desafi6 del Conocimiento: Hacia Wl Modelo Cunicularpara el Siglo XXI. 1998. 

6 CONDE, Op. crt. , p. 3 

7 CLAVIJO, Sergio. Descentralizacion de educacion y la sa Iud: aspectos fiscales del gasto social en Colombia. Bogota: CEDE

Universidad de los Andes, 1996. 
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mesa con el Plan de Desarrollo Nacional, y que debido a su declaratoria de inexequibilidad esta 
aplazada, pero el fantasma ronda y esa es la apuesta oficial. 

Sin embargo, en el marco del modelo de desarrollo adoptado por el pais es evidente reconocer que 
el Estado - Gobiemo y la economia ejercen presiones sobre la Universidad, pero no pueden decidir 
la orientacion global de la vida universitaria8

. No obstante, a pesar de la relativa autonomia que 
disfrutan los centros de educacion superior, no ha sido posible aprovechar, ventajosamente esa 
oportunidad para generar una nueva diniunica de transformacion, que replanteen los viejos 
paradigmas de los planes curriculares y academicos con los cuales desde hace decadas interactUan 
las Facultades de Ciencias agropecuarias con la sociedad y el sector.productivo. 

Hoy estamos frente a un problema inedito. EI fenomeno de la globalizacion esta provocando un 
crecimiento de la economia con la simultimea exclusion de crecientes sectores sociales y la 
concentracion del poder economico. El horizonte esta oscurecido por la pobreza, el desempleo, la 
inequidad en el acceso a la salud y la educacion, la violencia y la destruccion del medio ambiente, 
10 que constituye una amenaza para la cohesion social. 

En ese orden y en el marco de las diferentes conferencias y declaraciones mundiales y para America 
Latina y el Caribe, sobre la educacion superior patrocinadas por la UNESCO y CRESALC, en 
Colombia, en la tarea de reestructurar la educacion superior se parte de reconocer que~ "Por otra 
parte y como consecuencia del proceso de internacionalizacion y globalizacion, la agenda 
universitaria se ha venido centrando en las siguientes prioridades: cooperacion entre losyaises y 
universidades en el acceso al conocimiento, conformaci6n de redes sociales y tecnol6gicas para el 
desarrollo de la excelencia academica y el intercambio en el campo y sectores comercial, 
financiero de las comunicaciones y del medio ambiente. Estas acciones se han convertido en 
estrategias y herramientasyara la lucha contra la miseria y la pobreza, el jortalecimiento y 
proJundizaci6n de la democracia, la vigencia de los derechos humanos, la convivencia ciudadana, 
la paz y la justicia sociat. Ante esta busqueda, i,que hacer desde la Universidad y desde la 
Facultades de Ciencias Agropecuarias? 

Para comprender mejor nuestra actual situacion, en particular la del sector agropecuario, es 
conveniente hacer un pequeno recuento historico. Durante el siglo XIX. y la mitad del siglo XX el 
desarrollo de la economia del pais se sustentaba de manera predominante en una estructura 
productiva esencialmente agraria. La actividad de mayor significado economico y social dentro del 
entomo rural 10 constituyo la agricultura; dicha actividad y la tenencia de la tierra eran a la vez el 
soporte del poder Foliticoy religioso imperante, y sobre el se instauraba el ~ercicio de la 
autoridad- poder y manejo de la cosa publica. Y sobre esta realidad se construyo todo un sistema de 
formacion en ciencias agrarias. 

Es a partir de la decada del 50 que nuestro sistema de produccion agropecuario comienza a a1canzar 
importancia en las politicas estatales, como una respuesta a la tendencia generada por la 
consolidacion de una agricultura empresarial, que exigia nuevos recursos humanos e infraestructura 
rural (construcciones, manejo de poscosecha, seguridad fitosanitaria, adecuacion y mecanizacion de 
suelos, obras hidniulicas, electrificacion rural, etc} 

8MOCKUS ,Antanas. La Misi6n de la Universidad. Refonna academica. Documentos. Vicerrectoria Academica. Universidad 
Nacional. 1995. 
'1JNESCO-CRESAL. Plan de accion para la transformacion de la educacion superior en America Latina yel Caribe. Caracas, 1998 . 17 
p. Fotocopiado. 
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Con esta modernizacion y demandas del sector agrario se pretendia, como producto de la 
intervencion estatal, generar y estimular un modelo de desarrollo industrial, a traves de una politiea 
de sustitucion de importaeiones y la creaeion de mecanismos de proteccion de la industria naeional 
(textil, tabaeo, bebidas, azUear, concentrados- alimentos-animales). Y en esa intencion de contribuir 
al crecimiento del mercado interno, como palanca para promover el desarrollo industrial, al sector 
agropecuario se Ie asigno un papel secundario, y las politicas implementadas guardaron esa 
correspondencia; rol del eual, hasta hoy, no ha sido posible liberarse. Esta politiea y nueva 
dinamica exigia, iguahnente, un centro de investigacion, para generar, transferir y adaptar 
tecnologia, y la respuesta fue la creacion del Instituto Colombiano de Investigacion Agropecuario 
(lCA), el incremento de la matricula en las Facultades de Ciencias Agropecuarias y la creaeion de 
otras . 

A la par, no era evidente un plan para el desarrollo de li1a agroindustria alrededor de la produccion 
de alimentos, donde el manejo y procesamiento de perecederos, orientara Lma vision de articulacion 
de cadenas productivas, que dieran mayor valor agregado y sustento al modelo industrializador. 
Paralelo y eonsecuente con 10 anterior, comenzaron a gestarse los primeros grandes proyectos de 
generacion hidroelectrica y la exploraeion de recursos mineros, para satisfacer las demandas del 
desarrollo industrial y de los procesos de urbanizacion que se desencadenaron. 

Muchos de los programas de forrnacion universitaria (Facultades de Ciencias Agropecuarias y 
afines), surgen con la intencion de contribuir para la viabilizacion del proeeso de tecnificacion y 
modernizacion de la agricultura, iniciado timidamente en la decada de los afios 50. El modelo de 
desarrollo adoptado promueve la industrializacion y la modernizacion de la agricultura, siguiendo 
los patrones de los paises desarrollados; obviamente, ella se refleja en los curriculos. 

En el plano regional, la otrora Escuela Superior de Agricultura de los anos 20, paso a ser la 
F acultad de Agronomia que redimensiono su enfoque y filosofia de capacitar a los profesionales 
para asumir la tarea de modernizar aceleradamente la agricultura Colombiana, y as! sintonizar con 
los procesos socio-economicos y politicos que desencadenaron los centros de poder, surgidos de la 
segunda guerra mundial, en los paises deillamado Tercer Mundo, durante la posguerra. 

En este orden de ideas, a las Universidades, a traves de sus Facultades de Ciencias Agrarias, se les 
asigno la tarea de capacitar a los profesionales con el tmico proposito de introdueir tecnicas 
agronomicas (mejoramiento), uso de las maquinas y la tecnologia de la mecanizacion y del riego 
(manejo del agua) en la agricultura empresarial, como parte fundamental del proceso de 
modernizacion. Dicha tarea enfocaba, principahnente, en el conocimiento exhaustivo de las 
maquinas, su operacion, mantenimiento y reparaeion. 19ual oeurria con las tecnicas del riego y 
cosecha, (en la caracterizacion de las tecnicas y productos); menor importancia se Ie concedia a los 
efectos de las maquinas sobre el suelo y los cultivos (se daba por descontado que dicho efecto era 
siempre benefico) y, desde luego, ninguna importancia al impacto ambiental. 

Articulado a 10 anterior, al curriculo se incorp oro cursos orientados a capacitar en el sentido arriba 
enunciado y con una fuerte inversion finaneiada por agencias intemaeionales de desarrollo: Banca 
Multilateral, Mision Nebraska, Fundacion Ford, Rokefeller etc.; que propendian por un desarrollo 
imitativo del modelo norteamericano. Para facilitar el proceso, aportaron infraestructura, equipos, 
herramientas y capacitaeion. Ellos concebian la modemizaeion del campo como el simple 
desarrollo de diversas actividades economicas asociadas con 10 agricola-pecuario-forestal, mas no 
en el desarrollo rural integral en su dimension social y humana. Logicamente, en este escenario esta 
la genesis y el soporte de diversos planes curriculares de la Universidad Nacional y de otras 
universidades . Programas eurriculares que partian de aceptar el modelo de desarrollo adoptado por 
el Estado colombiano. 
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Consecuentemente, los procesos de industrializacion y de modernizacion de la agricultura, seguian 
patrones consagrados en los paises desarrollados, y que se reflejan de igual forma, en los curriculos 
instituidos. Es evidente que este primer nacimiento fue estructurado a partir de modelos de paises de 
economia avanzada. Nuestro modele y referente fue EEUU. Este proceso de industrializacion, era 
en esencia una copia del modele de los paises industrializados. Este era visto como el camino 
natural y lineal, con el cual se acreditaba poder eliminar etapas del desarrollo, por la simple 
importacion e incorporacion de tecnologias y modos de produccion ya consagrados. Parecia ser la 
ruta mas facil y corta para alcanzar los mismos niveles de aquellos paises, sin que se alterasen 
nuestras estructuras sociales y politicas. 

Esas tecnologias eran consideradas como la mejor opcion para acelerar la industrializacion y una 
variable neutra e ind~endiente de las condiciones socio-economicas, culturales y ecologicas del 
pais . Incorporar los avances tecnologicos significaba economia de esfuerzo y tiempo necesario para 
producir e innovar tecnologia propia. Sorprendentemente, no se .prioriz6 el desarrollo de una 
capacidad cientifica y tecnol6gica nacional necesaria para operacionar esas tecnologias importadas, 
pues se pensaba gue esta capacidad propia, se desarrollaria de manera .,gradual y naturalmente. 

Asi mismo, es necesario reconocer que muchos de los avances logrados en algunos sectores y 
disciplinas, demuestran altos niveles de competencia universitaria, desafortunadamente estos logros 
solo han permitido modernizar la agricultura empresarial (comercial), y de exportaci6n, dejando de 
lade a millones de pequeiios productores con una producci6n de subsistenciay ubicados en zonas 
marginales de escasa fertilidad y rentabilidad. 

Infortunadamente, la adopcion de la matriz tecnol6gica de los paises desarrollados como proceso 
imitativo no ha lqgrado resolver los problemas del desarrollo ruraL La mecanizaci6n, el riego y el 
uso de otros insumos como parte constitutiva del modelo de Revolucion Verde, no s610 produjeron 
efectos beneficos; este modelo tenia como objetivo el crecimiento de la produccion, para alimentar 
a millones de bocas hambrientas de los paises del tercer mundo, y disminuir las tensiones sociales 
en estas regiones. No se consideraron las consecuencias de la adopci6n y utilizaci6n de soluciones 
tecnologicas en una realidad de produccion agropecuaria, desarrollada para condiciones 
completamente diferentes, tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconomico. En la 
epoca, no se elaboraron los diagnosticos precisos sobre cuales eran los problemas reales y 
potenciales del sector rural, e>ptandose por un modelo de solucion homogeneo, sin tener en cuenta la 
gran diversidad de contextos socio-economicos y ambientales en que se da la producci6n agricola. 
Esta vision y altemativa tecnologica de produccion, tambien, dimensiona la problematica que vive 
el pais. 

Pero, con el advenimiento de la apertura econonuca, ya no solo resulta importante la 
modemizacion e incorporacion tecnol6gica, prevalece que, en el concierto de una economiaglobal, 
es el conocimiento el predominante sobre los otros factores de produccion tradicionales: tierra, 
capital y mana de obra. En esta sociedad del conocimiento las actividades dedicadas a la 
produccion agricola e industrial pierden preeminencia frente a las actividades de los servicios 
(informatica, telematica, financieros, etc.). Dicha realidad, podria ser, tambien un factor para 
explicar el conflicto. "Las sociedades actuales se caracterizan por el acelerado proceso de 
tecnificaci6n de la yroducci6n, que hacen mas eficiente el trabajo. No es posible sobrevivir en un 
periodo de internacionalizacion de la economia sin tecnificar y racionalizar la producci6n. 
Estamos abocados a introducir cada vez mas ciencia y tecnica en los procesos de trabajo, para 
producir con menos esjUerzos y mas competitividad Las sociedades actuales reconocen que el 
conocimiento es una riqueza jUndamental de un pais. El conocimiento ha llegado a ser la mas 
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importante Juerza productiva, porque solo el conocimiento asegura mas ejicacia en el trabajo y 
mas calidad en los productos" 10. 

En igual juicio se expresa la Oficina de Planeacion de la misma universidad: "La manera acelerada 
de crear nuevos conocimientos y las nuevas formas de producirlos (asociaciones inter, trans y 
multidisciplinarias) de las comunidades investigativas (academias 0 privadas) a escala mundial, han 
reducido los ritmos de las entidades universitarias y sus estructuras ... Estos nuevos conocimientos 
tienen, ademas, una rapida aplicacion en el sector productivo y han genera do una economia que 
depende de manera extraordinaria de las innovaciones tecnologicas, 10 que a su vez a hecho que el 
mundo del trabajo, por ejemplo, demande unos niveles cada vez mayores de escolarizacion y se 
reclame de las universidades, con mayor enfasis, la creacion de nuevos perfiles profesionales" 11. 

A pesar de 10 anterior, la modemidad y progreso no pueden ser entendidos como el desarrollo de las 
ciencias naturales para el perfeccionamiento de las tecnologias que permitan, a su vez, explotar la 
naturaleza, para el supuesto bienestar del hombre. Sin dejar de reconocer que algunos hallazgos 
emp1TICOS no estableeen una relacion de causalidad entre competitividad economica y la 
sostenibilidad ambiental, si sugieren que un marcado desempeiio ambiental y una reglamentacion 
ambiental estricta no son inconsistentes con el crecimiento economico y la prosperidad general de la 
sociedad. Dado que el estandar de vida se encuentra ligado intrinsicamente al ambiente natural, las 
politicas de proteccion del ambiente pueden, tambien mejorar la competitividad del pais y deben 
ser parte integral de la estrategia de desarrollo. Estos procesos de proteccion natural, sostenibilidad 
y desarrollo armonico son otTo reto de la formaci6n, que en la Ultima decada han ganado 
protagonismo en la conceptualizacion del desarrollo e interpretacion de la modemidad. 

La problematica de Ia generacion de conocimiento y estructura investigativa que, restringe nuestro 
modele de produccion, es abordado por Nieto Arango, Luis et aI, quienes seiialan: " A pesar de 
con tar Colombia con un sistema de ciencia y tecnologia agroalimentaria, su funcionamiento, como 
tal, acusa serias debilidades en las diferentes fases de generacion, transferencia y adopcion, en las 
formas de orientacion y articulacion entre Junciones y componentes, en su financiacion y en los 
sistemas de informacion de los que dispone. Sumado a 10 anterior, la privatizacion de las empresas 
estatales, proceso del cual partio la transformacion del imico centro de investigacion agropecuaria 
(lCA) y la creacion de CORPOICA, generando un modelo distinto de gestion estatal en los campos 
de la investigacion agropecuaria, que busco transferirla a los particulares y del control sanitario 
del sector- que decidio preservarlo bajo la responsabilidad del estado-... El desmonte del 
andamiaje institucional sobre el cual descansaban la generacion y transferencia de tecnologias, 
para pasarlo al sector privado, no resolvio el problema de inejiciencia. A ctualmente, el modelo 
CORPOICA ha hecho crisis, pues el sector privado no ha asumido el payel que el modelo de 
privatizacion Ie asigno. 

En el nuevo entomo productivo se precisa diversificar para mejorar y/o encontrar model os 
agricolas-pecuarios-agroindustriales, que sean eficientes en el uso de la energia y de los recursos 
disponibles, economicamente viables, socialmente aceptados y ademas, tecnicamente apropiados 
que no degraden el medio ambiente. Se demanda entonees, aportar a la formulacion de un modele 
de desarrollo productivo, en el marco de la competitividad y sostenibilidad. Lo anterior, como 
reconocimiento de que la problematica de la produccion ha evolucionado de una dimension 
imicamente tecnico-economica, a una dimension social, cultural y ambiental, que infortunadamente 
a la formacion universitaria Ie cuesta aprojJiar e integrar. 

10 Plan Global de Desarrollo Universidad Nacional de Colombia. 1999-2003. Bogota. 1999. 

11 Universidad Nacional de Colombia. Fundamentos para la construcciOn de los indicadores de gestion de la Universidad Nacional de 

Colombia: En: Revista de la Oficina Nacional de PlaneaciOn. Bogota: (N°. 4, 2000); p. 17-64. 
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En Wl escenario Heno de incertidumbre para la producci6n agropecuaria, la difusi6n de la 
enfermedad y el sindrome de las vacas locas, la aftosa en Europa y algWlos paises suramericanos y 
el temor que despiertan los transgenicos pareciera ser la gran oportWlidad, para el crecimiento del 
sector y para la profundizaci6n en la formacion de estos saberes, si bien de manera cOYWltural, a la 
vez comienza a configurarse como una ventaja competitiva, para captar esos nuevos mercados, que 
darian nuevas opciones; se requiere de inteligencia de mercados, innovaci6n y ayuda estatal. La 
crisis sanitaria mundial refuerza la apuesta oficial por Wla reactivacion 0 recuperacion econ6mica 
dependiente casi, exclusivamente, de la capacidad de exportar y amp liar los mercados extemos. 
Irmegablemente, esta realidad cOYWltural no puede ser desdefiada por las Facultades de Ciencias 
Agropecuarias. 

En consecuencia, a la par que es necesario dilucidar significados, interpretaciones y restricciones, 
para la identificacion de las soluciones que requiere el desarrollo rural, resulta capital en este 
proceso, revalorar la participaci6n conjWlta de la formacion universitaria en ciencias agropecuarias 
y del sistema de ciencia .y tecnologia. Sin olvidar que es en el campo donde los problemas de la 
sociedad colombiana tienen mayor imp acto y cobertura; cada dia amplios sectores de las 
comunidades ruralespasan a engrosar la lista de los miserables absolutos, jalonados por el despojo, 
el desplazamiento forzoso, la migracion tras el sefiuelo de una vida urbana mejor. 

En general, todos los indicadores del sector rural demuestran bajos niveles de calidad de vida, 
situaci6n articulada a los factores de violencia, desempleo, carencia de servicios basicos (energia, 
educacion, a,BUa potable), tierras, infraestructura, etc. "Por otro lado, el contexto en que se 
implementaron las reformas estaba y sigue estando caracterizado por un estado ausente en las 
zonas mas apartadas y vulnerables a la pobreza, en don de el sector privado no tiene incentivos 
sujicientes para invertir. Por otro lado, la apertura agropecuaria se dio en ausencia de una 
reforma agraria integral que ha resultado esquiva, pero inaplazable y que ponga al hombre, los 
mercados y al Estado en una relacion armonica con la naturaleza ... La situacion actual de las 
zonas rurales mas ayartadas, con bajos niveles de rentabilidad y altos riesgos, tiene mucho que 
ver con el hecho de que los mercados no han remplazado el papel del estado,,12. 

Y, para influenciar positivamente ese proceso de cambio desde la educacion superior es prioritario 
redimensionar nuestro modelo curricular, para lograr "Una educacion que sea cercana a la 
realidad. que la interprete y la oriente intencionalmente, que de cuenta de las culturas, entre ellas 
la regional. reguiere de entender el curriculo como un proceso de investigacion permanente, como 
interpretacion del contexto, donde se toma 10 mejor de la tradicion, pues no todo 10 Viejo es malo 
por viejo, que.yarte de un diqgnostico. Es asi como interpretar el contexto es esencial en la 
construccion curricular, sin este no puede hablarse de calidad, es a partir de el, desde donde 
detectan las necesidades y, por tanto, las soluciones,,13. 

1.1 CONTEXTO ECONOMICO, SOCIAL Y TECNOLOGICO- PRODUCTIVO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO 

La Colombia rural, cuya economia estaba basada exclusivamente en el sector agropecuario, se ha 
transformado gradualmente, y no por ella el sector ha dejado de ocupar un lugar significativo en el 
desarrollo del pais y de su econornia . Segim el Ministerio de Agricultura, creci6 durante el ano 
2000 el 5.360/0 y aporta el 14 % en la composici6n del PIB. Igualmente, para la econornia 
colombiana la produccion agricola dedicada a las exportaciones representa aim gran importancia, 
considerando los volumenes totales de exportacion, la generacion de divisas y sus efectos sobre el 

12 ALVIAR R., Mauricio. Por que las refonnas depriruieron el agro: ~ Puede el mercado remplazar al Estado en las zonas mas apartadas? 

En: Portafotio, El Tiempo: (23, abriL 2001); p. 6-7 

13 GALEANO, Op. cit., p. 20. 
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bienestar 0 malestar social y distribuci6n del ingreso. Por tanto, el limitado desarrollo del pais y el 
menoscabo de las actividades agropecuarias, resultan un contrasentido, clados los inmensos recurs os 
naturales disponibles . 

Esa importancia y aporte se ve desctibujada por las ctificultades que enfrenta actualmente el pais a 
partir de los procesos de intemacionalizaci6n de la economia, que ha dejado como resultado 
tangible mas tierras incultas y mas manos cesantes. Reconociendo, tambien, que la crisis del sector 
agropecuario es la crisis del tipo de agricultura dominante, quien es debil econ6micamente 
(subsidios y precios politicos), fragil biol6gicamente (sensible a pJagas y enfermedades), ineficiente 
energeticamente y autodestructiva, degrada el mectio ambiente, el agua y el suelo, soportes de la 
producci6n. 

Colombia es un pais de regiones con marcadas ctiferencias de desarrollo socioecon6mico, por 10 que 
la crisis y sus efectos no adquieren la misma magnitud y proporci6n en dichos entomos~ ella como 
consecuencia de que las modificaciones en la estrnctura sectorial tiene manifestaciones 
territoriales diferentes en razon de multiples jactores que han afectado la localizacion de la 
actividad productiva, entre las cuales se senalan: la integracion al mercado nacional a las 
d~ferentes fases del desarrollo del modelo, liderado por la sustitucion de importaciones; fa 
dotacion de recursos naturales y las economias de aglomeracion creadas por la direccion que ha 
tomado la urbanizacion hacia los centros metropolitanos y subregionales de mayor tamano 
(Aubad, 1998: 76). 

Para dar una idea mas exacta de 10 que ocurre en la agricultura colombiana, es preciso comprender 
tres aspectos fundamentales: 

• El sector agroalimentario sufre de limitaciones por la politica macroecon6mica del gobiemo de 
tumo, que inhibe y condiciona su crecimiento. 

• El sector esta constituido por diferentes segmentos, cuyos grados de respuesta a los incentivos 
de politicas de estimulos son totalmente ctiferenciales. En estos gropos de productores se presentan 
dos extremos: de un lado un sector cap italista , conformado por grupos empleadores de tecnologia 
modema, con capaciclad de c,!ptar y ~provechar las oportunidades del mercado~ y por otro lado, esta 
el segmento compuesto por pequeiios y mectianos productores que utilizan tecnicas tracticionales, 
donde prevalecen los niveles de subsistencia. 

• Y a raiz de la apertura y la intemacionalizaci6n de la economia, "La politica macroeconomica 
ha adquirido, para el agro, mils importancia que la misma politica sectorial. De hecho la tasa de 
cambio se ha convertido en una variable fundamental en la medida en que el sector se caracteriza 
por ser uno de los principales exportadores y, a la vez, por ser un importador de cereales y 
productos pecuarios, productos estos que entran al mercado a competir con la produccion 
nacional14 

. 

Como resultado y balance parcial de las politicas macroeconomicas impulsadas por los ultimos 
gobiemos, y en particular del modele promovido para el desarrollo agropecuario, sepodrian 
enumerar los siguientes: 10. Promovi6 la polarizaci6n de la estructura socioecon6mica y tecnica de 
una produccion alta mente heterogenea. Por un lado al amparo de politicas de protecci6n y subsidio, 
se desarro1l6 un sector tecnificado y empresarial que produce materias primas industriales 0 

productos de exportacion, por otro lado, al margen de los beneficios de las politicas sectoriales, 

14 Conciusiones Congreso Agrario Nacional Extraordinario. En: Revista Nacional de Agricultura. N°. 916-917 (tercero y cuarto 
trimestre. 1996); p. 94-97 
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fonno un conjunto amplio de actividades productivas que se caracterizan por un relativo 
estancamiento economico y tecnologico, donde se situa el grueso de la poblacion rural mas pobre . 
2°. La mayor parte de la agricultura modema protegida resulto poco 0 nada competitiva en el 
ambito intemacional, debido a los patrones de cultivo y de tecnologia, con un fuerte caracter 
imitativo y dependiente, que fueron ad~ptados. 3° Son muy escasos los vinculos entre el desarrollo 
del sector agropecuario y el de la agroindustria (Balcazar y Correa, 1994: 123). No obstante con el 
Programa de Oferta Agropecuaria (pROAGRO), que promueve las cadenas productivas comienzan 
signos de mayor integracion y coordinacion. 

En efecto, el sector es penosamente dosificado, transfiriendo recursos a traves de la disminucion 
real de los precios de sus productos y el aumento en los precios de los insumos industriales 
utilizados en la agricultura. Es de aceptacion general de un modelo de desarrollo que privilegio la 
industria en detrimento de la actividad agropecuaria. De alli nace la necesidad de un nuevo enfoque 
de 10 agropecuario desde una mirada desde 10 rural. 

Todas estas limitaciones del modelo se amplificaron con la implementacion de los procesos de 
adelgazamiento de la organizacion estatal, con el cual fueron reestructuradas varias instituciones 
del sector agropecuario, argumentando mayor eficiencia y la menor intervencion del Estado en el 
cicio economico. Entonces se procedio a la liquidacion del ICA y del IDEMA, aiiejos institutos 
de investigacion, el uno y el otro, regulador de precios y factor de garantia para el abastecimiento de 
alimentos y de compra de cosechas; otras instituciones fueron fraccionadas y otras seran liquidadas 
o fusionadas; para las que sobrevivan el panorama no es muyalentador. 

Pero alin faltaba~ la ruptura definitiva del pacto mundial del cafe en 1989, marca otro hito de la 
debacle de una de las actividades mas dinamicas del sector agropecuario que, tres aiios antes, 
tampoco supo aprovechar creativa y productivamente una bonanza; la nueva estructura de 
demanda y oferta del cafe llego para quedarse y nuestras instituciones y practicas productivas y 
comerciales deben adaptarse tan rapido como sea posible. EI mercado bananero resulta incierto con 
la politica de la Comunidad Europea de primer llegado, primer servido. Las ultimas noticias 
infonnan que se ha retomado a la anterior politica de cuotas 0 licencias, hasta el 2006. Los precios 
del arucar apenas si comienzan a repuntar en el mercado mundial y con ellos la industria de la 
caiia. La industria de las flores, en este desierto, es la linica que da signos de florecer~ no obstante 
no faltan sus enemigos, las heladas y las denuncias por dumping. 

Del reconocimiento de la complejidad propia de la dinamica del sector rural y en consecuencia de 
la misma politica agropecuaria y rural se desprende que es en este sector donde el reto de crear 
conciencia sobre el desarrollo humano sostenible es mas necesario, urgente y, supuestamente, dificil 
de conseguir. Institucionalmente es hora, definitivamente, para que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, no solo sea identificado yasociado exclusivamente con agricultura y ganaderia, 
sino que recupere efectivamente su segundo nombre (desarrollo rural) yeste deje de ser un r6tulo, 
para liderar una gestion que rebase, 10 exclusivamente productivo en las actividades agropecuarias
forestales . 

Como corolario, una politica de desarrollo agropecuario y rural debe orientarse a garantizar en 
primera instancia la seguridad alimentaria de los colombianos, la cual no se contrapone a la 
ejecucion de una politica de refonna agraria integral y de apoyo mas directo a los productores del 
campo, ni a dinamizar el mercado de tierras y capitales, ni a la incorporacion de nuevas 
tecnologias, ni al ordenamiento territorial- mas bien 10 facilita- que hagan rentable y competitivas 
las actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales; es mas, es un rico filon de nuevas 
oportunidades. 
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En medio de esta ca6tica situacion del sector agropecuario y de la descomposicion social y 
degradacion del conflicto politico, "El Estado tiene una responsabilidad directa en el manejo de 
aqueUas variables que afectan el conjunto de las actividades agropecuarias, garantizimdoles un 
entorno de adecuada politica macroeconomica y de comercio internacional, asi como condiciones 
de justicia y seguridad, de calidad de las instituciones publicas, de dotacion de infraestructura y de 
servicios, que aseguren la sostenibilidad de la economia y de la sociedad rural" (Ospina, 1996: 17). 

En similar juicio y de manera resumida los productores agricolas reclaman y demandan por una 
politica agraria que considere: aplicacion de aranceles que desestimulen las importaciones, precios 
intemos de sustentacion que garanticen rentabilidad a los productores, creditos suficientes, 
oportunos y baratos, solucion efectiva a los problemas de las deudas, control a los precios de los 
insumos, mecanismos claros de comercializacion y que el Estado responda por programas efectivos 
de adecuacion de tierras, rehabilitacion de los distritos existentes y por la investigacion y el 
desarrollo cientifico para la produccion nacional agropecuaria. 

La dimension de la crisis agraria ha convertido al sector rural en un escenario donde se concentran 
las mas altas condiciones de pobreza, de desigualdad, de perdida de vigor del aparato productivo y 
de debilitamiento de las institucionespoliticas y del estado, aunado a ella la intensificacion de la 
economia del narcotrafico, la profundizacion del conflicto guerrillero y las violentas expresiones de 
respuesta de las autodefensas y grupos para-militares. Bastara recordar algtmos hechos y cifras para 
constatar la dimension de las dificultades l5 

. 

Empujados y desplazados por esa violencia, miles de Colombianos, que como Moises suefian 
todavia con la tierra prometida, in dis crimina da mente, fueron incorporando nuevas tierras (reservas 
de flora y fauna e indigenas) a la producciOn. Ampliacion de la frontera agricola, via 
ganaderizacion- impulsada por el narcotrafico, que cambio la vocacion del uso del suelo, y 
colonizacion espontanea, 10 cual se tradujo en un catalizador de la degradacion de suelos y cuencas, 
con su maxima expresion a traves de los cultivos ilicitos. 

La tenencia y estructura de la propiedad rural en Colombia son factores que han contribuido 
perversamente a crear un clima de intolerancia, de inseguridad y violencia. Esta inseguridad y 
violencia se han convertido en las dos ultimas decadas, en los mecanismos mas utilizados para la 
transferencia de la tierra y no en la supuesta accion reguladora de las fuerzas del mercado. 
Paralelamente esta tenencia de la tierra, en muchas zonas del pais, sustenta el poder politico local, 
regional y el manejo de los recursospublicos. 

1.1.2 Educacion, ciencia y transferencia de tecnologfa 

La educacion en general y la superior en particular son garantia e instrumentos esenciales de valor 
estrategico, para enfrentar exitosamente los desafios del mundo modemo y para formar ciudadanos 
capaces de construir una sociedad mas justa y abierta basada en la solidaridad, el respeto de los 
derechos hurnanos yel uso compartido del conocimiento y la informacion 16. 

En igual sentido para el PNUD-Gomez, citados por Aubad et al17: "Este valor estrategico de la 
educacion ha sido incorporado al nuevo concepto para medir el progreso; el desarrollo humano: " 
EI desarrollo no es el alza del ingreso percapita, sino el aumento de la cantidad y calidad de 

15 SAC. EI desarrollo agropecuario y rural colombiano. En: Revista Naciona1 de Agricuhura. N'". 924- 925 (1998); p. 49-62. 

16 UNESCO-CRESAL. Plan de accioo para la transfonnacioo de la educacioo superior en America Latina y el Caribe. Caracas, 1998. 

17 p. Fotocopiado. 

17 AlJBAD, Rafael tt at Hacia un marco de desarrollo de la universidad estatal: Visi6n y acci6n desde la pertinencia. Bogota: 

Corporacion Calidad, 1998. 118 p. Fotocopiado. 
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oportunidades para ef ser humano. Y fa educacion es tanto una fuente copiosa como fuente de 
oportunidades. 

Sin recurso humane suficientemente capacitado se tiene menos posibilidades de ser eficiente y 
competitivo, esta importancia de la formacion y del recurso intelectual exige, entonces, programas 
educativos que respondan a las necesidades que el mercado demanda y a los intereses de la 
sociedad. En el escenario internacional no basta la fundarnentacion tecnica y el conocirniento 
te6rico de las disciplinas econornico administrativas y financieras; se requiere, tambien estar bien 
informado de las tendencias del consumo, de los procesos de comercializacion, mediante un 
monitoreo constante, y saber negociar. 

Para el caso particular de la investigacion agropecuaria en Colombia, como programa y objeto de 
asignacion de recursos presupuestales publicos, ha tenido poca categoria. La participacion del PIB 
agropecuario dentro del PIB nacional, no guarda correspondencia con la asignacion presupuestal del 
sector, y mucho menos con los recursos designados a la investigacion y desarrollo tecnologico en 
los procesos del trabajo sectorial, que los haga mas productivos y competitivos. Esa poca 
importancia y fluctuantes aportes nacionales, sumados a la supuesta ineficiencia y eficacia de la 
investigacion ejecutada por universidades, centr~s de investigacion y el ICA , llevo a la casi 
liquidacion de la entidad, quedando fraccionada las responsabilidades asi: ICA la de regulacion de 
control fitosanitario y CORPOICA con la investigacion y transferencia. Sin desconocer que, 
aunque existe un amplio y disperso marco normativo, la labor de intermediacion y orientacion de 
politicas de investigacion por parte de COLCIENCIAS, con insignificantes presupuestos, tampoco 
es digna de resaltar. 

Resulta "Preocupante el estado de abandono en que la sociedad colombiana, incluyendo al gobierno 
y al sector privado, ha dejado a la investigacion cientifica y al desarrollo tecnol6gico del pais ... Si se 
considera que el PIB fue de 150 billones de pesos, Colombia dedi co solo 0.08 del PIB a este rubro, 
y en el ailo 2000 asciende a 30.000 rnillones (equivalente aproximadarnente a 15 rnillones de 
dolares, para todo el pais en todas las areas). No solo en valor absoluto, sino tambien como 
porcentaje del PIB el rubro en Colombia en ciencia y tecnologia, es estruendosamente bajo, aun 
para los estcindares de America Latina" 18. Si a estas cifras Ie agregamos una baja escolaridad de la 
educacion superior, la cual fluctua entre el 14 y 160/0, que resulta una de las mas bajas de 
Latinoamerica, el horizonte se ensombrece; con el agravante que los que logran terminar les espera 
el desempleo, el ernpleo marginal 0 el exodo. En conclusion, Colombia no es un pais de 
oportunidadespara su juventud. 

Sin la pretension de responsabilizar exclusivamente al Estado por el nivel de postracion de nuestro 
sistema de ciencia y tecnologia, Supelano, Alberto redescubre que: "Entre los multiples obstaculos 
que impiden la difusi6n del pensamiento moderno y su aplicaci6n a la esfera de la produccion, la 
Mision (de cienciay tecnologia) senala la carencia de rigor critico, la deb i lid ady dispersion de la 
comunidad cientijica, la separacion entre docencia e investigacion y la descoordinacion del 
sistema educativo; en mi opinion, ese diagnostico es, a su vez, una propuesta para empezar a 
superarlos ". 

La accion gubernamental en este campo, permiti6 crear el Consejo de Ciencia y Tecnologia 
Agropecuaria como organismo responsable de dictar las politicasgenerales de investigacion y 
transferencia de tecnologia y de adaptar planes y programas que se forrnulen en esos campos. 
Posteriormente se da vida a una instancia parecida para la promoci6n del sector agroindustrial . 
19ualrnente, se ejecuta el Programa Nacional de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria 

18 POVEDA JARAMILJ.o, German . Editorial Revista Dyna. En: DYNA, N°. 129 (Marzo, 2001). 
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(PRONATTA), articulado al Sistema Nacional de Tecnologia Agropecuaria (SINTAP), que tienen 
como proposito generary transferir la tecnologia, dirigida prioritariamente a mantener y atin elevar 
la competitividad de los productos que ya han alcanzado cierto nivel~ desarrollar productos 
potenciales para exportacions a impulsar sistemas integrales para la produccion campesina. 

A pesar de toda esta institucionalidad e intencionalidad fue pnicticamente liquidado el [CA, como 
centro rector de la generacion de ciencia y tecnologia, y sustituido parcialmente por un 
CORPOICA, ente sin mayor capacidad de responsabilizarse de esta tarea. El SlNTAP Y 
PRONATTA ya ni se mencionan en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Es entonces, "Un imperativo de desarrollo consolidar el sistema de ciencia y tecnologia, para 
producir y aplicar conocimientos orientados a la generacion de bienes y servicios, como condicion 
fundamental para la fonnacion de investigadores y para cualificar las estrategias para el desarrollo 
educativo, economico y social con calidad y pertinencia... Con estos cambios, podriamos mejorar 
nuestras condiciones para responder a los retos de la globalizaci6n y la competitividad, para ser un 
pais viable dentro de la comunidad mundial en el contexto de la nueva sociedad del conocimiento y 
del papel preponderante de las nuevas tecnologias de la infonnacion y de la comunicacion sin 
perder espacios para el desarrollo de nuestra propia identidadd9 

. 

En esta soledad y orden de ideas, cabe resaltar la labor analitica e investigativa de la Corporacion 
de Estudios Ganaderos y Agricolas (CEGA), quien durante 18 anos se ha convertido en una fuente 
pennanente de estudios, elaboracion de estadisticas, indicadores y pronosticos para el sector 
agropecuario, al igual que investigaciones socio-economicas que facilitan la toma de decisiones y 
promueven el desarrollo rural. Su excelente contribucion ha sido puesta en entredicho despues de la 
privatizacion del Banco Ganadero, que paso a manos inversionistas espaiioles (BBVA). 

Resultaria injusto no mencionar el papel que, algunas Facultades de Ciencias Agropecuarias, han 
jugado como interlocutoras 1egitimas, para estimular y realizar investigacion en el ambito rural. 
Los deficit presupuestales acumulados por las' universidades estatales, resultan una buena razon 
para explicar un no mayor protagonismo y propuestas de mayor impacto social y productivo. Sin 
excluir que una buena gesti6n permitiria captar recursos para la investigacion en ciencias agrarias. 

Como bien 10 indica la Mision de Ciencia y Tecnologia el fortalecimiento de la estructura 
cientifico-tecnica es una condici6n necesaria a largo plazo, pero no suficiente, para solucionar la 
situaci6n actual de la agricultura. Las politicas cientificas y tecnol6gicas deben ir acompafiadas de 
medidas que eliminen las barreras existentes, las cuales no permiten la utilizacion de los resultados 
de la investigacion en los procesos de producci6n agropecuaria. 

En dialogo sobre el fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnologia como elemento esencial para el 
Desarrollo Rural, Alvaro Uribe Calad20 senala: "La pregunta relevante es cuill es el tipo de 
tecnologia que se quiere para el sector agropecuario colombiano y si se guiere una produccion 
agropecuaria competitiva y sostenible, con enJoques tecnologicos que Javorezcan tambien a 
sectores desprotegidos, complementados con acciones de inversion en desarrollo social 0 si e 
quiere continuar exponiendo al sector agropecuario nacional a la competencia extranjera basada 

19LOZANO S. , Fabio. Estructuraci6n de anteproyectos de refonna legal para el sector de la educaci6n superior- infonne de avance, 
Bogota: ICFES, Ministerio de Educacion, 2001. 94 p. 

20URrBE CALAD, Alvaro. Fortalecimiento de la ciencia y la tecnologia : elemento esencial para el desarrollo rural. Conferencia. Bogota. 
2000, 14 p. Internet. 
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en leenologias aeordes con una dotaeion de reeursos produetivos diferentes a los del pais. Sesgo 
teenologieo de uso de Jaetores de la funeion de produeeion. La neeesidad de generar eieneia y 
teenologia de tipo nacional se basa tanto en la espeeifieidad y eomplejidad de la dotaeion de los 
reeursos en el pais, como en el fuerte impulso y desarrollo teenologieo agropecuario a nivel 
mundial, desarrollo teenologieo sesgado haeia la utilizaeion extensiva de los reeursos abundantes y 
ahorrador de los reeursos eseasos de los paises mas desarrollados y loealizados en tierra 
templada. 

El desarrollo teenologieo agropeeuario a nivel mundial ha estado basado en la meeanizaeion, las 
praetieas de aumento de Jertilidad (abonos quimieos), el control quimieo a enJermedades y la tan 
eritieada revolueion verde. Las eritieas a la revolueion verde no se basan en sus inerementos en 
produetividad (rendimientospor heetarea), ya que estos sobrepasan con ereees eualquier cambio 
teenologieo del sector industrial. Las eritieas se basan en que estas variedades logran obtener su 
maximo potencial produetivo genetieo en ambientes altamente Javorahles: suelos pianos, 
meeanizables, con alta Jertilidad 0 con alta Jertilizaeion, auseneia de estre hidrieo yalta 
disponibilidad de energia solar. 

El eambio del enJoque eeonomieo, con su paso de un sector agropeeuario fuertemente subsidiado 
en los productos de sustitucion de importaciones, a la apertura con rezagos en la tasa de cambio. 
ha llevado a una situaeion diferente en terminos de precios relativos de productos y perdida de 
eompetitividad de los produetos tradicionales. Es entonces euando, al transJormarse el sector 
agropecuario en la busqueda de la competitividad, se hace evidente el dejicit de conoeimiento tanto 
en las tecnologias de produceion de algunos produetos, como en la realidad de dotacion de 
recursos y las teenologias de manejo adeeuado de los mismos. 

La eomplejidad de la dotacion de reeursos y la transJormaeion de las politieas y realidades de 
precios relativos implican un reJuerzo y no una disminucion de la inversion en eiencia y tecnologia. 
La produecion de tecnologia no es muy baja; es insujiciente Jrente a la eomplejidad de la realidad 
nacional y esta rezagada con respeeto a los eambios en el entorno. 

No menos preoeupante es la disminueion del aporte del gobierno naeional para la investigaeion 
que tiene una fun cion publica: ciencia, sostenibilidad, y pequeFlOs agricultores. Aunque las 
eomparaeiones son odiosas, el indiee de inversion en ciencia y teen 0 10gia1PIB, llego en 1999 al 
mismo nivel que Bangia Desh, de tal manera que Colombia registra niveles injeriores a Bolivia. 

A continuaci6n se resefian algunos comentarios sobre los planteamientos de Alvaro Uribe, los 
cuales resultan pertinentes en el contexto y motivo de este documento. 

Julio A. Berdegu21: " Por que la innovaeion tecnologiea en el agro eolombiano marcha rezagada 
respecto de las poteneialidades, neeesidades y demandas de la sociedad, tanto en el plano de la 
busqueda de mayores niveles de eompetitividad en los mercados, como en el de la reduccion de la 
pobreza y ellogro de mayores niveles de ealidad de vida de la mayoria de los habitantes rurales, 
para nosotros y yara las generaciones futuras. 

a. Una incoherencia entre el stock de eonocimientos cientijicos y tecnologicos basicos y las 
condiciones agroeco16gicas Y sociales del medio rural eolombiano. El documento expliea que el 
eonoeimiento eientijico y tecnologico predominantemente disponible, surgido de la revolucion 

21 BERDEGU, Julio. Comentarios a la ponencia "Fortalecimiento de la ciencia y la tecnologia: elemento esencial para el desarrollo rural". 
Internet, 2000. 



verde, se orienta a las condiciones y requerimientos de suelos pianos, mecanizables, con alta 
fertilidad, disponibilidad de agua y clima favorable. En cambio, se explica que solo el 1.4% del 
territorio colombiano tiene esas caracteristicas. Por otra parte, la tecnolagio agropecuaria 
moderna es exigente en capital, y la mayoria de los productores colombianos son pobres. Muchos 
de los conocimientos y tecnologias de la Revolucion Verde requieren de importantes economias de 
escala para expresar su potenCial, y la mayor parte de las fincas colombianas son muy pequenas y 
fragmentadas. 

b. La inconstancia de las politicas de ciencia y tecnologia agropecuaria, toda vez que las 
innovaciones introducidas en la primera mitad de la d(kada de los 90 y que se expresan en la 
creacion de CORPOICA, fueron debilitadas 0 discontinuadas antes de que pudieran dar resultados. 

En mi opinion, la principal explicacion de la limitada eficacia y del bajo 0 irregular dinamismo de 
los procesos de innovacion tecnologica en el medio rurallatinoamericano, radica en el ambito de 
las instituciones, entendidas estas estrictamente como sistemas de normas y relaciones. Me 
explico. A mi juicio, la innovacion tecnologica es un proceso socialmente construido; la 
innovacion tecnologica es el producto de la interaccion de numerosos agentes. Pero la innovacion 
tecnologica tambiim depende de las acciones de otros: los mercados, las agroindustrias, las reglas 
de comercio internacional, los derechos de propiedad, la paz social en el campo, los organismos 
encargados de construir caminos 0 puentes, el sistema educacional, etc. Los sistemas de 
innovacion tecnologica disenados en America Latina a partir de los anos 50 y 60, tomaron una 
vision mucho mas estrecha y limitada. EI modelo convencional de generacion y transferencia de 
tecnologia es aun hoy dia mas 0 menos el siguiente: Organismos intemacionales de investigacion, 
Universidades de paises desarrollados => Organismos nacionales de investigacion => Sistema de 
transferencia y extension => Productores. 

El problema de este modelo y de este enjoque, que es el que ha guiado las politicas de ciencia y 
tecnologia agropecuaria, es que deja fuera de escena al 90% de los actores cuyo concurso es 
necesario para que se ponga en marcha unci dinamica ejectiva de innovacion. i,Donde estim aqui 
los guerrillerosy losparamilitares? i, Donde esta la OMC? (,'Donde esta la politica monetaria y la 
tasa de cambio? i, Donde estan los caminos y los puentes? (,'Donde estan los sistemas judiciales que 
hagan respetar los contratos concertados? i,Donde estan las agroindustrias y las cadenas 
agrocomerciales? i,Donde estan las ciudades y los pueblos y las tendencias demograficas? 0 es 
que estas variables no estan en el centro mismo de los procesos de innovacion? 

Cuando nos hemos dado cuenta de que el modelo falla, nuestra tendencia ha sido al rediseno 
interno de las organizaciones, a preocupamos de los "vinculos investigacion - extension", etc. Es 
decir, nunca hemos cuestionado el modelo en sus fundamentos, sino que siempre hemos pensado 
que debe tratarse de una u otra pieza, 0 de uno u otro eslabon, que no esta funcionando como 
debiera. 

Edgardo Moscardi22 
: los desajios de Colombia como pais de agricultura tropical para generar y 

difondir tecnologias adecuadas. El tema de la heterogeneidad es clave en el planteamiento y debe 
tomarse particularmente en cuenta para no atomizar los escasos recursos de investigacion. La 
implicacion de la heterogeneidad es la necesidad de identificar clusteres competitivos para un 
conjunto prioritario de actividades productivas, y concentrar los recursos de investigacion en los 
problemas de desarrollo tecnologico que se encuentran en el ambito de esos clusteres. Es claro 

22 MOSCARDI, Edgardo. Comentarios a la ponencia "Fortalecimiento de la ciencia y la tecnologia: elemento esencial para el desarrollo 
rural". Internet, 2000 . 

19 



que se encontrarim efectos de desborde hacia otras zonas, pero La concentracion de recursos es 
fundamental. Un ejemplo, Colombia ha tenido tradicionalmente alrededor de 1 millon de has. de 
maiz. 

Camilo Aldana23 
: "Luego de una introduccion en que hace rejlexiones sobre una concepclOn 

integral del desarrollo rural, el doctor Uribe centra su ponencia en la necesidad de generar ciencia 
y tecnologia de tipo nacional para que estas puedan hacer una contribucion efectiva a un 
desarrollo rural mas concebido. 

Al describir, a grandes rasgos, las caracteristicas de Colombia como pais tropical y de gran 
heterogeneidad y complejidad demuestra la inconveniencia de adoptar tecnologias generadas y 
desarrolladas para paises de clima templado, con una dotacion de recursos naturales muy diferente 
al nuestro. A esta inadecuacion atribuye los problemas de equidad y de sostenibilidad de fa 
llamada revolucion verde. A 10 anterior anade otro argumento de gran peso para justificar La 
necesidad de un mayor desarrollo de la ciencia y la tecnologia, que consiste en el paso que ha dado 
el pais de un sector agropecuario Juertemente subsidiado, a la apertura con regazos en la tasa de 
cambio, generando la perdida de rentabilidad de los productos tradicionales. 

Frente a esta gran necesidad, describe los problemas presupuestales de Corpoica, originados 
Jundamentalmente en la disminucion del aporte del gobierno nacional para la investigacion que 
tiene una Juncion publica: ciencia, sostenibilidad y pequenos agricultores. La adopcion de 
tecnofogia desarrollada para los paises de las zonas templadas no s610 tiene los inconvenientes 
obvios derivados de nuestro ambiente natural diferente y diverso, sino ademas de las restricciones 
causadas por nuestro menor nivel de ingresos y de acceso al capital, de manera que el grueso de 
los productores no puede adoptar tecnologias que impliquen una alta inversion. 

Lo anterior no significa que deban desconocerse y desaprovecharse los avances cientijicos y 
tecnol6gicos generados en otros paises. Por el contrario, el pais debe desarrollar la capacidad y 
la estrategia necesarias para tener acceso, conocer y evaluar dichos avances, discernir cuales de 
ellos son adecuadamente utilizables en nuestro medio y disenar procedimientos para adaptarlos a 
nuestras condiciones. 

Desafortunadamente, la generacion de tecnologia para paises tropicales es escasa y por 10 tanto 
las posibilidades de transferencia desde paises mas desarrollados no son tan grandes como aquella 
de la que se pueden beneficiar paises del tercer mundo ubicados en la zona templada. Las 
anteriores restricciones son especialmente graves en un contexto de globalizaci6n, en el cual la 
alta exigencia de competitividad representa a su vez una enorme exigencia en innovaciones 
tecnol6gicas. Estas son esenciales, tanto para incrementar la productividad de las actividades ya 
existentes y que ahora no pueden contar con la protecci6n y subsidios estatales del pasado, como 
para permitir el desarrollo competitivo de nuevos emprendimientos. Todos los paises, acuciados 
por la globalizaci6n, se ven incitados a hacer grandes esJuerzos para incrementar la productividad 
y para adecuar los productos 10 mejor posible a las exigencias del consumidor; los que no fo 
hagan, indefectiblemente, se quedaran mas rezagados. 

En 10 que respecta a Corpoica, esta constituye una innovaClOn institucional que destaca a 
Colombia, entre los demas paises latinoamericanos, por representar un claro avance en la 

23 ALDAl'-JA, Camilo. Comentarios a la ponencia "FortaJecimiento de la ciencia y la tecnologia: elemento esencial para el desarrollo 
rural" . Internet, 2000. 



transformaeion de los tradieionales institutos publieos naeionales de investigaeion teenologiea. 
modelo que en el pasado dio importantes frutos, pero que eon el paso del tiempo demostro un 
preoeupante agotamiento y serios ineonvenientes para pres tar servicios adeeuados a una 
agrieultura moderna y eompetitiva. 

EI gran tema que el ponente ha dejado por foera, al tratar del fortaleeimiento de la cieneia y fa 
teenologia eomo elemento eseneial para el desarrollo rural, es el de la eonformacion y el 
foneionamiento del sistema naeional de eieneia y teenologia agropecuario, dentro del eu.al, en la 
praetiea Copoiea ha desempenado un gran papel, pero que requ.iere un mejoramiento y 
fortaleeimiento substaneiales If. 

Participando de ese diillogo, cualquier modelo de tecnificacion, irnperiosamente, debe considerar 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL, MUNICIPAL Y COMUNAL, donde la 
comunion uso del suelo y su vocacion sea asimilable por los actores : productores, tecnicos y 
planificadores; y que al unisono resulte un eje ordenador para los disimiles niveles tecnologicos y 
productivos . No olvidarse que un sistema agricola es una fonna de organizacion compleja que 
refleja las interdependencias e interrelaciones que existen entre los elementos del medio fisico y el 
medio socioeconomico en que tiene que actuar. No es, sirnplemente una colecci6n de actividades, 
de cultivos y de animales a los que se puede aplicar este 0 aquel insurno y esperar unos resultados . 

1.2 CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACI6N SUPERIOR: UNA VISI6N 
DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA24 

Ante tan avasallante realidad y crisis del sector agropecuario y, de su sistema de formaci6n y de 
ciencia y tecnologia, en la perspectiva de transfonnaciones academicas profundas que permitan 
influenciar los cambios institucionales y econ6mico-productivos requeridos por el pais, al interior 
de la Universidad Nacional, la decada se inicia con una refonna acadernica que se expres6 en la 
unificacion de criterios generales para 1a estructuraci6n de los programas curriculares, con base en 
orientaciones dirigidas a su sirnplificaci6n, coherencia, eficacia y flexibilidad, asi como a la 
promoci6n de las pedagogias intensivas. Tarea que, actualrnente se encuentra inconclusa y sin un 
balance institucional, sobre sus logros . 

"La Universidad Nacional sirve al pais respondiendo a necesidades sociales que ella misma esta 
obligada a reconocer y a reformular en terminos academicos. Sin duda los aportes de la Universidad 
dependen de sus fortalezas intemas. Su acci6n es mils eficaz cuando los problemas sociales que 
enfrenta son trabajados sistematicamente por grupos interesados en areas especificas que estan 
conectados permanentemente con la comunidad intemacional. En tales casos se da una resonancia entre 
los intereses de 1a sociedad y los de los investigadores. Por otra parte, existen demandas concretas que 
regiones, comunidades 0 sectores de la producci6n hacen a la Universidad y que conducen a 
importantes trabajos de extension y de investigacion. Pero nada de ello exime a la Universidad de 
examinar en forma permanente y critica el modo como cump1e su fimci6n social. 

La Universidad Nacional debe examinar las necesidades sociales para establecer prioridades, de modo 
que su intervenci6n tenga 1a milxima eficacia. Por su caracter de espacio privilegiado de conocimiento, 
la eleccion de las problemilticas debe responder a una indagaci6n responsab1e que supere 10 urgente, sin 
desconocerlo ni abandonarlo, y seiiale 10 importante. 

24 Fuente: VlCERRECTORiA ACADEMICA UNlVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Autoevaluacirn de la l Jniven;idad 
Na<"1ooal de Colombia. Bog<ti, 2001 . i22 p. 



La jerarquizacion de los problemas que enfrenta la Universidad Nacional resulta de asumir una 
perspectiva ligada, como se ha dicho, al largo plazo yal interes general. Las soluciones que ella puede 
proponer a los problemas de co.yuntura han de ser pensadas en rerminos de sus efectos glob ales en 
procesos de larga duracion. La Universidad no responde mecarucamente a las demandas del mercado 
ni puede someterse al juego de intereses economicos a los cuales podria estar sujeta si no fuera 
precisamente la Universidad del Estado. Tampoco puede la Universidad responder acriticamente a las 
demandas de la poblacioo que no necesariamente posee los instrumentospara reconocer el lugar de sus 
problemas en una totalidad y que, por tanto, no siempre esta en condiciones de reconocer el conjunto de 
relaciones que sirve de causa y de explicacion a la situacion que debe ser cambiada. La Universidad 
Nacional debe examinar las necesidades y las posibilidades de la sociedad con criterio academico, en 
una perspectiva que incoIpore las herramientas que la cultura escrita ha acumulado y que han sido tan 
Utiles a las sociedades mas desarrolladas, herramientas cuya posesion diferenciada ha servido para 
exduir a qwenes no tienen acceso a elIas y para legitimar diferencias inaceptables. 

Las acciones de la Universidad Nacional deben ser pertinentes en un doble sentido: deben corresponder 
a las necesidades sociales mas importantes y deben partir de la apropiacion critica del saber acumulado 
alrededor de esos problemas. Deben ser, como se ha dicho antes, social y academicamente pertinentes. 
La pertinencia academica debe permitirle a la Universidad mantenerse en dialogo con las comunidades 
que en el mundo producen un saber significativo en las distintas areas del conocimiento. La pertinencia 
social debe expresarse en cambios positivos efectivos en la vida de las comunidades que reciben sus 
servicios y debe asegurarle el reconocimiento de la sociedad colombiana. Pertinencia academica y 
pertinencia social son aspectos de una misma imposibilidad de aislarse y no se separan sino 
analiticamente. Cuanto mas academicamente pertinente sea la Universidad Nacional, tanto mas 
socialmente pertinente pod.ra ser, tanta mayor sera la calidad de sus tareas sociales. Cuanto mas 
socialmente pertinente sea, tanto mas sus trabajos resultaran significativos e importantes para una 
comunidad internacional que se enriquece academicamente elaborando las diferencias. 

La Universidad Nacional es academicamente pertinente cuando la validez del trabajo de sus 
comunidades academicas es reconocida por los· correspondientes pares en el mundo. Esta pertinencia es 
juzgada a traves de productos como patentes, publicaciones e intervenciones de diferente tipo en 
decisiones basadas en conocimientos altamente elaborados. La pertinencia academica corr~onde a la 
actualizacion constante en los saberes y a la investigacioo que desplaza las fronteras del conocimiento. 
Pero la universidad es tambien academicamentepertinente cuando asume su tarea rectora en la 
educacion nacional. Cuando produce orientaciones para los otros niveles de la formacion escolar, 
cuando forma en el nivel de postgrado a los docentes de otros niveles y de otras instituciones de 
educacioo superior, cuando aporta analisis sistematicos de problemas sociales, cuando coordina y 
promueve investigaciones en cornpaiiia de otras universidades. Estas ultimas expresiones de la 
pertinencia academica nos ponen en el terreno de la pertinencia social. 

Precisamente es Unportante pensar, a propasito de los procesos de formacion en los distintos programas 
academicos, en esa diferencia especifica que consiste en que los profesionales de la Universidad 
Nacional deben, en 10 posible, realizar una tarea pedagogica con las comunidades que las capacite para 
resolver sus problemas con la mayor independencia posible, utilizando sus propias herramientas, su 
capacidad critica y suspropios mecanismos para acceder al saber y a la colaboracioo extema. En esto 
el profesional de la universidad se distancia de qwen piensa, siguiendo la logica del mercado, que debe 
hacerse indispensableguardando celosamente un saber. 

Los grandes problemas nacionales son particulannente complejos; en la mayoria de ellos no es posible 
separar los aspectos tecnicos de los a~ectos sociales; en los asuntos de esta indole no es posible ignorar 
dimensiones politicas, economicas y culturales. Solo un tratamiento interdisciplinario que respete esta 
complejidad puede llegar al nudeo de esos problemas. Solo la universidad retme las multiples 
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competencias academicas que se requieren para plantearlos rigurosamente y proponer soluciones 
pertinentes, viables y coherentes con el proyecto global de nacian; solo ella puede asegurar la 
convergencia de saberes muhiples y diferentes en equip os capaces de construir colectivamente los 
conocimientos multidimensionales que pueden orientar acciones eficaces y ampliar las perspectivas de 
futuro. 

Resulta claro que la Universidad Nacional, para ser realmente pertinente no puede restringirse a la 
realizacian de tareas especificas, para resolver problemas locales; ella debe atender al fortalecimiento 
de las competencias academicas que en el mediano y largo plazo requiere el pais. Para su 
autoconocimiento y para la produccian de su propia ciencia y tecnologia, Colombia necesita 
lingilistas, matematicos y fisicos, pintores y musicos, filosofos y, en general, te6ricos de los distintos 
campos; necesita realizar no 0010 acciones sociales concretas, sino tambi6n investigaci6n :fi.mdamental. 

De ahi, que la comprension y la discusian del vinculo entre calidad y pertinencia se hacen 
especialmente irnportantes en las circunstancias actuales de la educacion superior en el pais. Variables 
que en ningtin modo entran en contradiccian con una mayor cobertura y las posibilidades de acceso 
mas amplio, solo con la intencionalidad de superar indices y estandares~ sino porque el posibilita las 
oportunidades y salvar las inequidades. Obviamente, 'Una politica de cobertura debe ir acompafiada de 
un rasgo cualificador de la oferta que esta intimarnente ligado a la necesidad de cambio y 
transformacion de la sociedad,,2S. 

El momento actual es particularmente delicado para la universidad publica. La universidad privada ha 
crecido en el pais aceleradamente y en el momenta actual solo el 30% de la matricula de la educacion 
superior corresponde a las instituciones de canicter oficial. Aunque en realidad la universidad estatal es 
insustituible por la naturaleza de las tareas que cumple, un examen superficial y meramente cuantitativo 
llevaria a pensar que puede ser reemplazada y algunos sectores han llegado incluso, a expresar dudas 
sobre la viabilidad de las universidades publicas. 

En el plano de asignacion de recursos presupuestales de origen estatal, se insiste, por otra parte, en la 
politica de financiacian de la demanda y no es muy claro de dande provendrian los recursos para 
asegurar la efectividad de esa politica; cualquier recorte en los recursos que el Estado destina ahora a 
las instituciones de educaci6n superior oficiales puede ser mortal para estas instituciones. Incluso la 
diferencia especifica que protegeria a la Universidad Nacional de cualquier propuesta de politica 
economica que se oriente a recortar el gasto en educaci6n superior estatal ha sido puesta en tela de 
juicio; hay algunos que dudan de la conveniencia de que la Universidad Nacional sea distinguida de las 
demas con una ley propia. Estas circunstancias hacen mas urgente una tarea que la Universidad 
Nacional no ha desconocido en ningtin momento, pero a la cual no siempre ha dedicado esfuerzos 
sistematicos: el rendimiento de cuentas ante la sociedad. La conciencia social del papel de la 
universidad es importante para que el pais sepa que Ie ofrece la Universidad y que puede pedirle y para 
que, dado el caso, la defienda como su patrimonio inalienable. 

Aunque las razones por las cuales la Universidad Nacional emprende la tarea de examinarse critica y 
rigurosamente no tienen como objetivo central su propia preservacion, la cual esta garantizada por su 
trabajo y por el reconocimiento que tiene, las anteriores consideraciones son importantes como parte de 
un examen juicioso del contexte de la educaci6n superior en el pais. Como se sabe, la universidad 
tiene entre sus fines el de contribuir, mediante la cooperacion con otras universidades e instituciones 
del Estado, a la promocioo y al fomento del acceso a la educaci6n superior de calidad. 

25 OPINION, Op. cit ., p . 2. 
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La universidad pertenece a la nacion como una conciencia que Ie permite pensarse como un todo, en el 
largo plazo, con las herramientas del saber que clarifica y trasciende 10 inmediato. Si el pais sabe con 
que cuenta por el hecho de poseer la Universidad Nacional, no renunciara a ella ni aceptara que se 
niegue su especificidad, con la condicion de que la Universidad Nacional no se niegue a si misma, haga 
conocer sus realizacionesy asuma plenamente sus altas responsabilidades. A este respecto es 
importante resaltar que las mismas normas que consagran nuestra autonomia nos seiialan 
responsabilidades est.rategicas para el pais y exigen la construcciOn y aplicaciOn de mecanismos que 
permitan evaluar el modo como cumplimos nuestro compromiso con la Nacion. En este contexto la 
universidad ha emprendido una tarea fimdamental: la tarea de su autoevaluaciOn. 

En particular, la estrategia del Plan de Desarrollo que se refiere a la calidad y pertinencia academica 
contempla en forma explicita la evaluaci6n y autorregulaci6n de los programas curriculares y de la 
investigaci6n, de tal manera que se ponga de manifiesto la calidad y la pertinencia academica y social 
de estas actividades, su desarrollo, sus estrategias de mejoramiento continuo y el planteamiento de 
nuevos programas. Es natural que acciones de esta naturaleza deban incluir procesos de confrontacion 
y contraste con programas de formaciOn y de investigaciOn similares~ nacionales y extranj eros , en los 
cuales es posible y conveniente conocer el juicio de pares academicos extemos". 

En el anterior contextoy horizonte ya detallado se hace necesaria la invocacion de la pertinencia 
de la educacion superior y en particular la que imparten las Facultades de Ciencias Agropecuarias 
o agrarias. /fEI problema de la identidad y pertinencia de la educacion superior publica, en una 
primera aproximacion tiene que ver con el interrogante respecto a la Juncion social de la 
educacion superior estatal: i Que es aquello que es propio y particular de ese tipo de educacion, 
que 10 define y 10 diferencia cualitativamente de la privada? l Cual es la Juncion que justifica y 
legitima el alto gasto publico en instituciones estatales de educacion superior?"Z6. Pero no 
solamente desde la confrontacion con 10 privado y el gasto, sino desde la diferenciaci6n de las 
disciplinas y las profesiones, con sus respectivos campos, de1imitaciones profesionales y su 
impacto productivo y social, como 10 pide el Decreto 792. Ese proceso de identificaci6n de 
carencias y potencialidades solo sera posible, si se aborda la autoevaluaci6n. 

"En una sociedad caracterizada por todo tipo de desigualdades y de contradicciones que la han 
empujado, obsesivamente por los caminos de la violencia, y cuya ilnica soluci6n a cualquier plazo 
es la construccion de una etica social y ciudadana basada en la justicia y en la igualdad de 
oportunidades. La universidad debe ser un centro de cultura y ciencia superior, abierto al mayor 
numero posible de personas, especialmente a aquellas que las desigualdades priven de otras 
opciones educativas. Debe ser un eslab6n cierto entre la cultura, la ciencia y la tecnologia y la 
realidad nacional; en sintesis, debe ser la generadora de una digna educaci6n publica. 

En particular, la Universidad Nacional de Colombia se encuentra empefiada en el desarrollo de la 
nacionalidad colombiana y como parte de esa politica tiene nuevos desarrollos en la Amazonia, 
Tumaco, Arauca y en San Andres y Providencia. Si bien, la cobertura territorial es importante, La 
Nacional es de canicter nacional por su capacidad de interpretar e interactuar con la totalidad de los 
que ocupan diversos espacios territoriales, llevando una luz de esperanza~ porque bajo su abrigo, 
conviven en condiciones de igualdad, todas las expresiones etnicas y culturales que conforman la 
nacionalidad. La presencia de la Universidad Nacional de Colombia como Instituci6n, se refleja en 
el conjunto de concepciones, formas de trabajo, tradici6n academica propias de una entidad del 
estado comprometido con el desarrollo de la nacionalidad colombiana" (Lema, 2000). 

26 GOMEZ, Vidor M. Cuatrotemas criticos de la educaci6n superior en Colombia. Bogota: Alfaomega, 2000. 154. 
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Asi como la generacion de una ciencia y una tecnologia propias, constituye el reto del desarrollo 
economjco, frente al proceso de globalizacion, el reto para la sociedad colombiana se plantea como 
la posibilidad de configurar un nuevo proyecto de nacion, que vaya mas alla de 10 geografico y de la 
tradicion historica y que a su vez, incluya una concepcion mucho mas dinamjca de la cultura como 
elemento cohesionador de 10 nacional, y Ie permita al pais de este modo, integrarse desde un punto 
de vista propio en la aldea globaf7. 

La legitimjdad y pertinencia social de la educaci6n superior, debe ser el primer norte a oscultar, y 
como bien 10 reitera la Conferencia Mundial de Educacion Superior: "La pertinencia y orientacion 
a largo plazo deben estar Jundamentadas en las necesidades sociales. La pertinencia de la 
educacion superior debe evaluarse en Juncion de la adecuacion entre 10 que la sociedad espera de 
las instituciones y 10 que estas hacen. Ello requiere normas eticas, imparcialidad politica y, al 
mismo tiempo, una mejor articulacion con los problemas de la sociedady del mundo del trabajo ". 

La educacion como bien publico debe contribuir como 10 sefiala Gomez Victor, citando a Saint
Pierre: "AI desarrollo de las Juerzas productivas (generacion de riqueza socia!), la cual en la 
sociedad moderna depende cada vez mas de la Jormacion de la capacidad endogena en ciencia y 
tecnologia. Sin esta capacidad no hay posibilidad de insercion creativa en las relaciones 
economicas internacionales, en las que rigen estimdares glob ales de calidad de produccion,,28. 
Esta responsabilidad cobra una mayor importancia en el sector rural y agropecuario donde se dan 
las formas mas atrasadas de produccion y de relaciones organizativas, politicas y sociales . 

Independientemente, que las Facultades de Ciencias Agropecuarias 0 Agrarias conformen, a veces, 
disimiles programas, unos con connotaciones mas ingenieriles, otros con mas apego de las 
disciplinas agronomjcas y biologicas, 10 cual puede dificultar su diferenciacion en terminos de 
competencias, campos de intervencion y de ejercicio profesional, forzosamente se hace urgente la 
redefinicion sobre su pertinencia y justificacion social. 19ualmente, sus campos de intervenci6n 0 

accion, 0 el objeto de estudio, sus objetivos y su mision. Todo ello, hace necesario tener una vision 
de contexto de la problematica social, politica y tecnologico-productiva que vive el pais . 

La jugtjficacion y pertinencia social de los programas curriculares en Ciencias Agrarias, sera el 
producto del desarrollo y de la apropiacion de unas practicas sociales a traves de los campos de 
intervencion, aprehendidas en el plan curricular. Esos campos responden a necesidades y demandas 
de la sociedad y del mercado (produccion). Los objetos de intervencion, 10 son desde perspectivas: 
de la produccion y del desarrollo humano y social. 

El ejercicio de las diferentes profesiones en Ciencias Agrarias tiene como escenario mayoritario el 
sector rural, espacio territorial y geografico donde se desarrollan, preferiblemente, diversas 

27 Plan Global de desarrollo Universidad Nacional de Colombia. 
28 GONlEZ, Op. cit., p. 25 . 



actividades econorrucas: produccion agricola-pecuaria-forestal, sefVlclos ambientales. recreativos, 
agroindustriales y generaci6n de hidroelectricidad y otras formas de energia . En general, 
contribuyen al ordenamiento en el uso de los recursos naturales y de la infraestructura asociada, 
segim sector y/o actividad. Donde su capacidad, para integrar y apropiar las interacciones y el 
complejo mundo de 10 rural, y con ella de la planificacion de su desarrollo, es mas bien limitada, 
en la medida que la relacion agropecuario- rural solo ha sido dimensionada en el marco de 
actividades meramente productivas, extractivas de recursos primarios . 

Responder la siguiente pregunta, podria damos una pista ~cual es el objeto del conocimiento que 
nucIea los programas de ciencias agrarias?, ~ que practicas del saber 10 limitan 0 10 diferencian? 
E indiscutiblemente, ~cual es su mision, los objetos de estudio y los objetivos? 

26 



2. SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

"En Colombia. el enfoque formal de educacion y formacion ha sido estructurado hist6ricamente 
en el marco de los conflictos, especialmente de orden cultural e ideologico, que 10 han ido 
perjilando fundamentalmente como una ruta unilineal inflexible, desde el preescolar, pasando por 
la primaria y el bachillerato, hasta la culminacion de los estudios universitarios, sin existir dentro 
de ese esquema, para quienes por una u otra razon no pueden 0 no quieren llegar ala universidad, 
alternativas de fondo para tomar opciones dijerentes, en la secundaria por ejemplo, sean ellas 
divergentes 0 complementarias. La sola presencia de una alternativa de capacitacion en el trabajo 
al margen del espacio del mismo trabajo, como 10 es el Sena; y la creacion en forma marginal de 
algunas alternativas para capacitacion agraria, tiene todo ella en Colombia raices historicas, 
cuyos principales elementos valen la pena identijicar, con el objeto de poder ofrecer senales para 
su propia transformacion" 29. 

En el conflicto de competencias y responsabilidades entre fonnacion basica y universitaria "La 
ensenanza secundaria no deberia limitarse a formar candidatos cualificados para acceder a la 
ensenanza superior fomentando la capacidad de aprender en general, sino tambiim prepararlos 
para la vida activa, formaci6n para una amplia gama de profesiones. No obstante, el acceso a la 
ensenanza superior, cualesquiera que sean sus modalidades, debe seguir siendo abierta a toda 
persona que haya jinalizado la ensenanza secundaria u otros estudios equivalentes 0 que reima las 
condiciones necesarias sin distincion de edad. Esa vision de preparar estudiantes para la 
universidad como bien 10 dice Delors, J: Dejaria mal equipados para el trabajo y para la vida, a 
quienes fracasan, abandonan, 0 no hallan un lugar apropiado en la ensenanza superior. 

El eje central de la competitividad de un pais esta determinado, cada vez mas en mayor medida, por 
la fonnacion y cali fica cion de sus recursos humanos y por un dominio mas grande de la tecnologia, 
10 cual involucra de manera directa a la educacion como proceso permanente, y con un sentido de 
aprender a aprender. Desafortunadamente, en el pais, a pesar de estos reconocimientos, las cifras 
de nuestros niveles de escolaridad, desercion, inversion estatal en terminos presupuestales, del PIB, 
estructura institucional nacional y local, distribucion regional, calidad y comparacion internacional, 
reflejan la postracion de nuestro sistema educativo y de su incapacidad de dar respuestas 
adecuadas en el corto plazo; estas resultan mas dramaticas en el campo. 

Es de reconocimiento generalizado, que "EI pais tiene un muy bajo desempeiio en materia de 
conocimientos especializados: tanto el promedio de educaci6n como el porcentaje de matricula en 
ciencias, son de los mas bajos entre los paises de America latina. El esfuerzo en el desarrollo de la 
educacion y las aptitudes es mas importante ahora que antes. Los indicadores de Colombia 

29 ROLDAN, LUNA et al. Perfil y la Fonnaci6n del Profesional en Ciencias Agropecuarias y Afines: un reto a Colombia en los 
pr6x.imos veinte anos. Bogota: TM editores-Co1ciencias-Agrofuturo, 1999. 166 p. 
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muestran que el pais debe, sin abandonar la educaci6n basica, dedicar esfuerzo al desarrollo 
generalizado de aptitudes avanzadas y fomentar el conocimiento de base que permitira en el futuro, 
desarrollo y adaptaci6n tecnoI6gica,,30. 

Las instituciones de educaci6n superior pueden ser de gran trascendencia para el logro de una nueva 
estrategia de desarrollo econ6mico y social. Hay un consenso amplio en el que el futuro de los 
paises depended en buena medida de su capacidad de potenciar la generaci6n de nuevo 
conocimiento. La c~pacidad para crear, adaptar y adoptar nuevas tecnologias constituye un 
elemento estrat6gico para lograr mayor bienestar colectivo, asi como para incrementar la 
competitividad de la re..gi6n y mejorar las posibilidades de inserci6n en la econornia mundial. Por 
ello, las expectativas que se ciernen sobre universidades, institutos tecnicos y profesionales y otras 
instituciones terciarias, hoy requieren de la redefinicion de politicas, planes, programas, visiones 
orientadoras, curriculos, capacidad de gestion y, sobre todo, un compromiso con la innovacion y la 
transformaci6n profunda yabarcadora .. . 

El conocimiento - generado principalmente desde espacios academicos- y la innovaci6n 
tecnologica-productiva son fundamentales para alcanzar un nuevo estadio de desarrollo econ6mico, 
de productividad y de competitividad. Lograr una mejor integracion entre los programas de 
educacion superior y los de ciencia y tecnologia, tanto en investigacion como en trasferencia de 
conocimientos, requiere reorganizar estructuras academicas y de investigaci6n cientifica en todas 
las areas y niveles y quebrar el aislamiento y fraccionamiento que actualmente existen (UNESCO
Cresal, 1998 : 2). 

En esta misma perspectiva el plan global de desarrollo de la Universidad Nacional plantea: "En el 
contexto de una sociedad liberal moderna, que aspira entrar en la epoca de la informacion y el 
conocimiento, la educacion constituye un sector donde la accion del estado es no solo deseable sino 
imprescindible. En primer lugar, por razones de equidad social, para que se cumpla la 
responsabilidad estatal de proporcionar a todos los ciudadanos iguales capacidades, que les 
permitan aprovechar las oyortunidades de la cultura, la recreacion y el quehacer politico, en 
segundo lugar, porque los recursos invertidos en la educacion son la mejor manera de asegurarle a 
un pais, a mediano y largo plazo, mayor competitividad y presencia en los mercados 
internacionales ... EI reconocimiento de la educacion como resultado y como factor de desarrollo 
por parte de quienes particiyan en el diseFlO de las politicas publicas, constituye el primer paso 
para superar la concepcion de que el desarrollo humano se alcanza de manera automatica como 
producto del crecimiento economico,,31. 

En cualquier sociedad, la ensenanza superior es uno de los motores del desarrollo economico y uno 
de los polos de la educaci6n a 10 largo de la vida; es a la vez depositaria y creadora de 
conocimientos y el principal instrumento de transfonnaci6n de la experiencia cultural y cientifica, 
acumulada por la humanidad. Es la universidad la que forma a la dirigencia intelectual y politica, a 
los gerentes de empresa ya buena parte de los docentes32 . 

De esta fonna, la educacion analizada como resultado del proceso de desarrollo involucra factores 
de equidad. EI indice de desarrollo humane para Colombia define la pobreza no solo como falta de 
bienestar material, sino ante todo como la falta de oportunidades para llevar una vida digna. Desde 
esta 6ptica, la educaci6n es un elemento esencial del desarrollo humane y, por la misma raz6n, 

30 RAMIREZ, Clara. Indice de avance tecnologico: Colombia, seguidor marginado. En : UN Periodico, N°. 6, Bogota (Enero, 20, 2002); 
p.J . 

3 1 Plan Global de Desarrollo Universidad Nacional de Colombia. 

32 DELORS, Jacques. La educacion encierra W1 tesoro. Informe a la Unesco de la Comision Inlemacional sobre la Educacion para el 

Siglo XXl Santillana, Ediciooes Unesco, 199-6. 
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constituye una de las tres variables basicas, allado de la esperanza de vida y el nivel de ingreso, con 
las cuales se calcula este indice para Colombia. 

Para Tedesco, 1. c." la finalidad de la educacion no consiste solo en formar trabajadores, sino 
tambien en formar ciudadanos con capacidades tales como: el dominio de la lengua, la 
comprension de los fundamentos de la ciencia y de las nuevas tecnologias, el pensamiento critico, 
la capacidad de analizar un problema, de distinguir hechos y consecuencias, fa capacidad de 
adaptarse a condiciones nuevas, la capacidad de comunicarse y de comprender al menos una 
lengua extranjera, la capacidad de trabajar en equipo, el gusto por el riesgo, el sentido de la 
responsabilidad y la disciplina personal, el sentido de la decision y el compromiso, la iniciativa, la 
curiosidad, la creatividad, el espiritu de profesionalidad, la busqueda de la excelencia, el sentido 
de la competencia, el sentido del servicio a la comunidad y el civismo tl 

. 

Todos estos valores y atributos que deben apropiar nuestros estudiantes y profesionales, en 
cualquier nivel de su fonnacion, deben ser foIjados, acumulados y amalgamados a 10 largo de toda 
su experiencia educativa, y para ello se necesita de una educacion de calidad que la sociedad y el 
estado colombiano, como maximo responsable, estci lejos de ofrecer. Solo la integralidad de la 
educacion pennitira alcanzar tan loables propositos del crecimiento humane y de aportes mas 
significativos al desarrollo economico-productivo del pais. 

A pesar de estar delineadas las rutas estrategicas de la fonnacion superior, existe la percepcion 
general de que el sistema de educacion superior, y en particular el estatal, estcin compuestos por 
una serie de instituciones que funcionan con poca coherencia e integracion y con una direccion que 
ya comienza a ser efectiva, por parte del Estado, en la definicion de politicas que orientan su 
gestion. Igualmente, es de una complejidad dada la divers a oferta academica y de las 
competencias acumuladas; con bien diferenciadas misiones, en razon de su espacio de influencia 
local, regional y nacional, es decir, juegan distintos roles e importancia en el conjunto del sistema. 
Donde las grandes universidades publicas se destacan y logran un mayor reconocimiento, y por 
ende, presupuesto. 

El sistema de educacion superior colombiano estci conformado por un amplio nlimero de 
instituciones en las que se combinan , de forma muy variada: universidades, Instituciones 
Universitarias y Establecimientos Tecnologicos de caracter profesionalizante. En muchas de elias 
no cuenta con recursos de apoyo y academicos aceptables ( campus, infraestructura, bibliotecas, 
laboratorios, etc .), emergen sin historia y sin un acumulado de competencias; su cuerpo docente es 
precario, cuya docencia se centra en los procedimientos y no en los fundamentos de los saberes 
y rigor metodologicos, y su mayor debilidad es la carencia de un cuerpo profesoral estable, con 
mayor dedicacion a sus labores academicas y mayores niveles de formacion. En este sistema de 
educacion, la formacion tecnica y tecnologica cuenta con escaso reconocimiento academico, social 
y empresarial; muchas veces asociadas como formacion pnictica e instrumental y orientada a 
ocupaciones de baja calificacion, remuneracion y rutina. 

Esta amalgama difusa, incoherente y desarticulada de instituciones profesionalizantes han 
logrado captar el mayor volumen de la oferta en educacion superior y por ende en su sene descansa 
la expansion de la matricula en los ultimos ailos, a partir de la Ley 30, partera y legitimadora de 
estos engendros. Pero, a pesar del crecimiento de la matricula universitaria a expensas del sector 
privado que hoy capta el 70%, menos del 20% del total de jovenes que podrian ingresar a la 
universidad tiene acceso a la educacion superior. 

Este universo de la educacion superior es heterogeneo, incomunicado y de diferente origen en su 
constitucion legal: hay universidades que dedican sus recursos a la formacion; otras de forma mas 

29 



compleja y dinimnca, desarrollan equilibradamente las tres funciones basicas de docencia, 
investigaci6n y extensi6n y, por 10 tanto, no s610 forman profesionales, sino que tambien hacen 
ciencia y a su vez interactuan con la sociedad para aportar a la soluci6n de los conflictos, derivando 
de alli su mayor reconocimiento y presencia. De manera resumida se podria plantear que las 
fortalezas institucionales propician la formaci6n de manera diversa: unas pocas a la investigacion 
basica, otras a la formaci6n de educadores y administradores publicos, amen de muchas dedicadas 
propiamente al desarrollo regional, con una amalgama de formaciones y orientaciones. 

Su complejidad, podria percibirse y explicarse en relaci6n con las siguientes variables: 
multidisciplinariedad en formaci6n, dedicacion y calificacion de los docentes, ntimero de 
estudiantes, investigaci6n basica y/o aplicada, extensi6n y tradici6n academica, como el producto 
hist6rico de acumulaci6n de competencias yaportes. 

El compromiso que exige ser la universidad publica de mayor importancia y trascendencia en el 
pais, y la ausencia de un proyecto educativo en Colombia, Ie impone a la Universidad Nacional el 
reto de promover y alentar nuevas propuestas frente a las relaciones entre educacion y sociedad, el 
papel de la escuela y la universidad, la formaci6n de los profesores, la docencia universitaria, entre 
otros aspectos. 

La Universidad Nacional en su pretension de hacerse responsable de la estructura de formaci6n y 
cambio social por la via de la educaci6n, debe acoger en sus c1austros a todos los miembros de la 
sociedad colombiana, sin distingo de raza, cultura y condici6n socio - economica; pero en 
cumplimiento del interes social del Estado por el desarrollo debe dar mas oportunidades a los 
debiles, que son mayoria. Y para alcanzarlo, debe planear politicas que vayan mas alia del marco 
reglamentario de los Programas Especiales y aUn de los desarrollos asociados a la Politica de 
Fronteras, de tal forma que alcance la cobertura que su misi6n Ie obliga. 

Conviene destacar, ademas, que la Universidad Nacional de Colombia, debe asumir el compromiso 
de solicitar, promover e influenciar el mejoramiento de la calidad de la educacion basica y media, 
en particular de la que imparte el estado a traves de los planteles oficiales de bachillerato, dado que 
la baja calidad academica que estos generan, se ha convertido en un factor agravante de las 
desigualdades, de quienes s610 tienen esa como la Unica opci6n de formaci6n previa, a su intento 
por ingresar a la educaci6n universitaria . Las posibilidades de los aspirantes escin seriamente 
influenciados por la calidad que reciben en la educacion media, principalmente en las ciencias 
naturales y exactas: matematicas y fisicoquimicas y en el uso adecuado de espaiioe3 

. 

De la calidad y postraci6n de nuestro sistema educativo medio dan cuenta las pruebas de la 
Asociaci6n Intemacional para la Evaluacion de la Calidad de la Educaci6n y la Tercera Encuesta 
Intemacional de Ciencias Matematicas (TIMMS), donde respectivamente ocupamos el ultimo lugar 
en educacion civica y el penultimo. Diversidad de factores institucionales y extraacademicos se 
combinan para mostrar tan preocupantes resultados, y 10 son mas en la medida que el Estado y a 
la sociedad s610 escin en capacidad de garantizar un promedio de escolaridad de siete grados, 
sumado al bajo nivel educativo de los padres, los libros de un hogar y las pocas aspiraciones para 
continuar los estudios, que influyen y explicarian en parte los logros academicos de los estudiantes 
colombian os. 

Es necesario reconocer la realidad del modelo educativo colombiano en sus niveles basicos, donde 
no se han logrado perfeccionar las habilidades de comunicaci6n hablada y escrita de los 
estudiantes. En conclusi6n, los estudiantes colombianos tienen dificultades para organizar las ideas 

33 CO.t\,flSION ADWSIONES DE LA SEDE. Infonnaci6n y Comunicaci6n Ejes de un Proceso de Admisiones. Medellin, 1997. 
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de manera coherente y, seg{m los estudios sobre las nuevas pruebas del ICFES, pocos jovenes 
cuentan con un alto nivel de competencia para interpretar, argumentar y proponer. 

Por ello, no sin razon, los diversos sectores educativos reclaman constantemente la participacion de 
la Universidad Nacional en la educaci6n inicial, basica y media del pais, y manifiestan su 
credibilidad frente a las acciones que se emprendan 0 se lideren desde la universidad. Se hace 
entonces necesario disefiar instrumentos que incrementen la vinculacion entre la educacion media y 
la educacion stperior, asi como entre los diferentes subsistemas entre si. Igualmente, promover 
innovaciones en los sistemas de ensefianza- investigacion pedag6gica y educativa fundamental- y el 
intercambio de experiencias relacionadas con innovaciones pedag6gicas - educativas que permitan 
acumular y evaluar esas experiencias, que permitan un papel mas activo del estudiante en el 
proceso de aprendizaje; los semilleros, las aulas- talleres para las ensefianzas de las ciencias a 
traves de experiencias hldicas, son un buen ejemplo. 

A pesar del bien merecido reconocimiento de la Universidad Nacional, la institucion sumida en su 
debilidad para proyectarse a la comunidad con opciones de fonnacion y capacitaci6n masiva, ha 
intentado homogenizar los yrocesos de seleccion de aspirantes y los mismos j>rocesos de promocion 
y orienta cion, sin percatarse de que es preciso reconocer los desequilibrios que existen en terminos 
de desarrollo regional, 10 que exigiria politicas diferenciadas para aquellas zonas del pais 0 de las 
regiones menos desarrolladas, que signifiquen igualdades de acceso para quienes las habitan y 
aspiran a continuar procesos formativos en el ambito universitario34

. En este sentido la equidad 
como la igualdad de oportunidades de acceso se ve fuertemente comprometida. Y en la disputa 
entre calidad)' cobertura ha salido damnificada la equidad. 

De mas de 400.000 bachilleres, por afio, que fonna el sistema educativo medio, mas de 80.000 
aspiran anualmente a ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, pero de ese gran total solo.., 
menos de 10.000 son aceptados y matriculados. Y de esos admitidos muy pocos eligen las carreras 
de Ciencias Agropecuarias. Esta disminucion de la matricula para estas carreras ha prevalecido en 
la ultima decada, al calor de la crisis del sector. Estas realidades, obligan a explorar los procesos 
previos sobre capacidades y aptitudes vacacionales de los aspirantes, 10 cual toma relevante la 
orientacion profesional, la publicidad y la promocion de las carreras y la problematica que abordan. 
Todos estos hechos y discontinuidades espantan a los potenciales candidatos para estudiar unos 
saberes, que el estado solo reconoce en el discurso y en la tinta. 

Es menester, establecer vinculos institucionales y pennanentes con el Ministerio de Educacion 
Nacional, Secretaria de Educacion Departamental y Municipal, para propiciar politicas y acciones 
conjuntas para el mejoramiento de cali dad de la educaci6n y la orientaci6n profesional. El programa 
de Pedagogias Integradas al Territorio (Sede Medellin), es un buen ejemplo de 10 que se puede 
hacer, y asi influenciar eficazmente la calidad de la educacion publica basica. 

Para presentar un panorama mas completo es bueno reeditar3
.5, de manera sintetica, las principales 

debilidades que caracterizan la educaci6n superior en su conjunto, y como parte de un diagnostico 
en construcci6n~ 

• Ausencia de presencia y liderazgo de la universidad en la solucion de los grandes problemas 
nacionales, regionales y locales en los procesos de transicion e integracion hacia una sociedad 
modema. Desarticulacion entre los sistemas y sectores educativo, productivo, estatal y social en la 
tarea del desarrollo nacional. 

34 Ibid., p. 6. 

3~ LOZANO, Op . cit , p. 11 . 
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• Ausencia de un proyecto de nacion orientador de la mision de la Wliversidad. La Constitucion 
no alcanza presencia sustantiva en la vida universitaria. 
• Carencia de efectivos procesos de regionalizacion de la educacion superior, que tenderian a una 
mayor efectividad en el manejo de las politicas y recursos, dentro de criterios que se encuentran en 
la constitucion del 91. 
• El egresado de las instituciones de educacion superior generalmente es ajeno a la realidad de la 
institucion , de sus compromisos con el pais y con la sociedad. Sus retomos economicos son 
meramente personales mas no sociales y la universidad esta desaprovechando la inversion que se ha 
hecho reciprocamente en capacitaci6n. 
• La educacion superior no esta seriamente vinculada a parametros de necesidades de recursos 
humanos del pais. Si los hay, no se tienen en cuenta y se produce concentracion en Wlas carreras y 
falta de demandas en otras . En general, no hay claridad sobre los nuevos requerimientos del sector 
productivo en el contexto de la intemacionalizacion y la globalizacion de los mercados. 
• Las empresas no tienen en cuenta a la Wliversidad, porque ella no representa el valor agregado 
esperado. 

2. 1 FORMACION UNIVERSITARIA EN CIENCIAS AGRARIAS 

El nuevo escenario de accion profesional, surgido inevitablemente de las nuevas condiciones en la 
economia mWldial, trae maneras diferentes de enfocar y de actuar en el terreno de la produccion. 
Paradojicamente, en el marco de la globalizacion del mWldo cada vez y mas evidente, se hace 
necesario fortalecer la vision de 10 especifico, de 10 local, y, por 10 tanto, necesario igualmente 
fortalecer sistemas de educacion y de fonnacion profesional que atiendan y respeten la diversidad, 
la diferencia y permitan, por un lado, aprovechar e instrumentar elementos positivos de la tercera 
revolucion industrial,y por otro, contrarrestar y manejar las fuerzas avasallantes de esa misma 
revolucion, que en aras del mercado tiende a homogenizarlo todo, especialmente en 10 concemiente 
al terreno cuItura136 

. 

La responsabilidad de la fonnaci6n de los profesionales y cientificos del sector rural y agropecuario 
(agroalimentario), descansa basicamente en las Wliversidades y entes publicos, los cuales cuentan 
con reducidos recursos presupuestales y tecnicos para fonnular y presentar propuestas y/o 
altemativas de produccion e investigacion con mayor capacidad de influenciar un desarrollo 
sostenible y competitivo. Estas carencias traen consecuencias sobre el perfil y las competencias del 
profesional que egresa de los centr~s universitarios. Vale destacar agui, que en el Plan Nacional de 
Desarrollo, en su componente para el sector agropecuario, no se les asigno ni recursos, ni 
responsabilidad alguna al sistema universitario estatal y mucho menos a las Facultades de Ciencias 
Agropecuarias. Dlvido que pone de presente, que en las politicas oficiales no hay espacio para la 
educacion, 10 cual acentiIa la crisis del sector y pone al margen del desarrollo nacional nuestras 
Facultades. 

Una primera reflexion en relacion con el contexte dentro del que se deberia abordar el problema de 
la fonnacion del futuro profesional en ciencias agrarias y afines, de tal manera que pueda enfrentar 
el entomo que se preve para las dos decadas, es la de que dicha fonnacion no puede desligarse en 
manera alguna del esguema de fonnacion y educacion en Colombia... El aspirante a ingresar a la 
universidad, es un sujeto cuyo perfil de conocimiento y de fonnacion ha sido construido a traves de 
toda su vida, empezando por su entomo familiar y social, y penneadopor toda la influencia de los 
niveles de educacion primaria y secundaria . Es un individuo, por tanto, con determinacion 
ideologicas y culturales, entre elias la de aspirar y acceder ineludiblemente a la educacion 
universitaria, como la altemativa mas adecuada para lograr acceso, con mayores ventajas 

36 ROLDAN, Op. cit., p. 
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competitivas, a los mercados de trabajo, en la medida en que no existen dentro de ese enfoque de 
educacion y formacion en Colombia, altemativas de fondo para tomar opciones intermedias de 
diferentes proyectos de vida, sobre la base del aprendizaje y pnicticas de oficios (Roldan et a1: 
1999: 138). 

El numero de Facultades de Ciencias Agrarias, su localizacion y su forma de financiacion (estatal y 
privada), permiten hacer algunas generalidades sobre sus potencialidades y debilidades. Unas 
contribuyen mas que otras en el proceso de formacion profesional, destacandose el gran aporte de 
las Universidades Publicas, siendo elIas las ofertantes de un mayor numero de proEramas Y de la 
mas alta demanda de cupos y cobertura, ver cuadro 1. Es de destacar, en el mismo cuadro, que el 
area de Ciencias Agropecuarias en el conjunto de la matricula universitaria constituye la menor 
demanda. Fenomeno que se ha acentuado mas durante la decada, como consecuencia de la crisis y 
pesimismo en la reactivaci6n del sector agropecuario, sin negar que una mayor oferta de 
universidades y programas, tambien seduce a muchos bachilleres. 

Cuadro 1. Matricula universitaria segUn sector y areas del conocimiento universitario 

lnstituciones Instituciones No Universidad Nacional Total 
Areas de Oficiales Oficiales 
Conocimiento 
Ciencias % % % 
Agropecuarias 7669 63.76 4359 36.24 3568 29.66 12028 
Ciencias Exactas y 
Naturales 10548 79. 92 3165 23.08 2545 18.56 13713 
Ciencias Sociales 231191 78.25 6758 2.29 295459 

64268 2l.75 

Ciencias de la Salud 16369 29. 36 39382 70.64 3737 6.70 55751 

Artes, Arquitectura e 
Ingenieria 66649 33.46 132541 66 .54 131265 6.66 199190 
Fuente: Estadisticaseindicadores de la Universidad Nacional de Colombia . 1998. 

"La Universidad Nacional presenta una alta participacion en la matricula del pais en disciplinas 
como Ciencias l\gropecuarias y ciencias Exactas y Naturales, y tiene la mas alta demanda en casi 
todas las areas. La Universidad Nacional y las grandes universidades publicas del pais resultan 
decisivas para la educacion superior en la medida en que ofrecen programas exigentes, de niveles de 
capacitacion de docentes e investigadores que, requieren de infraestructuras complejas y costosas, 
condiciones que hacen dificil la oferta de estos programas por parte del sector privado". 

Asi mismo, es justo aceptar que muchos de los avances logrados en algunos sectores y disciplinas, 
demuestran altos niveles de competencia universitaria, desafortunadamente estos logros solo han 
permitido modemizar la agricultura empresarial (comercial) y de exportaci6n (banano, palma 
africana, flores, caiia de azUcar, etc.), y sectores importantes de la produccion porcina, avicola y de 
leche; dejando de lade a milIones de pequefios productores con una produccion de subsistencia y 
ubicados en zonas marginales de escasa fertilidad y rentabilidad. 

Igualmente, existen diversas y pertinentes criticas a nuestro sistema de formaci6n universitaria en 
las ciencias ,}grarias, siendo confirmadas a traves del desempefio de los profesionales habilitados. 
Es decir, el proceso de formaci6n y sus resultados estan ciertamente y seriamente cuestionados; y 
frente a esta realidad, es necesaria una reflexionpara valorar instituciones, conceptos y modelos en 
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procura de satisfacer las apremiantes demandas del sector. En este empefio, en lma encuesta 
reciente sobre profesionales en ciencias agrarias y afines37 

, desaforttmadamente, se encontraron 
mas debilidades que fortalezas~ entre esas debilidades se pueden sefialar: componentes pertinentes 
a las distintas profesiones de orden tecnico, administrativo, en informatica, medioambiental, 
comercial, extension, en idiomas y en relaciones humanas. Esas carencias de los profesionales del 
campo se manifiestan sobre las siguientes tematicas: investigativas, de amllisis estadisticos, 
biometricas, de formulacion y evaluacion de proyectos, de analisis de costos de produccion y de 
manejo sostenible de los recurs os naturales. 

Parte de estas pertinentes y bien fundadas criticas son el producto de la existencia de programas y 
Facultades de Ciencias Agropecuarias y afines .Que no guardan correspondencia sincronica con la 
realidad colombiana, considerando sus variables tecnologicas, economicas, sociales, culturales y 
ambientales . Sin tma historia relevante, sin tm acumulado de competencias e incapaces de 
influenciar el desarrollo regional razon de ser de su creaciOn. En este horizonte nuestra fonnacion, 
igualmente, es parte de la crisis . Estos sefialamientos se toman relevantes y mas criticos en la 
medida que se hace necesario plantear si algunas profesiones (Ingenieria Agronomica, 
agroindustrial .Y Forestal) hacen su intervencion y aporte al sector agropecuario desde el desarrollo 
de la ciencia 0 desde la tecnologia (aplicaciones de la Tngenieria) 0 desde las dos, esto es obligante 
resolverlo, porque media el Decreto 79212001, que establece unos estandares de calidad para los 
denominados programas genericos de Ingenieria . 

La participaci6n del sistema de educaci6n superior, y de las Facuhades en Ciencias Agrarias en 
particular, en busqueda de salidas, se hace mas relevante porque "Como se conoce, la onentacion 
general de los procesos de formacion y educaci6n en el ambito tecnico y profesional, ha 
evidenciado, entre otros, serias limitaciones y preocupantes vacios en la formaci6n integral de 
nuestro recurso humano, amen de la separacion, compartimentalizacion y desarticulacion de las 
ciencias y disciplinas que intentan explicar y transformar la realidad, dando como resultado tma 
formacion parcial e insuficiente para lograrlo ... Las profesiones, disciplinas y tecnicas relacionadas 
con el mlmdo de 10 mral, dentro de este, 10 agropecuario, han sido permeadas por la mencionada 
orientacion y por la logicapredominante en el sistema educativo, de tal suerte que, en el mejor de 
los casos, encontramos un recurso humano bien preparado en la tecnica 0 disciplina especifica, 
pero con ostensibles limitaciones para comprender los entomos macro (sociales, politicos, 
economicos) que les rode a y relacionarse adecuadamente con elIos, que la mayoria de las veces 
condiciona y limita el ejercicio de sus profesiones y la contribuci6n de estas a la interpretaci6n, 
comprension y solucion de los problemas encontrados,,38. 

Frente a estas realidades y a la desarticulacion de la fonnacion en los saberes del campo en sus 
diversos niveles, es necesario "Hacer converger tres tipos de saberes: la extension agropecuaria, el 
contenido de la ensenanza de los colegios 0 escuelas agricolas y los programas jormativos en el 
nivel universitario, de tal manera que ellos jueguen un papel complementario con respecto al 
desarrollo agroindustrial,,39. De esas inconsistencias debera dar cuenta tma reforma academica y 
curricular. 

37Las profesiones escogidas fueron: lngmieros Agrlcolas, Agr6nomos, de Alimmtos, Forestales de Producci6n Agroindustrial; 

Diologos, ivii.:robiologos y/o Dact.ell0Iogos, Zoottxllistas, Economistas Agrkolas, Adminil>trad res de Empresas Agrope.:u<lllas, qUi<ll~ 


corresponden al nllcleo de adore<: profesionales cuyos saberes se enmare<m en las di~intas ramas de las ciencias Il gropecl.larias y aline<:. 

38 TOBON QlHNTERO, Gahriel. Propuesta de Seminario: EI desarrollo mral y la politica pllhlica agraria en la era de la glohali 7aci6n: 

Una revaloracic'm de 10 ruraL Bogota, 2000_ 

39 ROLDA.1\J', Op. cit., p . 139. 
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2.1.1 Formapon.enlnrural40
• 

En la tmiversidad pllblica colombiana no existe, y menos en las Facultades de Ciencias 
Agropecuarias, 0 no hay mayor espacio para la integra cion de contenidos curricula res que 
consideren las particularidades de desarrollo rural, su referencia es muy puntal y desde una mirada 
de la producci6n, estrictamente agropecuaria. Parad6jicamente instituciones p rivadas, la Pontificia 
Universidad laveriana ha elevado a la categoria de maestria el estudio de la problematica rural, al 
igual que la Universidad de los Andes. Este campo ha quedado, igualmente, para los gremios, para 
algunos centros de investigaci6n, ONGs y para los consultores bien pagos. De ahi la importancia 
de retomar experiencias de paises vecinos (Venezuela, Peru y Chile), en esta temcitica, con una 
larga trayectoria. 

Con motivo de las recientes reformas organizativas en La Universidad Nacional, algo timidamente 
se intent6 en este sentido, esbozand041 

: "La Formacion de especialistas en las teorias de las 
organizaciones aplicadas al mundo rural, a la producci6n vegetal , animal y a sus procesos de 
transformaci6n. Que conozca y analice los modelos de gesti6n empresarial, los parametros de 
disefio organizacional y los conceptos de planeaci6n estrategica u otras metodologias. Profimdos 
conocedores de la politica agraria y agroalimentaria, de legislaci6n asociada a su formaci6n y 
ejercicio profesional . 

Fundamentacion: Los profesionales del sector agropecuario requieren para su desempefio laboral, 
los elementos de la teoria de las organizaciones, de su gesti6n y direccion. Esta especializaci6n 
llenaria esa necesidad, ademas va a ser el punto de partida para la formacion de los futuros 
Ingenieros que se proponen en los numerales anteriores, capaces de interlocutar en estos 
escenarios, muchas veces especializados. 

Sobra anotar que la propuesta del postgrado debera sustentarse en un trabajo que integre otras sedes, 
facultades, disciplinas y recursos humanos e infraestructura. 

Creacion de un Centro de Extension y Servicios a la Comunidad. Con enfasis en el Desarrollo 
rural y sector agroalimentario. Que acopie el amplio esquema normativo y reglamentario en 
materia: fiscal, credito agropecuario, incentivos nlrales, financiera, ambiental, politica agraria, 
ordenamiento territorial, Plan de Desarrollo Nacional (Decreto 955/2000)y de las instituciones y 
planes responsables e interesadas en el desarrollo rural. En este sentido se pueden destacar la Ley 
41/93, sobre Adecuaci6n de Tierras: la Ley 69/93, sobre Seguro Agropecuario- Fondo Nacional de 
Riesgos Agropecuarios; la Ley 70/93, sobre Comunidades Negras; la Ley 99/93, sobre el Sistema 
Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente; la Ley 101/93, Ley General de Desarrollo 
Agropecuano y Pesquero; la Ley 139/94, sobre el Certificado de Incentivo Forestal; la Ley 160/94, 
Nueva Ley de la Reforma Agraria en Colombia; la ley165/94, que Ratifica el Convenio sobre 
Diversidad Biol6gica; Ley 393, sobre Ordenamiento Territorial. 

Centro que formule y disefie la interaccion e interlocuci6n de la facultad con el sector externo, que 
establezca los puentes Tnter-instltucionales correspondlentes . Seria de gran soporte la 
Especializaci6n en la Teoria de las Organizaciones. 

~o Yuente: Adaptado de: MORENO U. Cannen; VILLARREAL M. Nonna. Trayectoria y perspectivas del postgrado en Desarrollo 
Rural de la facultad de Agronomia de la Universidad central de Venezuela. Memorias del Sem.inario Taller Intemacionai: El DesalTollo 
Rural en America Latina, hacia el Siglo XXI Santa Fe de Bogota 
4I CORTF,S MARIN, Elk in. T,a Facultad que queremos y necesitamos. 
Agropecuarias de la Sede Medellin. 2000. 

Carta enviada al Decano de la Facultad de Ciencias 
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La Sede Medellin y la F acultad para la region andina Cafetera tienen la particularidad de contar con 
relativo reconocimiento y apoyo efectivo a traves de convenios y servicios prestados, desbordando, 
atm sus fronteras. Esta credibilidad crea un compromiso con la comunidad, ademas no debe 
perderse de vista que la universidad es una institucion pub1ica y como tal debe tener un compromiso 
con la sociedad. 

Los ritmos sociales, economicos y los nuevos problemas exigen una institucion de mejor calidad, de 
fonna que se relacione agil y oportunamente con la comunidad, a la cual supuestamente debe servir . 
Se impone como urgente un desarro110 de la ca1idad y de la dimension de la Facultad como una 
manera y posibilidad de la universidad para ejercer su papel, influencia y su presencia en el Ch0c6 
verde y empobrecido, en la region paisa (zona cafetera Andina) , y parte de la llanura Caribe, y 
donde seamos invitados en calidad de buenos socios y amigos" . 

Es, entonces, conveniente impulsar un programa de postgrado, a traves del cual se pudiese avanzar 
en el estudio de la realidad agraria del pais . Aunque fuera mejor intercambiar los terminos de la 
ecuacion, para impulsar el desarrollo rural seria conveniente la confonnacion de equipos de estudio 
alrededor de un postgrado. Ello implica desarrollar una amplia discusion y enriquecedores debates . 

Las siguientes elaboraciones y conceptualizaciones deberian ser de buen recibo en nuestras 
facultades, en la idea de integrar de manera mas sistematica y sistemica la problematica del mundo 
rural a los planes curriculares, para que el manoseado vinculo con la realidad a traves de la 
desacreditada extension retome la senda y la capacidad de influenciar las transfonnaciones sociales, 
culturales, economicas, poJiticas y ambientales que demandan el espacio y las comunidades rurales, 
para que elIas vuelvan a tener una nueva oportunidad. Trascender la vision asistencialista de apoyo 
a las comunidades y a los municipios encartados con la imposicion de fonnular un plan de 
ordenamiento territorial, imposicion que no exonera de 10 necesario y urgente de elaborarlo . 

"La complejidad que se revelaba a finales de los aDos sesenta, en el mundo rural como 
consecuencia de la introduccion de avanzadas tecnologias en los procesos productivos con creciente 
incorporacion de capital en relacion con la utilizacion de mana de obra asalariada, y del nuevo tipo 
de relaciones que se tejian con el sector agroindustrial, demandaba un analisis mas profundo, que 
pemlitiese definir las vias mas adecuadas para intervenir en el desarro110 economico y social del 
sector rural . 

Las investigaciones existentes hasta esa epoca, ademas de haber sido realizadas en ambientes 
geograficos muy localizados ca reci an , la mayoria de elIas, de los elementos conceptuales que 
explicasen de manera mas general los fenomenos en curso. Las motivaciones que originaron las 
primeras discusiones se alimentaron, entonces, de estas carencias y de la conviccion de la necesidad 
de participar activamente en la fonnacion de profesionales capaces de comprender los procesos 
socioeconomicos rurales y dotarlos de las herramientas necesarias para actuar en el medio rural. 

Conviene destacar, que ya para los anos setenta existia la certeza de que el desarrollo rural no 
podia ser visto exclusivamente desde la perspectiva agricola en virtud de que existian otros 
procesos, factores y agentes exogenos al ambito rural que tambien eran detenninantes en su 
fonnulacion. Asimismo, se tenia claro que el desarrollo rural debia ser concebido teniendo en 
cuenta las particularidades ecologicas e historicas de nuestras sociedades. 

Varias son las razones que hacen necesarios estos cambios. Se percibe que la carencia de 
comprension del proceso de reestructuracion rural puede llevar a una inadecuada relacion entre las 
politicas y el medio rural. La falta de preparacion de los profesionales para los cambios que se estan 
dando en el espacio rural, dificultara su insercion de en el mercado de trabajo, disminuyendo sus 
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potencialidades de creatividad. Una falta de comprension de las nuevas visiones puede significar 
una limitada sensibilizacion profesional para idear estrategias en los organismos responsables de la 
plani1icacion y ejecucion , 10 que signi1icani retrasos e ineficiencia en la puesta en pnictica de los 
programas, lentitud de resultados y aumentos de los costos para toda la sociedad. 

Por ello, en la formulacion del postgrado, se pretende formar profesionales capacitados para el 
Desarrollo Rural, y entre sus principales objetivos, deberian ser: 

• Proveer a los cursantes de una solida formacion basica, con enfasis en las Ciencias Sociales, 
para interpretar la complejidad del proceso de desarrollo rural. 
• Dotar a los participantes de las tecnicas de anaIisis y p lanificacion necesarias para intervenir 
adecuadamente en la orientacion y ejecucion de estrategias y politicas de desarrollo rural. 
• Contribuir con las investigaciones resultantes del programa de formacion al conocimiento de la 
problematica del medio rural del pais . 

Para el caso de las tematicas de Economia de la Produccion, Economia Campesina y 
Administracion de Organizaciones Rurales, entendidas como fundamento en la formacion basica 
conceptual y metodologica del postgrado, debe tener como objetivo: 
• Proporcionar a los curs antes los recursos teoricos, metodologicos e instrumentales necesarios 
para intervenir en los procesos de planificacion y administracion en las unidades de produccion y 
areas agricolas, y formar investigadores en ese campo del conocimiento agricola. 
• Profundizar en el estudio y analisis de los problemas del desarrollo rural. 
• Proporcionar a los cursantes una formacion en el area de la economia y las ciencias sociales 
suficiente como para que estos puedan interpretar los procesos fundamentales del desarrollo de la 
agricultura y del desarrollo rural. 

Vision que, sin embargo, debe ser revisada ante los mas recientes enfoques y orientaciones que 
han comenzado a tomar fuerza, sustentadas en la necesidad de identificar y remover los facto res 
estructurales y sus implicaciones que impiden los cambios en los espacios rurales . El debate se ha 
centrado en la necesidad de construir un enfoque integra do que relacione las caracteristicas del 
medio rural, las dinamicas del sector agropecuario, las orientaciones de las politicas 
macroeconomicas y el reconocimiento de los distintos actores que interactuan en el espacio rural, 
conjugado con una etica respecto del medio ambiente y la equidad. 

En esa medida, el plan de estudios proporcionara a los cursantes los elementos teoricos necesarios 
para la compresion e interpretacion de los fenomenos economicos y sociales que acontecian en el 
pais yen el medio rural en particular. Donde, las lineas de investigacion apunten desde sus inicios, 
hacia el estudio de las formas que adoptaba la modemizacion del campo, al estudio de aspectos 
relacionados con las caracteristicas de la mana de obra asalariada del campo, con las 
particularidades que asume la relacion agricultura-agroindustria (analisis de los complejos lechero, 
avicola, canero 0 las cadenas productivas) con la mercantilizacion de la tierra, con el desarrollo 
tecnologico en la agricultura, con el mercadeo de productos agropecuarios. Asimismo, una linea de 
investigacion sobre el desarrollo historico de la agricultura, que incluya el estudio y analisis del 
desarrollo capitahsta de la agricultura; sin dejar de lado los aspectos mas directamente relacionados 
con el campesinado y su entomo rural y su integra cion 0 interaccion con 10 urbano, 10 cual debe 
constituirse en el centro de la reflex.ion. Las categorias de analisis de la economia politica sirven 
de armazon te6rica para el desarrollo de la mayo ria de estas investigaciones . 

En ese sent.ido, la formacion del Postgrado de Desarrollo Rural debe ser reorientada , para recoger 
los anteriores elementos . Esta preocupacion, igualmente se sustenta en presupuestos eticos sobre 
los compromisos que debe asumir la universidad frente a las realidades economicas y sociales pais. 
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Fonnaci6n que, igualmente, debe apuntar a reflexionar las caracteristicas del entomo y de los 
actores sociales, y que pueden incluir las siguientes tematicas: Geografia Rural, Produccibn 
Familiar y Genero; los aspectos conceptuales del desarrollo rural y sus temas relevantes que deben 
ser abordados, serian: Desarrollo y nuevos enfoques de 10 rural, Mercados y Circuitos 
Agroalimentarios y Descentralizaci6n; y en el ambito del conocimiento tecnico-instrumental las 
disciplinas invitadas, serian: Sistemas de Informaci6n Geografica, Formulaci6n y Evaluaci6n de 
Proyectos de Desarrollo Rural, Metodos y Herramientas para la Acci6n, Educaci6n Rural y 
Transferencia Tecnol6gica, Evaluaci6n de Impactos Ambientales, Sistema de mecanizaci6n y 
regadio para Pequefias areas, Politicas de Tierra y Desarrollo Rural, Estadistica Aplicada. 

EI orden curricular debe elaborarse de acuerdo a una 16gica de complementariedad del 
conocimiento y gradualidad de la reflexi6n. De tal manera que la secuencia de las materias que se 
establezca permita una interacci6n entre el conocimiento de la realidad del medio rural, las 
proposiciones conceptuales para su interpretaci6n y el conocimiento sobre herramientas 
metodol6gicas para el diseiio, validaci6n y evaluaci6n de propuestas de desarrollo, asi como para 
la convocatoria y sostenibilidad de la participaci6n social y el desarrollo de las instituciones. 

En esa perspectiva, en la actualidad se busca que el discurso y el contenido de la formaci6n 
academica y la orientaci6n de las lineas de investigaci6n se abran a nuevos temas de reflexi6n y a 
nuevas modalidades de enseii anza , que faciliten a los y las profesionales del agro condiciones para 
avanzar en su formaci6n. 

Abordar el postgrado con la anterior dimensi6n, permite atenuar algunas de las restricciones que 
podrian perturbar el funcionamiento del Postgrado en Desarrollo Rural, tales como: 

• Carencia de apoyo financiero para los becarios. 
• Limitaciones de los cursantes para dedicarse de manera exclusiva a la actividad academica. 
• Dificultades de personal local para atender las nuevas areas. 

Para superar esas limitaciones, las altemativas, se enmarcan en el diseiio de mecamsmos y 
estrategias no convencionales. Se proponen tres estrategias: Una estrategia de proyecci6n, una 
estrategia de flexibilizaci6n y una estrategia de alianzas. 

La estrategia de proyecci6n: La propuesta debe ser atractiva para proyectarla en los espacios 
regionales, nacionales e intemacionales motivando interes y apoyo para lograr cooperaci6n tecnica 
y financiera. 

La estrategia de flexibilizaci6n: Implica la adopci6n de modalidades flexibles del diseiio 
curricular, as! como altemativas para coordinar esfuerzos y ofrecer un programa con distribuci6n 
del tiempo no convencional, manteniendo los periodos exigibles. 
La estrategia de alianzas: Se sustenta en la necesidad de crear sine!Eias integrando la reflexi6n 
academica y la experiencia de trabajo de organismos de desarrollo para viabilizar una propuesta 
que contribuya de manera eficaz al desarrollo del medio rural colombiano. 

Resulta aleccionadora la experiencia de nuestros hermanos (gemelos-siameses) venezolanos y digna 
de recorrer, 10 cual justifica de manera relevante su inclusi6n, casi total. Sepone de manifiesto las 
aproximaciones y coincidencias con el desarrollo rural y agropecuario colombiano, de un pais que 
ha vivido de manera parecida vicisitudes politicas, econ6micas y sociales en un pasado reciente . 
Retomar esta rica experiencia nos pondria en trance de superar carencias y capacidad de influenciar 
con mayor imjJacto social ypertinencia el desarrollo rural colombiano. 
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Es evidente que esta plenamente justificada la pretension de formular una modalidad de formacion 
profesional de alto nivel que recoja los nuevas retos que plantea el desarrollo rural y las multiples 
actividades que alIi t ienen presencia, aunando esfuerzos y sumando experiencias que, 
sirnultineamente faciliten la actividad academica sin desmedro de la calidad. Por tanto, se debe 
trabajar en un nuevo plan de formacion que integre, en sus fimdamentos, las discusiones sabre el 
desarrollo rural en sus aspectos mas generales y las orientaciones de los programas para el caso 
especifico colombiano_ 

2.1.1.1 Los nuevos enfoques del desarrollo rural. 

Para dar mas consistencia a la justificacion del postgrado propuesto, vale reconocer que el 
desarrollo rural como estrategia para disminuir la pobreza y transforrnar la sociedad rural actual e 
influenciar la urbana, implica cambios en las formas de abordar el problema del medio rural por el 
recurso humane y las instancias competentes y responsable de irnpulsar, ejecutar y evaluar 
programas y proyectos. 

Se precisa de un concepto renovado de desarrollo rural que reconozca que Jas fronteras entre 10 
rural y 10 urbano estan borrandose y que existe una pluralidad de actores sociales, cuyos intereses 
deben ser reconocidos con criterios de equidad. Una formacion para actuar frente a los procesos de 
desarrollo rural requiere una creciente y profimda interrelacion en la identificacion de problemas y 
definicion de acciones. Hay que trabajar con eJ concepto de agricultura amphada 0 eJ de cadenas y 
sistema agroalimentario ypasar de 10 microeconomico y sectorial a una concepcion 
macroeconomica; introducir la nocion de agricultura sostenible 0 sistemas de produccion 
sostenibles con miras al largo plazo y la investigacion sobre fuentes de crecimiento de la 
agricultura. 

La conceptualizacion sobre el desarrollo rural hoy dia entrafia un nuevo discurso que asume la 
pluralidad de actores sociales, incluyendo el reconocimiento de sus derechos y capacidades. 
Ademas de preocuparse por la competitividad de las unidades de produccion, debe responder a 
consideraciones micas, politicas y culturales de largo termino tales como la equidad, la 
sostenibilidad, el reconocimiento de la pluralidad, la participacion, 10 cual significa una 6ptica 
diferente del desarrollo (Machado A., 1995). 

El desarrollo rural requiere un desarrollo institucional orientado a la creaci6n de capacidades, en 
donde la forrnaci6n de capital humane sea relevante para eJ cambio en el funcionamiento del 
Estado, para contribuir a empoderar la sociedad civil, y para que los actores sociales participen en 
el diseiio de propuestas, en la toma de decisiones y en el aprendizaje de las negociaciones y 
concertaciones. 

Los avances institucionales han de desarroJlarse dentm de un concepto de integralidad y de 
coherencia depoliticas nacionales y sectoriales especificas, mediante acciones cap aces de desatar 
procesos de avance economico, social e institucional, que involucre la formaci6n de capital humane 
para conducir a la coordinaci6n de procesos y a la formaci6n de cadenas de dinamica social y 
econ6mica. 

En la Reunion de Reflexi6n sobre el Agro latinoamericano (IleA, 1998), se afirmaba que: "Deberia 
pensarse especialmente en los objetivos de volver a la inversion de capital humano, infraestntetura, 
tecnologia y sobre todo focalizar la atencion en los mas pobres. Por otro lado se requiere asegurar 
que fimcionen todos los mercados: tierra.fI, agua, crl?dito, riegos, productos e insumos. Se dehe 
procurar que esos mercados funcionen bien y que intervenga no s610 el gobierno, sino que existan 
nuevas instituciones y organizaciones sociales que operen y participen en los mercados". Se 
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requiere, entonces, "incorporar, por medio de la educaciim una nueva vision y cultura que opere 
con nuevos modelos de trabajo y con nuevos va10 res y que consideren las nuevas relaciones ntral
urbanas". 

La fonnacion universitaria y de especializacion esta frente al reto de modemizar el discurso sobre la 
economia campesina, reconocer la pluriactividad laboral y la diversidad de fuentes de ingresos que 
convergen en el presupuesto campesino; pasar de una vision nacional de la agricultura a una vision 
intemacional, recuperando y recontextualizando el concepto de seguridad alimentaria y el papel de 
las mujeres como productoras de bienes y servicios. 

EI futuro escenario de fonnacion profesional para el avance del medio rural estani signado por las 
necesidades de una intensificacion de los procesos de integracion e intercambio comercial, 
auxiliado por la expansion de la revolucion tecnologica e infonnatica que contribuira a la 
productividad y competitividad por una mayor democratizacion y un creciente desarrollo e 
importancia del capital humano, sustentadores de una nueva generacion de reformas (TTCA, 1998). 

Desde la perspectiva del enfoque institucional se requiere el desarrollo de sistemas de educacion y 
fonnacion de recursos humanos con nuevas visiones . Hay temas relevantes y novedosos que deben 
hacer parte de la fonnaci6n y de la actividad investigativa tales como la sostenibilidad, el genero, la 
competividad, la descentralizacion y el desarrollo local, las politicas publicas y mecanismos de 
participacion, entre otras. Particularmente es importante apoyar la promocion y creacion de 
mecanismos de participacion real y la adopcion y desarrollo de nuevos conceptos e instrumentos 
para orientar la fonnulacion, ejecucion y evaluacion de propuestas locales bajo criterios de 
competitividad y sostenibilidad con la perspectiva de genero. 

Igualmente se requiere investigar, desarrollar y profundizar metodologias de apoyo a la 
organizacion y capacitacion de los y las habitantes rurales para participar en la tom a de decisiones 
(transferencia de conocimientos a las instituciones locales y a la comunidad) . Se necesita el 
mejoramiento y el desarrollo de nuevos organismos e instrumentos institucionales, y la generacion 
de capacidades locales para actuar en procesos de transicion. Se precisa adaptar e instrumentar 
nuevas categorias y herramientas de analisis para la comprension de la problematica del medio 
rural, asi como la investigacion y el aprendizaje de estrategias y mecanismos para procesar y 
manejar conflictos . 

Por ello, la aplicacion de las politicas macroecononucas que se adoptaron a pnnClplOS de los 
noventa, imylicaron cambio en el modele de desarrollo nacional. Si bien es cierto que tales 
politicas han conllevado a la disminucion de la inflacion, tambien han significado un deterioro en la 
produccion yen el empleo, con incremento de la pobreza general. 

Frente a estas circunstancias adversas del entomo hay factores POSItlVOS vinculados con la 
expansion del comercio a~cola, pero tambien hay lecciones que deben aprenderse con respecto a 
la reforma del Estado para orientar acciones en la produccion y en el funcionamiento de los 
programas de desarrollo rural y para hacer mas accesibles los desarrollos tecnologicos a las 
comunidades y lograr la reconversion de los agricultores. 

Circunstancias como estas son las que han llevado a los especialistas a repensar los enfoques y a 
proponer modificaciones significativas en las politicas y estrategias para mejorar el acceso a los 
mercados y poner en condiciones de competitividad a las economias. Se trataria de capacitar a los 
actores sociales que participan en distintos espacios de la agricultura y la ruralidad del nuevo siglo, 
para construir nuevas fonnas de relacionamiento econornico y social que deben ser irradiados a 
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traves de la fonnacion universitaria y especializada, confonnando equipos que aporten elementos de 
amilisis para la intervencion del medio rural. 

Con las consideraciones anteriores, en la medida que Colombia deb a adoptar decisiones de politica, 
para que la agricultura responda a una vision de agricultura ampliada y pueda consolidar los 
mercados que ha estado abriendo, requiere propiciar esfuerzos para impulsar un desarro110 rural 
sostenible con equidad social y de genero, profundizar los mecanismos de descentralizacion del 
Estado y de renovacion de la actividad de extension. Debe, igualmente, fomentar las nuevas fonnas 
de fmanciamiento agricola e impulsar la reestructuracion del sistema fmanciero; fortalecer las 
organizaciones de productores y mejorar los procesos y mecanismos de participacion, concertacion 
y negociacion; apoyar el desarrollo institucional del sector y apuntalar la modemizacion de la 
gestion empresarial. Para ello, la concentracion de esfuerzos en el desarrollo de lineas de 
capacitacion y modalidades de desarrollo del capital humano resulta estrategica. 

La necesidad de actualizar el conocimiento en proyectos de desarro110 rural , de suplir la falta de 
preparacion especifica de personal requerido, de profundizar en materias 0 temas de interes 
relevante para el medio rural y divulgar metodologias 0 difundir los resultados de estudios e 
investigaciones aplicadas, ha viabilizado la creacion de programas y actividades de capacitacion. 
Estos se ofrecen en centros creados especialmente para ella 0 por instituciones educativas 
convencionales que adaptan programas y personal para ofrecer actividades de formacion 
convencionales y no convencionales mediante cursos cortos con especialistas. 

Sin embargo, existen vacios en la oferta de formacion profesional sobre el desarrollo rural y sus 
nuevos paradigmas; se precisa fortalecer algunas areas de fonnacion que vienen desarrollandose 
Es por esta razon, que la propuesta de postgrado, esbozada ante rionnente, podria cubrir las 
expectativas y necesidades de fonnacion de alto nive!. 

2.2 ALCANCES DEL ESTUDIO SOBRE EL PERFIL Y LA FORMACION DEL 
PROFESIONAL DE CIENCIAS AGRARIAS 42 

Tornado y adaptado de: El perfil y la fonnacion del profesional en ciencias agropecuarias yafmes: 
Un reto para Colombia en los proximos veinte anos. Autor: Die-8o Roldan Luna y el grupo 
Agrofuturo, Junio de 1999. 

Con la intencionalidad de contribuir a una discusion y analisis, que nos acerque a posibi1idades de 
construir escenario y consensos que permitan, a su vez, tomar decisiones argumentadas, despejada 
de prejuicios y sensatas sobre la estructura organizativa que debe guiar la accion academica de 
nuestra Facultad, se presenta una reseiia de los elementos mas relevantes sobre el estudio ya citado. 
Aclarando; que con esta presentacion no se esti asignando ninguna vocearia a las enti dade s 
encuestadas, en terminos de expresion de los intereses de la sociedad 0 seiiales del mercado; por 
ahora los consideramos unos interlocutores validos, que tienen cosas trascendentes que expresar. 
Lo otro habra tiempo para esc1arecerlo. 

Creemos importante este estudio no solo porque es el linico conocido, sino igualmente porque ha 
sido fonnulado, desarrollado y fmanciado por instituciones serias que tienen como propos ito 
contribuir a dimensionar el desarrollo rural y las actividades del sector agropecuario-forestal
agroindustriaL 

42 ARISTlZABAL T. , Ivan Dario; CORTES MARJN, Elkin Alonso. AIcances del estudio sobre el perfil y la fonnacion del 
profesionaI de ciencias agrarias Medellin, 2001. 
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No se pretende dar una interpretacion estadistica ni polemizar sobre el universo muestral, se 
presentan simplemente las cifras, las cuales pueden ser meramente indicativas y referenciadoras de 
una realidad mucho mas compleja, registrando que pueden existir categorias y metodologias para el 
manejo de la misma informacion y asi inferir 0 proyectar resultados. A pesar de la posibilidad de 
los sesgos, se busca presentar unas cifras 0 indicadores parciales sobre los ejercicios profesionales, 
a los cuales hemos contribuido con la formacion de nuestros egresados . Informacion 0 cifras que. 
a la vez, reflejan la necesidad de reinterpretarias a la luz de las transformaciones y orientaciones 
academicas que deben abordar los planes curriculares del sector agropecuario y en particular en 
nuestra facultad . 

2.2.1 Elementos referenciales de la en cuesta 

Se resefian los elementos mas relevantes del estudio, que permiten ubicar aspectos metodologicos y 
algunas respuestas 0 resultados. 

Patrocinadores y proponentes del estudio~ 

Agrofuturo: Grupo de profesionales ligados al sector agropecuario y agroindustrial, cuyo tema de 
reflexion inicial ha sido el de los retos del agro y del sector rural colombiano y el papel dentro de 
ellos de los distintos profesionales en Ciencias Agropecuarias yafines. 

Este grupo decidio consultar a los usuarios de los servicios de esos profesionales, indagar por el 
lado de la demanda elementos que permitieran hacer propuestas para mejorar la oferta de los 
mlsmos. 

Para ella se dieron a la tarea de diseiiar una encuesta tendiente a conocer la opmlOn de los 
empleadores de este tipo de profesionales sobre su desempeiio; tuvieron el apoyo de los gremios 
(ANDI y SAC); consiguieron financiacion de Colciencias para contratar con CEGA la tabulacion y 
analisis de los resultados, acompafiando activamente ese proceso. 

En este trabajo se indaga a los empleadores de los profesionales del sector agropecuario acerca de 
su desempeiio en diferentes areas con el proposito de obtener informacion en relacion con sus 
falencias y expectativas en funcion del futuro del campo y de la agroindustria. 

Para esto se disefio una encuesta con el proposito de captar de una manera agil y oportuna la 
opinion de quienes, en aquellas unidades 0 empresas, tienen a su cargo la responsabilidad de 
orientar y supervisar las labores de esos profesionales . 

2.2.2 Objetivo generales. 

• Conocer la opinion de los empleadores de profesionales en diferentes areas del conocimiento, 
en cuanto a su formacion y desempeiio. 

• F ormular recomendaciones sobre el mejoramiento continuado de la educaci6n al servicio de los 
sectores agropecuarios y agroindustrial. 

Objetivos especificos 

• Identificar la forma de distribucion de distintos tipos de profesionales en relacion con distintas 
disciplinas de trabajo existentes dentro de las unidades empleadoras encuestadas. 
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• Identificar reacciones de los empleadores en relacion con la formaci6n y el desempeiio 
gobernante de sus empleados, para cada una de las disciplinas en las cuales actuan laboralmente y 
en relacion tambien con areas de ocu_pacion y diferentes aspectos de su actividad rutinaria. 

• Identificar algunas falencias seiialadas por los empleadores, en relacion con la formacion e 
informacion recibida por sus empleados profesionales, en los centros educativos tecnicos 
correspondientes. 

• Rescatar, para las instituciones responsables de la formacion e informacion profesional en 
Colombia algunas recomendaciones, en cuanto al enfoque curricular necesario al desarrollo 
cualitativo y cuantitativo de los sectores agropecuario yagroindustrial . 

• Recibir algunas otras opiniones de los empleadores, en relaci6n con aspectos vinculados a los 
prop6sitos planteados en la encuesta. 

2.2.3 Estructura de la encuesta. 

Entre las disciplinas profesionales escogidas estin las cuatro carreras de nuestra facultad: Ingenieros 
Agr6nomos, Ingenieros Agricolas, Zootecnistas e Ingenieros F orestales. 

Los escenarios de trabajo de estos profesionales se agruparon en seis tipos de organizaciones: 
universidades, centros de investigacion, gremios y algunos afiliados, entidades publicas, compaiiias 
manufactureras, y distribuidoras de insumos para la producci6n agropecuaria. 

Dentro de esos escenarios, las areas de trabajo definidas como aquellas en las cuales se concentra la 
mayor parte de las responsabilidades de los profesionales a evaluar, son: docencia, investigaci6n, 
desarrollo, laboratorio/control de calidad, producci6n agricola, producci6n pecuaria, producci6n de 
insumos, producci6n1transformaci6n1postcosecha, extensi6n desarrollo rural, ventas, asistencia 
tecnica, mercadeo, formulaci6n1evaluaci6n de proyectos, administraci6n y cargos que ejecutivos. 

En este marco, los encuestados produjeron seis grupos de respuestas: 

• Uno de tipo descnptivo, ubicando profesionales de su cargo en distintas redes trabajo. 
• Dos de calificaci6n: Una refenda al grado general de satisfacci6n que sobre el desempefio 
integral del profesional tienen y la otra en relaci6n con las fortalezas y de debilidades mostradas; 
esta calificaci6n se expres6 utilizando una puntuaci6n de 1 a 5. 
• Tres de opinion: Dos en relaci6n con la parte institucional de la formaci6n y capacitaci6n de 
profesionales y una de tematica libre. 

2.2.4 Metodologia de la encuesta 

El proceso seguido se bas6 tanto en la formacion institucional y biografica como en el conocimiento 
personal sobre el tema, aportado por el grupo de organizador y orientador de la encuesta. La 
encuesta se envio en el mes de junio de 1997, un total de 610 formularios fueron enviados. En el 
mes de diciembre de ese mismo ano se recibi6 un total de 196 encuestas diligenciadas (3 2,10/0 de 
respuesta) . 

No se espera por 10 tanto que sus resultados signifiquen respuestas y soluciones acabadas, pero si 
detectar seiiales para identificar elementos que contribuyan a lograr un cambio estructural en el 
enfoque y contenido de la educaci6n en Colombia. 
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Con esta encuesta se obtuvieron resultados que ofrecen informacion sobre el comportarniento de 
los profesionales, estas respuestas se dividieron en tres grupos 0 niveles: 

• Informacion sobre el grado general de desempefio del profesional dentro la organizaci6n. 
• InformaciOn sobre conocirnientos tecnicos y complementarios del profesional dentro de su 
trabajo. 
• Informacion sobre los aspectos de desarrollo humane y social, exhibidos por el profesional de 
desempefio de sus funciones . 

2.2.5 Analisis de la informacion obtenida 

En el cuadro 2 se muestra el numero de encuestas y subgrupos de las organizaciones encuestadas. 
Vale anotar que de las 73 instituciones de educaci6n superior existentes en el pais con programas de 
ciencias agricolas y afines, se encuestaron 28 (38,8%) y de los 24 institutos y centros tecnologicos 
con esos programas fueron encuestados 7 (290/0). 

En el cuadro 3 se muestra la distribucion geogrirfica de las encuestas, las cuales estuvieron 
relativamente bien distribuidas en 9 regiones del pais. 

Segim el cuadro 4, resultado de la encuesta' aparecen como los grandes usuarios de los 
profesionales del sector agropecuario las entidades publicas, las universidades y las compafiias 
manufactureras . En el caso de los gremios, los profesionales con esta caracteristica son los 
Ingenieros Agr6nomos y los Ingenieros Agricolas. En el caso de los Zootecnistas, la presencia 
importante es en las universidades, en las entidades publicas y en las compafiias manufactureras. 
Los ingenieros forestales tienen presencia importante en las entidades publicas . 

De la informacion obtenida por Roldan y Agrofuturo en este trabajo, se extractan los datos 
referentes a las cuatro carreras de nuestra facultad: Ingenieria Agronomica, Ingenieria Agricola, 
Ingenieria Forestal y Zootecnia, como indices de desempefio profesional en el sector agropecuario 
en Colombia. Estos expresan que: 

• El estudio muestra que las universidades apoyan con gran interes la investigacion para los 
Ingenieros Agricolas y la extension para los Ingenieros Agricolas y para los Ingenieros forestales . 
• Los centros de investigacion apoyan la investigacion para todos los profesionales de) sector 
agropecuano. 
• Los grernios recorniendan mas preparacion en las areas comerciales y de mercadeo para los 
ingenieros F orestales. 
• Las entidades publicas mencionan el aspecto humane para la mayoria de profesiones . 
• Las compafiias manufactureras mencionan las areas comerciales, mercadeo y extension para 
los Ingenieros Agronomos y Zootecnistas. 
• Para los distribuidores, el area de mayor preocupacion en nuestros profesionales es logicamente 
la parte de comercializacion y mercadeo. 

En el cuadro 5 el estudio muestra las actividades del eJerclclO profesional, seiialada por los 
empleadores. 
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Cuadro 2. Subgrupos dentro de las organizaciones encuestadas. 

CATEGORIAS DE ENCUESTAS EN ENCUESTAS TOTAL DE 
ORGANIZACIONES BOGOTA REGIONALES ENCUESTAS 

Uni versidades 7 21 28 
Institutos tecnologicos I 5 6 
SENA 0 1 I 

Total educacion superior 8 27 35 

Centros de investigacion 4 15 19 
Asociaciones gremiales 6 6 12 
Comites de cafeteros 1 II 12 
Productores afiliados 2 5 7 
Ingenios azucareros 0 II II 

Total Gremios y afiliados 9 33 42 

Institutos descentralizados I 16 17 
Corporaciones autonomas 0 II II 
Secretarias de agricultura 1 12 13 
Ministerio de agricultura 1 0 1 

Total entidades publicas 3 39 42 

Compafiias manufactureras 24 18 42 

Distribuidores 2 14 16 

TOTAL DE 50 146 196
ORGANIZACIONES 

( %) 25,5 74,5 100 

FUENTE: ROLDAN L. El perfil y la formaclon del profeslOnal en ClenClas agropecuanas yafines. 

Cuadro 3 Distribucion geognifica de las encuestas 

Tipos de Bogota C/marca Antioquia IViejo Sur Costa Santand Tolima Llanos 
organizacion Boyaca Caldas oct. eres Grande Orientales 

Universidades 7 1 3 4 2 I 6 2 2 

0 


I 0 0 3 0 0 2 0 
Institutos 
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tecnologicos 

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Centros de 
investigacion 

4 2 0 8 1 2 0 1 1 

Asociaciones 
gremiales 

6 0 2 0 1 1 0 2 0 

Productores 
afiliados 

2 0 3 0 0 2 0 0 0 

Comites 
cafeteros 

1 1 1 2 3 1 2 1 0 

Ingenios 
azucareros 

0 0 0 1 10 0 0 0 0 

lnstitutos 
descentralizado 

r--

Corporaciones 
autonomas 

3 

0 

1 

2 

0 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

4 

1 

Secretarias 
agricultura 

de 
1 1 1 1 2 1 0 1 6 

Compaiiias 
manufactureras 

24 4 4 1 6 1 0 0 2 

Distribuidores 2 0 2 3 1 1 2 2 3 

Totales por 
51 12 18 23 33 16 12 11

region 

" ' Fuente: ROLDAN L. , D. EI perfil y la fonnaclon del pro~slonal en ClenClas agropecuanas y afines. 
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Cuadro 4. Niunero de participaciones de los profesionales del sector agropecuario en distintas 
areas de trabajo en las organizaciones encuestadas. 

Gremios
Centros Entidades Empresas

Profesion Universidades y Distribu idores Total 
investigaci6n publicas manufactureras

afiliados 

Ing. 
Agronomo 

437 183 593 636 610 133 2.592 

Medico 
Veterinario 

314 49 12 507 236 7 1.125 

Zootecnista 154 9 8 98 67 5 341 
Ing. Forestal 39 39 14 161 0 0 253 
Bi6logo 59 53 12 79 26 0 229 
Econornista 
Agricola 

66 19 3 46 51 1 186 

Ingeniero 
Agricola 

41 12 36 34 2 0 125 

Adm. 
Empresas 46 1 9 10 29 18 113 
Agropecuaria 
Ingeniero 
Alimentos 

47 4 1 2 29 0 83 

Microbiologo ]6 ]0 1 7 ]3 0 47 
-

Bacteri610go 6 7 2 13 10 0 38 
Ing. Producc. 
Agroindustrial 

15 0 1 1 3 4 24 

TOTAL 1.240 386 692 1.594 1.076 168 5.156 
Fuente: ROLDAN L., D . EI perfil y la formac16n del profeslOnal en ClenClas agropecuanas yafines. 

fj .eas mas d d esempeno os pro eSlOna es.Cuadro 5 Ar 'frecuentes e - Ibida ora e 1 

Centros Grernios y Empresas
Universidades Entidades publicas Distribuidores 

Investigacion afiliados manufactureras 

INGENIEROS AGRONOMOS 

Prod. Agricola 
Asistencia Asistencia

Prod. Agricola 
Docencia tecnica tecnica y Ventas y

Investigaci6n Asistencia tecnica 
Investigacion Extension y Ventas promocion

mercadeo
desarrollo promocion 
rural 
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INGENIEROS AGRlCOLAS 

In vestigaciOn 
Prod. Agricola 
Extension y 
desarrollo Prod . Agricola 
rural Asistencia tecnica 
Administracio Mercadeo Lab. de control 

Investigacion
In vestigacion n y Lab. de control de de calidad 

Administracion No evaluados 
Docencia supervision calidad Admin i stra cion 

y supervision 
Lab. de F orrnulacion y y supervision 
control de evaluacion de 
cali dad proyectos 
F onnulacion y 
evaluacion de 
proyectos 

INGENIEROS FORESTALES 

In vestigacion 
Extension y

In vestigacion Extension y 
desarrollo rural 

Docencia desarrollo 
Asistencia tecnica 

Administracion rural 
Inve stiga cion Administracion y

y supervision Asistencia No evaluados No evaluados 
Docencia supervision

F onnulacion y tecnica 
Fonnulacion y

evaluacion de Forrnulacion y 
evaluacion de 

proyectos evaluacion de 
proyectos

proyectos 

ZOOTECNISTAS 

Asistencia tecnica 
Investigacion 
Produccion 
pecuana 
Docencia 
F orrnulacion 
evaluacion 

y 
de 

investigacion 

Producci6n y 
transformaci6n 
poscosecha 
Extensi6n y 
desarrollo rural 
Administraci6n 
y supervision 

Lab. de control de 
caUdad 
Administracion y 
supervision 
Fonnulaci6n y 
evaluacion de 

Asistencia 
tecnica 
Ventas 
promocion 
Mercadeo 

y 
Ventas 
promocion 

y 

proyectos proyectos 

Fuente: ROLDAN L. , D. EI perfil y la formaci6n del profeslOnal en ClenClas agropecuanas y afines. 
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De acuerdo a la encuesta se puede afinnar que todos los p rofesionales para sus emp]eadores tienen 
lila calificaci6n satisfactoria con un promedio ponderado de 4,03. 

Las fortalezas y debilidades se analizaron en: 

• Aspectos tecnicos en areas de investigaci6n, producci6n, poscosecha y sacrificio. 
• Aspectos administrativos, infonnatica _y medio ambiente. 
• Aspectos de saberes complementarios como aspectos comerciales y de mercadeo, extension y 
conocimientos generales . 
• Aspectos de desarrollo humano y social, e idiomas. 

En la Cuadro 6 se resumen los promedios ponderados obtenidos para los aspectos tecnicos por parte 
de los profesionales de las cuatro carreras en analisis. 

Cuadro 6. Calificaci6n en aspectos tecnicos. 

POSTCOSECHA Y
PROFESION INVESTIGACION PRODUCCION 

SACRIFICIO 

lng. Agricolas 3,56 3,91 3,61 

lng. Agr6nomos 3,56 3,67 2,97 

lng. F orestales 3,48 3,56 2,85 

Zootecnistas 3,19 3,43 3,43 

En los aspectos tecnicos el autor seiiala los siguientes resultados: 

• Para las universidades el area de investigacion, analisis estadistico, biometria y fisiologia son 
fortalezas de los lng. Agr6nomos . La investigaci6n para las universidades tambien es fortaleza de 
los Ing. Agricolas. 

• El resto de organizaciones considera la investigacion, debilidad de todos los profesionales de 
las cuatro carreras . 

• Para los gremios y entidades publicas el analisis estadistico y la biometria son fortalezas de 
los lng. Forestales. Las entidades publicas tambien yen estos dos campos y la fisiologia como 
fortalezas de los lng. Agricolas . 

• Los centros de investigaci6n destacan como debilidades en los Zootecnistas los laboratorios de 
desarrollo y desarrollo de productos . 

• Los lng. Agr6nomos en el area de producci6n en fincas, direcci6n de cultivos, protecci6n de 
plantas y suelos tienen un reconocimiento destacado por parte de las universidades y aceptable por 
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parte de los gremios y entidades publicas . En los centros de investigaci6n son debilidades los 
aspectos de producci6n en tinca, manejo de praderas, manejo del agua yel riego. 

• Los lng. Agricolas en el area de producci6n, los aspectos de construcciones agropecuarias, 
mecanica agricola, riego y manejo del agua son consideradas fortalezas por las universidades. Los 
centros de investigaci6n considera la mecanica agricola una fortaleza de estos profesionales. Los 
gremios sefialan fortalezas en producci6n en tinca, direcci6n de cultivos, riego y manejo de aguas. 

• En los Zootecnistas, las universidades, centros de investigaci6n y entidades publicas presentan 
como debilidades la producci6n forrajera y el control de calidad. Para los distribuidores la 
producci6n de alimentos balanceados y de insumos pecuarios son debilidades. Para los gremios la 
mayoria de aspectos de producci6n son fortalezas de estos profesionales. 

• En el area de producci6n practicamente todos los aspectos son sefialados como debilidades por 
todas las organizaciones en los lngenieros F orestales. 

• Los aspectos de plantas de sacrificio, procesamiento de productos lacteos y producci6n de 
alimentos balanceados son en general considerados en los Zootecnistas fortalezas para las 
organizaciones. El control de calidad se seiiala en general como debilidad. 

• Para los Jng. Agricolas son consideradas fortalezas los aspectos de cosecha y poscosecha por 
parte de las universidades y las entidades publicas. El almacenamiento en silos para las 
universidades y empresas manufactureras es fortaleza . Para los centros de investigaci6n y gremios 
la poscosecha y almacenamiento en silos son debilidades de estos profesionales. 

• En aspectos de cosecha y poscosecha y almacenamiento en silos no se consideran fortalezas 
para los lng. Agr6nomos. Para los lng. Forestales los aspectos de cosecha y poscosecha son 
debilidades. 

En el cuadro 7 se presentan los resultados obtenidos en los aspectos administrativos, informatica y 
medio ambiente. 

Cuadro 7 Asgectos a dmin·Istratlvos ill.f;ormatlca y medi0 am lente. 

PROFESION ADMINISTRACION INFORMATICA MEDIO AMBIENTE 

lng. Forestales 3,51 3,58 3,88 

Ing. Agricolas 3,64 3,56 3,23 

Zootecnistas 3,42 3,09 3,36 

lng. Agr6nomos 3,07 2,70 3,38 
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En estos aspectos de planeacion, control, fonnulacion y evaluacion de proyectos, analisis de costos, 
elaboracion de presupuestos, direccion de personal, aspectos de conocimientos y manejo de 
computador yproEramas Y area de medio ambiente son considerados todos en general como 
debilidades de todos los profesionales. 

En los Zootecnistas las areas administrativas a excepcion de los gremios las organizaciones las 
consideran debilidades. Los profesionales ubicados en los gremios consideran el area del medio 
ambiente como fortaleza. EI area de infonnatica es considera en general como debilidad . 

• En los Ing . Agricolas el area administrativa y del medio son consideradas debilidades por todas las 
organizaciones. Para las universidades es considerada fortaleza el area de infonnatica . 

• En los Ing. Forestales la formulacion y evaluacion de proyectos aparece como fortaleza mientras la 
planeacion aparece como debilidad. Las areas de informatica y medio ambiente aparecen como 
fortalezas para las organizaciones. 

En el cuadro 8 se presentan los resultados obtenidos en los saberes complementarios, con los 
siguientes comentarios: 

En los Ing. Agronomos son debilidades las areas de comercio y mercadeo. Para los centros de 
investigacion, las empresas manufactureras y distribuidoras el area de extension (Docencia, 
transferencia de tecnologia y comunicacion) son debilidades. Estos aspectos sin embargo aparecen 
como fortalezas en las universidades, gremios y entidades publicas. Los conocimientos generales 
se consideran debilidades. 

Cuadro 8. Saberes complementarios. 

COMERCIALES Y 	 CONOCIMIENTOS
PROFESION 	 EXTENSION

MERCADEO 	 GENERALES 

2,89
Zootecnistas 3,07 	 3,74 

2,94
Ing. Forestales 2,94 	 3,59 

2,82
Ing. Agricolas 3,18 	 3,34 

2,88
Ing. Agronomos 3,00 	 3,63 

I 

• En los Zootecnistas son consideradas fortalezas para los gremios y entidades publicas las relaciones 
publicas. En conocimientos generales presentan debilidades. En extension la gran mayo ria de 
aspectos son considerados fortalezas. 

• En los 	 Ing. Forestales los aspectos fundamentales de las areas comerciales y de mercadeo son 
considerados debilidades. En los gremios y en las entidades publicas las relaciones publicas son 
consideradas fortalezas. Los aspectos de extension son considerados fortalezas y los 
conocimientos generales debilidades. 
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• En los Ing. Agricolas 	 los aspectos fundamentales de las areas comerciales y de mercadeo son 
tambien considerados debilidades. En los aspectos de extension, exceptuando en los gremios son 
consideradas debilidades. En conocimientos generales son consideradas debilidades, exceptuando 
en las entidades publicas donde algunos representan fortalezas como politica y legislacion agraria. 

Los profesionales en general presentan fortalezas en comunicacion en espanol y valores humanos, 
pero debilidades en el manejo del idioma extranjero . En el cuadro 9 se presentan los aspectos de 
desarrollo humano y social. 

. ICuadro 9 Los aspectos de desarroII0 humano "socia. 

PROFESION ESPANOL INGLES ASPECTO 
HUMAN0 

Ing. Agricolas 4,21 	 2,61 4,06 

Ing. Forestales 4,51 	 2,05 3,89 

Zootecnistas 4,43 2,52 	 3,77 

Ing . Agronomos 4,06 	 2,20 3,56 

2.2.6 OpinionesgeneraJes de los empleadores• . 

Se resumen las principales observaciones de los encuestados: 

• Se deben yreparar profesionales capaces de afrontar problemas del pais en el campo economico, 
social, de produccion, etc. Hacer enfasis en sistemas de produccion altemativos que sean 
sostenibles. 
• Se requiere un profesional mas comprometido con la sociedad y gestor de procesos de 
transformacion socioeconomicos que requiere el pais. 
• Se deben dirigir esfuerzos a pensar en el profesional del futuro, segUn los diferentes roles, 
especialmente considerando el contexto intemacional y los nuevos retos. 
• Faltan conocimientos de extension rural. 
• Las Facultades universitarias del sector agropecuario deben prepararse para un entomo de 
competencia, modemizar sus curriculos, tecnologia y equipos de entrenamiento y tambien sus 
profesores. 
• No hay vision integral del profesional. 
• Se debe tener mas practicas en las Facultades y balancear con la teoria . 
• Debe haber mas interrelacion entre universidad y empresa, utilizando nuevas tecnicas, 
productos y pedagogias modemas.. 
• Es importante que se ubique a los futuros profesionales en el contexto social, economico y 
politico del pais. 
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2.2.7 Comentarios sobre el estudio. 

Es innegable que muchas de las criticas percibidas por los encuestados sobre el nivel de 
competencia de los profesionales del sector agropecuario, de manera directa y correlacionada estan 
referidas al papel y pertinencia de la formacion universitaria. No es posible eludir la 
responsabilidad que Ie compete a las Facultades de Ciencias Agropecuarias. En este empefio, la 
encuesta resulta una gran herramienta para sacar algunas conclusiones, que ponen de presente la 
necesidad de una evaluacion rigurosa, entendida como un metodo y escenario para eI 
mejoramiento continuo, para la innovacion, para compararnos y reconocernos y para rendir 
cuentas a la sociedad, al Estado-gobierno, a los aspirantes y finalmente para valorar desempefios 
y resultados. 

Es indudable el nivel de insatisfaccion de los empleadores con la formacion de los divers os 
profesionales del sector, cuestionando igualmente la carencia de competencias y otras habilidades 
propias de una educacion continua 0 permanente, es decir, sus empleados estan desactualizados y 
poco concientes de ello. 

Tambien, estos cuestionamientos parciales de los empleadores deben Hamar la atencion para que las 
facultades al rediseiiar los curriculos deban definir categoricamente los siguientes dilemas: 

• Los criterios que deben prevalecer para definir el perfil profesional y la seleccion de contenidos 
son: i,Las necesidades del mercado, las necesidades sociales 0 estar en equilibrio? 
• i,La formacion debera ser mas cientifica 0 tecnologica? 
• i, Cual sera la profimdizacion de conocimiento disciplinar y/o profesionalizante que debera ser 
apropiado por el estudiante en el pregrado? 
• i, Que rol y retorno se plantea la Facultad para el egresado? 
• Los criterios que deben prevalecer para determinar las estrategias, seleccion y organizacion de 
los contenidos, etc. Jos psicopedagogicos, los sociopedagogicos 0 estar en equilibrio? 

Lo anterior como consecuencia de que la produccion y la enseiianza del conocimiento no son solo 
un problema te6rico y metodologico, sino, ademas, historico y etico, y siendo inventos sociales, 
responden a los intereses de grupos sociales yeconomicos. 

Un elemento de singular importancia se infiere de la encuesta y asi 10 indica Roldan: En relacion 
con los aportes recibidos en distintos escenarios, es interesante observar como sistematicamente la 
referencia se hace, no a contenidos especijicos de aSignaturas para las distintas profesiones y 
determinados saberes complementarios dentro de sus ocupaciones, sino por el contrario se da 
prioridad a esquemas de educacion y formacion genericos i1r}Portantes .para ef desempeno 
profesional. Esto es coherente con las caracteristicas del contendido mismo del conocimiento, en 
terminos de fa jlexibilidad al cambio, de tener en cuenta el medio en el cual se actua, de trabajo en 
equipo y de la apertura a la opinion de otro. Es decir, las opiniones no estan referidas a los 
contenidos especificos de las asignaturas, aunque se sefialan tematicas, sino al .por que, cOmo, con 
que enfasis, desde cual perspectiva y herramientas se construyen los interrogantes y se formulan 
las posibles soluciones. 

A pesar de las ambigiiedades y resultados encontrados que presentan los demandantes de 
profesionales del sector, es conveniente tomar en consideracion sus calificaciones y comentarios. 
Estas percepciones deberan ser cuidadosamente analizadas para incorporarias dentro de las 
estructuras curriculares. Es de vital importancia sefialar que la universidad no debe perder la 
orientacion de su quehacer academico, el sector externo no puede determinar la orientacion en la 
formacion del estudiante, porque no siempre las empresas yen la totalidad, sumergidas en sus 
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intereses y dificultades puntuales y coyunturales, no resultan las mas calificadas para proporcionar 
una vision imparcial de 10 que mas Ie conviene a una profesi6n y al pais. Claro, resultaria necio no 
escucharlas . 

Para el caso especifico de Ingenieria Agricola, muchos de los llamados y alertas de los encuestados 
han sido incorporados dentro del plan curricular; de otros se ha abordado su conceptualizaci6n y se 
esta en el proceso de sensibilizaci6n entre los profesores, maximos responsables, para que el plan 
discurra como un todo. Estas seiiales del estudio, de manera parcial reportan que el camino 
allanado con la Pertinencia Social de Ingenieria Agricola: un analisis critico, fue y sera un 
fructifero ejercicio intelectual colectivo, si con una mejor actitud nos aprQpiamos de sus 
recomendaciones. 

Igualmente, resulta satisfactorio el descubrimiento que interlocutores extemos tengan en general 
una opini6n relativamente favorable del desempeiio y pertinencia de los profesionales de la 
Ingenieria agricola; contrasta con el tratamiento que recibimos dentro de la Facultad. 

En consecuencia, es irrefutable enfatizar que 10 que se enseiia en una sociedad, es necesario 
examinarlo continuamente, para proceder a realizar los ajustes y cambios demandados y as! 
contribuir a remediar la problematica de la fonnaci6n y educaci6n, conjugando los procesos de la 
enseiianza y los procesos sociales de la producci6n y recontextualizaci6n del conocimiento y las 
practicas sociales de las disciplinas y profesiones. A esta convicci6n, tambien ha llegado el 
Departamento de Ingenieria Agricola y la direccion de la carrera y ha actuado en consonancia. 

La crisis de la fonnacion en ciencias agropecuarias tiene denominadores comtmes. El alto nfunero 
de aspirantes y matriculados no necesariamente es un sintoma de fortaleza, recordar que se fonnan 
ciudadanos y profesionales competentes para el ejercicio productivo y ciudadano, no para la 
frustracion, la infonnalidad y el marginalismo. Evidente no tener clientes, tambien es un gran 
problema. 

Por 10 anterior, es fundamental que las Facultades de Ciencias Agropecuarias, en particular las de la 
Universidad Nacional, se fortalezcan incrementando su cuasieficincia y razonabilidad43 

, con el 
objeto de aumentar su demanda, permitiendo a los nuevos profesionales un mayor reconocimiento 
yaceptacion dentro del sector agropecuario yen el concierto de las demas profesiones. 

AI emprender esta tarea de transfonnacion academica, cultural y personal estariamos contribuyendo 
creativamente a hacer posible que el plan Global de la Universidad Nacional diera plena vigencia 
las estrategias de presencia nacional, intemacionalizacion, calidad y pertinencia, gestion eficiente, y 
equidad y convivencia. 

2.3 COMO SE ENTIENDEN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARlAS
SEDE MEDELLiN, ALGUNOS PROCESOS ACADEMICO - PEDAGOGICOS Y 
PRODUCTIVOS44 

Para ilustrar, de manera mas concreta algunas concepciones sobre la fonnacion, el conocimiento, la 
tecnologia y la ciencia, reseiiamos varias percepciones sobre dicha tematica al interior de nuestra 

43 GONZALEZ, Jorge Ivan. Bienes publicos, elecci6n colect.iva, racionalidad e indicadores. En: Revista de la Oficina Nacional de 

Planeaci~, Vol. 4 (l001); p. 73-79. 

44 CORTES MARIN , fJkin ; RESTREPO, Hugo. Sobre el saber y el hacer en la forrnaciOn de los lngenieros Agricolas • un estudio de 

caso. IX Congreso Nacional de lngenieria Agricola, Univcrsidad Autonoma de Chapingo, 10 - 12 de Noviembre de 1999, Chapin go, 

Estado de Mexico. 
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Facultad. Igualmente, las ideas aqui expuestas podrian, parcialmente, explicar y confrontar la 
mirada y postulados en los cuales est:a inspirada la propuesta de la nueva estructura de gesti6n 
administrativa . 

"Todo 10 anterior nos conduce a plantear y/o rep Ian tear nuestro actual modelo pedagogico, que 
arbitrariamente divide el conocimiento en teorico y practico. Esta confosion ha permitido 
multiples versiones sobre curriculos y aSignaturas, con precarios resultados 0 sin indicadores 
adecuados para ser evaluados. La formacion no puede ser de tipo instrumental, teenicisla y 
utilitarista; que conduce a solo enseiiar 10 que sirve, 10 practico. AL decir de muchos, estamos 
sobrediagnosticados, somos muy teoricos. Por eso, la invitacion a ser pragmaticos. Es de todas 
formas riesgoso, trasladar el sentido pnictico de la vida cotidiana a fa academia; esta tiene 
ritmos y otras complejas formulaciones que la diferencian. 

Las estructuras del conocimiento son mucho mas complejas y de profundos niveles de 
incertidumbre y aleatoriedad. Por esto es que surge la nueva Teorfa del caos para intentar exp licar 
las multiples actividades e interacciones del hombre, la naturaleza y la producci6n. 

Para centrar la discusi6n, valoremos el concepto de ciencia; considerada como la "Actividad 
humana que se ocupa de la constnJ.ccion de manera sistematica de nuevo conocimiento. La teoria 
se articula a las acciones de pensamiento que elaboran las hipotesis, conjeturas, razonamiento, 
argumentaciones, teorias, critica y analisis, sintesis ,' mientras la practica se relaciona con las 
acciones de acercamiento a la realidad material del mundo a traves de las ohservaciones, La 
manipulacion y el experimento, para posibilitar la interpretacion del mundo a traves de la hipotesis 
y teorias, etc. , con 10 cual se hace evidente el caracter indivisible de teoria y practica, en la 
ciencia ,,45 

De una manera simple, se podria intentar resumir el concepto predominante, en nuestra Facultad, 
sobre 10 que es practica y teoria: por teoria se entiende la ensenanza y repeticion de tecnicas en la 
auLa; en tanto que la practica es ir aver el uso de las tecnicas. A una reduccion de los procesos de 
la ensenanza se puede !legar por la carencia de rejlexion critica sobre el quehacer docente, sin 
apropiarse de las discusiones pedagogicas que se dan en el mundo academico. 

Como quiera que sea, aquellas dejiniciones gene ran una contradiccion entre teoria y practica, la 
cual induce al estudiante a creer que la practica produce un conocimiento mas importante del que 
pueda suministrar la teoria. La practica es el ejercicioprofesional, el cual no entrega la 
Universidad; no se transmite la experiencia. Esta vision da lugar a La existencia de ciertos cursos, 
recargados de experiencias y anecdotas; ella seduce al estudiante y Ie conjirma la anterior 
contradiccion y su desprecio por la teoria. Estos profesores y este modelo se convierten, para el 
estudiante, en el ejemplo de 10 que debe saber y hacer un docente. 

"El sentido de los cursos practicos, de los laboratorios y los trabajos de campo, no es promover 
"otras " formas de conocimiento, sino poner a prueba la fuerza de la combinacion senalada entre 
discusion racional, tradicion escrita y reorientacion 0 reorganizacion de la accion. Si su jinalidad 
es simplemente una "familiarizacion ", sus altos costos tendrian poca justijicacion", (Vicerrectoria 
Academica, Universidad Nacional de Colombia, 1995) . 

I
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4~ Popper, citado por Oscar Herrera . Ref1exiones Pedagogicas, 1997. DEPTO. DE BIBUOTECAS 

BIBLIOTECA "EFE" GOM EZ 

55 


