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El modelo tradicional de investigación universitaria restringe la
acción hasta la fase de investigación básica, al final de la cual divulga a la socie-
dad los resultados y da por terminada su misión. Existe, entonces, una brecha muy
grande entre los hallazgos de los “laboratorios académicos”, el conocimiento que
llevan los nuevos profesionales a la empresa y las posibilidades reales de convertir
tales saberes en respuestas y soluciones apropiadas para los problemas específicos.
Precisamente todo lo contrario de lo que ocurre en los países más industrializados,
donde cada vez se reduce más la distancia y el tiempo entre el descubrimiento uni-
versitario y la producción 1 (gráfico 1).
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Gráfico 1
Interconexiones defectuosas 

o inexistentes entre la 
aplicación teórica del 

conocimiento y su aplicación 
eficaz por la sociedad 2

a. Desconexión entre la ciencia, el
conocimiento y la realidad.

b. Desconexión entre las 
posibilidades tecnológicas y el

aprovechamiento por la sociedad

El modelo clásico de innovación tecnológica requiere de un
período superior a cinco años para el desarrollo de aplicaciones prácticas y econó-
micamente factibles, el cual resulta incapaz de responder en épocas de innova-
ción técnica tan intensa como la actual, reclamando un paradigma nuevo con op-
ciones simultáneas, sistémico y altamente interactivo que pueda reducir drástica-
mente la duración de las etapas de “desarrollo”e “ingeniería de detalle”, ya sea
para productos, procesos, equipamentos o instalaciones productivas completas. El
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gráfico 2 expresa la idea central y aporta una prospectiva mediante la cual la uni -
versidad puede reestructurarse, reconvertirse y redesplegarse en cuatro dimensio-
nes fundamentales: 

I) Reingeniería profunda para el subsistema directivo, administrativo y
logístico-operativo, de “lo material y tradicional” (M.T.) en la univer-
sidad. 

II) Reconceptualización estratégico-p rospectiva del enfoque intern a-
cional para la magnitud de lo espiritual y tradicional (E.T.): el pre-
grado. 

III) Redefinición proactiva y de alta pertinencia para la dimensión de
“lo espiritual y lo nuevo” (E.N.): el posgrado, en esencia la maestría,
el doctorado y el posdoctorado.

IV) Redimensionamiento de la educación superior hacia un escenario
nuevo desagregado, autónomo y pluriinstitucional, la cuarta dimen -
sión de “lo material y lo nuevo” (M.N.), destinado teológicamente a
la apropiación, asimilación y recontextualización del conocimiento
universal para la búsqueda de soluciones a las diferentes problemá-
ticas de la producción, la salud, la educación y demás prioridades
nacionales. Este escenario, hasta ahora ausente de la visión y misión
universitaria, sería el subsistema del descubrimiento aplicativo, obje-
to de esta disertación.

Gráfico 2
Subsistema universitario para la
sociedad del conocimiento3.
Núcleos interuniversitarios de
innovación tecnológica NIT
Nodos de investigación básica
avanzada NIBA
Células creativas y apropiación
tecnológica CRAT
Oficinas de transferencia de 
resultados de investigación OTRI
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P remisas para la cuarta 
dimensión univers i tar ia

La nueva dimensión universitaria es el eslabón faltante en la
cadena productiva de la emergente generación de empresas de alta tecnología
en las cuales las fronteras entre universidades de investigación e industrias se desfi-
guran rápidamente.4

En esencia, la cuarta dimensión universitaria constituye un es-
pacio físico, sicosocial, científico y político independiente de la academia tradicio-
nal, para congregar a los mejores científicos creativos, tanto nacionales como fo-
ráneos, alrededor de “círculos virtuosos de innovación tecnológica” en cada una
de las etnorregiones colombianas, articulados mediante redes Y con ello flexibilizar
el uso del conocimiento y experiencia de los mejores científicos creativos de las uni-
versidades para dedicarse temporalmente a la generación, adecuación, transfe-
rencia, asimilación de tecnología o la búsqueda de soluciones para los problemas
técnicos del país; alimentar el talento creativo universitario, establecer lazos nuevos
con actores pertinentes de la producción, el gobierno, la sociedad y la ciencia in-
ternacional (gráficos 2 y 3).

Se concibe como una ampliación de la misión tradicional de
la universidad, que trasciende la sola formación para el oficio hacia una nueva di-
mensión, la del descubrimiento aplicado. Obedece al compromiso moral de la uni-
versidad para favorecer el desarrollo del talento humano y, de manera particular,
la capacidad creadora de sus alumnos o clientes primarios y de sus mejores aca-
démicos e investigadores.5

Gráfico 3
Función transversal de la cuarta

dimensión universitaria

Fuente: Conceptualización a partir de Chaparro (1988);  Dagnino (1996); Didrikson (1997).
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Surge de la responsabilidad social de la universidad para
comprometerse de forma palpable con la solución de los problemas de su entorno
y con el desarrollo social y económico del país por construir.6

La presión combinatoria y acentuadamente reestructurante
de las nuevas tecnologías, tanto sobre los modelos de producción como sobre el
“mayor valor agregado” de los productos, procesos y servicios están acelerando
los acercamientos entre las empresas más innovadoras y los centros de enseñanza
superior e investigación avanzada, desvaneciendo progresivamente las fronteras
entre estas instituciones.7

La confluencia de académicos y científicos altamente califi-
cados, laboratorios y equipamentos investigativos, de un lado, necesidades, pro-
blemas sociales y de la producción de carácter estratégico, del otro lado, induci-
rían mediante condiciones especiales a crear nuevos productos, procesos y tecno-
logías apoyándose en conocimientos avanzados que normalmente los genera la
investigación universitaria.8

La economía colombiana y latinoamericana carecen de un
puente entre el “conocimiento teórico de frontera”, las exigencias prácticas del
desarrollo y la competitividad en sectores productivos de alta tecnología como los
que se impondrán en el próximo futuro.9

En ciertas áreas estratégicas del saber el poder del doctora-
do es dinamizable para la apropiación del conocimiento universal, la socialización
del mismo y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación en las regiones.

El carácter investigativo en áreas de frontera que deben te-
ner los doctorados excelentes les otorgan una habilidad enorme para juntar ca-
pacidades y organizaciones distintas en favor de procesos aplicativos e innovati-
vos; en esencia, informaciones, conocimientos, destrezas humanas, equipos y re-
cursos financieros se consideran programas altamente movilizadores de la inno-
vación tecnológica.1 0

La complejidad del conocimiento actual exige niveles y des-
trezas suficientemente actualizadas y flexibles en un nuevo tipo de científico que
debe actuar como puente entre la ciencia y las necesidades prioritarias de la so-
ciedad. En esta propuesta se identifican los doctorados en ciencias básicas, inge-
niería, administración, ciencias de la vida y del medio ambiente como pivotes del
sistema de innovación endógena.11

La mayoría de regiones colombianas carecen de cuatro
condiciones fundamentales para apoyar una competitividad sostenible:

i) Un mecanismo de monitoreo, prospectiva e información ágil y efi-
ciente

ii) Un sistema eficaz para la absorción de nuevo conocimiento universal
iii) Un dispositivo social para la extensión y difusión del conocimiento de

gran “capilaridad” y,
iv) Un engranaje orientador para el dominio de las nuevas destrezas, así

como para realizar gestión en áreas de oportunidad dominadas por
las nuevas tecnologías.12

El enorme dinamismo que va adquiriendo el mercado global
está obligando a todas las organizaciones humanas a desagregar y conciliar ac-
ciones, entre distintos tipos de actores envueltos en procesos de innovación relacio-
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nados con las nuevas tecnologías y son las universidades de investigación las que
están ganando más espacio. 13

El Sistema Interuniversitario de Innovación Tecnológica se ubi-
ca en un nicho muy específico, el cual re q u i e re destrezas humanas más complejas:
la industria “no tradicional”, que utiliza alto nivel de conocimiento científico dentro de
sus procesos productivos y comerciales. La propuesta no desconoce los sectores em-
p resariales “tradicionales y dependientes”, según la clasificación de Freeman de
1977; solamente desea interconectar una de las fortalezas que imperiosamente de-
berá construir la educación colombiana: el doctorado de excelencia, con el nue-
vo paradigma de empresa de alta tecnología.

La cuarta dimensión universitaria se focalizaría en áreas muy
selectivas del conocimiento, las llamadas oportunidades estratégicas y obedecen
a una serie de criterios dictados por la experiencia internacional en el campo de la
High Tech:

i) Oportunidades derivadas de la dotación de recursos productivos y
naturales que es necesario explotar con adecuadas maquinarias,
procesos o insumos.

ii) Áreas donde hay problemáticas específicas regionales y nacionales
en materia de salud, alimentación, medio ambiente, educación,
transporte o redimensionamiento de escalas productivas.

iii) Áreas donde el aprovechamiento de adelantos tecnológicos inter-
nacionales requiere de una adaptación a circunstancias particula-
res del medio.

iv) Opciones originadas en el abastecimiento de insumos y servicios con
alto contenido tecnológico para “cadenas productivas nacionales”.

v) Expectativas de nuevos e imaginativos productos y servicios.
vi) Oportunidades propiciadas por la globalización de la economía co-

lombiana, o inserción en cadenas productivas internacionales de al-
ta tecnología.15

Si en la actualidad cerca de 70% de la investigación nacio-
nal se hace en las universidades a pesar del incipiente nivel de posgrado, de la in-
cierta y frágil política gubernamental de apoyo a la ciencia, de los recursos finan-
cieros insuficientes, de la pobre cultura e infraestructura investigativa de la mayoría
de ambientes universitarios, bien distinta sería la situación con un apoyo estatal y
social más claro y decidido. 16

La tesis extraída de las premisas anteriores concluye que la
creciente incorporación mundial de investigación básica en el conocimiento social
privatizado, reubican a la universidad en el epicentro del desarrollo regional, nacio-
nal e internacional. Como afirma Freeman (1977) “la base del conocimiento de las
nuevas tecnologías quizá sólo pueda expandirse en el contexto de instituciones
que superen la dicotomía básica/aplicada; entre otras razones, porque las llama-
das nuevas ciencias tienen un enorme poder reestructurador transversal.

Constituye, en esencia, la creación por parte de la universi-
dad de una dimensión nueva; aunque le era propia a su origen y naturaleza, no se
habían conjugado las condiciones contextuales y coyunturales necesarias para la
implementación del eslabón faltante entre la auscultación especulativa y la utili-
dad práctica en la sociedad (gráficos 2 y 3).
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P e r f i l  general  de la cuarta 
dimensión univers i tar ia

La nueva dimensión universitaria constituye un ambiente
científico de alto nivel, orientado exclusivamente a resolver problemas técnicos
reales de los diferentes sectores de la economía, la biodiversidad, la educación y
la generación de nuevos e imaginativos productos, procesos y equipamentos,
efectuando una incorporación sistemática de conocimientos científicos y geren-
ciales avanzados. Debe convertirse en un gran reto a la imaginación, a la ciencia
y a la motivación humana. 17

La enorme brecha científica y tecnológica de Colombia res-
pecto del resto del mundo al comenzar el nuevo siglo, exige construir en el menor
tiempo posible masas críticas de conocimiento de estructura, naturaleza, tamaño
y duración flexibles en cada una de las regiones colombianas, lo cual lleva a pen-
sar en un Plan Nacional de Doctorados y Maestrías Estratégicas íntimamente com-
prometidas con el desarrollo de las regiones del país,18 por lo siguiente:

i) Acelerar el proceso nacional de innovación endógena, vinculando
la creatividad peculiar de los colombianos y el enorme potencial de
energía de miles de jóvenes universitarios, académicos y científicos
con clara vocación para el descubrimiento, compromiso con su
país, pero desprovistos de condiciones apropiadas para ejercerlos.

ii) Apresurar la conformación de una masa crítica nacional en nuevas
tecnologías de gran poder combinatorio transversal, que logre pe-
netrar profundamente en todos los sectores productivos del país,
acelerando la transformación del nivel de vida general.

iii) Extender tales doctorados y maestrías a todo el país, vinculando en
grados diversos a las universidades regionales, creándolos mediante
alianzas interuniversitarias y transuniversitarias; importándolos de
otros países, parcial o totalmente; vinculando aspirantes de los distin-
tos departamentos; realizando investigaciones doctorales específi-
cas en beneficio directo de las zonas más deprimidas o muchos otros
arreglos organizacionales que permitan jalonar nuevo desarrollo a
partir de los recursos naturales más abundantes, renovables o estra-
tégicos del país para el contexto nacional y mundial19 (gráfico 4).

iv) Romper la indiferencia casi colectiva
(gobierno, empresariado y direcciones
universitarias) para aprovechar los sa-
beres y talentos de los PhD, especial-
mente de los formados en las mejores
universidades del exterior.

v) Mantener un pie en los mejores campus
universitarios y centros intern a c i o n a l e s
g e n e r a d o res de conocimiento del mun-
do, y el otro en nuestro país, incorporan-
do mayor valor agregado a los poten-
ciales estratégicos naturales del país o
sus regiones (Chaparro, 1998).
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Grupo de universidades complejas nacionales y/o extranjeras se asocian con el
propósito de crear la nueva dimensión del descubrimiento tecnológico, a partir
de la integración de mutuas fortalezas actuales y la adquisición de nuevas y más
amplias competencias en el conocimiento científico, logradas a partir de progra-
mas de maestrías y doctorados de excelencia en campos estrechamente relacio-
nados con la Innovación tecnológica.

Universidades complejas

Empresas o agremiaciones 
privadas

El Estado (nación-departamentos-
municipios o empresas industriales
del Estado)

Otros tipos de organizaciones 
como: cámaras de comercio,
ONG, organismos de 
cooperación internacional, 
fundaciones extranjeras, 
sindicatos, asociaciones

Núcleos interuniversitarios de 
innovación tecnológica

Doctorados estratégicos de 
apoyo a la innovación 
tecnológica

Nodos de investigación avanzada
(NIBA)

Células creativas de apropiación
tecnológica (CRAT)

Programas de cooperación 
científica y tecnológica 
internacional

Universidades regionales de 
menor desarrollo relativo

Gráfico 4
Una configuración para el

subsistema de la cuarta
dimensión Universitaria 

(un modelo de múltiples
posibilidades)21
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vi) Lograr sinergias de la experticia de inventores pragmáticos, ingenie-
ros y científicos de organismos investigativos nacionales de índole di-
versa, de instituciones internacionales de ciencia, educación y tec-
nología, articuladas a las conexiones y los proyectos tecnológicos
que emprendan los doctorados y maestrías estratégicos, y hacia la
creación de empresas de alta tecnología, ya sea en incubadoras,
parques tecnológicos, polos industriales, zonas francas tecnológicas
e, incluso, ciudades de ciencia.

La subordinación notable de la investigación universitaria res-
pecto de la docencia, de una parte, de otra, la gran diferencia de las misiones en-
tre tales subsistemas y el de “creación aplicativa”, lleva a la necesidad de estable-
cer un arreglo organizativo total o parcialmente independiente de la academia
formal, como lo reconocen. 20

La nueva dimensión apl icat iva 
de conocimiento cient í f ico

El autor está convencido que uno de los desafíos más trascen-
dentales de la universidad al entrar en la “era de las sociedades del conocimiento”,
tendrá que ser la completa transmutación de su rol predominantemente reactivo del
tipo p u s h, por el antagónico p u l l o pro a c t i v o-p rospectivo. La universidad deberá
guiar a la sociedad no sólo a partir de una educación más liberadora, sino que de-
berá mostrar caminos posibles para las grandes problemáticas nacionales.

La ampliación de la misión universitaria con la creación del
nuevo subsistema para la “industria del descubrimiento”, es ante todo una apuesta de
la educación superior y de la nación entera al talento científico y creativo, principal-
mente joven; un reto para integrar las regiones menos desarrolladas al nuevo pro g re-
so nacional y mundial y, por último, una estrategia factible para acelerar la incorpo-
ración de mayor “valor agregado” a los valiosos recursos naturales del país en un pe-
ríodo de tiempo menor que con otros modelos de innovación (gráfico 5).

Gráfico 5
Proceso evolutivo del 

Sistema de Innovación
Tecnocientífica

Interuniversitaria
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El enorme atraso colombiano en ciencia y tecnología frente
a los países más dinámicos del mundo plantea un desafío descomunal a la nación,
que requiere de un salto de paradigma para elevar el nivel general de competitivi-
dad del país antes de quedar definitivamente rezagado en el contexto mundial;
exige desatar todo el potencial, la motivación y la creatividad de la gente con más
alto acceso a la educación, a juzgar por la posición colombiana en los cinco últi-
mos (The World Competitiveness Reports). El gran desafío nacional es acortar la bre-
cha actual en el “menor tiempo posible” y maximizar el aprovechamiento de los
hallazgos científicos en un número mayor de sectores productivos. A pesar de las
graves restricciones presupuestarias, tanto del Estado como del sector productivo y
de las propias universidades. Ahora, el gobierno, el sector productivo, la sociedad y
las universidades tendrán que ingeniárselas para hacer más con menos; para ir más
de prisa y con mayores retos; para hacer en menos de una década lo que las mio-
pes generaciones dirigentes dejaron de hacer en la última media centuria.

Surge entonces la pregunta: ¿Por qué no realizar un esfuerzo
colectivo trascendental para destinar cuando menos 5% del PIB nacional durante
los próximos diez años, para financiar la creación de la cuarta dimensión de la edu-
cación superior, asegurando así la competitividad colombiana de ahora y de la
posteridad en vez de seguir invirtiendo en una guerra fratricida que ha retrasado
nuestro futuro en por lo menos doscientos años?
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