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SEGUNDA PARTE
 

IA UNIVERSIDAD YIA SALUD DE IA POBIACION
 





II
 

Funcion de la Universidad en la Formacion de Recursos Humanos
 

Ltc. Ruben Stlte:
 
Ltc. JoseAgustin de Migue!"
 

1. EI proceso de modernizaci6n 

Los ultimos treinta anos fueron vividos por 
America Latina, como de las grandes esperanzas 
en todos los 6rdenes sociales y politicos: fuertes 
expectativas de cambios politicos y superaci6n 
del subdesarrollo. Para ambas metas, la 
educaci6n fue considerada un factor fundamen
tal; por 10 que en la lucha para su consecusi6n 
nunca se dej6 de lado la ampliaci6n de la 
cobertura educativa; asi como e1 logro de la 
equidad dentro de la misma. 

Cuando a finales de los anos sesenta se 
realizaban evaluaciones sobre la eficiencia 
interna y externa del sistema educativo, 
empezaron a surgir las dudas e interrogantes 
sobre el rol de la educaci6n para el desarrollo 
global de los paises, al comprender que para 
alcanzar el desarrollo no basta con haber 
aumentado la cobertura, sino una mejor 
relaci6n entre ese aumento y la inserci6n en la 
estructura productiva. 

De repente se empez6 a hablar que esta 
importante reinvindicaci6n social contribuia a 
una agudizaci6n de fen6menos de sobre
califlcacion y subempleo c. ..) si se tiene en 
cuenta que, en todo caso, el profesional 
universitario cada vez queda mas cesante, ya 
que la sobrecalificaci6n implica que los mas 
educados desplazan de ocupaciones de menor 
exigencia a personas de inferior nivel 
educative ... (BID, 1978 pag, 414). 

Si bien a partir de esta y orr as cons
tataciones se vela la necesidad de replantearse 

• Profesor - Prograrna FLACSO - Republica Dominicana. 

las funciones para el ascenso social, e1 aumento 
de los ingresos personales, asf como de 
incremento de la productividad y e1 progreso 
tecnol6gico. 

Se podria afirmar que e1 crecimiento de 
las economias latinoamericanas de anos 
anteriores, que generaba una demanda de 
trabajo calificado, justicaba todas las ideas 
acerca del rol de la educaci6n en nuestras 
sociedades. 

Esto iba en consonancia con las entonces 
nuevas concepciones sobre el desarrollo, 
entendido no s610 como progreso material 0 
puro crecimiento econ6mico, sino como un 
proceso de cambio estructural global, cuyo 
sistema econ6mico permitiera satisfacer los 
principales objetivos y aspiraciones de la 
sociedad. (Sunkel y Paz, 1973). 

Bajo estas nuevas ideas se esperaba que a 
estas alturas de finalizacion del milenio, America 
Latina habrfa entrado en una fase de superaci6n 
plena de la dependencia y el sub-desarrollo, 
con una mayor capacidad aut6noma para 
impulsar el crecimiento y la estructura del 
sistema economico. 

Lo que en realidad ha sucedido junto a 
otros aspectos, es que las metas del desarrollo 
industrial y la autonomia de los paises, no se 
han conseguido, llegando mas bien a expandir 
el crecimiento de los servicios urbanos, 
restringiendo los mercados de empleos y 
quedando la formaci6n profesional como parte 
de la inercia del sistema, cuya validez s610 se 
justifica como demanda social de los sectores 
medios urbanos (Brunner, 1979). 

•• Funcionario y Acadernico del Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo (INTEC). 
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No obstante, la regi6n aun tiene como 
"tarea primordial y comun a todos los paises: la 
transformaci6n de las estructuras productivas 
de la regi6n en un marco de progresiva equidad 
social. Mediante esta transformaci6n, se 
pretende crear nuevas fuentes de dinamismo 
que permitan cumplir algunos de los objetivos 
propios de una concepci6n actualizada del 
desarrollo: crecer, mejorar la distribuci6n del 
ingreso, consolidar los procesos dernocra
tizadores, adquirir mayor autonornia, crear 
condiciones que detengan el deterioro 
ambiental y mejorar la calidad de vida de toda 
la poblaci6n" (CEPAL 1990, p. 10). 

La anterior quiere decir que si bien no 
estamos en el mismo punto de los aiios sesenta, 
el desarrollo sigue como "asignatura 
pendiente", y con el, la educaci6n superior y 
su rol como factor contribuyente. 

En 10 que a Republica Dominicana 
concierne, podemos decir que como plantea 
la CEPAL, las estructuras productivas han 
cambiado, pero sin alcanzar el desarrollo, por 
eso entre otras consecuencias tenemos una 
aguda situaci6n de desempleo que afecta 
fuertemente a los egresados unviersitarios. Es 
una situaci6n nueva que cuestiona este sector 
de la educaci6n, y que entre otras causas se 
debe a que la economia dominicana se ha 
orientado definitivamente hacia la esfera de los 
servicios y las zonas francas. 

La crisis se ha tornado tan dramatica en el 
mercado de empleos que la acreditaci6n 
universitaria ha pas ado a ser competitiva hasta 
para optar a la opci6n migratoria, ya la mayorfa 
de los j6venes graduados, como los que han 
desertado de las universidades, no connan en 
la educaci6n como un recurso de movilidad 
social. 

Asumiendo el lenguaje de la teorla del 
capital humano, podemos decir que el 
rendimiento individual de la educaci6n ha 
disminuido, pues invertir en su capacitaci6n no 
les garantiza un nivel apreciable de beneficios, 
esto asi, tanto por el incremento de los costos 
de la educaci6n, como por las dificultades para 
acceder posteriormente al mercado de trabajo. 

Las caracterfsticas de ese mercado han 
cambiado, pues durante aquellos afios en que 

se efectuaba la masificacion de la ensenanza, 
e1 sector gubernamental se presentaba como 
una importante fuente de empleos a 
profesionales, pues en cierta medida este 
tambien se expandia, asf como el modelo de 
sustituci6n de importaciones. 

La realidad de hoy es totalmente distinta 
respecto al Estado, el que ha entrado en una 
fase de reestructuraci6n, la industria sustitutiva 
esta en plena crisis; siendo el sector informal 
una fuente ocupacional mas amplia y dlnamica 
que los otros dos sectores; asi como las zonas 
francas. 

Dada la fuerte expansi6n alcanzada por 
los dos iiltimos sectores, las limitaciones de la 
demanda de educaci6n individual no s610tiene 
que ver con 10 difuso que se perciben los futuros 
ingresos del egresado, sino con la escasa 
demanda de personal profesional por parte del 
sector industrial. 

En este sentido, el problema de la equidad 
adquiere una nueva dimensi6n, pues 10 dicho 
anteriormente nos plantea que la competencia 
por los puestos de nivel profesional benefician 
a los de mejor posici6n econ6mica y origen fa
miliar mas elevado; ya que estos dos factores 
pasan a jugar un rol decisivo en la estructura 
del mercado ocupacional; y puesto que el 
acceso a los puestos de trabajo mejor 
remunerados tendra que ver con las relaciones 
familiares. 

No es extrafio que los j6venes de mayores 
ingresos se encuentren sobre representados, en 
las universidades de mayor prestigio y costo; 
ya que para ellos la inversi6n resulta rentable, 
dadas las grandes expectativas de insertarse en 
los niveles mas altos de la estructura 
ocupacional; mientras los de origen familiar con 
bajos ingresos tienen menos expectativas, 
guardando mas esperanzas en la emigraci6n 
que en la oferta de empleos del pais, pues si 
bien en el pafs receptor se colocan tambien en 
los niveles bajos de dicha estruetura, al menos 
las posibilidades de progreso son materialmente 
mayores. 

Esto nos indica que los tiempos han 
cambiado y que en consecuencia la universidad 
tiene planteados nuevos puntos en su agenda; 
ya no se trata de abrirla a los sectores que no 
tenfan acceso a ella, ni de mantener contenidos 
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educativos asentados en un progresismo 
ret6rico hoy superado, tampoco se trata de 
volver a discutir la noci6n de privado y publica, 
etc., hoy esta planteado con mucha fuerza, la 
necesidad de aumentar la eficiencia y 
productividad, que permitan una mejor 
inserci6n de la universidad en la estructura 
productiva, asf como generar capacidades 
intelectuales capaces de ofrecer alternativas 
posibles para avanzar hacia el desarrollo. 

2. Los nuevos cambios y metas 

Desde la terminaci6n de la Segunda 
Guerra Mundial, la universidad latinoamericana 
ha sido objeto de multiples cambios respecto a 
la universidad tradicional 0 colonial, y sobre 
todo, ha crecido en el numero de instituciones 
y en la diversidad de las mismas. 

Esos cam bios operados han obedecido a 
factores internos y externos a la universidad, 
envuelta como ha estado en el proceso general 
de transforrnacion de la sociedad llamado 
modernizacion. 

De tal forma que la universidad 
"lentamente se convirti6 en una organizaci6n 
compleja, sus estructuras internas y las 
concepciones organizacionales se modificaron 
plenamente. Incluso, los vinculos con la 
sociedad, las relaciones con el Estado y los 
nexos con el aparato productivo tambien fueron 
producto de una transformaci6n no siempre 
conflictiva". (Miguel Casillas. 1987: 124). 

Las instituciones a su interior, yen relaci6n 
unas con las otras, como componentes de los 
sistemas nacionales de educaci6n superior, van 
sufriendo modificaciones importantes. No s610 
se polarizan en publicas frente a privadas, 
tambien encontramos metropolitanas frente a 
regionales, 0 comprensivas frente a especia
Iizadas. A esa diferenciaci6n por sus atributos 
externos, se puede afiadir la que surge en 
relaci6n a la calidad y nivel dentro de la misma 
educaci6n post secundaria. De esa diversi
ficaci6n inter-institucional brota una hetero
geneidad que podrfa ser la nota distintiva de la 
educaci6n superior latinoamericana de la 
segunda mitad del siglo. 

Es importante tener en cuenta que la 
presencia activa 0 ausencia del Estado en la 

direcci6n de la educaci6n terciaria ha jugado 
un papel decisive en la diversidad de los 
componentes de los sistemas educativos del 
tercer nive\. En los paises donde las 
regulaciones dispuestas por el Estado para la 
creaci6n y funcionamiento de las instituciones 
fueron mas abiertas y de menos exigencias, el 
mercado fue el factor principal como productor 
de las diferencias entre las instituciones. 

En esa situaci6n la "transmisi6n fue un 
proceso "irracional" desde el punto de vista 
planificador, como resultado de diversas 
intencionalidades e intereses encontrados, los 
cuales se articularon de multiples maneras a los 
ideales de la modernizaci6n como resultado de 
la obra de distintos sujetos, de su confrontaci6n 
y conciliaci6n, fue una sintesis contradictoria 
interpretada de muy diverse modo por sus 
protagonistas". (Miguel Casillas, p. 124). 

La crisis por la que atraviesa actualmente 
America Latina, es fruto de factores de diversa 
Indole y existe cierto consenso sobre su caracter 
estructural. Por 10 mismo, es un retroceso 
despues de una etapa de cierto crecimiento y 
sus rakes se extienden a 10largo de las decadas 
pasadas. 

La Decada Perdida, como se denomina a 
la peor de las consecuencias de la crisis, no s610 
es aplicable al sector econ6mico. El retroceso 
tarnbien se ha producido en otros sectores 
como el educativo. 

Las metas de la educaci6n superior eran 
entre otras: la democratizaci6n del acceso y 
ampliaci6n de la matricula, de tal manera que 
la adquisici6n de una formaci6n universitaria 
fuera un instrumento de movilidad social, la 
creaci6n y distribucion de los conocimientos 
que eran necesarios para el desarrollo, sobre 
todo para el aparato productivo; la formaci6n 
de los recursos humanos que respondieran y 
se hicieran cargo de aportar las soluciones a 
los problemas del desarrollo. 

Lainterrupci6n 0 retroceso que supone la 
Decada Perdida en el logro de tales metas 
educativas, trae como consecuencia una crisis 
de identidad a la universidad. Cuando esta habia 
llegado a ser una instituci6n social, en el sentido 
de que la universidad era una realidad accesible 
para una gran parte de la poblaci6n. Por 10 
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mismo, comenz6 a ser cuestionada su 
rentabilidad social y privada. 

Posiblemente la universidad como 
instituci6n haya evolucionado hasta llegar a ser 
como dice Perkin "una instituci6n social que 
resume aspiraciones sociales y colectivas 
gestadas en la red de relaciones econ6micas, 
politicasy culturales que conforman y sostienen 
la vida social. En este sentido, la universidad 
no es una misma de una vez y para siempre, 
ella es expresi6n y resultado de las 
transformaciones mas amplias de la sociedad a 
10 largo de su historia. Simultaneamente 
conforma un universo analitico particular en la 
que se desarrollan valores, tradiciones, practicas 
de trabajo y formas organizativas reconocibles 
en su diversidad a 10 largo del tiempo. La 
existencia misma de la universidad es expresi6n 
de un incesante proceso de transformaci6n en 
el que mucho cambia porque mucho 
permanece". (Editado en Lilia Perez Franco et. 
al.; 1991, p. 329). 

3. Nuevo Desarrollo y Universidad 

Poco a poco van surgiendo propuestas 
que intentan recoger la experiencia de las 
decadas pasadas e intentan articular esquemas 
de acci6n para un nuevo modelo de desarrollo. 
EI documento Transformact6n Producuoa con 
Bquidad de la CEPAL es sin duda una de las 
mas valiosas. 

En ltneas muy generales la CEPAL 
propone: la vinculaci6n mas vigorosa de las 
economtas con el mercado extemo; articulaci6n 
productiva y la concertaci6n estrategica de los 
agentes econ6micos publicos y privados. Las 
politicas fundamentales a seguir serian: una 
competitividad autentica; la articulaci6n de 
todos los sectores productivos, e1 sistema 
financiero y los servicios e infraestructura; y la 
organizaci6n de los agentes, renovando el rol 
del sector publico. 

Las transformaciones cientfficas y 
tecnol6gicas, llevadas a cabo en los parses 
desarrollados, han modificado el proceso 
productivo hasta el punta de inaugurar una 
nueva revoluci6n industrial. Los progresos en 
la electr6nica, los nuevos materiales, por citar 
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, algunas realizaciones impactantes, "crean las 
condiciones de una modificaci6n radical de los 
principales lugares de la vida econ6mica y so
cial. En el campo industrial, la nueva planta 
tiende a ser un taller flexible relativamente 
pequefio pero altamente automatizado y en el 
cuallabora un mimero reducido de operarios. 
Entrelos principales atributos de la nueva planta 
industrial se encuentran su capacidad de 
diversiflcar las lineas de producci6n y de 
producir en forma rentable series pequefias, 
reduciendo los tradicionales problemas de 
escala. A10 anterior se agrega la utilizaci6n mas 
intensiva de los insumos que intervienen en el 
proceso productivo. Laposibilidad de sustraerse 
a las exigencias de la producci6n en masa sienta 
asi lasbases para la superaci6n de la gran planta 
industrial npica de la organizaci6n fordista del 
trabajo". (Carlos Ominami, 1988: p. 53). 

Frente a esos avances tecno16gicos y de 
organizaci6n, los sistemas productivos de la 
regi6n tienen que rediseiiar sus procesos para 
ponerlos de alguna forma en una nueva 
competencia en e1 comercio intemacional. La 
experiencia de la Decada Perdida hace patente 
la imperiosa necesidad de superar el model a 
de industrializaci6n anterior, donde e1 valor 
tecnico agregado a los recursos materiales era 
sumamente insuficiente al ser imitado de las 
formas realizadas en otras latitudes, importadas 
sin pasarlas por algiin proceso que permitiera 
comprender sus bases cientificasy tecno16gicas 
y llevarlas hasta la adaptaci6n adecuada para 
que se fuera generando, en ambos casos, una 
asimilaci6n del progreso tecnico. 

En America Latina, como en otros parses, 
la microempresa, la pequena y la mediana 
empresa estan llamadas a jugar un rol estelar 
en el crecimiento de las economlas y desarrollo 
de las sociedades de la regi6n. Las ventajas de 
estas organizaciones de producci6n se 
concentran en e1 empleo considerable de mano 
de obra, en su capacid ad de sufrir modifi
caciones rapidas, la relativa economla de 
energta y la posibilidad de utilizaci6n de 
materiales aut6ctonos. 

En el plano social, esas formas de 
organizaci6n produetiva contribuyen mejor que 
cualquier otra estructura a la distribuci6n 



equitativa del ingreso, al ahorro y ala inversion. 
A la vez que reducen la distancia entre las 
gran des empresas y los espacios artesanales de 
la economia informal. Area esta ultima que 
tambien debe recibir suma atenci6n. 

Frente a esa direcci6n del desarrollo 
futuro, la universidad por su indisoluble 
relaci6n con la ciencia y la tecnologia esta 
llamada a fortalecer institucionalmente sus 
relaciones con el sector productivo, aportando 
el propio desarrollo logrado en el campo 
cientifico y tecnol6gico al que es necesario en 
el mundo de la producci6n para instaurar un 
proceso sostenido de superaci6n en el orden 
economico-social. 

Por 10 mismo, en ese orden de ideas, es 
necesario un cambio en las orientaciones de la 
universidad, modificando las formas predo
minantes durante las decadas pasadas ya que 
"desde un punto de vista te6rico general, ya 
pesar de la diversidad de situaciones nacionales 
es posible sostener que en America Latina el 
desarrollo educativo estuvo vinculado mas al 
sistema politico e ideologico que al sistema 
productivo", (Iuan Carlos Tedesco, 1988, 
p.59). 

Los modelos de industrializaci6n 
incorporados en estas ultimas decadas en 
Latinoamerica, se basaban principalmente en 
la importacion masiva de tecnologias externas 
realizadas sin analisis previos, en medio de una 
supina carencia de disposiciones y f6rmulas 
id6neas para apropiar y adaptar esas tecno
logias a las circunstancias locales de 
produccion. Losdeterminantes de esa situaci6n 
fueron, por un lado, los empresarios, que no 
dieran importancia al propio praceso de 
asimilaci6n tecnol6gica, dada las ventajas de 
produccion obtenidas por otras mecanismos y 
sintiendose asf eximidos de tales preocu
paciones, y tambien, los responsables publicos 
como incumbentes de la formulaci6n de las 
politicas cientifico-tecnoI6gicas. En ese 
ambiente, es comprensible que las univer
sidades no se ocuparan de producir cambios 
tecnol6gicos y transferirlos a las empresas 0 

sencillamente relacionarse con el sector 
productivo. Pera, las condiciones de la 
universidad, ahora necesaria, exigen un cambio 
de intereses en la universidad, 

Con frecuencia se piensa que los cambios 
tecnol6gicos son aut6nomos y aceptados por 
su peso especffico, pues la imagen de poder 
que acornpana a la tecnologta implica una 
fuerza que inclina y lleva misteriosamente al 
cambio. Sin embargo, la realidad no es esa. Los 
cambios en las formas y medios de producci6n 
surgidos de los avances y aplicaciones 
tecnol6gicas no son independientes de los 
sectores sociales. La cultura, las percepciones 
sociales, los valores estan implicados a la hora 
de viabilizar la aceptaci6n de los cambios 
tecnol6gicos. Yen este caso, de la misma forma 
que las universidades trabajaron, durante la 
decada de los sesenta, para modificar los valores 
de la "sociedad tradicional" y hacer el espacio 
a la modernizacion, ahora la universidad tiene 
el reto de crear las facilidades para que los 
cambios tecnol6gicos sean aceptados en los 
ambientes sociales y productivos, 

Sin duda, se trata de colaborar en una 
creaci6n cultural para entender el cambio 
tecnol6gico desde otra perspecgiva. "EI cambio 
tecnol6gico puede ser definido como un 
producto social, que presenta una compleja 
relaci6n de causa a efecto con las trans
formaciones culturales. Si, por una parte, el 
desarrollo tecnol6gico sigue su propia 
racionalidad, ella no obedece a una tendencia 
predeterminada. Las opciones constituyen, en 
ultimo analisis, expresi6n de necesidades, 
intereses y relaciones de fuerzas entre clases y 
categorias que participan en el praceso 
productivo. Los cam bios tecnol6gicos influyen 
en las estructuras, mentalidades y valores de la 
sociedad, los cuales, por su parte, tam bien 
condicionan las innovaciones tecnol6gicas. 
Mientras la sociedad no este preparada para 
aceptar los impactos y efectos de los cam bios 
tecnol6gicos, estos no lograran imponerse y 
producir los efectos deseados. Por otro lado, la 
asimilaci6n e integraci6n de los cambios 
tecnol6gicos y culturales genera tensiones y 
conflictos, debido a las resistencias, intereses y 
val ores de los diversos agentes sociales 
comprometicos en el proceso". (Rattner, 1990, 
p.14). 

Lasuniversidades hasta ahora han sido las 
que han seleccionado los conocimientos que 
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constituyen los elementos de formaci6n 
profesional de los egresados universitarios. Esos 
conocimientos, producto de la actividad 
intelectual de la comunidad cientifica 
internacional, academica y no academica, son 
cada dia mas extensivos e intensivos, mas 
especializados. Cuando la universidad no 
participa en la creaci6n 0 adaptaci6n de 
conocimientos, aquellos que utiliza como 
materiales de formaci6n, son los organizados, 
empacados en manuales inmortales, en la 
mayorfa de los casos obsoletos y sin relaci6n 
con las necesidades presentes. 

La reacci6n concreta y necesaria de la 
universidad frente al crecimiento de la ciencia 
y la tecnologfa es la de incorporarlo adecuada 
y rapidamente al curriculo, tomando esa tarea 
como una de sus mayores responsabilidades, 
ya que la calidad de los futuros profesionales 
esta direetamente relacionada con la calidad del 
curriculo y de su gesti6n. EI desarrollo 
tecnol6gico tiene un impacto extraordinario en 
la actividad productiva y por 10 mismo se debe 
reflejar en el perfil formativo de los ingenieros 
y cientitificos. EI currfculo universitario en 
America Latina no puede estar basado tanto en 
los perfiles ocupacionales, que a la larga son 
irreales por estar sometidos a las percepciones 
de la moda de prestigios; por el contrario, deben 
entroncarse los sistemas de organizaci6n y de 
tecnologfa de las empresas, y mucho mas, en 
los sistemas de ciencia nacionales e 
internacionales. 

Cuando las universidades no estan atentas 
y trabajan en la renovaci6n continua de las 
curriculas, los egresados son profesionales para 
el mantenimiento como explica un autor 
comentando el caso venezolano: "nuestros 
ingenieros electricos 0 electr6nicos no saben 
c6mo se fabrican los dispositivos estudlados: 
los ingenieros mecanicos se graduan sin 
conocer 0 haber estudiado una pieza de 
fundici6n y menos, una matriz de inyecci6n de 
plastico 0 un troquel de corte, por no mencionar 
las tecnicas modernas de manufactura flexible 
o autornatica. Sin embargo, son expertos en los 
principios te6ricos que rigen todas la maquinas 
y dispositivos que importamos. Muchos de ellos 
seran excelentes ingenieros de mantenimiento 

de los mismos, 0 representantes de ventas de 
esos productos. EI ingeniero no esta siendo 
formado para crear sino para mantener", 
(Marcos Rodriguez, 1990, p. 120). 

Esaproblematica de la renovaci6n curricu
lar esta intimamanete relacionada con la calidad 
de las instituciones de educaci6n superior. La 
preocupaci6n por la calidad comenz6 a nacer 
en el momenta en que las expectativas puestas 
por los diferentes grupos en la educaci6n su
perior ya no eran satisfechas de acuerdo a sus 
parametres. Los criterios de calidad guardaban 
anteriormente una relaci6n directa con esas 
expectativas, como el grado de democra
tizaci6n, la politizaci6n de los estudiantes y 
profesores, el prestigio social de los estudiantes 
al terminar sus estudios. En esa tesitura se hacia 
la evaluaci6n determinante del grado de 
calidad. Actualmente, los estudiantes que 
egresan de la universidad se dan cuenta de que 
los titulos universitarios no proporcionan los 
empleos de la misma forma que hace algunos 
anos, Asi, los diplomas han sido desvalorizados 
y la evaluaci6n institucional se entiende ahora 
de acuerdo al grado de significaci6n social que 
tienen los conocimientos proporcionados y la 
formaci6n ofrecida. 

La significaci6n social de los conoci
mientos tiene una fuerte relaci6n con la vigencia 
y actualizaci6n de los mismos, y con la 
capacidad que proporcionan para asimilar el 
cambio tecnol6gico que llega a traves de la 
innovaci6n en el campo de la producci6n, ya 
que esos cambios implican el surgimiento de 
nuevas profesiones 0 nuevas tareas en los 
empleos al demandar el dominio y posesi6n 
de nuevas habilidades y destrezas no 
contempladas en las curriculas tradicionales. 

Una conclusi6n, que se desprende de la 
problematica de la calidad y de su evaluaci6n, 
es la relaci6n de la universidad con el sector 
productivo. Tradicionalmente, en la universidad 
la producci6n y distribuci6n de conocimientos 
ha sido vista como una actividad propia y 
caracterlstica de la misma, pero podia ser 
entendida desde dos angulos diferentes. La la
bor investigativa de la universidad para unos 
tiene que cumplir casi exclusivamente los 
requisitos del metodo cientifico ya que su 

28
 



finaIidad ultima es la de llegar a la verdad sin 
importar la utilidad 0 aplicabilidad del 
conocimiento desprendido de la investigaci6n. 

Para otros, no es suficiente el aIiciente y 
finalidad de llegar a la comprensi6n de la 
reaIidad, es necesario mediar 0 ponderar de 
alguna forma los resultados concretos y su 
inserci6n dentro del contexte de las condiciones 
sociales y econ6micas. 

Esta ultima tendencia es mas reciente y 
considera la necesidad de una estrecha 
vinculaci6n de la universidad con el sector 
productivo, doncle real mente se concretice la 
evaluaci6n de los resultados de la acci6n 
investigativa universitaria, tanto par los 
conocimientos y propuestas tecnol6gicas 
aportadas como por la formaci6n en 
habilidades mas c6nsonas con el progreso de 
la ciencia en los egresados que se incorporan a 
los puestos de trabajo. 

La relaci6n de la universidad con el sector 
productivo no puede ser una meta ni tarea 
emprendida por la universidad, el sector 
productive 0 el Estado por separado, 0 de 
acuerdo a intereses unilaterales. Es respon
sabilidad de todos aquellos que de alguna forma 
intervienen en ella. En medio de la crisis de 
financiamiento, por la que atraviesa actual
mente la universidad, serfa muy facil para esta 
mirar al sector productivo para que Ie tienda la 
mano en socorro, financiandol a en sus 
programas y proyectos. La finalidad de la 
empresaen ese contacto podria ser sonsacar el 
personal mejor formado, y cuando las 
relaciones no entren dentro de ese esquema, 
su vinculaci6n con la universidad serfa casual, 
tangencial, de imagen, y por 10 mismo, sin 
resultados importantes, puramente transitorios, 
sin mucha posibilidad de convertirse en algo 
permanente y duradero, que aune ambas 
instituciones en el desarrollo comun del pais. 

Por otra parte, la exhortaci6n de la 
autoridad publica a que am bas entidades 
trabajen en colaboraci6n tendria muy poco 
efecto dada la autonomia universitaria, y mas 
bien, seria interpretada como una acci6n 
tendiente a obtener algun tipo de beneficio 
politico 0 facilidad de maniobra. 

Ordinariamente la colaboraci6n de la 
universidad con las empresas se inscribe dentro 
de la investigaci6n y el ofrecimiento de 
consultoria. En America Latina, no existe 
tradici6n de investigaci6n en las empresas como 
en otras regiones, situaci6n Hamada a ser 
modificada ya que "en paises industriaIizados, 
entre el 40 y el 60% del esfuerzo nacional de 
investigaci6n se da en las empresas, y el dialogo 
ocurre entre los investigadores de la universidad 
y de las empresas. En America Latina este 
porcentaje fluctua entre el 5 y 15%, Yel dialogo 
mucho mas dificil, se da entre los investigadores 
de la universidad y los gerentes de empresas. 
Esto obligara a las universidades, por un largo 
tiempo, a absorber una cuota mayor de 
esfuerzo, participaci6n en proyectos de 
desarrollo final y estructuraci6n del paquete 
tecnol6gico que normalmente serta hecho al 
interior de la industria". (Mario Waissbluth, 
1990: 154). 

Esa vinculaci6n de la universidad con la 
industria podria ser uno de los carnbios mas 
asequibles para lograr alcanzar condiciones 
mejores para enfrentar y entrar en la 
competencia internacional. 

En este sentido, es en el exterior de la 
universidad desde donde se estan poniendo 
mayores esperanzas y se perciben mejores 
posibilidades. Indiscutiblemente est a relaci6n 
mas intima supone que la universidad cambie 
en algo sus formas de trabajo tradicionales, 
como por ejemplo, su preferencia por la 
investigaci6n basica y siga garantizando la 
confianza frente a las empresas sobre los 
resultados obtenidos por su medio. 

Por ultimo, el postgrado seria la otra forma 
de colaboraci6n entre ambas instituciones. En 
los programas de postgrado, la universidad 
alcanzaria el desarrollo propio al trabajar en la 
docencia e investigaci6n, y la empresa 
obtendria recursos humanos con formaci6n mas 
actualizada, mas amplia y con las habilidades 
propias de ese nivel acadernico. 

Para terminar, una conclusi6n que se 
desprende de todo 10 anterior. Por una parte, 
el desarrollo para ser tal debe ser sostenido, 
como, hoy por hoy, 10es el avance de la ciencia 
y de la tecnologia. Por otra parte, la educaci6n 
de hoy y mas la de manana, nunca sera 
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definitiva, siempre tendra que ser permanente. permanente de la educaci6n, se deben 
Quizas, en ese punto de conjunci6n del avance encontrar la universidad y el desarrollo de los 
de la ciencia y la tecnologia y en el caracter pafses de America Latina. 
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