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La Ley de Educacion Superior, seis aDOSdespues

lsmoel Roldan, MD. Exdecano de la FaculJad de Medicine. Miembro del Consejo Superior Universitario.Universidad Nacional de Colombia.

La educaci6n en Colombia no
tiene doliente. A partir de la Ley 30 de
1992 se desrregul6 el sistema de edu-
cacion superior y con base a la autono-
mfa, los programas son creados y su-
pervisados por las mismas institucio-
nes. La autorregulaci6n se igual6 a]
proposito de que cada instituci6n hace
10 que cree que es mejor, se fragment6
el sistema, se hizo particularista y lle-
v6 a desaparecer el Instituto Colombia-
no para el Fomento de la Educaci6n
Superior, ICFES, como 6rgano de
orientaci6n del conjunto de organismos
creados poria ley. De esta manera co-
loc6 al ICFES como secretaria tecnica
del Consejo Superior Universitario,
CESU, pero sin realizar funciones cla-
yes en la educacion superior como el
fornento, la informacion, la program a-
cion y la ejecucion de polfticas de go-
bierno.

Esta ley al subordinar el ICFES
al CESU, ha permitido que se definan
de manera jerarquica y no conceptual
las cuatro modalidades educativas: I)
las universidades; 2) los institutos uni-
versitarios que generan y difunden la
investigaci6n aplicada; 3) los institu-
tos de educacion tecnologica, que apli-
can la tecnologfa a labores producti vas,
y 4) los de educaei6n tecnica que for-
man el personal caliticado para los of i-
cios. De esta manera las instituciones
tecnologicas (3) se convierten en ins-
titutos universitarios (2) y estos a su
vez en uni versidades (I). EI requisito
para lograr ser universidad es tener pro-
gramas academicos y en ciencias basi-

cas. Asf el CESU es mas un centro de
cabildeo y de negociaci6n para el cam-
bio de modalidades educativas que un
6rgano de coordinaci6n, de planifica-
cion y de asesorfa. En esta confusion
de modalidades educativas, cada una
pierde su identidad, se subvalora la
educacion tecnica y no se trabaja sa-
bre la pertinencia, es decir, no se defi-
nen areas estrategicas nacionales.

A su vez el sistema frente al de-
sarrollo no es articulado porque es
particularista, donde cada instirucion
hace 10 que cree que es mejor. Esto ha
hecho que no sea un sistema cornpeti-
tivo, que no tenga parametres de cali-
dad y que continuen proliferando pro-
gramas de baja calidad. EI enfoque es
rigido, academicista y profesionalista.
No ha incorporado la investigacion en
su pedagogfa. Separa la educacion y el
trabajo. No tiene en cuenta el deficit
de recursos humanos para el sector
productivo ni apunta al deficit de cien-
tificos. Desconoce areas prioritarias
para el desarrollo productivo y la mo-
demizacion del pars tales como las te-
lecoll111nicaciones, la metalmecanica, la
agroindllstria y al electronica.

Desde el punto de visla de la
equidad en el balance de la ley atll1 si-
glle el acceso restringido de bachille-
res al sistema y su cobertura es del 14%.
La educacion continua concentrada en
cualro ciudades. S610 el 1.8% de las
matrfcllias universitarias estan dirigi-
das a las ciencias naturales y a las cien-
cias humanas y sociales, pilares funda-
mentales para el desarrollo de cualquier

nacion. POl' otra parte, las instituciones
tecnicas y tecnologicas no tienen ese
caracter. Casi la totalidad de institucio-
nes tecnicas ofrecen carreras cortas no
tecnicas. A su vez la mayorfa de las ac-
tuales instituciones tecnol6gicas ofre-
cen carreras cortas no tecnologicas. De
tal manera que la mayorfa de las insti-
tuciones tecnologicas y tecnicas son
mas bien instituciones de carreras cor-
tas.

Desde el punto de vista de las
instituciones ha habido una prolifera-
cion de programas donde no se evahia
la calidad de ellos ni la calidad de los
docentes, Esto se ha debido hacer des-
de el comienzo a travcs del Consejo Na-
cional de Acreditaci6n C.N.A., y ha
biendo egresado durante estos seis anos
un mimcro importante de profesiona-
les y para los programas s610 hasta aho-
ra se expiden las primeras acredita-
ciones. La financiacion estatal no esta
vinculada ni a 1a calidad ni a la expan-
sion. Ella conduce a que el sistema de
financiacion del credito estudiantil
institucional no sea un mecanisme para
la expansion y elmejoramiento del sis-
tema educativo del pars, fundamenta-
les para el desarrollo de Colombia.

Par 10 anterior, se precisan unas
estrategias en las cuales el lCFES pue-
da desarrollar su funcion principal, que
es el fomento del sistema nae-iollal de
informacion, COil indicadores e indices
de calidad; de los procesos de evalua-
cion docente; de la form3cioll docente
y de la innovacion pedagogica.

Se hace necesario crear un SIS-
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tema mixto de oferta y demanda a tra-
ves de un fondo nacional de educaci6n
que vincule el credito educativo a la ex-
pansion, a la calidad y a estudiantes de
menores recursos, organizar la educa-
cion por ciclos y modalidades, vincu-
lar 1a educacion media, la tecnica y la
superior, estimular la oferta en cien-
cias basicas, naturales y humanas, vin-
cular la investigaci6n universitaria y
los centros de productividad de
Colciencias y reestructurar el Fondo de
Desarrollo de la Educacion Superior

FODESEP Y el ICETEX en relacion
con el Fonda Nacional de Credito Edu-
cativo.

Por otra parte, la vision del fu-
turo y estas estrategias requieren una
reforma a la Ley 30 de 1992 para que
se mejore la educacion superior y lle-
gue a un 25%; para que haya igualdad
de oportunidades y disminuya la dis-
criminaci6n social; para que se logre
una mayor eficiencia en 1a inversion
educativa; para que se redistribuya
geograficamente la oferta hacia las ciu-

El primer Editorial de la Revista

dades pequefias e intermedias; para
que se diversifique la oferta de for-
macion; para que se ofrezca mayor
cali dad en la oferta tecnica; para que
se fortalezca la capacidad cientffica na-
cional; para que se reformen las insti-
tuciones creadas por la Ley 30 en tor-
no a la c1aridad en las responsabilida-
des de la educacion superior. Porque
10 que se ha logrado es multiplicar las
siglas y reemplazar la academia par la
politiquerfa y la educacion continua
sin doliente .

N. del E.: COilel fin de que los lectores puedan observar Laevolucion de LaRevista de [a Facultad, transcribimos el primer
editorial que fue escrita ell pOT el Dr. Jorge Bejarano, primer Ministro de Higiene en Colombia, en el ana 1932.

La Revista de 10 Foculmd de Medicina, que
hace hoy ,HI aparicion, l/1arco illiG lIueva cra-
po en fa vida de nuestro Universidad, de suvo
Tan apacible, tan negativa ell sus manifesto-
ciones culturales y tall indiferenre (I! ejem-
plo de dinantismo y de renovacion que Ie dan
otras illstiruciones de 10 America HispanCl.

£/1 sus anales, que 110S0troS sepa-
1110.\, 110 ha !labido I/I/Il(XI 11/1 organo qlle Ie
penellezca y donde se den a conace,. SllS !rll-
lOs cientificos 0 filos6ficos. Las tres facul-
lades 0 escue/as -de medicina, derecho e in-
genierfa- han estado deseonectadas en Sll

vida cienrffica como en Sll personal dacen-
fe, y de aid que ya se hieiera sel/tir ia nece-
sidad de esa estree17a reiadon que debe ser
ia base de la anl/onia espirilual y eu/turai
que debe guiar a la Vniversidad como con-
dl/ctora del pensamienro naciol/a!.

Ell ei Act/erdo No. 26, que aprobo el
CrHlsejo Directivo de la Faell/tad de Medi-
dna. )', que versa sobre extension universi-
raria, se dispuso, por el arriCllio 80.,que ei
Rectorqlledaba autorizado para adquirir los
medios para la pubiicacion regular de un
orgallo de la Faculfad, donde seall dadas ai
pLlblico y a los estudianfes ios eSfudios, CO/I-
fere/lcias 0 adquisiciones en c/laiquier ma-
teria y euya divuigacion sea Iltil0 convenienre.
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Ei programa que se propone esta Re-
vista es el de registrar. ante todo. los actos
de nuestro vida universitaria: dar cabida a
todas las ideas de renovacion a de refarma;
estimular par la publicidad la obra y la in-
vestigacion cienttficas; dar a conocer las Iec-
ciones de coda projesor, si estos 10 desearen;
jOTl1JOrnuestro acervo cienf{fico; en una pa-
labra, dar la sensacioll de que nuestra Uni-
versidad no es un organismo ajecfado de bu-
rocraeia sino, bien por el confrario, un ser
plena de vida, de independencia, de ideaLis-
lila, que solo busca en estos momentos con-
tribuir al presfigio y al brillo dei pais, tan
idos a menos desde que ia espantosa crisis
que nas azota nas enseno, con dolorosa ex-
perielJcia, como la prosperidad de un estado
no se asie/lta sillo sabre bases educativas y
culfurales.

Par esto, denfro de las pdginas de fa
Revista de /a Faculfad de Medicina halla-
rein aeogida 10 mismo los articulos satura-
das de la meis pura ciencia camo las que sean
simplemente expresi6n de una inquietud ju-
vend a espiritua!.

Para ser colaboradar de esfa revisfa
110 se necesifa ei 1ilUio de profesor de una
cllalquiera de l111estras facu/fades. Basta
haber sida !llja de la Universidad para que

en sus pagtnas tengan derecho las que exhi-
ban ese solo nombre. Costumbre ha sido en-
tre nosotros que quien abandona los claus-
tras universitarios, una vez obtenida el di-
ploma, emigra de ellos sin que eJ porvenir;
La vida de ta institucion que /e jorm6, ten-
gan para if mas importancia que la de la
lejana y humilde escueLa donde canaci6 las
primeras Letras. Y ~que otro vinculo espiri'-
tuaLpuede cantinuar ese contacto, esa amis-
tad indefinida, ese hagar que debe prolon-
garse par foda la existencia del universita-
rio, que la revista donde el encuentre acogi-
da para sus ideas 0 para sus investigacanes?
He aqu{ por que creemos que este organa 'de
la Facultad de Medicina va a encontrar el
apayo irrestricfO de todos las colombianos
a quienes ha cabido el privilegio de obtener
su eultura en el medio universitario. Para
todos es este liamamiento hacia un supremo
esfuerzo para dejar la abulia, la pasividad,
la improduccion que carac1eriza al projesio-
nal que hahita Laprovincia. La Universidad
no es organismo soLamente para las genera-
ciones nuevas. Ella es la manera como el pa-
sado y el futuro de una nacion se dan La
mana, se estrechan en un mutua pensamien-
to de grancfeza, de ciencia y de cultura nacia/l£l-
les.


