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Resumen 

Este artículo presenta un análisis de la relación formación docente, investigación y calidad 
universitaria, tomando como referentes dos áreas transversales y fundamentales para el desarrollo 
de Colombia: las Ciencias Sociales y las Ciencias Agrícolas. Dicha relación se estudia teniendo en 
cuenta que en el marco del posconflicto, el país necesita que las universidades, entre otras 
entidades, asuman ese rol protagónico, tendiente a identificar y proponer rutas de transformación 
social, política, cultural, económica, etc., y que mejor momento que éste, plagado de cambios 
presentes y futuros, donde a través de este documento se realiza una contribución a este contexto 
desde lo académico, resaltando la importancia de ubicar puntos de encuentro entre ambos campos 
del conocimiento. De esta manera, se expone una propuesta desde la academia que plantea un 
camino para fortalecer el desarrollo de Colombia, luego de conflicto armado que ha perturbado a la 
Nación en los últimos 50 años, y que ahora requiere de la articulación de distintas áreas estratégicas.   
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Gestión de la Información 

Abstract 

This article presents an analysis of the relationship teacher education, research, and university 
quality, taking as reference two transversal and fundamental areas for the development of 
Colombia: Social Sciences and Agricultural Sciences. This relationship is studied taking into 
account that in the post-conflict context, the country needs universities, among other entities, to 
assume that leading role, tending to identify and propose routes of social, political, cultural, 
economic transformation, etc., and that better time than this, full of present and future changes, 
where through this document a contribution is made to this context from the academic, highlighting 
the importance of locating points of encounter between both fields of knowledge. In this way, a 
proposal is presented from the academy that proposes a way to strengthen the development of 
Colombia, after the armed conflict that has disturbed the Nation in the last 50 years, and which now 
requires the articulation of different strategic areas.  
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1. Introducción  

En el marco de los procesos misionales de las Instituciones de Educación Superior – IES, es 
importante desplegar una serie de acciones tendientes a garantizar la pertinencia social en términos 
de la docencia, la investigación y la proyección social. Desde esta perspectiva emergen los procesos 
de aseguramiento de la calidad en las IES vía autoevaluación de programas e instituciones, lo que 
conlleva al análisis sistemático y sistémico de factores que describen en su esencia lo que la calidad 
misma encierra.  

Por lo anterior, esta propuesta analiza desde dos áreas fundamentales para el desarrollo de 
Colombia esta realidad, abordando diferentes indicadores que pretenden dar cuenta de la relación 
formación docente - desarrollo en investigación - calidad institucional, tomando como referentes a 
las Ciencias Sociales y a las Ciencias Agrícolas, toda vez que en el país constituyen ejes 
transversales de desarrollo, asociados a la educación y a la misma política pública.  

Para llevar a cabo este ejercicio se emplea una aproximación positivista en la cual convergen 
métodos exploratorios y descriptivos, con la intención de caracterizar dichos campos del 
conocimiento, en diferentes niveles, y que a su vez, este estudio sirva como referente para que las 
instancias correspondientes lo tomen como modelo de análisis en términos de las áreas restantes, 
involucrando, en un futuro, otros elementos que puedan ayudar a complementar la información aquí 
presentada.  

Todo esto, en la búsqueda de elementos comunes entre la calidad académica y el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, cuyos esfuerzos, en los últimos años (Jaramillo (2010); Londoño (2005); 
Restrepo (2004); Villaveces (2002); Hoyos y Posada (1996)), han estado asociados a la inclusión de 
estos temas en las políticas de desarrollo del país (Pacheco, 2014), la capacitación del recurso 
humano docente (Carballo, 2007), el fomento a la investigación en áreas estratégicas (Conde y 
Castañeda, 2014; Izquierdo-Alonso, Moreno-Fernández e Izquierdo-Arroyo, 2008), la medición de 
insumos de calidad educativa asociados a la formación docente y la investigación (MEN, 2016a), la 
conformación de grupos y centros de investigación (García y Gómez, 2015; Pineda, 2013; Monroy, 
2011; Vásquez, 2010), la apertura y consolidación de programas de posgrado (MEN, 2017; 
Colciencias, 2017a; Fulbright Colombia, 2016; Icetex, 2016) y la inserción de la Nación en 
escenarios internacionales (OECD, 2017).  

De esta manera, se pretende analizar si verdaderamente la academia, desde su capital humano 
conformante asociado a las dos áreas estratégicas mencionadas, constituye un elemento base y 
promotor de una nueva sociedad para el posconflicto, que promueva y jalone los adelantos 
nacionales en materia de educación e investigación, asociados al desarrollo de Colombia.  

Por todo lo anterior, se espera que a través de esta propuesta, de alguna manera se logre 
movilizar el pensamiento alrededor de la importancia de caracterizar la relación formación docente 
- desarrollo en investigación - calidad institucional, de tal forma que ésta impacte, en cierta medida, 
el desarrollo del país y que repercuta, de alguna forma, activamente en la generación de política pro 
desarrollo y posconflicto.  
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2. Revisión de la literatura  

2.1. La formación profesoral como factor asociado a la calidad de las IES  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación – CNA (2014), en Colombia se tiene un 
desarrollo amplio del contexto educativo, donde la evaluación de la calidad se centra en el 
cumplimiento de los objetivos de la educación superior que incluyen naturalmente: la formación 
integral, la creación, el desarrollo, la transmisión del conocimiento, la contribución a la formación 
de profesionales y la consolidación de las comunidades académicas. Es por ello, que las IES deben, 
necesariamente, profundizar en la formación integral (de su comunidad académica), fortaleciendo 
las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere su entorno (Torche et 
al., 2015).  

Es así como la calidad debe estar determinada por la universalidad, la integridad, la equidad, 
la idoneidad, la responsabilidad, la coherencia, la transparencia, la pertinencia, la eficacia y la 
eficiencia con que la IES cumple con las grandes tareas de la educación superior, siendo un factor 
fundamental la excelencia de su recurso humano, en este caso, asociado a la formación que ostenten 
sus profesores y cómo ésta contribuye a fortalecer los procesos institucionales que conlleven a los 
marcos de aseguramiento de la calidad dispuestos y todos los elementos asociados que esto 
conlleva, pues son estos sujetos, los profesores, quienes participan a diario en las actividades de la 
Institución y quienes tienen la "obligación" de replicar en su entorno el conocimiento adquirido en 
su proceso formativo (Muñoz y Riverola, 1997).  

2.2. La investigación y su relación con la calidad institucional  

Adicional a lo anterior, la investigación aparece como una exigencia fundamental para las IES y sus 
docentes, ya que debe ser un proceso que debe ir de la mano con el desarrollo académico e 
institucional, pues el vínculo entre enseñanza e investigación debe sustentar en sí mismo la calidad 
de la educación que se promueve (Da Cunha, 2015). Esto se afirma porque deben ser los mismos 
profesores, aquellos que imparten docencia, aquellos formados en diferentes áreas y disciplinas 
concretas, tanto a nivel pregrado como posgrado, quienes están llamados a conducir los procesos 
investigativos en las IES y a transformar la sociedad con la replicación de sus conocimientos.  

Es por esto que desde el mismo Gobierno Colombiano, reglamentando las IES, existe un 
marcado interés por articular a la investigación en todos los procesos relacionados con la calidad de 
la educación y por considerar a dicho elemento como uno de los principales estandartes del 
desarrollo (Hernández, 2003). Y es, según Jaramillo (2009), a través del fomento de la formación 
profesoral avanzada, desde donde la investigación funge como un elemento natural en el marco de 
los currículos de maestría y doctorado a nivel mundial y donde dicha formación se articula, en 
cierta medida, a la búsqueda constante del ser humano por su desarrollo personal y profesional y el 
del contexto que lo cobija, todo esto asociado, en el caso de los docentes, a su vocación de 
enseñanza y de transmisión de saberes (MEN, 2016b).  
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2.3. Las Ciencias Sociales y las Ciencias Agrícolas como áreas de conocimiento 
estratégicas para el desarrollo  

Una vez expuesto el panorama de la relación entre formación profesoral avanzada, desarrollo en 
investigación y calidad institucional, se procede a aterrizar dicho discurso en el marco de dos áreas 
estratégicas fundamentales para el desarrollo de Colombia: las Ciencias Sociales y las Ciencias 
Agrícolas.  

Para el caso de las Ciencias Sociales, se puede decir que el número de programas de maestría 
y doctorado avalados por el Ministerio de Educación Nacional – MEN es importante y suficiente, 
así como el número de grupos de investigación reconocidos y clasificados por el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. Esto se debe a que dicha área se 
relaciona directamente con el desarrollo y necesita ser promovida efectivamente desde la academia, 
debido a que existen pruebas contundentes acerca de la correspondencia entre las características 
socioeconómicas y la práctica de las ciencias sociales a partir de la oferta educativa y la labor 
investigativa (Bracamonte y Valenzuela, 2016; Contreras, Olea y Valenzuela, 2014).  

Sin embargo, dichas Ciencias, a pesar de su importancia, según Eschenhagen (2015) y Valdés 
(2015), muchas veces tienden a ser subestimadas o subutilizadas de manera simplemente 
instrumental, desconociendo todo su potencial, debido al desentendimiento de lo que 
específicamente ellas implican. Es por esto que se reconocen hoy en día grandes esfuerzos en la 
unificación de definiciones y criterios por parte de las autoridades gubernamentales colombianas al 
pretender clasificarlas en campos concretos (ver Colciencias (2017e) y MEN (s.f)).  

Por otro lado, en relación con las Ciencias Agrícolas, contrario a lo que ocurre con las 
Ciencias Sociales, se observa una escasa promoción, tanto en programas de maestría y doctorado 
como en grupos de investigación (Corpoica, 2015). Esta situación se puede deber a que no se le ha 
prestado la atención suficiente por parte del Estado y de las IES, lo que necesariamente tiene que 
repercutir en el evidente "abandono" del campo (migración hacia las ciudades, desarraigo, búsqueda 
de mejores oportunidades, necesidad de mejor calidad de vida, violencia, imaginarios de ciudad y 
otros múltiples factores conocidos y reconocidos), siendo ésta una de las principales causas 
históricas del conflicto colombiano y un impedimento latente para alcanzar importantes niveles de 
desarrollo (Acevedo, 2011; Aldapi, 2011).  

Además, existe un elemento interesante que vale la pena anotar, y es que en esta Ciencia se 
presenta una mayor posibilidad de unificación de criterios de clasificación (Colciencias, 2017e; 
MEN, s.f). Aunque esto puede deberse a esa misma menor cantidad de programas de posgrado y 
grupos, situación que no garantiza su completa articulación (especialmente a las políticas de Estado, 
condición que hace que los eventuales aportes académicos, los nuevos conocimientos generados, no 
tengan el impacto deseado) (Altieri y Toledo, 2011; MacVean, 2008).  

Finalmente, se debe decir que existen diversos elementos de juicio, teorías y distintas 
hipótesis que pueden llegar a establecer conclusiones prematuras acerca de las dos áreas de 
conocimiento analizadas. Por ello, se considera necesario contrastar dichos fundamentos con la 
metodología y los resultados presentes en este documento para poder llegar a establecer unas 
conclusiones "definitivas", tendientes a la realización de un aporte significativo para el desarrollo 
del país, en el marco del posconflicto, con base en estos campos evidentemente transversales.  
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3. Metodología  

3.1. Procedimiento  

3.1.1. Construcción de referentes de análisis  

Se estructura el marco conceptual y epistémico, de acuerdo a las temáticas abordadas (calidad de la 
educación, formación profesoral, investigación, Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas, etc.).  

3.1.2. Diagnóstico de variables de interés institucional (condiciones de entrada)  

Se levantan los perfiles de formación de los profesores asociados a las áreas de interés y sus grupos 
de adscripción, a través de la información consignada en los aplicativos CvLAC y GrupLAC de 
Colciencias (2017b; 2017c).  

3.1.3. Diagnóstico de variables de resultado asociadas a la calidad de la educación 
superior universitaria  

Se revisa el estado de las acreditaciones en universidades que tienen programas en Ciencias 
Sociales y Ciencias Agrícolas, a través de la información publicada por el CNA. Se analiza el 
rendimiento en las pruebas censales de dichas universidades y programas. Se realiza un diagnóstico 
de los resultados derivados de procesos investigativos (concretamente producción intelectual), con 
base en los establecido por Colciencias (2017d). Se cruzan todos los datos, incluso con la 
información de la etapa anterior.  

3.1.4. Construcción de dimensiones y matrices de igualación  

Se construyen las dimensiones de análisis ante y post, que permiten establecer las matrices en las 
cuales reposan todos los datos encontrados. Se establecen aspectos coincidentes y se garantiza la 
validez externa de la investigación.  

3.1.5. Implementación del método descriptivo  

Se exploran, describen y explican las relaciones encontradas. Se realizan estadísticas descriptivas, 
generando medidas de tendencia central, medidas de asimetría y curtosis sobre las variables de 
entrada y las variables posteriores (promedio, mediana, moda, desviación estándar, coeficiente de 
variación, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis). Se generan tablas de contingencia y 
dependencia que explicitan los cruces de variables. Se realiza un estudio de correlación, para 
determinar la fuerza de las asociaciones.  
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3.1.6. Conclusiones y recomendaciones estratégicas  

Se discuten los resultados encontrados y se establece su relación con la realidad actual y la que se 
avecina. Se generan recomendaciones que se sustentan en la alineación de las políticas de 
formación e investigativas con los frentes de desarrollo del país en las áreas analizadas.  

A continuación, la Figura 1 resume, de manera sistémica, las anteriores etapas presentadas:  

FIGURA 1. DIAGRAMA DEL PROCESO METODOLÓGICO. (ELABORACIÓN PROPIA) 

3.2. Población y muestra  

Dado que se trata de un estudio de carácter descriptivo, se requiere garantizar la validez estadística 
de la muestra seleccionada. En este sentido, es preciso señalar que no se emplea una muestra de 
grupos de investigación o docentes sino que se trabaja con todos los grupos de investigación y 
docentes inscritos en las áreas Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas, registrados en Colciencias. 
Esto permite la generalización, debido a que técnicamente se trabajará con toda la población objeto 
de estudio.  

3.3. Relación dimensión, variables y codificación  

Este estudio involucra dos dimensiones: la entrada (cualificación de los profesores) y el resultado 
(indicadores definidos y soportados por los autores, que representan evidencias parciales de la 
calidad de la educación superior y de la investigación realizada). El Cuadro 1 presenta algunos de 
los indicadores utilizados dentro de cada dimensión: 
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TABLA 1. DIMENSIONES DE ANÁLISIS Y ALGUNOS DE SUS INDICADORES (ELABORACIÓN PROPIA) 
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4. Resultados  

De acuerdo con la auscultación de información realizada, se encontraron 132 registros de grupos de 
investigación adscritos a las áreas de conocimiento analizadas y asociados a IES con programas 
académicos en las mismas áreas, sometidos a la presentación de Examenes de Estado SABERPRO. 
De estos grupos, el 44% de la totalidad de sus integrantes ostenta un nivel de formación doctoral y 
el 48% (en promedio) cuenta con maestría como máximo nivel de estudios.  

Para el caso de Ciencias Sociales, en promedio el porcentaje de formación doctoral es de 
44,27%, mientras que en las Ciencias Agrícolas este valor es de 47,09%, lo que evidencia una 
mayor cualificación (masa crítica) en el segundo campo. En cuanto al nivel de maestría, el mayor 
porcentaje corresponde a las Ciencias Sociales (49,42%), en comparación con el de las Ciencias 
Agrícolas (45,01%). 

Si bien, la mayor presencia de grupos se da en el área de Ciencias Sociales (73,96%), se 
evidencia, en ambos campos, una gran dispersión entre los grupos de investigación y los niveles de 
cualificación de sus profesores.  

Por otro lado, de las IES que tienen programas en el área de Ciencias Sociales, el 38,2% se 
encuentran acreditadas y el 61,8% no. En las Ciencias Agrícolas la relación es semejante, pues el 
39,5% se encuentran acreditadas y el 60,5% no.  

Ahora bien, al igual que con los grupos, se evidencia una gran prevalencia de programas de 
Ciencias Sociales, dado que en ambos casos (instituciones acreditadas y no acreditadas), siete (7) de 
cada 10 IES tienen programas en esta área. Vale la pena resaltar que se utilizaron para el análisis 
102 instituciones con programas en Ciencias Sociales y 43 con programas en Ciencias Agrícolas.  

Dado que existe una relación directa entre la cualificación profesoral al más alto nivel y el 
estado de acreditación de una institución, resulta plausible asumir cierta afinidad entre la 
consideración del estado de acreditación como una variable altemente discriminatoria (poder 
clasificatorio) y la formación. Es decir, cuando se compara el estatus de la acreditación en los 
aspectos de desempeño, de manera sistémica se estará haciendo alusión a la formación del cuerpo 
profesoral.  

Por su parte, cuando se analiza la prueba SABERPRO como condicionante del desempeño, se 
observa que, en los rendimientos para la componente "Competencias Ciudadanas", en ambas áreas, 
las IES acreditadas tienen mayores puntajes y una menor dispersión que las que no lo son. Igual 
sucede con las componentes "Lectura Crítica", "Comunicación Escrita" y "Razonamiento 
Cuantitativo". Esta situación corrobora que la calidad de una institución tienen una relación 
directamente proporcional con los desempeños de sus estudiantes en las pruebas de Estado y 
viceversa.  

Cuando se contrasta lo anterior con la posible asociación entre cada conjunto de desempeños 
y los niveles de formación avanzada en los profesores, se tiene que los mejores patrones 
corresponden también a instituciones acreditadas, un poco más evidente en las Ciencias Sociales 
que en las Ciencias Agrícolas. Esto se puede apreciar muy claramente en las componentes 
"Competencias Ciudadanas", "Lectura Crítica" y "Razonamiento Cuantitativo", donde los niveles 
doctorales conllevan mejores puntajes promedio; mientras que en "Comunicación Escrita" esta 
misma realidad se puede apreciar más claramente en las Ciencias Agrícolas. 

Ahora bien, otra de las variables independientes de esta aproximación, lo constituye el nivel 
de producción de las IES estudiadas, el cual presenta un incremento significativo a través de los 
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años (más de 300 productos entre 2013 y 2015: 2013 = 1533, 2014 = 1750 y 2015 = 1847) (Figura 
2), presentando al artículo científico como el mayor medio de difusión, con una proporción tan 
creciente como la del nivel de producción (2013 = 1300, 2014 = 1500 y 2015 = 1600). En este 
sentido, dentro de los sistemas de escalafón de las universidades es sistemático encontrar 
ponderaciones hacia los productos de conocimiento, y al respecto la mayor puntuación está asociada 
también a los artículos científicos. 

FIGURA 2. NIVEL DE PRODUCCIÓN SCOPUS TOTAL AÑOS 2013, 2014 Y 2015 PARA CIENCIAS 
SOCIALES Y CIENCIAS AGRÍCOLAS (FUENTE: SCOPUS, 2016) 

FIGURA 3. NIVEL DE PRODUCCION SCOPUS TOTAL POR AÑO 2013, 2014 Y 2015 SEGMENTADO PARA 
CIENCIAS SOCIALES Y AGRÍCOLAS (FUENTE: SCOPUS, 2016) 

Ya en el caso particular, como lo muestra la Figura 3, en las Ciencias Sociales dicha producción se 
ha incrementado escalonadamente, no siendo igual en las Ciencias Agrícolas, donde se evidencia un 
incremento entre 2013 y 2014, pero no entre 2014 y 2015. Tal vez esto se deba a que existen más 
grupos y más programas que presentan pruebas SABERPRO en Ciencias Sociales en los últimos 
años.  

Si se compara en ambas áreas esta producción, se puede notar contundentemente que las IES 
acreditadas tienen una mayor productividad que las que no lo son (Figura 4).  

FIGURA 4. NIVEL DE PRODUCCIÓN SCOPUS TOTAL POR AÑO 2013, 2014 Y 2015 SEGMENTADO PARA 
CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS AGRÍCOLAS POR ESTATUS (FUENTE: SCOPUS, 2016) 
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FIGURA 5. MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE PORCENTAJES DE CUALIFICACIÓN Y 
DESEMPEÑO EN SABERPRO (ELABORACIÓN PROPIA) 

Para finalizar, se muestra una matriz de correlaciones (Figura 5), en la que se puede apreciar que 
existe una relación inversamente proporcional entre porcentajes de formación a nivel maestría y 
porcentajes de formación a nivel doctoral, donde se evidencia que las IES que se preocupan por la 
formación doctoral, disminuyen su cualificación a nivel de maestría. Relación coincidente con las 
universidades acreditadas, lo que no menosprecia dicha condición, sino que por el contrario, 
evidencia una mayor preocupación por el máximo nivel de formación, que en últimas es el que 
debería tener una mayor relación con el éxito de las pruebas censales de los estudiantes y con el 
incremento de la producción científica.  

5. Conclusiones  

Como se pudo evidenciar, se realizó una construcción teórica que pretendió establecer una mirada 
en torno a temas de gran interés para el desarrollo del país, a través de la consideración de unas 
áreas prioritarias: Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas, situación que cobra relevancia en el 
escenario actual de posconflicto.  

Se pudo demostrar que la cualificación profesoral al más alto nivel tiene una estrecha relación 
con el estatus de las IES, en lo que a su proceso de acreditación se refiere. De la misma forma, este 
efecto de acreditación se constituye en una causa para que las IES tengan y promuevan retos 
ambiciosos en materia de formación profesoral. Es decir, se desarrolla una estructura que parece 
asemejarse a una espiral sistémica de mejoramiento continuo.  

Por otro lado, se pudo constatar que de igual forma existe una asociación entre la 
cualificación y el desempeño de los estudiantes de las IES en las pruebas censales, en este caso 
resultados observados para las áreas mencionadas en los Examenes de Estado SABERPRO. Aquí es 
importante señalar que quedó en evidencia que los mejores resultados son obtenidos por las 
instituciones que tienen un mayor porcentaje de formación doctoral con respecto a la formación a 
nivel de maestría. Esto se pudo establecer a partir de las estadísticas de asociación, en las cuales se 
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observó una asociación directamente proporcional más fuerte en el caso de los doctorados que en el 
caso de las maestrías. 

Por otra parte, parece no existir una influencia entre la cualificación y los productos de 
conocimiento reportados. En este sentido, podría establecerse la hipótesis con respecto a la 
producción asimétrica en algunas instituciones, en las cuales existen profesores al interior de los 
grupos de investigación pero no todos ellos poseen la experticia e interés en una difusión asertiva de 
dichos productos, situación que impediría equiparar entre sí la producción intelectual generada. Es 
decir, no se evidencia una congruencia entre los profesores que generan una gran cantidad de 
productos de conocimiento y que jalonan el posicionamiento de los grupos en las convocatorias de 
Colciencias (productos científicos de relevancia) y el reporte que de estos mismos docentes figura 
en las bases de datos establecidas para tal fin (en el caso del presente estudio: SCOPUS (2016)). 

De manera específica, se pudo definir que el área de Ciencias Sociales presenta unos mejores 
desempeños en las pruebas SABERPRO, excepto en el caso de razonamiento cuantitativo, donde 
fue clara la ventaja en el desempeño alcanzado por la otra área analizada. Esto se puede contrastar 
con la estructura de los planes de estudio y el componente matemático existente al interior de este 
último campo del conocimiento. No obstante, vale la pena mencionar que no se pudieron abstraer 
diferencias significativas de los rendimientos en comparación con los niveles de cualificación de los 
profesores en ambas áreas, pero empíricamente sí se pudo determinar que las instituciones 
acreditadas (que en esencia convocan la mayor cantidad de profesores con altos niveles formativos) 
tienen mejores rendimientos en las pruebas estatales que las instituciones que no se encuentran 
acreditadas. 

Por último, es interesante mostrar, de igual forma, que los procesos de cualificación en estas 
dos áreas han tenido incrementos significativos en los últimos años y cada vez son más las IES que 
le apuestan a la formación de calidad en estos ámbitos. Sin lugar a dudas, el hecho de entendernos 
como sociedad, es decir, como una Nación que reflexiona desde lo social y que involucra 
discusiones epistemológicas alrededor del ser y del existir dentro de un contexto bastante complejo 
como lo es el colombiano, marca un camino interesante a seguir, asociado a la reivindicación del 
campo y a la puesta en marcha de aparatos educativos que consideren el sector primario como una 
opción plausible dentro de las dinámicas actuales, situación ésta que permitirá aportar de manera 
proactiva a la construcción de una nueva Colombia y que mejor forma de hacerlo que desde la 
universidad contemporánea, en el marco del posconflicto. 
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