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Presentación 

Se presenta a la comunidad universitaria y a la sociedad general el Plan Global de 

Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia Autonomía Responsable y Excelencia 

cómo hábito 2016 ï 2018. En él se refleja el sentir de la comunidad universitaria y se 

orientan las grandes estrategias e inversiones institucionales para el próximo trienio 

caracterizado por un hecho de inmensa trascendencia: la firma de los acuerdos de paz. La 

estructura del plan está constituida por siete capítulos: La idea de Universidad Nacional de 

Colombia; Colombia en el contexto internacional y el escenario de paz; la Universidad 

Nacional de Colombia en cifras; el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018:òTodos por un 

nuevo país. Paz, equidad, educaci·nò; balance social de la Universidad Nacional de 

Colombia 2013-2015; Plan Global de Desarrollo 2016-2018: Autonomía Responsable y 

Excelencia como Hábito; Financiación del plan global de desarrollo 2016-2018. 

El cap²tulo uno, ñLa idea de Universidad Nacional de Colombiaò, resume los fundamentos 

de la institución, la impronta, lo que la distingue y la hace única dentro del contexto de la 

nación colombiana.  

El capítulo dos, ñColombia en el contexto internacionalò, presenta el hecho nacional más 

relevante: el proceso de paz y el estado actual de nuestra nación en el escenario 

internacional en general y en América Latina y el Caribe en particular; específicamente, 

permite compararnos en términos de competitividad, cobertura en educación superior, 

matrícula internacional, gasto en educación superior e investigación y desarrollo y la 

productividad nacional de la investigación y el desarrollo. 

El cap²tulo tres, ñLa Universidad Nacional en Cifrasò, presenta el estado actual institucional 

a partir de un número significativo de indicadores estratégicos, los cuales, como se puede 

observar en el componente estratégico, justifican de manera directa o indirecta un número 

importante de acciones expuestas en el presente plan. Específicamente, este capítulo 

describe la evolución o el comportamiento institucional de indicadores estratégicos como: 

programas académicos de pregrado y postgrado, número de matriculados, docentes, razón 

de estudiantes por docente, capacidad y resultados de investigación, convenios 

interinstitucionales, resultados en el Examen de Calidad de la educación Superior SaberPro 

y el comportamiento general de la deserción definitiva en programas académicos de 

pregrado. 

El cap²tulo cuatro, ñEl Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: ñTodos por un nuevo pa²s. 

Paz, equidad, educaci·nòò, presenta un resumen de los principales retos en materia de 

formación, investigación e innovación, expuestos a través de lineamientos de política 

pública en el plan nacional de desarrollo del gobierno nacional. Estos, como podrá 

observarse, exigirán de la Nación y de la Institución, importantes inversiones si realmente 

se desea cumplir el objetivo gubernamental de convertir a nuestra nación en la más 

educada de América Latina en el año 2025. 

El cap²tulo cinco, ñBalance social de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015ò, 

presenta los principales logros obtenidos por la Universidad en el marco del Plan Global de 

Desarrollo 2013-2015: Calidad Académica y Autonomía Responsable. Así mismo, presenta 

una lista de aspectos a mejorar y retos que enfrenta nuestra Institución en el corto plazo; 
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una buena parte de estos retos son afrontados a través de las apuestas estratégicas del 

presente plan. 

El cap²tulo seis, ñPlan Global de Desarrollo 2016-2018: Autonomía Responsable y 

Excelencia como H§bitoò, presenta la propuesta estratégica institucional para el próximo 

trienio, constituida por cuatro ejes estratégicos: a) integración de las funciones misionales: 

un camino a la excelencia; b) infraestructura física y patrimonio: apoyo indispensable para 

la academia; c) la gestión al servicio de la academia: un hábito y d) la Universidad Nacional 

de Colombia de cara al pos - acuerdo: un reto social. Estos cuatro ejes se desarrollan a 

través de 14 programas los cuales se despliegan con sus respectivos objetivos estratégicos 

y metas. 

Finalmente, el cap²tulo siete, ñFinanciaci·n del Plan Global de Desarrollo 2016-2018ò 

presenta la proyección de recursos que financiarán las apuestas estratégicas del plan, 

provenientes de los aportes de la Nación, recursos propios y recursos del crédito. 
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1. La idea de Universidad Nacional de Colombia1 

La Universidad Nacional de Colombia es un ente Universitario autónomo del orden nacional, 

ñcuyo objeto es la educaci·n superior y la investigaci·n, a trav®s del cual el Estado, 

conforme a la Constitución política, promoverá el desarrollo de la educación superior hasta 

sus más altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la investigación, la ciencia 

y las artes para alcanzar la excelenciaò (Decreto 1210/93, art.1)  

ñEl car§cter nacional de la Universidad hace referencia a que tiene como §mbito de 

proyección el territorio nacional, a que hace partícipes de los beneficios académicos a los 

distintos sectores sociales que conforman la Nación, y a que se le ha otorgado un papel 

central en la construcción de la unidad nacional mediante el estudio y enriquecimiento del 

patrimonio cultural, natural y ambiental del país, el análisis de los problemas nacionales y 

la formulaci·n independiente de soluciones a los mismosò (Moncayo, 1999:7). 

Es una institución cuya esencia es una comunidad académica organizada que gira en torno 

al conocimiento como bien público, como bien común; es un lugar de apropiación, 

reproducción, ampliación y desarrollo del conocimiento y la cultura universal, piensa lo local 

en el contexto de lo global, lo regional en el marco de lo nacional y lo particular desde el 

concepto, desde lo simbólico, desde lo abstracto; por eso la Universidad Nacional de 

Colombia tiene carácter nacional, pluralista, poli clasista y laica.  

La universidad y específicamente la universidad p¼blica ñrequiere como condición de 

eficacia de un pluralismo cualificado por la discusi·n y confrontaci·n permanentesò. ñLa 

diversidad ïde saberes, de disciplinas- multiplica las posibilidades de interpretación a la vez 

que las somete a ciertas exigencias de coherencia interna y contrastaci·n externaò desde 

una mirada inter y transdisciplinaria. Por eso la universidad pública no puede ser 

confesional ni alineada con determinadas creencias, sin importar su naturaleza o contenido; 

debe ser abierta a todas las corrientes de pensamiento y preservar su carácter 

multidisciplinario el cual es una de sus principales fortalezas; y, como institución, no debe 

tener identidades políticas únicas o excluyentes así estas sean de izquierda o de derecha. 

ñEl papel central de la educaci·n en el indispensable proceso de socialización y en la 

apropiación y el desarrollo del saber socialmente necesario, y el hecho de que la ciencia y 

la cultura sean factores fundamentales para la supervivencia y el desarrollo de la sociedad, 

ponen en evidencia que la universidad del Estado es un asunto de interés público. La 

sociedad no se une solo alrededor del territorio. Ella construye y comparte un universo 

simbólico. Y la cultura, el tejido de significaciones que une a los miembros de una sociedad 

                                                           
1Ver artículo de Carlos Alberto Garzón Gaitán: ¡Volver a los fundamentos! Lo nacional y lo público de la 

Universidad Nacional de Colombia en Visión 2034: Aportes para la construcción de la visión y el plan prospectivo 

de la Universidad Nacional de Colombia al año 2034. Volumen 3 ïCarlos Miñana Blasco, Elizabeth Bernal 

Gamboa, editores. ïBogotá: Universidad Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Planeación y Estadística, 

2015:139 - 148. 
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y la instala en el concierto de las demás sociedades, debe ser también objeto de cultivo. La 

nuestra es una sociedad donde coexisten diversas culturas: hay una historia, una lengua, 

un imaginario colectivo que comparte una gran parte de la población, pero somos, y así lo 

señala la Constitución Nacional un país pluricultural y multiétnico. Nuestra amalgama social 

debe ser construida, por tanto, sobre el reconocimiento y la protección de la diversidad 

cultural. Esta delicada tarea compromete ante todo a la Universidad, a quienes han 

accedido al discurso basado en el reconocimiento, y en el respeto de la diferencia, que 

permite comprender la Universidad y orientarla.ò (P§ramo, 2001:92) 

Contribuir a eliminar las múltiples dimensiones de la desigualdad en Colombia debe ser el 

valor agregado de la Universidad; pero, este propósito solo puede lograrse si se avanza en 

la cultura de la sociedad y en la formación de calidad en todos los niveles educativos, lo 

cual implica trascender la Universidad y proyectarse a la nación entera. 

Lo público se ejerce todos los días a medida que se va construyendo en un ejercicio 

complementario entre lo estatal y lo común de la sociedad. Lo primero que se construye en 

la Universidad es la comunidad académica que se fortalece en el accionar colectivo, 

haciendo explícitos sus saberes y sus maneras de hacer las cosas. La aceptación de 

corrientes de pensamiento diversas, el acceso a las comunidades académicas, mediante 

reglas de selección objetivas, la evaluación de pares y la aceptación racional del 

disentimiento y de la controversia son características propias de lo público y su adecuada 

gestión permite consolidar dichas comunidades académicas. Bienvenida la diversidad de 

saberes y de culturas. 

Otra expresión de lo público es la necesaria construcción permanente de consensos, nada 

más difícil de lograr en comunidades especializadas, con visiones diferentes, muchas veces 

incluso antagónicas y altamente politizadas. Los liderazgos académicos tienen que ser 

construidos a base de razón argumentada; apelar a la autoridad o a la jerarquía orgánica 

puede significar una gran pérdida de esfuerzo y de tiempo; la construcción de unidad de 

voluntades implica un largo camino de diálogo, de discusión y persuasión. 

Lo público también se expresa en la transparencia de las decisiones adoptadas por la 

direcci·n; los ñpor qu®ò, los ñpara qu®ò siempre aflorar§n como cuestionamientos 

permanentes de una comunidad que se reclama con el derecho a participar en las 

decisiones clave. Las reglas del juego han de ser siempre explícitas, los procesos y 

mecanismos de la toma de decisiones han de ponerse sobre la mesa, el interés común ha 

de primar, estar explícito y ser percibible por la ciudadanía 

En el caso de la Universidad, una vez surtidos los procesos de formación de los individuos 

y colectivos, lo público, al momento del egreso de los estudiantes, está contenido o 

incorporado en el impacto social de su actividad, impacto que depende de la calidad de la 

formación recibida como ciudadanos y como profesionales; por esto, no es lo mismo formar 

a un joven para que privilegie lo común que prepararlo para su beneficio privado. Como 

todo derecho implica un deber, el deber derivado del derecho a la educación superior debe 

ser que los egresados de las universidades públicas contribuyan, a lo largo de sus vidas, a 

ñampliar la circulaci·n pertinente del conocimientoò (Mockus, 1983:39-46) y a eliminar la 

desigualdad social. 

ñDesde su origen, a la Universidad se le ha asignado un rol importante en la consolidaci·n 

de la nacionalidad, en la permanente elaboración de la identidad nacional y en el 
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reconocimiento de la conciencia histórica, política y cultural de la Nación. Este 

reconocimiento implica que la Universidad debe estudiar sistemáticamente los grandes 

problemas del país, aportar al desarrollo científico y técnico, y defender los recursos 

naturales y culturalesò (V²ctor Manuel Moncayo Cruz, 1999) 

La dimensión de equidad de la Universidad no puede reducirse al juicio de quienes acceden 

a ella o permanecen en ella; la universidad será equitativa si el conocimiento que construye 

y los profesionales que forma como portadores de racionalidad, aseguran -donde quiera 

que se desenvuelvan- la búsqueda de la verdad y la circulación social de conocimiento 

pertinente. 

ñPara que la universidad colombiana aporte con pertinencia debe (I) vincular m§s su labor 

con procesos de carácter mundial como la investigación y el cambio cultural global; (II) 

volverse mucho más sensible a lo local y (III) articular de manera fructífera elementos y 

procesos locales.  Si la universidad colombiana no se vincula a la dinámica mundial de 

producción de conocimiento, si no comprende y asimila críticamente las mutaciones 

culturales contemporáneas, no tendrá que aportar o teniendo que aportar no encontrará 

como hacerlo. Si no comprende mejor las dinámicas y las idiosincrasias locales, muchas 

de sus posibles contribuciones quedarán como propuestas o realizaciones imposibles de 

asimilar o aprovechar. Si no vincula cuidadosamente lo local con lo global, sus aportes 

ser§n poco pertinentes y tendr§n reducido impacto socialò2 

Consciente de la importancia creciente de los ritmos. ñLa velocidad en la generaci·n y 

circulación selectiva del conocimientos parece ser la variable crítica al comparar distintos 

países y distintas instituciones. Variaciones en esas velocidades, aunque sean pequeñas, 

tienen un impacto grande sobre la definición de dónde se produce conocimiento y sobre 

todo de dónde son aprovechadas las ventajas que se derivan de la difusión y apropiación 

r§pida del conocimiento reci®n creadoò. (Mockus, 2012: 134-135). Tomar en consideración 

este asunto y llevarlo a la práctica ha de ser una de las apuestas del nuevo Plan Global de 

Desarrollo. 

ñTan importante como el territorio y la riqueza producida por el trabajo de generaciones es 

el patrimonio espiritual que expresa la pertenencia a una Nación: una memoria colectiva, 

un presente compartido y un futuro común como proyecto histórico. Esa identidad se ha 

venido construyendo desde la gesta originaria de la nacionalidad: la independencia.  A la 

construcción de esa identidad ha contribuido en gran medida la realización del proyecto 

Santanderista de la Universidad. La Universidad Nacional no es solo la Universidad del 

Estado: Es Nacional. La Universidad debe atender al proyecto de un Estado que se 

identifica como Nación. (Páramo, 2001: 92) 

El proyecto que se expresa en esa fórmula es el de la construcción de nacionalidad, el de 

la identidad de un proyecto de Estado respetuoso de la diversidad que contiene, de las 

múltiples culturas y subculturas que lo componen. Esto define la tarea de la Universidad: 

integrar, construir una nacionalidad sobre la base del respeto por el otro. El irrespeto de la 

diferencia es disolución y opresión. Ello implica una delicada misión en aquellos espacios 

de nuestra geograf²a en los que coexisten culturas diversas.ò (P§ramo, 2001: 92) 

                                                           
2 Mockus Sivickas, Antanas. Pensar la Universidad. Medellín: Universidad EAFIT, 2012: 130 
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Inserta en la din§mica mundial de la investigaci·n. ñLa investigación redefine 

permanentemente las identidades y las relaciones de las profesiones y las disciplinas, entre 

ellas y con la sociedadò ñEn pa²ses como Colombia la investigaci·n tiene en parte el papel 

de asegurar alta calidad en el proceso de circulación selectiva de conocimientosò y dado 

que las universidades lideran en esta fase los procesos de investigación y generación de 

conocimientos, dicha responsabilidad de circulación del conocimiento recae sobre ellas; por 

otro lado, ñLa internacionalizaci·n de la investigación se encuentra estrechamente ligada, 

al menos en este momento, al reto de desarrollar doctorados competitivos 

internacionalmenteò (Mockus,2012:134-135).  Por esto se considera que el mejor aporte 

que puede hacer la Universidad Nacional de Colombia a los sistemas nacionales de 

educación superior, de ciencia, tecnología e innovación y al de competitividad, es desde los 

doctorados y maestrías y con ellos, desde la investigación e innovación tecnológica y social 

ayudar a transformar la sociedad.  

En Colombia, en este momento es más relevante considerar la diversidad de dinámicas 

locales, la pluralidad de maneras de asumir el espacio y el tiempo y la compleja relación 

existente entre Ley, moral y cultura (Mockus, 2012). La tarea de reconstruir el tejido social 

en un escenario de paz se hace urgente e importante; ahí se pondrá a prueba el carácter 

nacional de la Universidad.  

Esto implica el desarrollo de proyectos estratégicos de largo plazo en las fronteras 

nacionales y una intensa tarea de cohesión social en todo el territorio; como también, 

avanzar en la descentralización y desconcentración de las sedes alrededor de un proyecto 

nacional, único de Universidad, compartido por todos y la multiplicación y fortalecimiento 

del entramado de relaciones académicas nacionales e internacionales. 
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2. Colombia en el contexto internacional 

Crece la esperanza de un país en paz 

 

La peor tragedia para la Universidad Nacional de Colombia sería que siga haciendo más 

de lo mismo en un país en paz. Un hecho tan trascendental como el que se avecina de 

firmar acuerdos de paz abre una coyuntura plena de posibilidades para estimular el 

desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades para reconstruir el tejido social 

nacional y construir un sueño nacional compartido por todos. Por el lado de las ciencias 

naturales, la ingeniería, la tecnología, lo rural, lo territorial, la medicina, el arte, etc. Los retos 

también son inconmensurables para canalizar y focalizar recursos para el mejoramiento de 

las capacidades y oportunidades de la población colombiana y hacer sostenibles los logros 

que se alcancen en el largo plazo. 

 

La verdadera tarea de reconstrucción nacional comienza en el pos acuerdo y en ella juega 

un papel relevante la educación y la investigación en todos los campos del saber, en todas 

las disciplinas y profesiones y en sus nuevas hibridaciones. 

 

La paz y la idea de universidad  

 

Como se mencionaba arriba, nuestra razón de ser, nuestro propósito superior, nuestra 

identidad como Universidad Nacional de Colombia adquiere un papel más relevante en esta 

coyuntura: 

 

¶ Tiene como ámbito de proyección el territorio nacional; la Universidad consolida 

nuestra amalgama social sobre el reconocimiento y la protección de la diversidad 

cultural. 

¶ Juega un rol importante en la consolidación de la nacionalidad, en la permanente 

elaboración de la identidad nacional y en el reconocimiento de la conciencia 

histórica, política y cultural de la Nación. 

¶ Gira en torno al conocimiento como bien público, como bien común y hace partícipes 

de los beneficios académicos a los distintos sectores sociales que conforman la 

Nación. 

¶ Juega un papel central en la construcción de la unidad nacional mediante el estudio 

y enriquecimiento del patrimonio cultural, natural y ambiental del país, el análisis de 

los problemas nacionales y la formulación independiente de soluciones a los 

mismos. 

¶ Piensa lo local en el contexto de lo global, lo regional en el marco de lo nacional y 

lo particular desde el concepto, desde lo simbólico, desde lo abstracto. 

¶ Es abierta a todas las corrientes de pensamiento y preserva su carácter 

multidisciplinario el cual es una de sus principales fortalezas; y, como Institución, no 

debe tener identidades políticas únicas o excluyentes así estas sean de izquierda o 

de derecha. 

¶ Contribuye, como lo ha demostrado en múltiples ocasiones, a la construcción 

permanente de consensos, nada más difícil de lograr en comunidades 
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especializadas, con visiones diferentes, muchas veces incluso antagónicas y 

altamente politizadas. 

¶ Promueve entre sus estudiantes el ejercicio de la corresponsabilidad del derecho a 

la educación superior, haciendo que sus egresados contribuyan, a lo largo de sus 

vidas, a ampliar la circulación pertinente del conocimiento y a la generación de 

capacidades individuales y colectivas. 

¶ Da ejemplo de calidad educativa y excelencia en la formación de sus estudiantes. 

¶ Lidera la investigación en Colombia y sobre sus hombros recae una gran 

responsabilidad para asegurar la consolidación de capacidades de generación de 

conocimiento y de su circulación social nacional e internacional, lo mismo sucede 

con la innovación tecnológica y social. Estas tareas están altamente ligadas a los 

doctorados y a las maestrías y en la consolidación de la idea de la cuádruple hélice 

para Colombia. También reconoce, y obra en consecuencia, que la investigación es 

el camino para la inserción internacional equitativa de la Universidad en relación con 

la comunidad académica. 

¶ Al decir de Antanas Mockus, la tarea de reconstruir el tejido social en un escenario 

de paz se hace urgente e importante; ahí se pondrá a prueba el carácter nacional y 

público de la Universidad y su capacidad de innovar y hacerse más pertinente. 

 

Ha llegado el momento de ejercer nuestras fortalezas académicas para consolidar la paz. 

 

Las apuestas macroeconómicas y la búsqueda de la Paz 

Las metas macroeconómicas del Plan Nacional de desarrollo 2014-2018: ñTodos por un 

nuevo pa²sò paz, equidad, educaci·n son:  pasar de un crecimiento del PIB del 4,75% en 

2013 a 5,3% en 2018; pasar de un PIB per cápita de USD 8.300 en 2013 a USD 11.000 en 

2018; aumentar el crecimiento de la productividad de 0,4% anual en 2013 a 0,8% anual en 

2018; aumentar la inversión como porcentaje de PIB de 27,6% anual en 2013 a 30,5% anual 

en 2018 y, reducir el desempleo de 9,6% en 2013 a 7,6% en 2018. Estas metas en realidad 

son poco ambiciosas pero están determinadas en gran parte por la dependencia de los 

precios del petróleo y el de otros bienes sin valor agregado que exporta Colombia. 

Para el logro de estas metas se proponen tres pilares: Paz, Equidad y Educación, en los 

cuales se enfocarán los principales esfuerzos. El plan se ejecutará mediante seis 

estrategias: seguridad y justicia para la construcción de la paz, infraestructura y 

competitividad estratégicas, movilidad social, transformación del campo y buen gobierno y 

una estrategia transversal: Crecimiento verde. Se señalan además, dos innovaciones en la 

ejecución del PND: enfoque territorial y resultados medibles. 

Como podrá inferirse de lo anterior, estas seis estrategias y las dos innovaciones impactan 

directamente la misión de la Universidad Nacional de Colombia. La presencia de la UN en 

las regiones establecidas: Caribe; Eje Cafetero y Antioquia; Centro Oriente; Pacífico; Llanos 

y Sur de Colombia, plantea grandes retos para la Universidad en un escenario de pos 

conflicto como son: contribuir al desarrollo del estado social de derecho, en especial para 

las víctimas del conflicto armado, aportar en la consolidación de una Nación unificada, 

generar capacidades nuevas y oportunidades para el desarrollo de la economía, 

asegurando un futuro estable para los jóvenes de las zonas más afectadas por el conflicto 
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con equidad, buscando reducir la pobreza rural pasando del 42,8% en 2013 a 36% en 2018 

y el indicador de convergencia intrarregional3 en zonas de conflicto de 38,6% a 28,8% en 

el mismo período. Las capacidades que tiene la Universidad Nacional de Colombia en 

temas agrarios y en desarrollo rural con enfoque territorial constituyen una excelente 

oportunidad de inserción en las regiones colombianas. 

Estos esfuerzos nacionales y la focalización en poblaciones vulnerables tienen que verse 

reflejados en la disminución del indicador GINI a 0,52 en 2018, indicador que ya para 2014 

había alcanzado 0,54. También tiene que reducirse a mayor velocidad la pobreza rural la 

cual es 1,6 veces mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Los objetivos del 

desarrollo socioeconómico son: reducir brechas en materia de ingresos y provisión de 

servicios (en este momento, el decil más rico de la población percibe 17,3 veces el ingreso 

del decil más pobre); reducir la pobreza y consolidar la clase media; y, promover el 

desarrollo económico incluyente. 

En cuanto a la estrategia de infraestructura y competitividad estratégicas, el país tiene que 

mejorar sustancialmente su posición en el índice global de competitividad para lo cual la 

Universidad Nacional de Colombia y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y 

Competitividad tienen un gran papel que jugar. La visión en esta estrategia incluye un 

aumento de la competitividad empresarial basada en innovación; mejorar los factores de 

competitividad nacionales reduciendo los costos logísticos, aspecto que se analizará más 

adelante; sofisticación en los productos y servicios que se ofrecen y desarrollo de productos 

con mayor valor agregado de conocimientos; a esta última tarea le puede aportar la 

Universidad por el rol que juega en ciencia, tecnología e innovación. 

Algunas de las metas de esta estrategia son aumentar la inversión en actividades de 

ciencia, tecnología e innovación pasando de 0,5% del PIB en 2013 al 0,9% en 2018; lograr 

que el 30% de las empresas sean innovadoras, aunque sea en sentido amplio (actualmente 

es 27,1%); aumentar la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en 

zonas no interconectadas pasando de 2,8 a 20 (MW). 

En la estrategia de movilidad social la educación juega un rol sin igual. Los retos son reducir 

el porcentaje de población que hoy se encuentra en estado vulnerable (26,8%), mejorar el 

acceso a la salud y a una vivienda digna, pues en la actualidad el 28,5% de los hogares 

tiene al menos una privación en cuanto a habitabilidad. 

Para lograr una mayor movilidad social se busca: acceso universal a la salud, con calidad; 

empleo digno y seguridad social; formación del talento humano y acceso a activos. El 

acceso a activos se considera estratégico a nivel rural, lo mismo aplica en el caso de los 

desplazados hacia las zonas urbanas. 

                                                           
3 ñIndicador de convergencia interregional (ICIR) mide el nivel de desigualdad en términos 

socioeconómicos entre los municipios que conforman una región. Se calcula como el promedio 

simple de los coeficientes de variación de: 1) cobertura en educación media, 2) resultados de las 

pruebas SABER 11 en matemáticas; 3) cobertura de vacuna DPT, 4) mortalidad infantil, 5) Ingreso 

tributario per cápita, 6) participación de los ingresos tributarios en los ingresos totales y 7) déficit de 

vivienda. 
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Las metas que plantea el PND son: reducir la pobreza multidimensional de 24,8% en 2013 

a 17,8% en 2018; reducir la tasa de desnutrición en menores de cinco años (por 100.000 

Habitantes) de 7,6% a 6% en el mismo período; reducir la tasa de desempleo de jóvenes 

(14 ï 28 años) de 16,4% a 12,3% en el mismo período; aumentar el porcentaje de docentes 

oficiales de educación preescolar, básica y media con formación de postgrado de 28,5% en 

2013 a 38% en 2018; reducir el número de personas en situación de déficit cuantitativo de 

vivienda por IPM de 707.000 a 565.000 en 2018. 

En cuanto a la transformación del campo los retos son inmensos de cara al posconflicto: la 

incidencia de la pobreza extrema por ingresos rural es 3,2 veces mayor que la urbana; solo 

el 36,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra; solo se está utilizando el 24% de 

la tierra apta para agricultura; el 75% de la población rural ocupada tiene ingresos inferiores 

a un SMMLV. 

La sostenibilidad de la paz tiene una relación directa con la solución adecuada de estas 

realidades no solo desde el punto de vista económico sino social, cultural, educativo para 

crear capacidades y nuevas oportunidades para ser y para hacer, superando el umbral de 

mínimos vitales. La transformación del campo, para la nueva ruralidad implica: el 

ordenamiento territorial con sostenibilidad, la disminución de la brecha urbano rural y de las 

brechas entre regiones y departamentos; el mejoramiento de la calidad de vida rural 

ampliando la clase media y reduciendo la pobreza; el mejoramiento de la competitividad 

rural y la modernización de las instituciones estatales y privadas en búsqueda de más 

efectividad. 

Las metas principales planteadas en el PND son: aumentar los predios intervenidos por la 

política de ordenamiento social y productivo del territorio pasando de 576.239 en 2013 a 

1.280.000 en 2018; reducir el déficit habitacional rural de 61% a 56% en el mismo período; 

reducir los hogares en pobreza rural por ingresos de 1.195.000 en 2013 a 1.045.000 en 

2018. 

En cuanto a la estrategia de seguridad y justicia para la construcción de la paz los retos 

son: reducir el desplazamiento forzado que representa el 86% de los delitos; reducir los 

delitos en el ciberespacio que representan el 1% del PIB; reducir la minería ilegal que afecta 

a 340 municipios; reducir el contrabando que representa USD $ 6.000 millones anuales y 

el lavado de activos que equivale a USD $10.000 millones anuales. Recordemos que para 

el Foro Económico Mundial la corrupción es el principal problema colombiano. 

La visi·n para esta estrategia es ambiciosa: ñReconstruir los modos de relaci·n entre los 

ciudadanos en torno a un proyecto de Nación incluyente, pluralista y basado en la 

promoci·n, protecci·n y respeto de los derechos en todos los rincones del pa²sò, lo cual 

implica: proveer defensa y seguridad en el territorio; fortalecer las instituciones 

democráticas (y la democracia agregamos nosotros); avanzar hacia la garantía del goce 

efectivo de los derechos de las víctimas; fortalecer y articular mecanismos de transición 

hacia la paz; prestación, administración y acceso a servicios de justicia con enfoque 

territorial. 

Las metas se relacionan con la disminución del delito, la erradicación de cultivos ilícitos, los 

logros en el retorno de las víctimas, la reinserción de los insurgentes y la erradicación y 

destrucción de las minas antipersonales. 
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En relación con el buen gobierno, los retos se relacionan con la modernización de la 

administración pública, la confianza en el Estado, y la armonización entre las políticas y 

planes de la Nación con los de los territorios, a través de los contratos plan, la formación 

ciudadana y la participación. 

En la estrategia envolvente de crecimiento verde se plantean como retos: el uso del suelo 

inapropiado para la ganadería, solo 15 millones de 35 millones de hectáreas son aptas para 

ese uso; la desforestación que entre 2002 y 2010 alcanzó cerca de seis millones de 

hectáreas; la alta tasa de desastres recurrentes, más de 600 eventos por año; las 6,4 

millones de familias afectadas por eventos relacionados con hidrometeorología; esto sin 

tener en cuenta la destrucción de ecosistemas por la minería legal e ilegal y los efectos 

propios del cambio climático. 

La visión de esta estrategia tiene que ver con los 17 objetivos del desarrollo sostenible de 

la ONU y específicamente para el PND: avanzar en crecimiento sostenible y bajo en 

carbono; proteger y asegurar el uso responsable y cuando se pueda, sostenible, del capital 

natural; reducir la vulnerabilidad frente a desastres y cambio climático. Se invita a la 

comunidad académica a revisar y debatir respecto a las metas de esta estrategia por 

considerarlas poco ambiciosas y que no apuntan a solucionar la médula del problema. 

Restricciones para el logro de las metas del PND 

Como restricciones se señalan en el PND: ñla falta de consenso nacional sobre el proceso 

de paz y sobre las formas concretas de lograr tan anhelado estado de cosas; la reducción 

significativa de los ingresos al Estado derivados tanto de la coyuntura económica global 

como de la incapacidad de los sectores económicos nacionales significativos para innovar 

y ser competitivos; las prioridades de inversión establecidas en infraestructura para tejer 

redes efectivas a nivel nacional y que consumen una gran cantidad de recursos 

comprometiendo incluso vigencias futuras; una política que hace primar el crecimiento por 

sobre consideraciones de sostenibilidad de largo plazo; la corrupción que sigue creciendo 

y la poca confianza ciudadana en el Estado y en quienes lo dirigen, especialmente a nivel 

regional; la dificultad para decidir estrategias que mejoren significativamente la calidad de 

la educación en términos estructurales, lo cual requiere grandes inversiones que pueden 

considerarse no prioritarias frente a la necesidad de ofrecer alternativas reales de garantizar 

la supervivencia legal de los desmovilizados y de las regiones que habitan y; la necesidad 

conexa de aumentar la capacidad de las fuerzas militares para copar los territorios 

controlados por la insurgenciaò. 

Pero, indudablemente el reto mayor es seguir desarrollando una visión de país que le de 

contenido mayor y más preciso a la visión genérica de lograr un país en paz. Grandes 

reflexiones se avecinan cuando llegue el momento de establecer los rasgos generales de 

una Nación unificada, de una sociedad incluyente y de un desarrollo sostenible. 
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Colombia se encuentra más lejos que cerca de una inserción relevante en la 

economía mundial 

 

Colombia en el escenario mundial de la competitividad se localiza, como lo ilustra el Gráfico 

1, en posiciones ubicadas entre la 61 y la 744 al evaluar un número promedio de 144 

economías según el Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial 

(FEM). Este índice mide la capacidad de los países de proveer a sus ciudadanos altos 

niveles de prosperidad a través de la medición de 12 pilares fundamentales para el 

desarrollo de sus economías: instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, 

salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de 

bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación 

tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de negocios e innovación. 

 
Gráfico 1 Posición de Colombia en el Índice Global de Competitividad (entre 140 

economías) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística con base en Foro Económico Mundial (WEF)- 2015 

En el contexto Latinoamericano, como lo ilustra la Tabla 1, el país descendió en términos 

de competitividad de la posición 5 en el periodo 2006-2007 a la posición 7 en el periodo 

2010-2011 y  retornó nuevamente a la posición 5 durante el periodo 2015-2016. En la última 

medición del IGC, el país se encuentra por debajo de economías latinoamericanas como 

Chile (35), Panamá (50), Costa Rica (52) y México (57).  

 

Tabla 1 Top 10 de países de América Latina en el Índice Global de Competitividad 

del Foro Económico Mundial (WEF) 

Los 10 países más competitivos en América Latina 

                                                           
4 La posición 61 del país en la última medición del IGC (2015) debe ser analizada con precaución debido al 

número menor de países evaluados en este periodo. Por ejemplo, mientras en el año 2014 fueron analizados 

144 países, esta cifra descendió a 140 países para el año 2015. 
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 En 2006-2007 
entre 122 países 

En 2010-2011 entre 
139 países 

En 2014-2015 
entre 140 países 

1 Chile (27) Chile (30) Chile (35) 
2 México (52) Panamá (53) Panamá (50) 
3 El Salvador (53) Costa Rica (56) Costa Rica (52) 
4 Panamá (60) Brasil (58) México (57) 
5 Colombia (63) Uruguay (64) Colombia (61) 
6 Brasil (66) México (66) Perú (69) 
7 Costa Rica (68) Colombia (68) Uruguay (73) 
8 Argentina (70) Perú (73) Brasil (75) 
9 Perú (78) Guatemala (78) Ecuador (76) 
10 Uruguay (79) El Salvador (82) Guatemala (78) 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística con base en Informe Nacional de Competitividad 

2015-2016 (página 14) 

 
La poca variabilidad que ha alcanzado Colombia en términos competitivos según el Índice 

Global de Competitividad (Gráfico 1) durante la última década, contrasta con el 

comportamiento de los 12 pilares que lo componen. En específico, como se ilustra en el 

Gráfico 2, mientras el país ascendió significativamente en dos pilares en el periodo 

2010:2015: desarrollo del mercado financiero (54 posiciones) y ambiente macroeconómico 

(18 posiciones); este descendió en 9 de sus pilares y de manera significativa lo hizo en los 

componente de salud y educación primaria5 (18 posiciones), eficiencia del mercado laboral 

(17 posiciones), innovación (11 posiciones) y preparación tecnológica (7 posiciones). 

 

Como lo muestran diferentes estudios del orden nacional e internacional, son evidentes los 

avances que Colombia ha logrado durante los últimos años en su entorno macroeconómico 

y financiero, no obstante, preocupa que éstos avances no necesariamente se han traducido 

en los beneficios sociales esperados en aspectos cruciales para la sociedad como su 

sistema de salud y de educación. Así mismo preocupa, en primer lugar, la sostenibilidad 

del crecimiento alcanzado en estos dos pilares ante la actual coyuntura internacional de los 

precios de los "commodities" debido a que el país, como es sabido, soporta buena parte de 

sus ingresos vía la explotación de sus recursos naturales sin valor agregado; en segundo 

lugar, el estancamiento del pilar de educación superior y capacitación y en tercer lugar, el 

retroceso evidente de la capacidad nacional de innovación y de preparación tecnológica 

para  apalancar el  crecimiento del aparato industrial y productivo que le permita a la Nación 

competir en igualdad de condiciones en un mercado altamente globalizado e 

interdependiente. 

 

Superar estas debilidades, como se menciona en la parte conceptual, tiene mucho que ver 

con la formación universitaria a nivel de maestrías y doctorados fuertemente soportados en 

                                                           
5 Llama la atención la diferencia existente en la medición de este índice en el año 2014 entre los pilares de salud 

y educación primaria en la cual se ubica al país en la posición 105 entre 144 países evaluados y la posición 

alcanzada en el pilar de educación superior y capacitación al ubicarse en la posición 69 de dicho índice. Además 

de las debilidades estructurales existentes en el sistema de salud colombiano, es posible que dicha diferencia 

también se deba a una desarticulación entre el sistema de educación del país específicamente entre sus 

componentes de básica - media y superior. Lo anterior permite resaltar la importancia que tiene la educación 

superior en el mejoramiento de la calidad de todo el sistema educativo. 
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investigación y con la función que desempeña la universidad pública y, en nuestro caso, la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

Gráfico 2 Comparación 2010:2014 ubicación país en Índice Global de 

Competitividad por pilares 

 

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2014-2015 con base en WEF (página 14) 

 

Una revisión a profundidad de los indicadores/componentes de los pilares de innovación y 

de educación superior y formación del Índice Global de Competitividad permite disponer de 

una vista panorámica de aquellos componentes de la competitividad del país en los que 

nuestro sistema de educación y en especial la educación superior juega un papel central 

para el desarrollo nacional esperado. 

 

Gráfico 3 Comparación posiciones del país en los indicadores del pilar de 

Innovación del Índice Global de Competitividad (periodo 2010:2015) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística con base en Foro Económico Mundial (WEF)- 2015 

* Tratados de cooperación en materia de patentes (PCT) 
** Año base de comparación: 2012 

 

 
En primer lugar, como lo ilustra el Gráfico 3, el país descendió 11 posiciones en el periodo 

2010:2015 en su capacidad general de innovación, 23 en su capacidad de innovación en 

sentido estricto y 17 tanto en el gasto general de las empresas en investigación y desarrollo 
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(R&D) como en el número de licitaciones de productos de tecnología avanzada por parte 

del gobierno. En contraste, durante los últimos años el país sólo avanzó en dos 

componentes de este pilar entre los que se destaca la mejora de 7 posiciones en la calidad 

de las instituciones de investigación científica. 

Gráfico 4 Comparación de posiciones del país en los indicadores del pilar de 

Educación Superior y capacitación del Índice Global de Competitividad (periodo 

2010:2014) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística con base en Foro Económico Mundial (WEF)- 2015 

 

En segundo lugar, en el pilar de educación superior y formación, el país descendió 24, 22 

y 20 posiciones respectivamente en la calidad de la educación en matemáticas y ciencias, 

en la calidad general del sistema educativo y en la calidad tanto de las 

escuelas/instituciones de administración como en la disposición de servicios de 

investigación y formación de calidad (ver Gráfico 4). En contraste, se destaca el ascenso 

significativo (11 y 10 posiciones, respectivamente) que alcanzó el país en los niveles en el 

acceso a Internet en las escuelas/instituciones y en la matrícula de educación terciaria (% 

bruto). 

Los resultados de los indicadores que conforman el pilar de educación superior y de 

formación del IGC muestran un contraste interesante: un mejoramiento moderado en 

términos de la competitividad del país en la cobertura bruta de educación superior y en el 

acceso a internet por parte de las instituciones educativas y un deterioro significativo en 

términos de la calidad de su sistema de educación y de áreas básicas para el desarrollo 

nacional como la competencia de sus estudiantes en las áreas de ciencias, matemáticas  y 

administración. Sin lugar a dudas, la Universidad Nacional de Colombia tiene la 

responsabilidad junto con el Estado no sólo de continuar aportando, como de hecho lo viene 

haciendo, al mejoramiento de estos indicadores sino de fomentar políticas al interior de la 

institución que promuevan la cultura de la innovación, de la cooperación y la calidad de sus 

programas académicos.  

A continuación se presenta con mayor detalle el panorama actual de nuestro país en el 

contexto mundial y regional de la educación superior y de la capacidad instalada, los 

procesos y los productos obtenidos en términos de investigación y desarrollo. Estos últimos, 

57

63

80

93

59

88

65

99

69

64

53

102

117

79

77

85

93

70

40 90 140

Matrícula de educación secundaria (% bruto)

Matrícula de educación terciaria (% bruto)

Calidad del sistema educativo

Calidad de la educación en matemáticas y ciencia

Calidad de las escuelas/instituciones de administración

Acceso a Internet en las escuelas/intituciones

Dispo servicios de investigación y formación de calidad

Inversión de las empresas en capacitación de empleados

Pilar:educación superior y formación

Posición 2015 Posición 2010



 

22 
 

claves para explicar tanto el estancamiento observado del país en el crecimiento de su 

sistema de educación superior como el descenso observado en términos de innovación. 

2.1 Cobertura en educación superior 
 

La proporción de población adulta que ha alcanzado un grado de educación terciaria, como 

lo ilustra el Gráfico 5, difiere entre países y regiones. Tomando como fuente la Organización 

Para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Rusia (53.5%), Canadá (52.6%), 

Japón (46.6%) e Israel (46.4%) son los países con una mayor proporción de población 

adulta que ha alcanzado un título de educación terciaria. En contraste, China (3.6%), 

Sudáfrica (6.4%), Indonesia (7.9%) y Brasil (13%) son los países con un menor número de 

ciudadanos adultos con educación terciaria. Colombia, como lo ilustra la figura, se ubica en 

una posición superior (19.7%) a la de otros países de América Latina como Chile (17.8%) 

y Brasil pero se ubica por debajo significativamente de la media de la población con 

educación terciaria de los países de la OCDE (32.6%). 

Gráfico 5 Porcentaje de adultos con educación terciaria (2000 vs 2012) 

 
 

Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 

 
En contraste con lo observado en el Gráfico 5, Colombia se ubica por debajo del promedio 
general de matrícula alcanzada en la población de 15-19 años si se compara la tasa neta 
alcanzada en el año 2012 (43.2%) con el promedio de la cobertura reportada en este mismo 
periodo y rango de edad en los países de la OCDE (83.5%). Nuestro país sólo supera a 
China (33.7%) en la cobertura de educación superior y en términos de los países latinos 
pertenecientes a esta organización es superado levemente por México (53.2%) y 
ampliamente por Chile (76%). 
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Gráfico 6 Tasa de Matricula población 15-19 años en tiempo completo y parcial en 

instituciones públicas y privadas (años 2012, 2005, 2000, 1995) 

 
Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 

 

En el ámbito de América Latina y el Caribe, como lo ilustra el Gráfico 7, Colombia es 

superado en términos de cobertura de educación superior, para estudiantes matriculados 

con edades comprendidas entre los 15-19 años, por países como Puerto Rico (95%), Cuba 

(95%), Argentina (76%), Chile (74%) y Uruguay (73%). Específicamente la tasa de 

cobertura de nuestro país en educación superior se ubica en el promedio de la región (46%) 

hecho que le implicaría a la nación colombiana realizar importantes esfuerzos e inversiones 

si se pretende alcanzar la apuesta política del gobierno nacional de ser el país de América 

Latina más educado en el año 2025. Para lograr este propósito, el país deberá crecer a una 

tasa superior de los demás países latinos y para ello, deberá implementar políticas más 

agresivas que las actuales pues siendo un hecho que se ha mejorado significativamente en 

este indicador durante el último lustro, también lo es que países como Chile, Puerto Rico y 

Uruguay lo han hecho a una mayor velocidad durante este mismo periodo de tiempo (ver 

Gráfico 7). 

Gráfico 7 Cobertura de educación terciaria en países de América Latina 

 

Fuente: Estadísticas de Educación Superior - Subdirección de Desarrollo Sectorial- Ministerio de Educación 

Nacional con base en información de la UNESCO. 
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Un aumento significativo de la cobertura de educación superior en el contexto de un país 

exige un aumento significativo en la capacidad humana, física, presupuestal, 

organizacional, tecnológica, etc. que permita alcanzar los propósitos buscados; el Gráfico 

8 ilustra la razón de estudiantes por docente en el contexto nacional y en algunas de las 

economías más desarrolladas. Como se puede observar, la razón de estudiantes por 

docentes en la educación terciaria del país es de 18, este valor está por encima del 

promedio de los países que conforman la OCDE (14 estudiantes por profesor). Indonesia 

(31) y Brasil (27) son los países analizados con una mayor razón de estudiantes por 

docente, en contraste, Noruega (9) y Suecia (11) son los países de esta organización con 

una menor razón en educación terciaria. 

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra en el valor promedio para Colombia: 18 

estudiantes por profesor ETC. 

Gráfico 8 Razón de Estudiante por Docente en Educación Terciaria 

 
 

Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 

1. Nota: La OCDE no cuenta con información disponible de este indicador para el país. Este valor se 

calculó con base en la información disponible en el reporte de Estadísticas de la Educación Superior 

del Ministerio de Educación Nacional. 

La capacidad científica no sólo es uno de los indicadores que aporta a mejorar la 

competitividad nacional en el contexto de la modernidad sino que este es uno de los rasgos 

fundamentales necesarios para ampliar las fronteras del conocimiento y trasferir el mismo 

a la sociedad. Publicaciones de alta calidad, patentes y secretos industriales, innovaciones 

sociales, "spin-off" promovidas desde las comunidades universitarias y "Start Up" de base 

tecnológica son tan sólo algunos de los "productos" que se espera sean el resultado de un 

país en los que la investigación, la innovación y el emprendimiento con valor agregado (de 

oportunidad) son un eje central del desarrollo nacional. 
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El Gráfico 9 presenta la tasa de investigadores dedicados a actividades científicas o de 

investigación por cada millón de habitantes, como se puede observar, el panorama nacional 

es crítico. Colombia cuenta con 184 investigadores por cada millón de habitantes cifra 

inferior a los 538 investigadores promedio por millón de habitantes observado en la región 

de América Latina y el Caribe. Así mismo, nuestro país y nuestra región están 

significativamente lejos de alcanzar la tasa de científicos por millón de habitantes que se 

observa entre los países de ingresos altos que no pertenecen a la OCDE (2.976), los de 

ingresos altos que sí pertenecen a la OCDE (4.014) y la totalidad de estados que conforman 

este organismo internacional (3.455). 

Gráfico 9 Total Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada 

millón de habitantes) 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Tabla 2 Total Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón 

de habitantes) en América Latina 

País 
Año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina 721 769 825 899 983 1047 1092 1178 1236 S.D. 

Brasil 495 545 588 597 612 629 667 710 S.D. S.D. 

Uruguay S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 274 481 550 525 538 

Chile S.D. S.D. S.D. S.D. 333 354 286 317 S.D. S.D. 

Venezuela 95 105 122 146 163 187 182 200 228 290 

Colombia 139 156 166 176 184 181 164 154 184 S.D. 

Bolivia S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 142 162 S.D. S.D. 

Ecuador 49 S.D. S.D. 70 65 103 S.D. S.D. S.D. S.D. 

Paraguay 81 85 71 S.D. S.D. 75 S.D. S.D. 48 S.D. 

América Latina y el Caribe  382 435 457 447 460 465 508 538 S.D. S.D. 
Fuente: Banco Mundial 
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La tasa de investigadores por millón de habitantes del país, como se reporta en la Tabla 2, 
es superada por 5 de nueve países de América Latina. Argentina con 1236 investigadores, 
Brasil con 710, Uruguay con 538, Chile con 317 y Venezuela con 290 investigadores por 
millón de habitantes; estas cifras evidencian la realidad de nuestra Nación en este aspecto. 
 
La baja tasa de investigadores existentes por millón de habitantes en los países de América 

Latina y el Caribe en general y en Colombia en particular es la consecuencia, entre múltiples 

razones, de una baja tasa de estudiantes nacionales matriculados en programas de 

investigación avanzada en los ámbitos local e internacional y es el reflejo de la ausencia de 

una política pública nacional agresiva respecto de la formación científica de alto nivel. El 

Gráfico 10 muestra una realidad preocupante que aqueja a los países de nuestra región: 

un bajo número de admitidos a programas de investigación avanzada (doctorados) y a una 

edad promedio significativamente mayor que la presente en países con un alto grado de 

desarrollo científico y tecnológico. Mientras en Alemania el 5.43% de los admitidos a 

educación superior lo hace a un programa de investigación avanzada y a una edad 

promedio de 29 años, en países latinoamericanos como México y Chile la proporción no 

alcanza el 1% y la edad promedio de admisión se acerca a los 40 años como lo evidencia 

el caso mexicano. 

Gráfico 10 Tasa de Ingreso a programas de investigación avanzada (doctorados) y 

edad promedio de los nuevos admitidos 

 
 

Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 

 
Notas: (1) Sin información de estudiantes internacionales 
              (2) Sin información de edad 
              (3) Año de referencia 2011 
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2.2 Matrícula internacional 

 

Los niveles de globalización que ha alcanzado la humanidad durante los últimos años 

gracias, entre otros aspectos, a los amplios, diversos y crecientes avances tecnológicos 

hoy existentes exige de los países contar con una base de talento humano conocedora de 

las diversas y múltiples culturas, de los escenarios macroeconómicos y de los movimientos 

sociales y con las competencias técnicas y lingüísticas necesarias para desenvolverse de 

manera óptima en este contexto mundial. 

Esta realidad ha sido reconocida por la mayoría de países y evidencia de ello es el creciente 

número de estudiantes extranjeros matriculados en las universidades de nuestro planeta. 

De hecho, como lo ilustra el Gráfico 11, la presencia de estudiantes extranjeros se duplicó 

y hasta triplicó durante la última década en la mayoría de las regiones. Los países de la 

OCDE, los del G20, los de Europa, los de América del Norte y los de Oceanía son en su 

orden los destinos preferidos por los estudiantes internacionales (ver Gráfico 11). 

Gráfico 11 Evolución del número de alumnos matriculados fuera del país de 

ciudadanía, por región de destino (2000-2012) 

 

Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 

Un análisis detallado sobre los países de destinos escogidos por los estudiantes muestra 

que Estados Unidos con un 16%, el Reino Unido con un 13%, Alemania, Francia y Australia 

con un 6% y Canadá con un 5% son los 6 destinos que no sólo atraen la mayor cantidad 

de estudiantes extranjeros sino que proporcionalmente agrupan la mitad de la matrícula 

extranjera mundial (ver Gráfico 12). 
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Gráfico 12 Distribución de estudiantes extranjeros matriculados en educación 

terciaria, por países de destino (2012) 

 

Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 

Notas:  

- Los estudiantes internacionales se definen teniendo como base el país de residencia 
- Año de referencia 2011. 
- El resultado proviene de múltiples fuentes. Por lo anterior, es un resultado indicativo. 

 

Gráfico 13 Distribución de estudiantes extranjeros en la educación terciaria, por 

región de origen (2012) 

 

Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 

En contraste, al analizarse el origen de los estudiantes extranjeros matriculados en las 

universidades del mundo y como lo muestra los resultados expuestos en el Gráfico 13, la 

región de Asia (53 %), la de Europa (23 %) y la de África (12%) son las regiones de donde 

proviene el mayor número de estudiantes extranjeros. América Latina y el Caribe (6%), 

Norte América (3 %) y Oceanía (1 %) son las regiones que representan la menor proporción 

de estudiantes matriculados en el extranjero. 

La cantidad de estudiantes colombianos matriculados en universidades extranjeras muestra 

un fenómeno interesante: España (29 %), Estados Unidos (19 %), Francia (9 %) y Canadá 
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(8 %) son los destinos seleccionados por 65 de cada 100 estudiantes nacionales que se 

matriculan en el exterior (ver Gráfico 14).  

Aunque tiene sentido por afinidad lingüística, llama la atención que sea España el país de 

destino que más aporta a la proporción de estudiantes nacionales estudiando en el 

extranjero pues es un hecho que la lengua natural por excelencia para comunicar nuestra 

ideas en un contexto globalizado es el inglés. Igualmente llama la atención el bajo número 

de estudiantes nacionales matriculados en los países asiáticos siendo esta una de las 

regiones de mayor desarrollo económico del presente y con amplias proyecciones de futuro. 

El escenario antes expuesto, dada nuestra realidad, nos enfrenta como institución a la 

implementación y fortalecimiento de la movilidad entrante y saliente especialmente de 

docentes y estudiantes con el fin de que éstos compartan y se retroalimenten de la riqueza 

de las diversas culturas hoy día existentes. Así mismo, para el caso de los estudiantes, es 

una gran oportunidad de mejorar la competencia lingüística, especialmente en inglés, la 

cual es una de las más débiles de nuestros egresados a la luz de los resultados nacionales 

obtenidos el examen SaberPro (ver Gráfico 52 ï Capítulo III). 

 

Gráfico 14 Proporción de estudiantes de Colombia matriculados en universidades 

extranjeras - por país de destino 

 

Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 
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2.3 Gasto en educación superior e investigación y desarrollo (I+D) 
 

El nivel de cualificación de los miembros de una sociedad y su capacidad de investigación 
y desarrollo está fuertemente asociada con la disposición de los recursos financieros 
necesarios para poder competir en "igualdad" de condiciones o cerca de estas en un mundo 
cada vez más globalizado y en donde el acceso a las nuevas tecnologías está 
desdibujando, a un ritmo acelerado, las fronteras físicas que separan nuestra regiones.  
 
El Gráfico 15 muestra el gasto público y privado en instituciones de educación terciaria 
como porcentaje del Producto Interno Bruto de las naciones. Colombia, con una inversión 
del 1.96% del PIB en educación terciaria se ubica por encima de la inversión media de los 
países que conforman la OCDE (1.63 %)6 en donde se destacan las inversiones realizadas 
por países como Corea, Canadá, Estados Unidos y Chile. Al analizarse la distribución del 
gasto en educación terciaria por la fuente de los recursos se observa que nuestro país, a 
diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, sigue la tendencia de países como 
Corea, Estados Unidos, Chile y Japón donde el gasto privado invertido supera el gasto 
público.  
 
Específicamente, el 44% del gasto en educación terciaria de nuestro país es asumido por 
el Estado y el restante por fuentes privadas en donde las familias son el principal 
mecanismo de financiación del mismo, incluso a costa de endeudarse. El nivel de inversión 
en Colombia confrontado con los resultados deja una pregunta abierta sobre la eficiencia 
de nuestro sistema y sobre el énfasis de la inversión. Obviamente los escasos logros están 
también relacionados con la baja inversión en ciencia y tecnología. 
 
 

                                                           
6 Este hecho requiere investigación y una mayor explicación pues esta inversión contrasta con los 

logros en calidad y cobertura. Como hipótesis podría mencionarse como una de las causas las 

debilidades en investigación, ciencia y tecnología y la forma como están organizando los sistemas 

nacionales de educación y el de ciencia, tecnología e innovación. 
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Gráfico 15 Gasto público y privado en instituciones educativas de educación 

terciaria como porcentaje del PIB (2011) 

 

Fuente: Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE 

El panorama observado en la inversión nacional en educación terciaria contrasta con el 

observado en investigación y desarrollo (I+D). En este contexto, como se muestra en el 

Gráfico 16, el país invierte catorce (14) veces menos recursos para I+D como porcentaje 

del PIB que lo invertido por los países que conforman la OCDE y cinco (5) veces menos 

que la realizada por los países de América Latina y el Caribe. Específicamente, mientras la 

inversión nacional en I+D es de 0.17% del PIB, la de América Latina y el Caribe es de 0.83% 

y la de los miembros de la OCDE de 2.40%. 

 

Gráfico 16 Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 
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Fuente: Banco Mundial 

Tabla 3 Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) en países de América Latina 

País 
Año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brasil 0,96 0,90 0,97 1,01 1,10 1,11 1,17 1,16 1,21 S.D. 

Argentina 0,41 0,44 0,46 0,49 0,51 0,52 0,60 0,62 0,65 S.D. 

Uruguay S.D. S.D. S.D. 0,36 0,40 0,36 0,44 0,41 0,43 S.D. 

Chile S.D. S.D. S.D. S.D. 0,31 0,37 0,41 0,42 S.D. S.D. 

Ecuador 0,06 S.D. S.D. 0,13 0,13 0,23 S.D. S.D. S.D. S.D. 

Colombia 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 

Bolivia S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 0,16 S.D. S.D. S.D. 

Perú 0,10 0,15 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 

Paraguay 0,07 0,07 0,07 S.D. S.D. 0,05 S.D. S.D. 0,05 S.D. 

Venezuela S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 

América Latina y el Caribe  0,54 0,55 0,61 0,62 0,65 0,69 0,75 0,79 0,83 S.D. 

 
Fuente: Banco Mundial 

S.D. Sin Dato 

 
Colombia, después de Venezuela, Paraguay, Perú y Bolivia es la quinta economía de 
América Latina que menos inversión realiza en I+D como porcentaje de su Producto Interno 
Bruto (Ver Tabla 3). Mientras el país invierte 0.17% del PIB en I+D, esta inversión es 
superada por Brasil (1.21 %), Argentina (0.65 %), Uruguay (0.43 %) y Chile (0.42 %). Sin 
lugar a dudas son grandes los retos que enfrenta la Nación de cara a convertirse en el más 
educado de América Latina en el año 2025; pero los serán más, si un día se pretende ser 
el líder en un área estratégica para la competitividad nacional como lo es su capacidad de 
investigación y de desarrollo. 
 

2.4 Productos y resultados de la Investigación y el Desarrollo (I+D) 
 

La baja capacidad humana científica y la baja inversión en investigación y desarrollo en 

términos relativos de nuestro país y de nuestra región se ven reflejados en algunos de los 

productos y resultados esperados de la investigación. América Latina y el Caribe junto con 

los países de ingresos altos que no pertenecen a la OCDE son las regiones en donde se 

produce un menor número de publicaciones científicas y técnicas. Específicamente, como 

lo ilustra el Gráfico 17, mientras las publicaciones provenientes de los países de la OCDE 

oscilan entre 368.901 y 612.307 por año, en América Latina dicha cifra se acerca a las 

21.000 publicaciones científicas y técnicas por año. 
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Gráfico 17 Total artículos en publicaciones científicas y técnicas (publicados en los 

siguientes campos: física, biología, química, matemática, medicina clínica, 

investigación biomédica, ingeniería y tecnología, y ciencias de la tierra y el espacio) 

 

Fuente: Banco Mundial 

Colombia con 727 publicaciones en revistas científicas y técnicas7 es la cuarta economía 

de América Latina que más aporta en este sentido. Brasil con 13.148 publicaciones, 

Argentina con 3.863 publicaciones y Chile con 1.979 publicaciones superan ampliamente a 

nuestra nación en cuando a productividad científica en las áreas de conocimiento 

monitoreadas por el Banco Mundial (Ver Tabla 4). Es preocupante el bajo número de 

publicaciones científicas y técnicas de economías como las de Ecuador (60), Bolivia (47) y 

Paraguay (9). Desde otro punto de vista, Colombia se vuelve atractiva para la formación de 

jóvenes e investigadores provenientes del Ecuador y Venezuela. 

 

Tabla 4 Total artículos en publicaciones científicas y técnicas en países de América 

Latina (publicados en los siguientes campos: física, biología, química, matemática, 

medicina clínica, investigación biomédica, ingeniería y tecnología, y ciencias de la 

tierra y el espacio 

País 
Año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Brasil 8330 9573 9897 10800 11891 12909 12307 12530 13148 

Argentina 2920 2982 3058 3264 3364 3567 3655 3768 3863 

                                                           
7 Las áreas analizadas para efectos de la producción de artículos no incluyen la totalidad de áreas 

de conocimiento. El énfasis del Banco Mundial para el seguimiento de este indicador se concentra 

en las áreas tradicionalmente agrupadas bajo la categoría inglesa "STEM": Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas. 
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Chile 1406 1464 1559 1630 1741 1785 1868 1867 1979 

Colombia 326 359 401 470 489 575 608 692 727 

Venezuela 577 475 534 525 498 497 354 342 302 

Uruguay 186 194 204 197 215 248 246 237 290 

Perú 130 106 134 135 153 161 159 147 162 

Ecuador 54 50 49 40 66 70 68 66 60 

Bolivia 39 32 39 43 51 50 45 43 47 

Paraguay 10 9 8 5 12 6 11 11 9 

América Latina y el Caribe  18217 19710 20432 21730 23337 24743 24034 20284 21218 
Fuente: Banco Mundial 

 

El escenario de las publicaciones científicas de nuestro país y de nuestra región se agudiza 

en el de las solicitudes de patentes. De hecho, como lo ilustra el Gráfico 18, las solicitudes 

de patentes de residentes provenientes de los países de América Latina y el Caribe son 

111 veces más bajas que las solicitudes de los países que conforman la OCDE. Mientras 

el número de solicitudes de patentes en América Latina y el Caribe alcanzó en 2013 la cifra 

de 7.582, esta cifra se ubicó en 31.256 en los países de ingresos altos no pertenecientes a 

la OCDE y cerca de las 850.000 entre los miembros de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

Gráfico 18 Solicitudes de patentes, residentes 

 

Fuente: Banco Mundial 

El país, al igual que en el escenario de las publicaciones científicas y técnicas, es la cuarta 

economía de América Latina que más presenta solicitudes de patentes (ver tabla 5). Brasil, 

con 4.959 solicitudes en 2.013, es de lejos el país latino que más patenta en nuestro 

continente seguido de Argentina y Chile con 643 y 340 solicitudes, respectivamente. 
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Tabla 5 Solicitudes de patentes, residentes en países de América Latina 

País 
Año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brasil 3866 4044 4054 3956 4194 4280 4271 4228 4695 4798 4959 

Argentina 792 786 1054 1020 937 801 S.D. S.D. S.D. 735 643 

Chile 329 382 361 291 403 531 343 328 339 336 340 

Colombia 82 76 99 142 128 126 128 133 183 213 251 

Perú 32 38 27 39 28 31 37 39 39 54 73 

Uruguay 45 37 24 31 35 33 30 23 20 22 S.D. 

Ecuador 7 14 11 8 4 2 6 4 S.D. S.D. S.D. 

Paraguay 12 18 24 21 37 13 15 18 S.D. S.D. S.D. 

Venezuela S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 33 S.D. S.D. 

Bolivia S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 

América Latina y el Caribe  5650 5983 6371 6226 6489 6593 5759 5763 6531 7562 7582 

 
Fuente: Banco Mundial 

S.D. Sin Dato 
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3. La Universidad Nacional de Colombia en Cifras 

Este Capítulo presenta los resultados derivados de los principales indicadores 

institucionales. A partir de este conjunto de gráficas y tablas se presenta un panorama del 

comportamiento de la institución en un número importante de temáticas institucionales 

estratégicas.  

 

3.1 Programas Académicos y Admitidos 
 

El Gráfico 19 ilustra un aumento significativo del 52% en el número de programas 

académicos de postgrado existentes en la Universidad desde el año 2004, pasando de 238 

a 359 programas durante los últimos 10 años; dicho incremento contrasta con una ausencia 

de crecimiento en el número de programas de pregrado, el cual se ha mantenido en 94 

desde hace más de una década.      

 

Gráfico 19 Evolución de Programas Académicos 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

 

El aumento significativo observado en el crecimiento del número de programas de 

postgrado, como lo ilustra el gráfico 20, difiere entre las diferentes modalidades de 

formación pos gradual. Los programas de doctorado (21 vs 58) y de maestría (90 vs 160) 

son los que han presentado un mayor crecimiento durante el periodo 2004-2014; en 

contraste, los programas de especialidad médica (34 vs 40) y de especialización (93 vs 101) 

son los que han experimentado menores cambios en su evolución durante el mismo periodo 

de observación. 



 

37 
 

Gráfico 20 Evolución de Programas por Nivel de Formación 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

El número total de aspirantes a cursar estudios de pregrado en la Universidad así como sus 

correspondientes probabilidades de admisión, se han mantenido relativamente estables 

durante la última década. Como se ilustra en el Gráfico 21, para los periodos de admisión 

desde el semestre 2008-1 hasta el semestre 2015-1, el número de aspirantes ha oscilado 

entre los 40.000 y los 70.000 y las probabilidades de admisión se han mantenido en un 10% 

para aquellos que aspiran a ser admitidos a los primeros semestres y en un 15% para 

quienes aspiran a ser admitidos en los segundos semestres. 

Gráfico 21 Probabilidad de admisión a programas de pregrado de la Universidad 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 
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3.2 Matriculados 

En correspondencia con el crecimiento observado en el número de programas de postgrado 

y la ausencia de crecimiento en los de pregrado, el total de matriculados en estos niveles 

de formación presenta comportamientos disímiles. Durante el periodo 2004-2014, como se 

muestra en el Gráfico 22, el total de matriculados en pregrado presentó un incremento del 

5% (40.451 vs 42.293) en contraste con el crecimiento observado en la matrícula de 

postgrado, la cual en este mismo periodo de observación presentó un incremento de 236% 

(3.855 vs 9.081). Para el año 2014 la proporción de estudiantes matriculados en postgrado 

alcanzó la cifra de 18% vs un 82% de matriculados en pregrado. 

Gráfico 22 Evolución de matriculados por nivel de formación 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

Al analizarse el comportamiento de la evolución del total de estudiantes matriculados en las 

diferentes modalidades de postgrado se encuentra, como lo ilustra el Gráfico 23, un 

estancamiento de la matricula alrededor de 5.900 estudiantes en el nivel de maestría desde 

el año 2011; de igual manera un bajo o nulo crecimiento durante los últimos 3 años en el 

número de estudiantes matriculados en los programas de especialidades médicas lo cual 

puede estar relacionado con el hecho de no contar con Hospital Universitario propio. En 

contraste, el número de matriculados en programas de doctorado y en especial en el de 

especializaciones presentan crecimientos importantes en sus tasas de matrícula. Durante 

los últimos 3 años el total de matriculados en programas de especialización ha 

experimentado un crecimiento del 20% (1.283 vs 1.543). 
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Gráfico 23 Evolución de matriculados en postgrado por nivel de formación 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

3.3 Docentes 

El 59% de los docentes de planta de la Universidad se encuentran vinculados bajo la 

modalidad de dedicación exclusiva, el 30% en tiempo completo, el 9% es de cátedra y un 

1% está vinculado bajo la modalidad de medio tiempo (Gráfico 24). De igual modo, como 

se observa en el Gráfico 25, el 44% de los docentes cuenta con doctorado como máximo 

nivel de formación, el 44% con maestría y tan sólo un 12% presenta un menor nivel de 

formación. 

Gráfico 24 Distribución de docentes en tiempo completo equivalente (TCE) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

59%30%

1%

9%
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Gráfico 25 Distribución de los docentes por máximo nivel de formación 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

Palmira y Medellín, como lo ilustra el Gráfico 26, son las sedes de la Universidad en donde 

se presenta proporcionalmente un mayor número de docentes con doctorado como máximo 

nivel de formación. En contraste, Bogotá y Manizales son las sedes donde se presenta una 

menor proporción de docentes con doctorado y a su vez es donde se presenta una mayor 

proporción de docentes con maestría como máximo nivel de formación. 

Gráfico 26 Distribución de los docentes por sede y máximo nivel de formación 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 
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El 5% de los docentes de planta de la Universidad nació fuera del país (ver Tabla 7 y Gráfico 

27). De igual manera, como se expone en la Tabla 8, España (11%), Estados Unidos (9%), 

Francia (8%) y Alemania (7%) son los países con un mayor número de docentes nacidos 

en el extranjero que hacen parte de la planta profesoral de la Universidad. 

Tabla 6 Distribución docente según lugar de nacimiento 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

 

Gráfico 27 Distribución docentes nacidos en países extranjeros 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

 

Tabla 7 Distribución docentes nacidos en países extranjeros 

País de Nacimiento Total  % % Acumulado 

España 17 11% 11% 

Estados Unidos 13 9% 20% 

Francia 12 8% 28% 

Alemania 10 7% 35% 

Cuba 9 6% 41% 

Italia 9 6% 47% 

México 9 6% 53% 

Venezuela 9 6% 59% 

Rusia 8 5% 65% 

Argentina 5 3% 68% 

Chile 4 3% 71% 

Otros países 43 29% 100% 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

Lugar de Nacimiento 
Bogotá Medellín Manizales Palmira Universidad 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Extranjero 107 5% 26 4% 7 3% 7 7% 148 5% 

País 1883 95% 558 96% 254 97% 98 93% 2817 95% 

Total Docentes 1990  584  261  105  2965  
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El 71% de los docentes con título de doctorado lo obtuvo en un país extranjero (ver Tabla 

9). En contraste, el 24% de los docentes cuyo máximo nivel de formación es el de maestría, 

lo obtuvo en el extranjero. Sobresale el bajo número de docentes con títulos de 

especialidades médicas obtenidas por fuera del país. Como consecuencia de lo anterior, el 

42% de los docentes de la Universidad obtuvieron su título de máximo nivel de formación 

en una institución extranjera. 

 

Tabla 8 Lugares de origen de los títulos de máximos niveles de formación en los 

docentes 

Máximo Nivel de Formación 
de los Docentes 

Lugar Título del Máximo Nivel de 
Formación % Títulos en el 

extranjero 
Total Docentes 

Activos 
En el extranjero En el País 

Doctorado 925 372 71% 1297 

Maestría 266 831 24% 1097 

Especializaciones clínicas 
(humanas y odontológicas) 

15 202 7% 217 

Especialización 30 141 18% 171 

Profesional universitario 11 172 6% 183 

Total docentes Universidad 1247 1718 42% 2965 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

España, Estados Unidos, Francia, Brasil y Alemania en su orden son los países en los 

cuales los docentes de la Universidad han obtenido su máximo nivel de formación. En 

breve, 1 de cada cuatro títulos obtenidos por los docentes en el extranjero proviene de 

España, 2 de cada 5 de Estados Unidos y 1 de cada 10 de Francia, Alemania o Brasil (Ver 

Gráfico 28 y Tabla 10). 

Gráfico 28 Distribución de países de origen de los títulos de los docentes con 

máximo nivel de formación en el extranjero 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 
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Tabla 9 Distribución de países de origen de los títulos de los docentes con máximo 

nivel de formación en el extranjero 

País Título en el Extranjero Total Docentes % % Acumulado 

España 285 23% 23% 

Estados Unidos 225 18% 41% 

Francia 125 10% 51% 

Brasil 123 10% 61% 

Alemania 89 7% 68% 

México 77 6% 74% 

Inglaterra 70 6% 80% 

Otros países 253 20% 100% 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

Una revisión específica al lugar en donde han obtenido el título de doctorado aquellos 

docentes que cuentan con este nivel de formación, nos muestra como se observa en el 

Gráfico 29 y Tabla 11, que estos se concentran en 5 naciones. En su orden España, 

Estados Unidos, Brasil, Francia y Alemania son los países en los cuales el 70% de los 

profesores de la Universidad ha obtenido el título de doctorado. Llama la atención que 1 de 

cada 4 profesores de la Universidad con título de doctorado lo obtuvo en España; se debe 

evaluar si es conveniente que se mantenga esta proporción o se requiere una política que 

oriente los destinos de formación y la política de contratación. 

 

Gráfico 29 Distribución de países de origen de los títulos de los docentes con 

máximo nivel de formación de doctorado en el extranjero 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

 



 

44 
 

Tabla 10 Distribución de países de origen de los títulos de los docentes con máximo 

nivel de formación de doctorado en el extranjero 

País Título en el Extranjero Doctorado % % Acumulado 

España 238 26% 26% 

Estados Unidos 160 17% 43% 

Brasil 99 11% 54% 

Francia 88 10% 63% 

Alemania 77 8% 72% 

México 50 5% 77% 

Inglaterra 44 5% 82% 

Otros países 169 18% 100% 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

 

3.4 Razón Estudiantes por Docente 

Durante el periodo 2004-2014, como lo ilustra el Gráfico 30, se aumentó en 2 unidades la 

razón de estudiantes por docente en tiempo completo equivalente (TCE); mientras en el 

año 2004 dicha razón era de 16.5 esta ascendió a 17.9 en el año 2014. Esta cifra es 

significativamente mayor al valor medio observado entre los países miembros de la OCDE, 

la cual se ubicó para el año 2014, en 14 estudiantes. 

 

Gráfico 30 Evolución razón estudiantes por docentes TCE en la Universidad 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 
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Gráfico 31 Evolución razón estudiantes por docentes TCE por sedes andinas de la 

Universidad (2004-2014) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

La razón de estudiantes por docente entre las sedes andinas de la Universidad, como se 

observa en el Gráfico 31, presenta importantes diferencias. Bogotá tradicionalmente ha 

presentado una menor razón de estudiantes por docente que la sede Medellín, Medellín 

menor que la observada en la Sede Manizales y Manizales menor que la observada en la 

sede Palmira. Para el año 2014 la razón de estudiantes por docente en las sedes andinas 

presentó el siguiente comportamiento: Bogotá (16.3), Medellín (19.6), Manizales (23.8) y 

Palmira (25.5). Aunque lógica, la razón de docentes por estudiantes en las sedes andinas 

está correlacionada con los resultados medios obtenidos por los estudiantes de la 

Universidad en las pruebas genéricas de calidad de la educación superior del examen 

SaberPro; a mayor razón de estudiantes por docente, peores resultados en las pruebas 

SaberPro -contrastar resultados del Gráfico 31 con los del Gráfico 52-. 

En la Universidad Nacional de Colombia, como se observa en el gráfico 32, la razón de 

estudiantes de doctorado por docentes con título de doctorado está por debajo de 1; es 

decir, a la fecha existen más docentes en la Institución con título de doctorado que 

estudiantes matriculados en este nivel de formación. 
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Gráfico 32 Evolución Razón estudiantes de doctorado por docentes con título de 

doctorado (2004-2014) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

Medellín con una razón de 1.09 y Palmira con una razón de 1.32 son las sedes de la 

Universidad que presentan una mayor cantidad de estudiantes matriculados en doctorado 

y docentes con dicho nivel de formación. En contraste, Bogotá con 0.87 y Manizales con 

0.9 son las sedes en donde se presenta una menor cantidad de estudiantes matriculados 

en comparación con la planta docente que posee dicho nivel de formación (ver Gráfico 33). 

Gráfico 33 Evolución en sedes andinas de la razón de estudiantes de doctorado por 

docentes con título de doctorado (2004-2014) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 
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3.5 Capacidad y resultados de Investigación 

Al analizar la evolución del total de grupos de investigación existentes en la Universidad 

durante el periodo 2005-2014, como lo ilustra el Gráfico 34, se presentó un decrecimiento 

significativo en el total de grupos en el año 2014 como consecuencia de la nueva 

clasificación de grupos realizada por Colciencias durante este mismo año. No obstante, 

como se observa en esta misma figura, el total de grupos categorizados por esta entidad 

se mantuvo constante alrededor de 480 para el caso específico de la Universidad Nacional 

de Colombia. 

  

Gráfico 34 Evolución número de grupos de investigación en la Universidad 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación con base en Colciencias, (Resultados Convocatoria 693 de 

2014). 

 

Gráfico 35 Distribución de grupos de investigación por sedes de la Universidad 

(2014) 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación con base en Colciencias, (Resultados Convocatoria 693 de 2014). 
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Bogotá con 427 grupos y Medellín con 120 grupos son las sedes de la Universidad con una 

mayor proporción de grupos de investigación vigentes. En contraste, Manizales con 39, 

Palmira con 34, Amazonía con 6, Caribe con 4 y Orinoquía con 2 son las sedes de la 

Universidad en donde se presenta una menor cantidad de grupos de investigación (ver 

Gráfico 35).   

Gráfico 36 Clasificación de grupos de investigación de la Universidad (2014) 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación con base en Colciencias, (Resultados Convocatoria 693 de 2014). 

Al analizar la clasificación en la cual se encuentran los diferentes grupos de investigación 

de la Universidad se observa que, como lo expone el Gráfico 36, el 12% de los grupos está 

clasificado en A1, el 15% en A, el 21% en B, el 25% en C y el 5% en D. 

 

Tabla 11 Distribución de grupos de investigación y clasificación por sedes andinas 

de la Universidad (2014) 

Sede    Grupos 
Grupos Categorizados en Scienti 

Grupos no Categorizados en 
Scienti Total 

Grupos 
A1 A B C D Reconocidos Registrados 

Bogotá 
Total 40 59 96 108 20 11 93 

427 
% 9% 14% 22% 25% 5% 3% 22% 

Medellín 
Total 22 22 18 30 8 2 18 

120 
% 18% 18% 15% 25% 7% 2% 15% 

Manizales 
Total 8 4 6 11 1 0 9 

39 
% 21% 10% 15% 28% 3% 0% 23% 

Palmira 
Total 2 7 9 7 2 0 7 

34 
% 6% 21% 26% 21% 6% 0% 21% 

Total 
Universidad 

Total 72 92 129 156 31 13 127 
620 

% 12% 15% 21% 25% 5% 2% 20% 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación con base en Colciencias, (Resultados Convocatoria 693 de 2014). 

Durante el periodo 2004-2013, como se muestra en el Gráfico 37, la producción de la 

Universidad a través de artículos publicados en la base Scopus se multiplicó por 5. De un 

total de 273 artículos publicados en el año 2004 se pasó a un total de 1.526 artículos 

publicados en el año 2013. Llama la atención el leve decrecimiento observado durante el 

año 2014 vs el observado en el año 2013 lo que podría convertirse en un indicio de un futuro 

rompimiento en la tendencia observada hasta el año 2013. 
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Gráfico 37 Evolución artículos publicados por los docentes de la Universidad en 

SCOPUS (2004-2013) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística con base en Vicerrectoría de Investigación 

Gráfico 38 Evolución proporción de docentes con productividad académica y 

puntos docentes aprobados en el Comité de Puntaje (2010-2014) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

Durante los últimos 4 años se ha presentado un incremento del 10% en el número de puntos 

docentes aprobados por el Comité de Puntaje. De un total de 23.891 puntos aprobados en 

el año 2010 se pasó a un total de 26.241 en el año 2014 (ver Gráfico 38). En contraste, el 

crecimiento observado en el número de docentes con por lo menos un producto aprobado 

por el Comité de Puntaje durante este mismo periodo sólo creció un 5%. De un 36% de 

docentes con por lo menos un producto académico aprobado por el Comité de Puntaje en 

el año 2010 se pasó a un 41% de los docentes en tal condición durante el año 2014. Visto 

desde otra perspectiva, alrededor de un 60% de los docentes de la Universidad Nacional 

de Colombia no obtienen puntos por productividad académica anualmente. 

Un análisis detallado al número de citaciones que han recibido los artículos publicados por 

los docentes de la Universidad y disponibles en la base de datos de Scopus, nos muestra 

en el Gráfico 39, que el 51% de los artículos publicados durante el periodo 2005-2014 nunca 
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ha sido citado en otros artículos de investigación, el 41% ha recibido entre 1 y 10 citaciones 

y tan sólo un 8% ha recibido más de 10 citaciones. En otras palabras, 1 de cada 2 artículos 

procedentes de la Universidad Nacional nunca ha sido citado en otros trabajos de 

investigación y sólo 8 de cada 100 artículos ha sido citado 10 o más veces en Scopus. 

Esta misma tendencia se observa entre las publicaciones provenientes de las sedes 

andinas de la Universidad. Como lo muestra la Tabla 13, con una leve excepción de los 

artículos provenientes de la Sede Palmira, en las restantes sedes de la Universidad más de 

la mitad de la producción vía artículos en Scopus nunca ha recibido citaciones. 

 

Gráfico 39 Citaciones de artículos publicados en la base de datos Scopus por los 

docentes de la Universidad Nacional (periodo 2005_2014) 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación con base en Scopus, consulta marzo de 2015 

 

Tabla 12 Citaciones de artículos publicados en la base de datos Scopus por los 

docentes de las sedes andinas de la Universidad Nacional (periodo 2005_2014) 

Numero de citaciones 

Sede 
Total Universidad 

Bogotá Medellín Manizales Palmira 

Artículos % Artículos % Artículos % Artículos % Artículos % 

Sin citación 3.763 52% 1104 50% 448 51% 128 48% 5.443 51% 

Entre 1 y 10 citaciones 3.024 41% 904 41% 361 41% 107 41% 4.396 41% 

Más de 10 citaciones 518 7% 197 9% 75 8% 29 11% 819 8% 

Publicaciones por sede 7.305 100% 2.205 100% 884 100% 264 100% 10.658 100% 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación con base en Scopus, consulta marzo de 2015 

Como consecuencia de lo anterior, una reciente evaluación contratada por la Universidad 

al ranking QS present· las siguiente conclusi·né"Analizando el Ranking QS Intelligence 

Unit se puede afirmar que la ubicación de la Universidad Nacional en este ranking está 










































































































































