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Resumen
El nivel educativo post-gradual, por su propósito de producir conocimiento científico, es el más

transformador. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis crítico a su orientación y práctica en el
país los resultados revelan:a) individualismo-escolar con pretensión colectiva–social; b) transmisión más
que construcción de conocimiento, lo que lleva a concebir planes curriculares del tipo lineal. c) desarrollo
de habilidades para investigar, más que investigación significativa; d) burocracia y fe en el trabajo investi-
gativo, más que en sus efectos; e) líneas de investigación como temas o declaraciones, sin involucra-
miento institucional; f) consumo interno, por tanto, restringido de conocimientos producido, con sentido
puramente escolar; g) gerencia bajo criterios escolares, h) poca pertinencia científica, tecnológica y so-
cial.Se presentan propuestas de cambios para superar las críticas enunciadas, las que están fundamen-
tadas en cuatro aspectos, como son: - Los procesos de producción de conocimiento, bajo el supuesto de
que la formación de postgrado es en esencia generación de nuevo conocimiento o la preparación para
conducir los procesos que llevan a esto. - Las normativas que rigen los estudios de post-grado. - Los prin-
cipios gerenciales que se asumen para la conducción de los programas de postgrado.- Las nuevas tec-
nologías de información y comunicación y su impacto en los procesos de formación.

Palabras clave: Formación de postgrado. Producción de conocimientos. Estrategias de forma-
ción en el postgrado. Gerencia del postgrado.

The Management of Change in the Formation
of Post Graduate Programs in Venezuela

Abstract
The post-graduate level, due to its purpose of producing scientific knowledge, is the most

transformational level. The objective of this paper is to realize a critical analysicism is made of its
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practice and orientation in Venezuela. The results reveal: a) an individualist scholastic program with
collective social aspirations; b) transmission instead of construction of knowledge, which leads to
linear curricular planning; c) development of research techniques rather than significant research
activity; d) bureaucracy and faith in the research system process more than in its affect; e) lines of
research as themes or statements but with no institutionalism; f) internal consumption of results with
purely academic purposes; g) purely scholastic management; h) little scientific, technological or
social pertinence. Proposals for change are presented to correct the above critical points, which are
founded on four criteria: the processes of production of knowledge under the hypothesis that-
post-graduate formation is in essence the generation of new knowledge or the preparation for
directing processes which bring this about- the norms that govern postgraduate studies- the
management principles which conduct the process- new informational and communicational
technologies and their impact on the formative process.

Key words: Postgraduate formation, production of knowledge, formative strategies in postgradu-
ate studies, postgraduate program management.

1. Introducción

La Formación de Postgrado en Ve-
nezuela ha crecido vertiginosamente en
los últimos veinte años, desarrollando
programas en diversa áreas del conoci-
miento y atendiendo la formación en nive-
les de Especialización, Maestría y Docto-
rado. Además de su contribución en dar
continuidad en el proceso de formación y
desarrollar conocimientos y tecnologías,
del postgrado se esperan respuestas só-
lidas a los problemas sociales. A medida
que el postgrado ha ido creciendo, se han
observado estrategias y modalidades
institucionales que intentan dar respues-
ta a las demandas de conocimientos y un
contingente de egresados que se incor-
poran al que-hacer nacional, pero tam-
bién se manifiestan insatisfacciones por
la calidad del proceso y de los resultados,
lo que ha llevado a analizar aspectos que
deben ser superados.

Una de las vías que impulsan la pre-
sentación de este trabajo es el convenci-
miento de que desarrollando una gerencia

creativa y para el cambio del postgrado,
con una visión más allá de lo escolar, más
hacia una proyección científica, social y
de compromiso institucional y personal,
será posible despegar a la formación de
postgrado hacia la contribución que la so-
ciedad y el mundo académico esperan de
la formación del más alto nivel.

Este artículo presenta los resulta-
dos de un estudio sobre aspectos críticos
del postgrado en Venezuela y propone
una serie de cambios necesarios para su-
perarlos, principalmente lo que se refiere a
la gerencia en este nivel de formación. Los
objetivos que se propuso el estudio fue-
ron: a) Identificar las principales contradic-
ciones o aspectos críticos que muestran
los estudios de postgrado en Venezuela, y
b) A partir de las críticas, hacer propuestas
para su superación y mejorar la calidad de
los estudios de más alto nivel, a partir de la
gerencia de los mismos. Se desarrollan
dos concepciones básicas que orientaron
el análisis, una sobre el postgrado y la otra
sobre el cambio.
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2. Contexto histórico analítico
de la formación de postgrado
en Venezuela

Los estudios de postgrado son par-
te del Nivel de Educación Superior, se
realizan después de haber obtenido un tí-
tulo profesional. Su misión es elevar el ni-
vel académico y el desempeño profesio-
nal, formando profesionales altamente
calificados y especializados para respon-
der, con su acción profesional transfor-
madora, a las demandas de la realidad
social en cuanto al campo profesional es-
pecializado, así como a la producción de
conocimiento científico y tecnológico. Por
la exigente misión que tiene de formar y
producir conocimiento, debe ser el nivel
educativo más transformador, es necesa-
riamente sistémico, dinámico, integrado,
interdisciplinario y comprometido con el
desarrollo humano, por tanto con el desa-
rrollo social.

El postgrado es la expresión con-
temporánea más elevada y de mayor
prestigio en la formación sistemática, es
la que mejor refleja la esencia de la uni-
versidad; por su rol en la formación espe-
cializada de alto nivel, son estudios fun-
damentales para el desarrollo científico,
tecnológico y social en el ámbito mundial
y regional, así como para la sociedad in-
formática y postindustrial del futuro (Mor-
les, 1991). Por su parte Corredor (1997),
resalta que las universidades tienen la
función de formar profesionales no sólo
para el trabajo intelectual complejo, ade-
más para la creación de conocimientos
aplicables a la realidad concreta, desa-
rrollar todas las áreas del saber y de las
técnicas humanas, generar escuelas de

pensamiento sobre el hombre, la socie-
dad y su trascendencia.

En Venezuela la responsabilidad
de la formación de postgrado, se inicia
hace 50 años, está en manos de más de
40 instituciones, de las cuales 23 son pú-
blicas y 17 privadas; 29 son universida-
des y 11 son centros o institutos de inves-
tigación, institutos tecnológicos u otros
organismos. Estas instituciones atienden
más de 1.400 programas de formación,
organizados en especializaciones, maes-
tría y doctorados en diversas áreas de co-
nocimiento: 51.2% en Ciencias Económi-
cas, Sociales, Humanas y de la Educa-
ción, 19% en Ciencias de la Salud, 20.2%
en Ingeniería, Area técnica y Ciencias
Básicas, 2% son programas Interdiscipli-
narios. En el país, según información
aportada por el Consejo Consultivo de
Estudios para Graduados del CNU, regis-
trados hay más de 40.000 estudiantes y
15.000 profesores de postgrado (Morles
y Alvarez, 1999). En estos datos no se in-
cluyen los cursos de Educación Conti-
nua, que son considerados también for-
mación de postgrado y de los que no exis-
te formación sistematizada.

En los datos anteriores, puede ob-
servarse que el contingente que participa
en el postgrado en Venezuela, a pesar de
que no es la proporción optima con rela-
ción a los profesionales que podrían tener
acceso, es digno de considerar como
fuerza transformadora para nuestra so-
ciedad. Bajo la óptica de un nivel educati-
vo que debe contribuir al desarrollo real,
se espera que logre producir ciencia, tec-
nología y conocimiento práctico, así
como transferirlo para superar la realidad
y evolucionar hacia nuevas y mejores for-
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mas de vida; generar conocimiento perti-
nente, que siendo capaz de abordar pro-
blemas globales y singulares, supere la
fragmentación en disciplinas y permita
abordar los objetos en sus contextos,
complejidades, conjuntos, interrelacio-
nes e influencia recíprocas (Morín, 1999).

La concepción dinámica del post-
grado lleva a visualizarlo como un espa-
cio de discusión de los problemas socia-
les que, buscando su pertinencia, está en
permanente evolución, tal como lo hace
la ciencia y la tecnología. En este contex-
to el cambio es lo que debe ser perma-
nente. Proponemos un concepto de cam-
bio como transformación, búsqueda para
hacer las cosas mejor, lograr pertinencia,
eficiencia y efectividad. Firth (2000), pro-
pone elementos claves para impulsar el
cambio, considerados importantes para
justificar la transformación profunda en la
concepción del postgrado, algunos de es-
tos son: todo está en un constante proce-
so de descubrimiento y creación, las con-
fusiones pueden aportar soluciones bien
ordenadas y efectivas, los esfuerzos más
comunes son aquéllos que buscan en-
contrar qué funciona y qué es correcto, la
vida tiende al orden y en ese orden todos
participan. Este autor nos da elementos
que nos plantean interrogantes acerca de
la orientación del cambio en el postgrado:
¿Está el postgrado en permanente des-
cubrimiento y creación?, ¿Las situacio-
nes a superar en el postgrado se convier-
ten en impulsoras del cambio?, ¿Nos pre-
guntamos qué está bien y que es lo co-
rrecto en la orientación del postgrado?,
¿Se da una reflexión acerca del postgra-
do, en la que participan los actores del
proceso? Estas interrogante le dan senti-

do y peso a los objetivos planteados para
nuestro estudio sobre el cambio necesa-
rio en la formación de postgrado.

El postgrado está inmerso en el
cambio demandado a los procesos edu-
cativos, en todos los niveles. En el Nivel
de Educación Superior, se ha señalado
la falta de dinamismo que han mantenido
las universidades para responde a un
mundo cambiante, Bricall (2000), señala
que en los sistemas educativos, la tenta-
ción de no tocar nada es tan atractivo,
como suicida, también que las universi-
dades se han basado en criterios de ex-
cesiva uniformidad y repetición irreflexi-
va, lo que les ha impedido desarrollar po-
tencialidades diferenciadas; este mismo
especialista recomienda programas de
postgrado de carácter interdisciplinario
para mantener a los profesionales actua-
lizados, pero sobre todo para tender ne-
xos entre la investigación que se realiza
en el interior de las universidades y ne-
cesidades de la sociedad; afirma ade-
más, que una universidad que no alcan-
za un nivel de reconocimiento internacio-
nal elevado en, al menos, una de las dis-
ciplinas que enseña, no puede serle útil a
su región.

El desarrollo científico, tecnológico
e informático, presenta un gran reto a los
procesos de formación de alto nivel: de-
sarrollar seres humanos inteligentes,
competitivos, solidarios, informados para
una sociedad en transformaciones. Los
rápidos cambios estructurales, las inno-
vaciones, la globalización, los nuevos
modelos económicos limitan o potencian
el desarrollo humano en cualquier parte
del planeta. En la formación superior son
cada vez más exigentes y complejos los
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compromisos, se hace necesario dar
paso a nuevas formas de concebir el pro-
ceso de formación, a nuevos conocimien-
tos y al desarrollo de nuevas competen-
cias (Fereira et all, 2001) . Estas exigen-
cias fortalecen la inquietud por el necesa-
rio cambio en los procesos de formación,
principalmente, los de más alto nivel.

3. Visión Crítica de la
formación de postgrado
en Venezuela

Para el desarrollo del estudio sobre
aspectos críticos del postgrado en Vene-
zuela se realizó un proceso de indaga-
ción en el ámbito documental y en la reco-
lección de testimonios de gerentes de
postgrado en diversas instituciones del
país. La ejecución de este proceso cubrió
el período 1999-2000.

Las categorías que orientaron la re-
colección, análisis y sistematización de la
información fueron: a) Problemas, críti-
cas, carencias o dificultades que enfrenta
la formación de postgrado en Venezuela,
y b) Propuestas de superación de las críti-
cas presentadas.

En el ámbito de los documentos
fueron consultados las memorias y otros
soportes escritos generados en los talle-
res organizados por el Núcleo de Autori-
dades de Postgrado en Venezuela, entre
estos encuentros se consultaron los si-
guientes: Universidad del Zulia 1993, en
Maracaibo; Universidad Central de Vene-
zuela - 1994, en Caracas; Universidad
Rafael Urdaneta - 1998, en Maracaibo;
Universidad Nacional Abierta - 1999, en
Caracas; Universidad del Zulia y Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín - 1999, en
Maracaibo. También fueron consultados

otros documentos que han desarrollados
diagnósticos, análisis y propuestas del
postgrado, estos estudios se tomaron
como antecedentes, principalmente se
consultaron estudios reseñados por el
equipo de investigación del Centro de Es-
tudios e Investigación sobre Educación
Avanzada de la Universidad Central de
Venezuela. Otros documentos que se
consideraron en el análisis fueron los di-
seños de programas de postgrado, to-
mando una muestra de 20 programas de
la Universidad del Zulia.

Los Gerentes o Coordinadores de
postgrado fueron seleccionados en va-
rias universidades del país y se consulta-
ron a través de la realización de una en-
trevista vía electrónica, en las que se le
presentaron dos preguntas generadoras
y se dejó libertad para que la respuesta
fuera desarrollada por el entrevistado.

Las principales críticas colectivas a
la formación de postgrado y algunas pro-
puestas de superación fueron obtenidas
desarrollando un proceso de análisis,
contrastación e interpretación. La valida-
ción de los resultados se realizó a través
de un proceso intersujetivo de discusión
con los sujetos que participaron en la con-
sulta y con especialista en la formación
de postgrado, para lo que aplicó la técni-
ca Delphi.

En el ámbito mundial se trabajó la
situación de la formación de postgrado
con base en los estudios de la UNESCO
(1995), Morles (1991), Morles y Alvarez
(1999), según éstos las críticas reporta-
das con mayor frecuencia son: estructura
académica poco coherente, se concibe
como apéndice marginal respecto a otras
actividades académicas, la pedagogía
que se aplica es anacrónica y poco parti-

53

________________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 7, No. 17, 2002



cipativa, discordancia entre los objetivos
que se proponen y los resultados obteni-
dos, dificultades para evaluar los progra-
mas y reconocer los títulos.

Morles (2000) propone para la dis-
cusión, críticas al postgrado que atañen a
la razón de ser de este nivel, lo que com-
prende a la investigación científica como
objetivo esencial, según el autor se ha
manejado una concepción reduccionista
de la forma y visión epistemológica en la
elaboración del conocimiento, prevale-
ciendo los esquemas cerrados que no
han dado paso a tendencias novedosas
ya aceptadas en el mundo científico. Para
fortalecer la investigación como estrate-
gia esencial en la formación de postgra-
do, debe considerarse a la epistemología
como una alternativa para superar crite-
rios unidisciplinares, super-especializa-
dos y darle paso a la interdisciplinariedad.
De este modo la epistemología desempe-
ña un papel estratégico en el estableci-
miento de fundamentos científicos con-
sistentes para garantizar, en gran medi-
da, la calidad y la productividad del cono-
cimiento generado en el postgrado y de
los egresados (Méndez, 1995).

Con respecto a la estructura aca-
démica, las críticas en el ámbito mundial
señalan que componentes como: los pla-
nes de estudio, los métodos pedagógi-
cos, los sistemas de evaluación, los siste-
mas administrativos y los resultados que
se obtienen, son en general, confusos y,
en algunos casos, rígidos y anacrónicos;
esto crea obstáculos al desarrollo de co-
nocimiento, a la pertinencia y a lograr un
significativo aprecio a los títulos que otor-
ga este nivel.

En América Latina, además de las
críticas mundiales, y a pesar de recono-
cer que se han hecho esfuerzos por desa-
rrollar el postgrado, se presentan otros
problemas: programas no pertinentes so-
cialmente; objetivos ambiguos; poca dife-
rencia entre los niveles de postgrado, lo
que lleva a que no se pueda diferenciar
entre una Tesis de Doctor y una Trabajo
de Grado de Maestría, poca vinculación
con la realidad e indiferencia con los estu-
dios de educación continua (Morles y Al-
varez, 1999).

Por su parte Navarro (2000), agrega
otras críticas a la formación de postgrado
en Venezuela: los estudios de postgrado
son nuevos en el país y se han conforma-
do a imagen y semejanza del pregrado; es
un nivel poco atendido desde el punto de
vista financiero, con impacto social reduci-
do; la oferta de estudios está distorsiona-
da en cuanto a la atención de áreas priori-
tarias para el desarrollo; su estructura aca-
démica atenta contra la flexibilidad nece-
saria para este nivel.

En la Indagación realizada por este
estudio se manifestaron los siguientes
aspectos críticos del postgrado:
a) Presenta enfoques individualistas

con pretensión colectiva–social;
se forma para objetivos individuales,
limitados, desconectados del interés
colectivo, se atienden inquietudes
personales, responden al interés de
una exigencia escolar, sin embargo
en la fundamentación de los progra-
mas, invariablemente, se hace refe-
rencia al aporte al colectivo a través
de los conocimientos producidos, de
la actualización de los recursos hu-
manos de alto nivel y de la acción in-
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dagadora sobre la realidad misma
(Padrón, 1997).

b) Se promueve la transmisión más
que construcción de conocimien-
to, esto lleva a concebir planes curri-
culares del tipo lineal, que estandari-
zan la formación, con ofertas en algu-
nos casos anacrónicas, que deben
ser cumplidas como requisitos por to-
dos los cursantes por igual, impidien-
do la inter y transdisciplinariedad vi-
gente en el desarrollo académico y
científico en general.

c) Se busca el desarrollo de habilida-
des para investigar, más que in-
vestigación significativa; se conci-
be a la investigación con una concep-
ción escolar (Padrón, 1997), como re-
quisito para aprobar y obtener una
certificación o título que facilite incen-
tivos laborales, ésta es una investiga-
ción poco productiva desde la pers-
pectiva científica y social. Se centra
en la enseñanza de Metodología de
Investigación, en un aula de clase y
por horas, sin abordar el proceso de
investigación con independencia de
pensamiento, desarrollo y creación;
además se aísla de los problemas del
entorno.

d) Se genera burocracia y fe en el tra-
bajo investigativo, más que en sus
efectos; por lo que los procesos de
avance en la elaboración de la tesis
son excesivamente largos, plagados
de exigencias administrativas, ruti-
nas, recetas, indiferentes a la perti-
nencia de los aportes y a lo que signi-
fica para el desarrollo social.

e) Se declaran administrativamente lí-
neas de investigación como te-
mas, sin involucramiento institucio-

nal, sin relación entre los proyectos o
esfuerzos colectivos; adoleciendo
además de la falta de bases episte-
mológicas que articulen lógicamente
los procesos y los aportes con el de-
sarrollo científico y menos con un
plan educativo-social de la institu-
ción.

f) Consumo interno , por tanto, restrin-
gido de los conocimientos producidos
con sentido puramente escolar. Los
Trabajos de Grado y Tesis engrosan
los archivos, sin efectos reales, su co-
metido es el beneficio individual de
cumplir el requisito de aprobación.

g) Se gerencian con criterios escola-
res, clases, horarios, mucho ejercicio
intelectual y cumplimiento de requisi-
tos, sin visión estratégica de las posi-
bilidades que brinda el postgrado
para el avance de la ciencia, la supe-
ración de la calidad de vida y el desa-
rrollo espiritual. Los gerentes se dedi-
can, sólo, a sus funciones rutinarias
de inscribir, hacer horarios, informes,
entre otros, por tanto no proyectan lí-
neas de trabajo estratégicas compro-
metidas y fundamentadas en las for-
talezas de cada programa. En esto se
manifiesta la intrainstitucionalidad
universitaria, según la cual sólo el es-
pacio y tiempo dentro de la institución
es conveniente para la formación de
alto nivel. Persistentemente se mani-
fiesta la defensa de la calidad para
eludir la apertura a lo extrainstitucio-
nal, es decir al contacto con el entor-
no y a la validación real del conoci-
miento práctico.

h) Poca inversión económica , en la
formación del más alto nivel, el post-
grado es considerado como genera-
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dor de recursos y negocio, más que
generador de conocimientos y tecno-
logías.

i) Todos los problemas expresados en
los apartes anteriores generan poca
pertinencia científica, tecnológica y
social.

4. Lineamientos para el
cambio del postgrado en
Venezuela

En las propuestas para el desarro-
llo de los estudios de postgrado se encon-
tró con variedad de expresiones bien fun-
damentadas, que en conjunto se comple-
mentan y de las que podrían surgir linea-
mientos para la transformación y mejora
cualitativa de este nivel educativo. A con-
tinuación reseñamos algunas para luego
presentar el producto de nuestro análisis.

La formación en el postgrado debe
hacerse en el proceso de investigación.
Así Ruiz (1995) resalta que la formación
para la investigación se quedaría en un
nivel instrumental, requisitos académicos
o ejercicios que no van más allá del ámbi-
to escolar; mientras que viviendo en el
proceso de la investigación habría posibi-
lidades de libertad, creación, vivencia,
realismo, objetivo deseado y perseguido,
realizado a través de medios o secuen-
cias operativas que el mismo individuo se
procura creativamente. Por su parte el
esfuerzo individual en el proceso de in-
vestigación se enriquece científica, aca-
démica y productivamente cuando se
hace compartir con un colectivo califica-
do. En este sentido Picón (1994) indagó
sobre características comunes de grupos
de investigación universitarios que han
sido exitosos, los que en su mayoría apo-

yan procesos de formación en el postgra-
do. Entre estas características están: ele-
vada formación académica de sus miem-
bros; existencia de un programa general
alrededor del cual se canalizan los intere-
ses de cada uno de los miembros de gru-
po; presencia de liderazgo académico, a
través de personalidades, de la contras-
tación con pares o de la formación que
desarrollan; generación de normas pro-
pias a partir de la interacción del grupo,
en las cuales destaca un alto nivel de exi-
gencia; apoyo institucional en cuanto a fi-
nanciamiento, tiempo y espacio; relación
fluida entre docencia, investigación y ex-
tensión; además estos grupos, tienden a
generar grupos homólogos en otras uni-
versidades.

La tendencia social en general,
para el siglo XXI se caracterizará por el
desarrollo de una gran capacidad científi-
co técnica, así como por la aplicación de
esta capacidad al proceso productivo en
todas las áreas. Esto requiere de la gene-
ración de conocimientos y su difusión, en
ello se asentará la base de la competitivi-
dad mundial, en el que los fenómenos so-
ciales, económicos, culturales, la contex-
tualización y la búsqueda de la prosperi-
dad regional, deberán ubicar su posición
universal, de allí la capacidad científico-
técnica con sentido social, dependerá la
calidad de vida y el desarrollo integral (Ur-
zúa et al, 1995).

Una propuesta para el desarrollo
de los estudios de Doctorado que se ha
manifestado insistentemente es la crea-
ción de mecanismos de cooperación aca-
démico-científica (Morles, 2000; Picón,
2000; Moreno, 2000; Rodríguez, 2000).
Los intereses compartidos, la identifica-
ción de fortalezas y complementariedad,
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la promoción de la interdependencia, del
mejor aprovechamiento de los recursos y
de la posibilidad de discusión y contrasta-
ción científica son beneficios que pueden
generarse en procesos de formación de
postgrado desarrollados en forma coope-
rativa. Esta propuesta de cooperación
para apoyar y enriquecer los procesos de
formación está generando tendencias
que se manifiestan en: integración de los
programas de postgrados nacionales,
vinculación con el entorno, recuperación
de la inversión social e internacionaliza-
ción de los sistemas de postgrado.

La cooperación educativa es una
relación que descansa en la alianza como
estrategia de compromiso, entre una ins-
titución educativa y otras organizaciones
que pueden participar en ese proceso de
formación. Según Espinoza (2001), su-
pone la disposición de una estructura or-
ganizacional y una infraestructura ade-
cuada, su horizonte temporal es a largo
plazo, busca beneficios mutuos a través
del aprendizaje y la generación de cono-
cimientos, promueve la autonomía y la
transferencia; es la modalidad de relación
de mayor alcance, por cuanto comprome-
te a las organizaciones que participan a
compartir valores y estrategias.

Para que la formación de postgrado
desarrolle verdaderas relaciones de coo-
peración con otros sectores sociales, dife-
rentes al académico, debe superar la ten-
dencia tradicional en su estructura curricu-
lar y hacer que la logicidad y temporalidad
del currículo, se conviertan en potenciado-
res de relaciones francas y productivas.

En los planes del Estado para el de-
sarrollo de la educación en Venezuela se
esbozan propuestas como las siguientes:

crecimiento de la oferta de postgrado y su
vinculación con la investigación y la ex-
tensión; incentivar la formación de docto-
res; promover la acreditación; otorga-
miento de créditos educativos para facili-
tar el acceso de profesionales a los estu-
dios de postgrado y a la investigación
(Castellano, 2000).

La Oficina de Planificación del Sec-
tor Universitario, propone: adecuar el
tiempo de culminación; vinculación con la
investigación; aumento de la cobertura.
Este organismo se ha propuesto como si-
tuación deseada que la totalidad de los
docentes universitarios y los que ingre-
san a estas instituciones, tengan título de
postgrado, bajo el supuesto de que su for-
mación redundará en la calidad de la edu-
cación superior en el país (OPSU, 2000).

Los resultados de la indagación
realizada en este estudio plantean la ne-
cesidad de:

a) Nueva visión de la formación
de postgrado a través de programas que
promuevan la independencia de pensa-
miento y la creatividad; consistentes en la
investigación y la especialización de alto
nivel, respetuosos de la diversidad cultu-
ral y de la condición adulta-profesional de
los individuos en formación, basados en
la cooperación y en la promoción de es-
fuerzos colectivos, promotores de la
creación de escuelas de conocimiento
que sean líderes mundiales en áreas es-
pecíficas, en estrecha relación con el de-
sarrollo social, integrados y colaborado-
res de los niveles de educación prece-
dentes, también con las organizaciones
significativas de su entorno.

b) Singularidad del proceso de
formación de alto nivel . Las reflexiones
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sobre el currículo del postgrado, lo deve-
lan como proceso de planificación que se
caracteriza por ser contextual, es decir no
hay formulas válidas para toda realidad,
cada contexto debe generar su propio
proceso; es además intencional, condi-
ción que se genera en la pertinencia cien-
tífica, filosófica y social, lo que implica
que participa de los programas científicos
sociales nacionales e internacionales; es
un proceso sistémico, complejo e inter-
disciplinario (Padrón, 1997).

El currículo del postgrado debe res-
ponder estratégicamente a la diversidad
de oferta que satisfaga la diversidad de
demandas que hace la realidad, los indi-
viduos y los problemas científicos a ser
resueltos; de allí que las modalidades de-
ben tender a una combinación de estrate-
gias que permitan la respuesta oportuna
y válida.

c) Lineamientos que flexibilicen
y contribuyan a la pertinencia de las
estructuras del Postgrado, se propone
la definición de unas pautas generales
que se fundamentan en el supuesto, que
cada modalidad de estudios de Postgra-
do es (Inciarte, 2000):

- Parte de un diseño curricular que en-
cuentra su sentido en los propósitos y
naturaleza del Programa.

- Una Construcción propia, para un
contexto determinado; no hay modali-
dades neutrales que puedan aplicar-
se a cualquier programa.

- Requiere de la construcción de un
sistema de gerencia y de una infraes-
tructura.

- Requiere de la definición de criterios
de acción, evaluación, autorregula-
ción.

5. Criterios generales que
permitan tipificar las
Modalidades de Postgrado

La superación del modelo curricu-
lar lineal, con sentido escolar en el post-
grado, centrado en la aprobación de re-
quisitos académicos, sin apertura al im-
pacto científico y social de los aportes
que puede y debe hacer, problemas me-
dular que se ha expresado en este traba-
jo, lleva a re-pensar los criterios que han
orientado las modalidades. Apoyados en
nuestra experiencia en currículo, en la
gerencia de programas de postgrado y en
la indagación realizada, se presenta la si-
guiente tipificación:

· De acuerdo a la Organización de
las Disciplinas : los programas de
postgrado pueden ser:

- Unidisciplinar, para la profundización
de una disciplina;

- Multidisciplinar, con una estructura
plana en la que se agrupan varias dis-
ciplinas, sin un orden o secuencia es-
pecíficos, más bien en sentido lineal;
estructura piramidal, teniendo como
base disciplinas generales sobre las
que se construyen ámbitos más es-
pecíficos y relacionados con la espe-
cialidad del programa; estructura mix-
ta producto de la combinación de las
propuestas anteriores.

- Interdisciplinar, organizado en la inte-
gración de dos o más disciplinas, esta
alternativa se convierte en una vía
para la transdisciplinariedad.

- Por problemas, organizando el pro-
grama alrededor de un centro de inte-
rés para la investigación y muy rela-
cionado con una contradicción a su-
perar en el ámbito real.
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- Organizados en Líneas de Investiga-
ción.

· Por la Interacción para la discu-
sión, el aprendizaje y la produc-
ción de conocimientos, los planes
de estudios se pueden organizar en
forma:

- Presencial, variando la continuidad
de los encuentros: semanal, con ho-
rario colectivo y diario; concentración
en períodos espaciados en el tiempo.

-
A distancia, basado en medios: im-
preso, Tecnología de Información y
Comunicación (TIC), virtual, combi-
nación de impresos y T.I.C.

- Mixto: con segmentos presenciales y
otros a distancia.

· Por la Interrelación Institucional, se
pueden organizar en: institucionales,
administrados por una sola institu-
ción; interinstitucionales, estos pue-
den ser entre instituciones académi-
cas o entre instituciones académicas
y no académicas; en red, bajo la res-
ponsabilidad de un grupo de Institu-
ciones; también por encargo o en ser-
vicios, a solicitud y para satisfacer
una demanda determinada.

Algunas instituciones de Educa-
ción Superior que desarrollan Programas
de Postgrado tienen experiencias que
permiten ejemplificar cada uno de estos
tipos, lo importante es que cada Progra-
ma haga una verdadera construcción de
su Modalidad, atendiendo a los tres crite-
rios antes señalados o a los que su propia
concepción y diseño les exija.

Al analizar los criterios de evalua-
ción acreditación del Consejo Central de
Estudios para Graduados (CCEPG) en
cuanto a la Acreditación de los Progra-
mas de Postgrado: Especialización,

Maestría y Doctorado, la normativa de
postgrado en el país y los criterios de eva-
luación acreditación internacional, se
puede observar que son aplicables a es-
tos tipos de Modalidades, el problema no
parece estar en los criterios, sino más en
la rigidez con la que se integren a un dise-
ño y, sobre todo, como sé gerencian.

d) Integración de redes de investi-
gación de apoyo a la formación de
postgrado, concebidas como conjunto de
problemas y ambientes que se relaciona
entre sí, y además, con grandes áreas de
conocimiento de acuerdo a relaciones de
inclusión y complementariedad. Este con-
junto de problemas podría definir como
objetivos: criticar soluciones conocidas,
aplicar soluciones en la realidad y validar-
las, generalizar conocimiento en diversas
situaciones o hacia otros campos o áreas
de conocimiento (Padrón, 1997). Esta
concepción de redes lleva a concretar la
propuesta de alcance de la investigación
científica y tecnológica que se realiza en el
postgrado con una intencionalidad científi-
ca y social, que le da validez, más allá de la
escolaridad o del requisito de grado. Signi-
fica en la práctica que el postgrado define
programas de investigación o innovación
con relación a aportes pertinentes en el
campo científico y social; promoviendo así
la transferencia de conocimientos desde y
hacia la academia y dando paso a las
alianzas estratégicas.

e) Los líderes desarrollen gerencia
creativa del postgrado, que surge de la
naturaleza de la organización; se centra
en el desarrollo personal, científico y so-
cial; promueve visiones compartidas,
pues los actores alumnos, profesores e
investigadores son calificados para deci-
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dir la orientación de los esfuerzos; busca
racionalidad en los recursos y procesos;
trabaja en equipos interdisciplinarios.

Este tipo de gerencia requiere de lí-
deres que manejan el área de conoci-
mientos y están consustanciados con el
programa que gerencian, reconocen el
carácter entrópico y prospectivo de los
procesos de formación, cumplen funcio-
nes de coordinación, planificación, direc-
ción y coordinación de los programas de
postgrado, también desarrollan habilida-
des para enriquecer las relaciones perso-
nales, también está atento al entorno
para establecer las relaciones de coope-
ración que permitan alianzas positivas
con el sector externo.

Para desarrollar las relaciones de
cooperación, el gerente de postgrado,
debe manejar los procesos de negocia-
ción para establecer acuerdos de integra-
ción en cuanto a problemas a ser aborda-
dos, a través de una estrategia de mutua
colaboración, en el manejo de los recur-
sos humanos, el conocimiento, la plata-
forma tecnológica, la aproximación al
campo empírico, etc. Este proceso de ne-
gociación debe reconocer los factores
potenciadores de la cooperación: avance
del conocimiento, cambios en el plano
económico-social, crecimiento de la ca-
pacidad científica y tecnológica, necesi-
dad de diversificar, así como la carencia
de capacidades individuales para los pro-
cesos de investigación y desarrollo y el
reconocimiento de potencialidades en
otras instituciones potenciales para esta-
blecer relaciones (Espinoza, 2001).

f) Proceso de Evaluación-Acredi-
tación como verdadera decisión por la
calidad , basada en lo que el postgrado

debe ser, quiere ser y tiene posibilidades
de ser. La evaluación del postgrado se
propone como un proceso que no es un
fin en sí mismo, sino una vía para lograr la
calidad, este proceso debe caracterizar-
se por ser permanente, sistemático, rigu-
roso, científico, singular para cada pro-
grama y colectivo. La búsqueda de la
evaluación es mejorar la calidad de lo
existente, transformar y actualizar, se ins-
cribe en un proceso más amplio de eva-
luación institucional que abarca todas las
instancias institucionales, para lo cual no
hay una única metodología, más bien
construcciones propias, que integran la
auto-evaluación y la co-evaluación, como
evaluación formativa, y en la que juega un
papel importante la evaluación externa y
la acreditación.

- Para la definición de unos criterios de
evaluación del postgrado se propone:

- Libertad para que los programas, de-
finan sus propias modalidades, esto
requiere mucha flexibilidad de parte
de los organismos administradores y
evaluadores.

- Tomar en cuenta la coherencia inter-
na de los diseños, en el sentido de
que la Modalidad debe estar en sinto-
nía con: la naturaleza del postgrado,
si es disciplinar o interdisciplinar, si es
Interinstitucional, si es en red, si
cuenta con la infraestructura acadé-
mica, técnica y administrativa, si la
estructura curricular tiene su cause
práctico en la modalidad, etc.

g) Internacionalización en la ad-
ministración del postgrado. Esta proyec-
ción de la formación de postgrado que
permitirá aunar esfuerzos, visiones, re-
cursos y ámbitos de trabajo, se convierte
en una exigencia de calidad para partici-
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par competitivamente y responder a es-
tándares aceptados por la comunidad
científica y académica.

6. Conclusiones y
Recomendaciones

Producto del Proceso de indaga-
ción realizado se precisan los siguientes
resultados:

- Las principales críticas a los progra-
mas de formación de postgrado, su
concepción, administración y efectos,
son: a) su concepción es individualis-
ta-escolar con pretensión colecti-
va–social; b) se concentra en la trans-
misión más que construcción de cono-
cimiento, lo que lleva a concebir pla-
nes curriculares del tipo lineal. c) se
centra en el desarrollo de habilidades
para investigar, más que investigación
significativa; d) prevalece la burocra-
cia y fe en el trabajo investigativo, más
que en sus efectos; e) las líneas de in-
vestigación se conciben como temas o
declaraciones, sin involucramiento
institucional; f) se mantiene el consu-
mo interno, por tanto, restringido de
conocimientos producidos, con senti-
do puramente escolar; g) se gerencia
con criterios puramente escolares y g)
hay poca pertinencia científica, tecno-
lógica y social.

- Las propuestas para el cambio cuali-
tativo del postgrado generadas por
este estudio son: a) orientar la forma-
ción de postgrado hacia la indepen-
dencia de pensamiento, la creativi-
dad, el desarrollo de programas con-
sistentes en la investigación y la es-
pecialización de alto nivel, respetuo-
so de la diversidad cultural y de la

condición adulta-profesional de los
individuos en formación, basados en
la cooperación y en la promoción de
esfuerzos colectivos, promotores de
la creación de escuelas de conoci-
miento que sean líderes mundiales
en áreas, y b) aceptar la singularidad
del proceso de formación de alto ni-
vel, esta propuesta nos motiva a pre-
sentar reflexiones sobre el currículo
del postgrado, como proceso de pla-
nificación que se caracteriza por ser
contextual, es decir no hay formulas
válidas para toda realidad, cada con-
texto debe generar su propio proce-
so; es además intencional, condición
que se genera en la pertinencia cien-
tífica, filosófica y social, lo que implica
que participa de los programas cientí-
ficos sociales nacionales e interna-
cionales; es un proceso sistémico,
complejo e interdisciplinario.

Estos resultados nos llevan a con-
cluir sobre la necesidad de conformar un
nuevo modelo de gerencia de la forma-
ción de postgrado, que atienda a dos di-
mensiones fundamentales:
-

Una, son los elementos constitutivos
del currículo, basados en la produc-
ción de conocimientos, en el esfuerzo
compartido y crítico, en el deleite por
lo nuevo en un contexto de rigurosi-
dad y contrastación, en la apertura a
las redes de conocimientos que se in-
terrelacionan y se integran en la bús-
queda de la transdisciplinariedad.
Esta dimensión lleva a la concepción
y construcción de nuevos modelos
curriculares.

-
La otra dimensión es la interorganiza-
cionalidad, por la que es posible la in-
tegración de redes que aceptan el co-
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nocimiento y las oportunidades que
se presentan en ambientes que, tradi-
cionalmente, no son considerados
académicos. De allí el apoyo en las
alianzas, la cooperación y la transfe-
rencia de conocimientos.

Un aporte de este trabajo son el
conjunto de recomendaciones que se
presentan a continuación:
a) Integración de redes de investigación

de apoyo a la formación de postgra-
do, concebidas como conjunto de
problemas que se relacionan entre sí,
y además, con grandes áreas de co-
nocimiento de acuerdo a relaciones
de inclusión y complementariedad.

b) Desarrollar la gerencia creativa del
postgrado , que surge de la naturaleza
de la organización; se centra en el de-
sarrollo personal, científico y social;
promueve visiones compartidas, bus-
ca racionalidad en los recursos y pro-
cesos; y trabaja en equipos interdisci-
plinarios.

c) Proceso de Evaluación-Acreditación
como verdadera decisión por la cali-
dad, basada en los que el postgrado
deber ser, quiere ser y tiene posibili-
dades de ser.

d) Desarrollar estrategias soportadas
por la incorporación de las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación.

e) Trabajar para la integración coopera-
ción e internacionalización como es-
cenario ideal para el desarrollo de los
estudios de más alto nivel.

f) Concebir al nivel de postgrado como
el nivel desde donde se puede orien-
tar un verdadero cambio educativo,
científico y social, para ello debe con-
tar con una gerencia creativa que par-

te de su complejidad, diversidad y po-
tencialidad.
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