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Rodríguez Vargas, '"Las 
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cas y Colombia" l, sin em 
mo artículo es bien sin"',,~<;...-...... 

desconocimiento que en 
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nes en este tipo de pro", 
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mo rasero a todo program ___ 
tría de cualquier disciplin_ e 
les un alto contenido im'p;;:"~""",,, 
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no lo requieren, El De .e' 
2001, entreabre sin embar" 
ta que no termina de abrir~ 
el mismo decreto ratifica 
góricamente señala la Le.' :: 
lombia, toda maestría de' 
sariamente investigativa. P 
te, el Ministerio ha anUDC' 
solución reglamentaria de 
to, haciendo una diferencl_ 
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INTRODUCCiÓN 

Se ha convertido en un referente 
obligado en cuanto al diagnóstico de 
las maestrías de administración en 
Colombia el artículo de Francisco 
Rodríguez Vargas, "Las maestrías en 
administración en Europa, las Améri
cas y Colombia"l, sin embargo, el mis
mo artículo es bien sintomático del 
desconocimiento que en nuestro me
dio se tiene de la naturaleza diversa 
de las maestrías en administración en 
el resto del mundo. Rodríguez explo
ra casi exclusivamente el estado de los 
programas MBA (Master afBusiness 
Administratían) y parece no recono
cer la existencia de otras orientacio
nes en este tipo de programas. La re
glamentación gubernamental colom
biana por otra parte, trata con el mis
mo rasero a todo programa de maes
tría de cualquier disciplina, exigiéndo
les un alto contenido investigativo que 
quizás algunas, por su intencionalidad, 
no lo requieren. El Decreto 916 de 
2001, entreabre sin embargo una puer
ta que no termina de abrirse dado que 
el mismo decreto ratifica lo que cate
góricamente señala la Ley 30: en Co
lombia, toda maestría debe ser nece
sariamente investigativa. Por otra par
te, el Ministerio ha anunciado una re
solución reglamentaria de dicho decre
to, haciendo una diferenciación de las 
maestrías, que aún no se ha producido. 

El propósito de este texto es justi
ficar una diferenciación crucial en la 
estructuración curricular y en el trata
miento de las maestrías por parte de 
las autoridades educativas colombia
nas, en especial las de administración, 
en función de su finalidad y de la cla
se de egresado que buscan formar. Está 
por fuera de este artículo, entrar en el 
debate sobre la problemática de la for
mación en administración, en especial, 
aquel suscitado alrededor de los pro
gramas MBA. Un primer tipo sería la 
llamada maestría "profesional" o "en 
artes", dirigida a formar en el ejerci
cio de una profesión u oficio en el mer
cado laboral de una sociedad. En esta 
categoría podríamos clasificar al MBA 
ya mencionado pues su intención es la 
de facultar a profesionales para el 
mercado laboral empresarial. Otro tipo 
de maestría es el denominado "en cien
cias" (M.Sc.) que fundamentalmente 
pretende formar en los procesos de ge
neración de conocimiento dentro de 
una disciplina dada, suministrando un 
estado del arte en la disciplina y ex
plorando sus fundamentos episte
mológicos y metodológicos2 • En el 
campo de las disciplinas de la empre
sa se han creado en Colombia sola
mente la Maestría en Ciencias de la 
Organización (1996) en la Universi
dad del Valle y la Maestría en Cien
cias de la Administración (1999) en la 
Universidad EAFIT. 

Aparecido en la Revista Innovar N° 9, junio de 1999, de la Universidad Nacional.. 

Cabe anotar que normalmente las maestrías científicas preparan o suministran la suficiencia 

investigativa que luego en un Ph.D. debe cristalizarse en la generación de conocimiento. 
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En algunos países como Brasil, se 
refieren a estos dos tipos de maestrías 
con los calificativos de lato sensu (para 
la profesional) y maestría strictu sensu 
(para la científica). 

En el caso específico de las maes
trías en administración estos dos tipos 
de finalidad se pueden visualizar como 
sigue: el MBA se dirige a la forma
ción de profesionales (generalmente 
provenientes de la ingeniería y de otras 
carreras diferentes a la administra
ción) en el ejercicio de las prácticas 
administrativas que les posibiliten pa
sar de cargos de un nivel técnico-ope
rativo a posiciones de rango directi
vo. En el caso de las Maestrías en Cien
cias, éstas se dirigen a la formación de 
académicos e investigadores (general
mente, aunque no exc1usi vamente, pro
venientes de las mismas disciplinas 
administrativas o relacionadas) intere
sados en profundizar en las dinámicas 
de construcción de conocimiento den
tro de la administración y sus áreas 
conexas (finanzas, mercadeo, gestión 
de la producción, gestión humana, 
management, contabilidad, etc.). 
Como vemos, el público objetivo para 
este último tipo de maestría es muy 
específico y prácticamente se reduce 
a los profesores de las facultades y 
escuelas de administración e ingenie
ría industrial, aunque existe un poten
cial importante, no explorado hasta 
ahora en Colombia, en el ramo de la 
consultoría, pues la formación para 
esta labor debería hacerse más en la 
capacidad de repensar los problemas 
empresariales que en la aplicación de 
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instrumentos de gestión. De hecho, 
buena parte de los conocimientos ad
ministrativos de origen norteamerica
no por ejemplo, han sido producidos 
en las compañías de consultoría. 

Otra bifurcación importante ocu
rre dentro de las maestrías en ciencias 
mismas según el contexto cultural y la 
tradición científico-investigativa en la 
que se inserten. En el contexto anglo
sajón, donde el concepto de "ciencia" 
tiende a asimilarse al paradigma posi
tivista o de las ciencias naturales, la 
maestría científica en administración 
generalmente se orienta en un sentido 
cuantitativo (investigación de opera
ciones, teoría de la decisión, modeli
zación, econometría, sociometría, psi
cometría, etc.). Pero en la tradición 
científica europea, la maestría en cien
cias o el DEA francés en gestión (di
ploma de estudios en profundidad) 
generalmente se orienta hacia la visión 
de las ciencias sociales y humanas. 

Consecuencias 

La confusión en nuestro medio de 
los dos tipos de maestría en cuestión 
ha traído consecuencias desastrosas. 
La más visible de ellas es que, al exi
girle una investigación como requisi
to de grado a profesionales que real
mente no son investigadores y no tie
nen expectativas académicas , se 
erosiona considerablemente el índice 
de graduación. Así, el porcentaje de 
no-graduados llega-en algunos casos, 
sobre todo en las universidades más 
exigentes en cuanto a calidad de la in-
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experiencia nos dice que 
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rigen norteamerica
an sido producidos 

JT"7~- ' 3.5 de consultoría. 

~ • .:oncepto de "ciencia" 
~~:!.~ al paradigma posi

nenta en un sentido 
stigación de opera
a decisión, modeli

p:~..:n~ la maestría en cien
- - -és en gestión (di

en profundidad) 
. enta hacia la visión 

F'~~~ en nuestro medio de 
"Ilaestría en cuestión 

ias desastrosas. 
ellas es que, al exi

.= .ición como requisi
;-esionales que real

.;." ~stigadores y no tie
~~Ú\'2S académicas, se 
~nblemente el índice 

í. el porcentaje de 
_-= ~en algunos casos, 

universidades más 
- :0 a calidad de la in

vestigación, a niveles superiores al 
80%. 

Para nuestra sociedad, las conse
cuencias serán también lamentables. 
Un sistema nacional de investigación, 
tradicionalmente escaso de presupues
tos, que invierte enormes esfuerzos y 
cuantiosos recursos en promover la in
vestigación en el lugar equi vocado, no 
generará los beneficios e incentivos 
requeridos por el desarrollo tecnoló
gico y científico del aparato producti
vo del país. 

En el campo de la administración, 
con el tipo de investigación que se hace 
en un MBA, el beneficio obtenido por 
la universidad en términos de acervo 
de conocimientos y dinamización del 
proceso investigativo, es easi nulo. La 
experiencia nos diee que esta investi
gación es de carácter aplicado y des
criptivo, y de una profundidad poco 
relevante para las instituciones. Y esto 
sucede, no porque las universidades 
sean laxas en cuanto a la calidad de 
las propuestas, sino porque el nivel de 
las preocupaciones de los estudiantes 
con aspiraciones profesionales no so
brepasa la constatación, caracteriza
ción o descripción de un hecho dado 
o, a lo mejor, la sistematización de un 
procedimiento asociado a la aplicación 
de un instrumento administrativo o el 
montaje de algún nuevo proceso o 
metodología de gestión. 

Además, la dispersión -por su di
versidad y poca relevancia- de estas 
prcocupacioneS'-con respecto a las lí
neas y temáticas dC"los grupos de in" 
vestigación constituidos, va en detri

mento del beneficio que deberían de
rivar las universidades de la investi
gación en la que invierten sus recur
sos. Es así como las instituciones gas
tan esfuerzos y recursos cuantiosos en 
el manejo de un mar enorme de pro
yectos con un centímetro de profundi
dad, que no contribuye mayormente a 
su dinámica investigativa. 

Otra consecuencia es casi un co
rolario de la anterior, la calidad de la 
investigación en la que las universida
des realmente quieren comprometer 
sus esfuerzos, se ve afectada por la 
dispersión de recursos y la compleji
dad de la atención a ese mar de pro
yectos de que hablamos más arriba. 
Sería preferible concentrar tales es
fuerzos y recursos en la investigación 
deseada e insertarla en el sistema uni
versitario, en lugar de atomizarlos en 
una gran cantidad de proyectos de bajo 
retorno intelectual. 

Un corolario más que se despren
de de esto es que si la formación del 
futuro MBA está orientada a la inves
tigación, ¿no habrá otros aspectos más 
cercanos a la verdadera naturaleza y 
finalidad del programa que se estén de
jando de lado? ¿No será que al igno
rar su carácter de "formación para la 
acción profesional" concentrándonos 
en la investigación, como criterio 
evaluativo, perdemos de vista otros 
factores que quizás la harían más per
tinente socialmente hablando y más 
insertado en la realidad contextual? 

Nuestra inquietud fundamental gira 
entonces alrededor de las preguntas, 
¿por qué la investigación es práctica-
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mente el único parámetro de evalua mas, la finalidad es el referente 
ción de las autoridades educativas co fundamental de la clasificación. El 
lombianas para la acreditación de pro mencionado Decreto 916 de 200 1, 
gramas de maestría? ¿No hay allí cierta en su artículo 5°, ha dado un paso 
disfuncionalidad al obligar a profesio importante en este sentido. 
nales recién llegados a la administra 2. Que se establezcan parámetros de 
ción, con una fonnación eminentemen evaluación y acreditación que 
te pragmática e instrumentaP, a inves atiendan a esa diversidad de fina
tigar sin los cimientos científicos, lidades y que, en lo posible, así se 
epistemológicos y metodológicos ne trate de una maestría científica, no 
cesarios? ¿Podrán establecerse por lo se base exclusivamente en su com
menos dos tipos de programas y en ponente investigativo. 
consecuencia dos tipos de parámetros 3. Que además de esa distinción en

para que las universidades diseñen y tre profesionales y científicas, cada 

para que el gobierno pueda medir su una de ellas se evalúe en función 

calidad y pertinencia, en función de sus de la coherencia y la articula

respectivas finalidades? ción de su diseño curricular en tor


no a esas mismas finalidades. En 

Propuestas el numeral 6 damos una serie de 


recomendaciones para la articula

Proponemos entonces que las fa

ción de un programa de maestría. 
cultades de administración y las auto

Más adelante también, daremos 
ridades educativas colombianas elabo

dos ejemplos concretos de
ren una política de diseño, diferencia

estructuración modular de los dos 
ción y, por consiguiente de reconoci

tipos maestrías administrativas en 
miento y acreditación, de los progra

función de su finalidad. 
mas de maestría para lo cual hacemos 

4. 	 En el campo específico de la ad
las siguientes sugerencias: 

ministración, proponemos que se 
l. 	Que en la medida de lo posible se 

acepte la existencia de las maes
generalice para las maestrías de trías profesionales en adminis
todas las disciplinas la diferencia tración o MBA, cuya finalidad es 
ción entre "profesionales" y "cien

la formación para el ejercicio de 
tíficas" según se propongan formar 

la 	profesión de administrador
"para la acción profesional" o 

organizacional y que su acento no
"para la investigación". Como ve

esté puesto en la investigación. 

Con el término "instrumental" queremos referimos en este artículo exclusivamente a la ins
trucción relacionada con el uso y aplicación de las herramientas técnicas y operativas propias 
de una profesión. No debe confundirse con lo que tradicionalmente se denomina instrumentos 
de investigación. 
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sidades podrán de e ~ 
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será facultativo de e 
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gación en este campo 
investigación en estos 
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grama aunque, como \ _ 
adelante, su diseño c 
berá atender a otras e ..!; 
ferentes al exclusivo se!; 
de un proyecto de inve ': 
importante, sin embar!; 
confusión actual, no 
campo de la adminis 
por un lado se enseñe 
do meramente instrum~
disciplina y por otro se e _ 
tigar. 

6. 	 Para tal efecto, propone::: 
creen unos criterios de 
curricular como los 
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Proponemos que la investigación 
en este caso sea de carácter opcio
nal por medio del mecanismo de
nominado "curso proyecto" y que 
podría, por ejemplo, desarrollarse 
en dos seminarios consecutivos 
durante el último año. Las univer
sidades podrán de esta manera ele
var el nivel de exigencia de la in
vestigación en este programa, pues 
será facultativo de ellas aceptar o 
no un estudiante y su proyecto de 
acuerdo con los estándares de ca
lidad de sus grupos de investiga
ción. 

S. 	 También el campo de la adminis
tración, proponemos se institucio
nalicen las Maestrías en Ciencias 
de la Administración y/o la Or
ganización con el objetivo de for-
mar para la docencia y la investi
gación en este campo del saber. La 
investigación en estos programas 
constituirá el eje central del pro
grama aunque, como veremos más 
adelante, su diseño curricular de
berá atender a otras exigencias di
ferentes al exclusivo seguimiento 
de un proyecto de investigación. Es 
importante, sin embargo, evitar la 
confusión actual , no sólo en el 
campo de la administración, de que 
por un lado se enseñe un conteni
do meramente instrumental de la 
disciplina y por otro se exija inves
tigar. 

6. 	 Para tal efecto, proponemos que se 
creen unos criterios de articulación 
curricular como los siguientes: 

Definir la finalidad del progra
ma entre profesional o cienti
fico-investigati vo. 
Definir claramente los campos 
de acción. Determinar no solo 
el tipo de organización que el 
programa faculta para trabajar 
en ella, sino también bajo qué 
rol (~ecutivo , investigado~ 

docente, consultor) y la inser
ción en un contexto específico 
(el colombiano, el regional 
-costa Caribe por ejemplo-, el 
internacional, etc.) Esto nece
sariamente debe tener un efec
to sobre el diseño curricular y 
su pertinencia. 
Definir claramente una filoso
tía que guiará la formación y 
por consiguiente, la actividad 
profesional. No es 10 mismo 
partir en un programa de corte 
profesional de una orientación 
humanista (o mixto humanista
instrumental) que de uno que 
quiera enfocarse, por ejemplo, 
solamente en las exigencias de 
la globalización y la competiti
vidad. En la primera habría un 
compromiso epistemológico de 
principio, en la segunda, una 
visión fundamentalmente instru
mental del programa con miras 
a la gestión operativa de los ne
gocios en el sector externo. 
Definir un perfil del egresado 
en consonancia con 10 anterior. 
Definir los objetivos de la 
maestría que a la vez sinteticen: 
a) la filosofía escogida, b) co

CUADER<'l/OS DE ADMli'ISTRACIÓN/ UNIVERSIDAD DEL VALLEI N° 32/ DICIEMBRE DE 2004 143 



bijen los campos de acción ele
gidos y, c) apunten al logro del 
perfil laboral establecido. 
Definir los módulos temáticos 
o grupos de materias y activi
dades académicas con los cua
les se lograrán los objetivos ya 
especificados. Esta correlación 
objetivos - modulos 

Dos ejemplos 

De nuestra experiencia en diseño 
curricular en los niveles de pregrado, 
especialización, maestría y doctorado, 
extractamos la matriz curricular adjun
ta que relaciona varios tipos de mó
dulos temáticos atendiendo los más 

diversos objetivos y finalidades de los 
programas administrativos. Su cons
trucción se hizo a partir de una meto
dología de diseño curricular denomi
nada de "currículo integrado"4 que 
alrededor de un eje lógico con un hilo 
conductor, como se verá más adelan
te, se crean módulos temáticos que 
responden cada uno de ellos a una ne
cesidad de formación del educando. 
Esa metodología es contraria a la for
ma tradicional de organizar los estu
dios (currículo agregado) que funda
mentalmente busca conformar un aglo
merado o coctel de materias bajo el 
criterio de "todas las herramientas ne
cesarias para el ejercicio de la profe
sión". 

1. Diseño de una Maestría en Ciencias de la administra
ción y/o la organización 

En este ejemplo me referiré al caso 
concreto del diseño de la Maestría en 
Ciencias de la Administración de la 
Universidad EAFIT. El acuerdo de 
nuestra Universidad con el Grupo Hu-

FUNDAMENTACION INVEmGACION CONTEXTO INSTRUMENTACION 

Humanista Epistemoló- Formar en Marcos para la Genérica: Actitudina Especializada 
Estudiar la gica: metodologías acción Herramlen- I Entrena- Conocimientos 
concepción Oendasy cuantitativas y profesional tas mínimas miento específICOS en 
de lo paradigmas cualitativas para la - 0 que todo ~ el área de 
humano científicos Investigación y Referentes profesional en interés del 
implícito en estructuran mecanismos de sociales e debe saber habilidades estudiante 
la teoría tes de la seguimiento del históricos para para el para el dentro de la 
disciplinar disciplina proyecto la investigación ejerciCio de ejerciCio profesión 

su profesional 
disciplina 

manismo y Gestión de la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales de 
Montreal como principal apoyo inter
nacional a este proyecto, significó la 
adopción de entrada de una filosofía 

Esta propuesta se basa fundamentalmente en la concepción de Nelson López en su texto, 
Retos para la construcci6n curricular. Bogotá. Magisterio. 1997. 
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humanista del prograrn:!~ _ 
do esto, no como la en- ~ 

siva de materias humanfs _ 
la adopción de un refer 
carácter humano -o ¡nh 
fundamentos de la dis 

organizacional que se h __ 
del programa. Record!:' 
tratarse de un M.Sc.. 0

señar el cuerpo del sabeí 
vo con fines instrumefi!~ _ 
cución, sino más bien a _ 
námica de construcció 
miento dentro de ese C3lTIr 

Apoyándonos en die _ 
diseño de la maestría en ,- ' _
administración, que op e 
sofía humanista por eje ~ 

contar con un componen 
de fundamentación ep' 
humanística. Esto qu 'eTt! 
explorará las raíces del 
administrativo en las cie 
plinas que le han servido 
to (psicología, sociologL 
gía, economía, matem - ;: 
confrontará su visión im 
humano en virtud de la fi _ 
da. 

Este componente ep 
puede referirse no sólo ~ 
tración en general sino 1 

subcampos de la discipli _ 
mercadeo, gestión hum 
la producción, estrategi .... 

La orientlció¡¡.hurnanísu.:_
culo de la MSc de EAFIT. 
ejemplo. 
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La orient:J.ci6¡¡.humaníslica·ooalit~ti\·a,.constituye una clecci6n,del autor, diseñadol<de currÍ· 
. :elson L6pez en su texto, culo de la MSc de EAFIT, y no pretende calificar otras posturas. Se expone aquí a maner:J. de 

ejemplo. 

-eti\'os y finalidades de los 
·njstrativos. Su cons

_~ .ículo integrado"4 que 
eje lógico con un hilo 
o se verá más adelan

::lódulos temáticos que 
uno de ellos a una ne
ación del educando. 

• de organizar los estu
agregado) que funda

~ ~.;.sca conformar un aglo
'el de materias bajo el 

las herramientas ne
_ ci ejercicio de la profe

de la administra-

Conocimientos 
específICOS en 
el área de 

en interés del 
:-ebiIidades estudiante 
:Era el dentro de la 
e,en:iCiO profesión 
;rofesional 

úón de la Escuela de 
_:: ios Comerciales de 

O-=:i ....~,o principal apoyo inter
_J..e proyecto, significó la 

;:;:. :rada de una filosofía 

humanista del programa5, entendien
do esto, no como la enseñanza exclu
siva de materias humanísticas, sino de 
la adopción de un referente crítico (el 
carácter humano -o inhumano- de los 
fundamentos de la disciplina) en la 
revisión del saber administrativo y 
organizacional que se hace a lo largo 
del programa. Recordemos que por 
tratarse de un M.Sc., no se busca en
señar el cuerpo del saber administrati
vo con fines instrumentales o de eje
cución, sino más bien aprender la di
námica de construcción de conoci
miento dentro de ese campo del saber. 

Apoyándonos en dicha matriz, el 
diseño de la maestría en ciencias de la 
administración, que opte por esa filo
sofía humanista por ejemplo, debería 
contar con un componente importante 
de fundamentación epistemológica y 
humanística. Esto quiere decir que 
explorará las raíces del conocimiento 
administrativo en las ciencias y disci
plinas que le han servido de fundamen
to (psicología, sociología antropolo
gía, economía, matemáticas, etc.) y 
confrontará su visión implícita de lo 
humano en virtud de la filosofía elegi
da. 

Este componente epistemológico 
puede referirse no sólo a la adminis
tración en general sino también a los 
subcampos de la disciplina (finanzas, 
mercadeo, gestión humana, gestión de 
la producción, estrategia, etc.) pues 

podría optarse por una fundamen
tación teórica (cómo se construyó el 
conocimiento en cada una de ellas, sus 
corrientes, supuestos, paradigmas, 
etc.). Dada la finalidad no profesional 
de esta maestría, estas especialidades 
no tendrán un contenido instrumental , 
sino de fundamentación epistemo
lógica, es decir, de exploración de la 
dinámica de construcción de conoci
miento dentro de cada campo de sa
ber específico. Por otra parte, como 
se trata de formar científicos, es im
portante -o necesario a nuestro juicio
un componente de fOlmación científi
ca y metodológica genérica (Epistemo
logía o filosofía de la ciencia, 
metodologías de investigación, etc.). 

Podemos apreciar entonces que 
para crear un programa 
investigativo en administración no 
basta con que contemple la realiza
ción de un proyecto de investigación. 
Es necesario que forme previamen
te al futuro investigador en la 
interdisciplinariedad de su saber y 
en la deconstrucción de su conoci
miento, y que además desarrolle unn 
actitud crítica desde la filosofía aco
gida como principio del programa. 

Pero una maestría científica no 
necesariamente ha de estar orientada 
por una filosofía de corte cualitalÍvo
humanista como la escogida por 
EAFIT La Universidad de los Andes 
por ejemplo, se apresta a abrir un pro-
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grama de M.Sc. en Administración 
que, aunque no está expresamente de
clarado en su foIJeto informativo, se 
acoge a un paradigma de ciencia cuan
titativo-objetivista a la imagen de las 
ciencias naturales, reflejo también de 
su alianza con Tulaine University, de 
tradición positivista, según lo expre
sado por su directora y diseñadora cu
rricular en la presentación del progra
ma en nuestra Universidad. Conse
cuencia lógica de esta elección es que 
el programa de los Andes busca fun
damentar a sus estudiantes en materias 
como la estadística, finanzas, econo
metría y gerencia entre otras. Esta fun
damentación apunta a suministrar he
rramientas cuantitativas y teóricas ne
cesarias a la construcción de conoci
miento desde esa perspectiva científi
ca. 

Obviamente, toda maestría en cien
cias tendrá un componente investiga
tivo importante, pero su carácter de
berá especificarse con claridad. En una 
maestría científica en administración 
se busca fundamentalmente formar 
para la creación de teoría propia (aun
que la verdadera generación de cono
cimiento se haga posteriormente en un 
doctorado) y no describir o apoyar el 
montaje o aplicación de procesos o 
instrumentos de gestión como suele 
ocurrir en un programa profesional. 

En cuanto al módulo de contex
to, una maestría en ciencias de la ad
ministración de corte cualitativo exi
ge desarrollar un conocimiento histó
rico de la manera como en nuestro país 
se ha desarrollado el conocimiento 
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administrativo en consonancia con 
nuestra historia empresarial, económi
ca y política. Por el contrario, cuando 
se acoge una filosofía de ciencia obje
tivista o universal, lo contextual no 
reviste mayor importancia por lo que 
generalmente este módulo no existe o 
es poco representativo como 10 pode
mos ver en el M.Sc. tradicional ame
ricano. Su visión no se centra en pro
blemáticas locales o particulares sino 
en la abstracción y modelización de 
problemas universalmente planteados. 

Finalmente, una M.Sc. en adminis
tración no requiere en absoluto un 
módulo instrumental, tal como he
mos circunscrito el sentido de este tér
mino en este artículo, es decir, que for
me en la práctica empresarial directa 
y en la aplicación de modelos y herra
mientas de gestión. Esto sería más bien 
el objeto de una maestría profesional 
oMBA. 

En resumen una maestría científi
ca con orientación cualitativa podría 
tener un diseño alrededor del eje: Fun
damentación -+ contextualización 
socio-economico-histórica -+ espe
cialización (si se quiere) -+ investi
gación. 

y si se elige una orientación cuanti
tativa: Fundamentación -+ especiali
zación (si se quiere) -+ investigación. 

2. Diseño de un MBA 

Para el diseño de un MBA, cual
quiera sea su orientación filosófica, la 
fundamentación epistemológica y la 
formación metodológica y científica 
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;:'0 de un MBA, cual
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no tienen mucho sentido pues su fina
lidad no estará orientada a la creación 
de conocimiento. La fundamentación 
humanística sin embargo, considero, 
es de vital importancia dada las críti
cas que desde diversos frentes se ha
cen a la fonnación en abstracto de un 
MBA. En la bibliografía refiero una 
serie de críticas que van desde la ex
cesiva instrumentalidad a la falta de 
habilidades humanas y conocimiento 
de las realidades organizacionales y 
sociales en las que las empresas se in
sertan. Un MBA de orientación huma
nista, para mitigar este problema, po
dría elegir contar con el estudio de la 
Teorías Administrativa y Organizacio
nal en paralelo con una revisión (o más 
bien, confrontación) con las constata
ciones y hallazgos de las ciencias hu
manas en los temas que aquellas regu
lannente tratan (cambio, cultura, es
trategia, comunicación, estructura, 
función, etc.). En esta perspectiva es 
necesario adoptar una perspectiva 
transdisciplinaria, pues es imperativo 
someter los supuestos y cimientos de 
la administración al referente crítico 
ya mencionado que sólo desde las 
ciencias sociales y humanas podría 
establecerse. 

Pero un MBA que no se interese 
en esa postura humanista podrá, sin 
embargo, adelantar un estudio de las 
Teorías Administrativa y Organizacio
nal sin orientación crítica, como coro 
pus autónomos de pensamiento, o con 
algún grado de crítica desde su cohe
rencia y cientificidad internas como 
ocurre en muchos textos de la mate-

ria. Para dar un ejemplo, se podrían 
hacer críticas al tipo de experimenta
ción y al rigor científico de los traba
jos de Taylor, Fayol, Mayo, McGre
gor, McClelland, Herzberg, y muchos 
otros, desde una perspectiva positivista 
de cientificidad, pero, desde la pers
pectiva interdisciplinaria a la que se 
acoge el paradigma de las ciencias 
sociales que veíamos en el párrafo 
anterior, no sería esto lo fundamental 
sino la concepción del hombre que se 
esconde tras sus supuestos epistemo
lógicos. Para esto última perspectiva, 
no importa tanto qué tan riguroso fue 
Taylor en sus observaciones sino más 
bien, entender la objetivación mecá
nica a la que sometió al hombre y la 
escisión que hizo de la naturaleza hu
mana en el trabajo al separar pensa
miento y acción, cerebro y mano. Cri
ticas similares, de bando y bando, pue
den hacerse a elaboraciones teóricas 
tan importantes en el pensamiento ad
ministrativo como la motivación, la 
cultura organizacional, el cambio or
ganizacional, la comunicación, la re
ingeniería, y muchas otras herramien
tas y modas de gestión. 

La fundamentación humanística, 
pues, no debe entenderse como el es
tudio de humanidades, digamos, a 
modo de cultura general. Es esencial
mente la deconstrucción y la crítica de 
los fundamentos de la administración 
bajo un criterio de comprensión de lo 
humano (¿qué es el hombre? en lugar 
de ¿cómo hacerlo más rentable?). Esto 
tiene como fin que el participante cons
truya valores desde referentes exter
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nos a la mera administración pues la 
experiencia muestra que en una forma
ción exclusivamente instrumental, sin 
cuestionamiento del saber administra
tivo desde otras disciplinas, los crite
rios de aplicación de los instrumentos 
de gestión (maximización, optimiza
ción, agregación de valor, productivi
dad, etc.), tienden a erigirse en los va
lores de actuación y de vida de las per
sonas así formadas. 

De otro lado, la contextualización 
del programa MBA -si se desea darle 
una pertinencia social importante-, 
aparece como imperativo de primer 
orden. Tiene a mi juicio dos compo
nentes importantes en la formación de 
un MBA. Un primer componente de
berá estar conformado por los marcos 
de reglamentación y legislación (labo
ral, tributaria, financiera, de comercio 
exterior, etc.) necesarios para la acción 
administrativa, y un segundo, para la 
inserción de dicha acción en una pro
blemática política, económica y social 
de la región, del país y del mundo. 
Pienso que bastante se ha omitido de 
este aspecto en la formación de los 
MBA y mucho se ha recurrido a una 
instrucción meramente técnica que 
obnubila para las particularidades y 
problemáticas de las sociedades en las 
cuales se inscriben nuestras empresas. 

Como ya se ha dicho, un módulo 
de investigación no sería entonces 
fundamental, aunque no por ello total
mente ausente de un MBA, si se quie
re. Como lo expresamos más atrás, la 
investigación en este caso podría te
ner el carácter de opcional a través de 

los llamados "cursos proyecto", con el 
fin de no cerrar las puertas a un deseo 
personal de un potencial investigador 
que tenga un problema y una pregunta 
pertinentes y que se acomoden a las 
expectativas de la institución y sus gru
pos de investigación. 

El módulo instrumental sería el 
núcleo del programa y tendría a mi 
juicio tres direcciones importantes. 
Puesto que el MBA no es un progra
ma de estudios de especialización, el 
componente genérico tiene una im
portancia crucial. Es la etapa donde el 
estudiante adquiere una visión de in
tegridad y globalidad organizacional 
que ha sido una las grandes carencias 
de los programas de especialización en 
las diversas áreas de la administración, 
de una gran proliferación en nuestro 
país. Es necesario que todas las gran
des funciones de la empresa estén pre
sentes y que existen cursos de síntesis 
(política de empresas, dirección estra
tégica, etc.,) que integren lo visto de 
manera dispersa en cada área funcio
nal. La segunda dirección es la posi
bilidad de hacer un aprendizaje acti
tudinal basado en el entrenamiento y 
simulación situacional para desarrollar 
habilidades de negociación, liderazgo, 
manejo de conflictos, trabajo en gru
po, relaciones interpersonales, etc. La 
tercera dirección es el establecimien
to de la posibilidad de elección entre 
diferentes especialidades, después de 
la formación genérica. Cabe anotar que 
las modernas formas de organización 
(holográficas, por oposición a las bu
rocráticas) están fundadas en la armo
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Obviamente, y esto es lo que más 
frecuentemente ocurre, un MBA pue
de adoptar una fi losofía no-humanista 
y enfocarse en lo exclusivamente ins
trumental, caso en el cual este eje se 
verá reducido a su último componen
te (Instrumentación genérica, actitudi
nal y especializada) y en el mejor de 
los casos se complementará con algu
nos elementos de contextualización . 

CONCLUSiÓN 

Si fuéramos a resumir con palabras 
muy cortas y directas , diríamos, en un 
primer momento del diseño curricular 
que diferenciación y diversificación 
evaluativa sintetizan bien nuestra pro
puesta. Diferenciación de los progra

dades educativas del país. 
En un segundo momento, la cohe

rencia interna en su diseño curricu
lar y pertinencia social en su conte
nido, Esa coherencia busca ante todo 
que se organicen núcleos o módulos 
temáticos (grupos de materias) en tor
no a un eje o hilo conductor donde 
cada elemento responda a una necesi
dad del educando, detectada por los 
investigadores del currículo, frente a 
los retos sociales impuestos a su pro
fesión. Vimos cómo, en contra de esta 
recomendación, los programas de 
maestría en administración en Colom
bia, exigen investigar a profesionales 
que no se desempeñarán como inves
tigadores y que tampoco reciben du
rante el programa, una fonnación que 
los faculte para ello. 

La pertinencia social está íntima
mente ligada a la finalidad laboral del 
programa, pues, en función dc ella es 
que se disponen los conocimientos quc 
han de responder a problemas y exi
gencias concretas de la sociedad al 
egresado. Estas exigencias están tam
bién relacionadas con el papel que ha 
de jugar el estudiante en esa sociedad, 
que para nuestro caso es diferente si 
ha de desempeñarse como administra
dor o ejecutivo que como investiga
dor o docente. 
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Un caso sectorial en la región del Valle del 

RESUMEN 

Este trabajo hace parte del avance 
de los primeros resultados del proyecto 
de investigación denominado "Diná
mica del Desarrollo Exportador del 
Valle del Cauca", que adelanta el Gru
po de Investigación en Negocios In
ternacionales y Comercio Exterior de 
la Facultad de Ciencias de la Admi
nistración de la Universidad del Va
De, del cual hacen parte los autores. 

En él se expone, en una primera ins
tancia, un enfoque conceptual que pro
pone la competitividad como caracte
rística intrínseca del desarrollo so
cioeconómico de las comunidades. 
Desde esta perspectiva, se sugiere la 
creación de sinergias cognitivas que 
permitan a los agentes de una determi
nada región mejorar las condiciones 
competitivas actuales sobre la base de 
un paradigma de competencia no con
frontacional y más bien cooperativo. 

Respondiendo a la necesidad de per
mitir que el desarrollo del Valle del Cau-

Cauca (Colombia). 

Rubén Daría Echeverry Romero 
Tulio F erney Silva Castellanos 

ca (Colombia) se base en una platafor
ma productiva diversa, se ha adelantado 
un esquema metodológico que permite 
identificar sectores económicos no tra
dicionales y con potencial para incursio
nar en los mercados extranjeros. En este 
caso, se justifica la elección del subsec
tor avícola del Valle del Cauca y se pro
pone una estrategia genérica de coope
ración entre la academia y el gremio que 
representa a los avicultores (FENAVI), 
de manera que pueda adelantarse un pro
ceso de mejoramiento continuo de las 
condiciones competitivas del subsector 
y conveltirlo en alternativa para el desa
n"ollo en el futuro. Esta propuesta puede 
constituir un antecedente que permita a 
la academia identificar otros sectores 
susceptibles de adelantar estos trabajos, 
e incluso, de la socialización de las ex
periencias pueden surgir motivaciones 
desde los propios sectores. 

Palabras cIave:Estrategia compe
titiva, Competitividad, sinergia cogni
tiva, desarrollo sectorial, global iza
ción, desarrollo regional. 
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ABSTRACT 

In the present communication it is 
exposed, in one first instance, a 
conceptualappnoachthatproposesthe 
competzt¡veness like intrinsic 
characteristic of the socioeconomic 
development ofthe communities. From 
this perspective, the creation of 
cognitivas sinergias is suggested that 
allows the agents ofa certain region 
to improve the present competitive 
conditions on the base ofparadigm of 
a nonconfrontacional and rather 
cooperative competition. 

Responding to the necessity to 
allow that the development of the 
Valley of the Cauca (Colombia) is 
based on a diverse productive 
platform, a methodologic scheme that 
allows to identify nontraditional 
economic sectors and with potential 
has gone ahead to incursionar in the 
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foreign markets. In this case, the 
election of the bird-raising subsector 
of the Valley of the Cauca is justified 
and a generic strategy ofcooperation 
between the academy and the union 
sets out that represents the poultry 
keepers (FENAV/), so that a process 
of continuous improvement of the 
competitive conditions ofthe subsector 
can go ahead and tum it altemative 
for the development in the future. This 
proposal can constitute an antecedent 
that allows the academy to identify 
other sectors susceptible to advance 
these works, and even, from the 
socialization of the experiences 
motivations can arise from the own 
sectors. 

Key words: Competitive strategy, 
cognitiva Competitiveness, sinergia, 
sectorial development, globalizaci6n, 
regional development. 

EL PROBLEMA DE LAS MAESTRÍAS EN ADMINISTRACiÓN EN COLOMBIA••• 
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LA COMPETITIVIDAD COMO CARACTERíSTICA 
INTR(NSECA DE LOS SISTEMAS 

SOCIOCULTURALES 
Una aproximación teórica a un enfoque 

sociocultural de la competitividad 

RESUMEN 

Este trabajo hace parte del avance 
de los primeros resultados del proyecto 
de investigación denominado "Diná
mica del Desarrollo Exportador del 
Valle del Cauca", que adelanta el Gru
po de Investigación en Negocios In
ternacionales y Comercio Exterior de 
la Facultad de Ciencias de la Admi
nistración de la Universidad del Va
lle, al cual pertenece el autor. 

El fenómeno de la competitividad 
debe ser discutido reconociendo su 
complejidad. No se trata de un con
cepto estrictamente económico y ha 
constituido la base de la continuidad 
de los sistemas socioculturales. En el 
presente artículo se presenta una re
flexión que, lejos de pretender ser con
cluyente, se apoya en el esquema ana
lítico general de la antropología cul
tural, para tratar de explicar la manera 
en que la competitividad permea cada 
una de los factores evolutivos de los 
sistemas socioculturales. 

Esta exposición, puede servir de 
sustento a una convocatoria abierta 
para que desde las diferentes discipli-

Tulio Ferney Silva Castellanos 

nas del saber, se generen iniciativas dc 
cooperación que redunden en benefi
cio de los sectores económicos que 
pueden presentar alternativas impor
tantes de diversificación de la plata
forma productiva de las regiones. La 
clave está en la creación de sinergias 
cognitivas, que reflejarán la capacidad 
de los agentes sociales para generar 
acción colectiva sobre la base de una 
misma interpretación de la realidad. 
Esta reflexión termina con la descrip
ción de las tareas fundamentales que 
deben adelantarse desde las universi
dades, tanto en la forma como se com
parte el conocimiento en las aulas , 
como en la manera en que desde es
tas, los docentes, investigadores y es
tudiantes pueden involucrarse activa
mente en la sugerencia de procesos de 
mejoramiento de las condiciones com
petitivas de sectores específicos. 

Palabras clave: Estrategia compe
titiva, Competitividad, sinergia 
cognitiva, desarrollo sectorial, 
globalización, desarrollo regional. 
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ABSTRACT 
The phenomenon of the competi

tiveness must be discussed recogniz
ing its complexity. One is not a strictly 
economic concept and has constituted 
the base ofthe continuity ofthe socio
cultural systems. In the present article 
a reflection appears that,Jar from try
ing to be conclusive, leans in general 
the analytical scheme of the cultural 
anthropology, to try to explain the way 
in which the permea competitiveness 
each one of the evolutionary factors 
of the sociocultural systems. 

This exhibition, can serve as sus
tenance an open cal! so that from the 
different disciplines from the knowl
edge, cooperation initiatives are gen
erated that result in benefit ofthe eco
nomic sectors that can present/display 
important altematives ofdiversifica
tion of the productive platform of the 

regions. The key is in the creation of 
sinergias cognitivas, that wil! reflect 
the capacity of the social agents to 
generate col!ective action on the base 
ofa same interpretation ofrhe reality. 
This reflection finishes with the de
scription ofthefundamental tasks that 
they must go aheadfrom the universi
ties, as much in the form as the knowl
edge in the classrooms shares, like in 
the way in which from these, educa
tional, investigating and the students 
they can become jumbled actively in 
the suggestion of processes of im
provement of the competitive condi
tions ofspecific sectors. 

Key words: Competitive strategy, 
cognitive Competitiveness, sinergie, 
sectorial development, globalizatión, 
regional development. 
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FORMULACiÓN DE UN MODELO 
ORGANIZACIONAL PORTUARIO PARA 

PAíSES EN DESARROLLO: UN ENFOQUE 

RESUMEN 

La importancia del comercio exte
rior en el crecimiento económico de 
países en desarrollo requiere que el 
sistema portuario sea altamente com
petitivo. Generalmente; Puertos Públi
cos en Países de América Latina que 
son administrados y operados exclu
sivamente por entidades gubernamen
tales, no son competitivos para cubrir 
eficientemente la demanda de un Mer
cado Global de Servicios Portuarios. 
Esta incompetencia podría ser supe
rada con una adecuada implementa
ción de una reforma portuaria. Para 
lograr una exitosa reforma portuaria 
es necesario adoptar un modelo orga
nizacional apropiado que incremente 
la productividad y eficiencia de los 
puertos públicos. La nueva organiza
ción necesita ser altamente sensitiva 
para atender satisfactoriamente las 
demandas de los Usuarios y Cliente; 
manteniendo una sostenible ventaja 
competitiva. La organización del puer
to debe ser reestructurada para com
petir en un mercado cambiante; opti
mizando y racionalizando sus Recur
sos y disminución sus Costos Operati-

PARA AMÉRICA LATINA 

Manuel Fernando Van Kan 

vos. Esta investigación propone un 
modelo organizacional y fonnula es
trategias para conseguir una alta com
petitividad en Puertos de Servicio PÚ
blico de América Latina que tienen una 
prestación deficiente de servicios por
tuarios. 

Palabras Clave: Competitividad 
Portuaria, Reforma Portuaria en Paí
ses de América Latina, Modelo Orga
nizacional Portuario, Estructura tipo 
FSNOM (flexible, sensitiva, network, 
orgánica y matricial). 

ABSTRACT 
The importance offoreign trade on 

the economic ofdeveloping countries 
requires high competitiveness ofport 
system. Usually public ports of Latin 
America sCountries that are fully ad
ministered by Governmental agencies, 
these are not competitive to cover calls 
from an open competitive port mar
ket. This incompetence may overcome 
with a proper implementation ofport 
reformo To achieve a successful reform 
is necessary adopting an organiza
tional model that improves the produc
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tivity and efficiency of public ports. 
The new organization requires being 
highly responsive to fulfill demands 
from port users and customers; and 
maintain a sustainable competitive
ness. The port organization should 
be restructured fo attend a challeng
ing market with the optimization and 
rationalization its resources; and re
duce its operating costo This research 
proposes an organizational model and 

ABSTRACT 

formulates strategies to achieve a high 
competitiveness in Latin America 's 
public ports; that has a poor perfor
mance on port servíces. 

Key words: Port competitíveness, 
Port Reform ín Latín America sCoun
tries, Port Organizational Model, 
FRNOMframework (flexible, respon
sive, network, organic, matrix). 
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RESUMEN 

Este artículo presenta una descrip
ción del entorno empresarial en 
Indonesia, a través de la identificación 
de las principales características de 
agentes económicos, analisis de la or
ganización del mercado, actividades y 
el trabajo de coordinación y control de 
las empresas. Los mayores agentes 
económicos en Indonesia son indus
trias gubernamentales y grandes cor
poraciones. Los grandes negocios son 
dominados por un grupo de familias 
poderosas; estos tienen un alto nivel 
jerarquico y centralizado. La toma 
de decisiones es controlada por la alta 
gerencia, usualmente por el fundador 
de la firma o por un miembro clave de 
la familia. El consenso, la armonía, y 
la lealtad son muy importantes entre 
los grupos de negocios. La con'upción 
fué y sigue siendo un serio problema 
que afecta los diferentes niveles del 
gobierno y los procesos en los nego
cios. 

Palabras.-claves: entorno empre
sarial, Irnlonesfa, agerrte::,weconómicos. 

Carlos Iván Aguilera C. Ph.D. 
María Victoria Cortés R. Ph.D. 

ABSTRACT 

This article helps to understalld 
Indonesia/! business environment 
through identifying its characteristics 
ofeconomic agents, analyzing market 
organization and activities, and its 
work coordination and control. The 
major economic agents in Indonesia 
consists ofgovernment industries al/{I 
big corporations. Big businesses are 
dominated by handful of powelful 
family -controlled groups and by 
corporations. Indonesia businesses 
have a high level ofhierarchy nature 
and are centrally organized. Decision 
making is controlled by top 
management, usually the firm 's 
founder or key family memba 
Consensus, harmony and loyalt)' are 
very important among business 
groups. Corruption was, and sti/l is a 
serious problem that involved in 
different levels of governmental ane! 
business processes. 

Key words: business environment, 
IndoJ,esiar-economic agents. 
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LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y EL 

DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS 


RESUMEN 

El presente documento aborda el 
tema de la capacidad emprendedora, 
el empresario emprendedor y la crea
ción de empresas como un campo de 
estudio específico y fundamental para 
la Administración. El documento bus
ca aproximarse a los fundamentos teó
ricos del emprendimiento y el rol y la 
importancia de los emprendedores en 
el desarroIlo socio - económico de 
un país o región, quizá solamente apro
vechando oportunidades menores e 
inciertas, sin contar con mucho capi
tal, investigación de mercados, ni tec
nologías avanzadas. 

Palabras clave: Administración, 
Emprendedor, Emprendimiento, Em
prender, Empresario, Espíritu empre
sarial, Gerente, Gestión, Plan de ne
gocios, Spin off. 

Benjamín Betancourt Guerrero 

ABSTRACT 

The present document approaches 
the subject ofthe enterprising capac
ity, the entelprising industralist and 
the creation ofcompanies as afield of 
specific andfundamental study for the 
Administration. The document looks 
for to come near to the theoretical 
foundations of the emprendimiento 
and the roll and the importance ofthe 
entrepreneurs in the development 
partner - economic of a country or 
region, perhaps only taking advantage 
of smaller and uncertain opportuni
ties, without counting on much capi
tal, investigation ofmarkets, nor tech
nologies outposts. 

Key words: Administration, Entre
preneur, To undertake, Industralist, 
entrepreneurielSpirit, Manager; Man
agement, Plan ofbusiness, Spin off 
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ENDEDORA y EL 
EVAS EMPRESAS 

ÍI Betancourt Guerrero 
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EL PROBLEMA DE LAS MAESTRíAS 
EN COLOMBIA 

RESUMEN 

En este artículo el autor justifica 
la diferenciación en el diseño curricu
lar de las maestrías en general y de las 
maestrías administrativas en particu
lar, en función de su finalidad o tipo 
de profesional posgraduado que de
sean formar. La legislación y las uni
versidades colombianas han sido tra
dicionalmente ciegas a esta di versifi
cación al confundir y formar en la in
vestigación a profesionales con una 
clara orientación praxeológica. El caso 
de las maestrías profesionales en ad
ministración (MBA), es un buen ejem
plo de ello. El autor propone una me

Rodrigo Muñoz 

ABSTRACT 

In this anicle the author justifies 
the differentiation in the curricular 
design of the masters in general and 
the administrative masters in indi
vidual, based on his purpose or type 
of posgraduado professional that 
wishes to formo The Colombian legis
lation and universities they have been 
traditionally blind to this diversifica
tion when confusing and to form in the 
investigatíon to professionals with a 
clear praxeológica direction. The case 
ofthe professional masters in admill
istration (MEA), is a good example of 
it. 

1---=-=: counting on much capi
¡....~5:=.ion ofmarkets, nor tech

sts. 

r.-,_-l<: Administration, Entre
ndenake, Industralist, 

t::~.Lti:,=e{ Spirit, Manager, Man
-- ofbusiness, Spin off. 

todología de diseño denominada de The author proposes a methodol
«currículo integrado» y suministra dos 
ejemplos para el caso específico de las 
maestrías en administración. 

Palabras clave: Maestría Profe
sional, Maestría Científica, Currículo 
Agregado, Currículo Integrado, Perti
nencia Social, Finalidad del Programa, 
Módulos Temáticos o Problemáticos, 
Fundamentación Humanística, Funda
mentación Epistemológica, Investiga
ción, Contextualización, Instrumenta
ción 

ogy of design denominated of 
"currículo integrated" and provides 
two examples for the specific case of 
the masters in administratíon. 

Key words: Professional masters, 
Scientific Masters, Added Currículo, 
Integrated Currículo, Social 
Pertinencia, TIzematic or Problematic 
PUlpose of the Program, Modules, 
Humanístic Fundamentación, 
Epistemologic Fundamentación, In
vestigation, Contextualización, Instru
mentation 
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