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I N T R o D u e e I o N 

/~gunas investigaciones han demostrado q~el sistema educativo 

esta condicionado por el sistema de eatratificaci6n social, por lo que 

respecta a su expane16n, eticacia interna y externa, distrtbuc!6n de I 

oportunidades educativas, y efectos de la escolaridad en la posic16n s~ 

cial de los egresados; igualmente~onsideran q~el sistema escolar es 

uno de los mecanismos mediante los cuales se mantiene y se reproduce el 

sistema de estrat1ficac16n. 

La teoría del desarrollo econ6mico y social en que se han basado 

las políticas educativas de varios países, considera la educac16n for

mal, entre otras cosas·, como un canal a través del cual se pueden obte

ner determinados grados de movilidad social en sentido ascendente, de 

una generac16n a la siguiente y a lo largo de la vida activa de los in -
dividuos. 

La escolaridad s61o puede desempeñar ésta funci6n si las po~iti -

cas seguidas cumplen dos condiciones: en primer lugar, ea necesario que 

las oportunidades de acceso al sistema educativo, de perseverancia en 

el mismo y de aprovechamiento académico para avanzar de un grado esco-

lar al siguiente, estén distribuidas en forma equitativa entre todos 

los estratos sociales y regiones del pais. En segundo lugar para esto 

es necesario que quienes reciban las oportunidades mencionadas tengan 
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tambi6n la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo con altas pers -
pectivas de obtener una remuneraci6n acorde a la escolaridad adquirida. 

El presente trabajo pretende analizar la relaci6n que existe en

tre el sistema educativo y la movilidad social en Colombia, sugerir un 

marco anal1t1co para posteriores estudios sobre el particular, as! como 

dar elementos que sirvan de base para una posible reforma educativa, 

que tenga por objeto cumplir con lo institucionalizado en la Constitu ~ 

c16n Nacioaal, es decir, una educaci6n gratuita y obligatoria, conside

rando estos fac.tores como determinantes en la concepc16n de un sistema 

integral, como base del desarrollo socio-econ6m1co del pais. 

Para determinar el grado de equidad con que la educac16n formal 

se ofrece en Colombia, se han tomado como indicadores inherentes a élla: 

la naturaleza de la educac16n: Pdblica y Privada, la localizaci6n de la 

enseftanza: Urbana y Rural, las normas constitucionales y legales, el ·f! 

nanciamiento de -la educaci6n1 e Con el cap! tulo primero 

la deserci6n escolar. 

se--~retende da) una visi6n general de las 
-yo.--

caracter!sticas del sistema Colombiano y la ubicaci6n de la educaci6n 

ea él, ademis analiza)( la influencia de factores como: ocupaci6n, lugar 

de resid~ncia e-ingreso como elementos de movilidad social en el país.y 

su relaci6n con la educaci6n. 

? 

( El segundo y tercer capítulos tienen por objet~ determin~ el pa-- ;· 

~el de los primeros ciclos del sistema educativo Colombiano (primario y· 

medio) como canal de movilidad social. Su esclarecimiento es de gran 1! 

portancia para conocer la composici6n social de los individuos que en -
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tran en la universidadJ 

Con datos extraidos de las estadísticas anuales del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) se construye una cohorte 

·de ensefianza primaria y otra de ensefianza media, en ellas se incluyen 

los datos de la matricula del primer curso en 1960 para la ~rimaria y 

en 1959 para la enseñanza media• y el total de los estudiantes promovi

dos 5 o 6 aftos despu6s (1964) en primaria y media respectivamente. La 

lectura de las cohortes se hará por separado en func16n de tres varia -

bles: Loca11zaci6n de la enseñanza: Urbana y Rural, naturaleza de los 

establecimientos: Pdblicos y·Privados, y sexo de los estudiantes. La 

educaci6n media s6ló.se interpreta en func16n de las dos dltimas varia

bles dado su carácter de urbana. Se emplean además, en el análisis, da

tos proporcionados por encuestas y censos educativos realizados por di

ferentes instituciones. 

(El cuarto capitul..o/se refiere a la ensefianza superior& tiene por) 

( objet~analizax la aituaci6n que ofrece la universidad como canal deª! 

censo social y sus implicaciones en la estratif1cac16n social de la so-

ciedad.(~e emplean en su análisis como indicadores: el origen ecol6g1co 

1 escol~ de les estudiantes y su eKtracc16n socio-econ6mica. Se utili-

zan principalmente datos de dos tipos de fuentes: las estadísticas del 

censo de estudiantes de la Universidad Nacional de 1967, y datos reuni

dos por anteriores investigaciones sobre la dama universidad. 

V 

~l quinto capitulo presen~~~ visi6n de conjunto sobre la influe~ 

c1a del sistema educativo Colombiano como canal de movilidad social en J 
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Colo~bia,{con lo cual se espera consolidar 

nea particulares a que se ha llegado en el 

las observaciones 

estudio) 

y conclusio -

Quiero expresar mi más alto reconocimiento a la Universidad Nacio -
nal Aut6noma de M6xico, que por intermedio del Colegio de Pedagogia de 

la Facultad de Filosofía y Letras, ha permitido ampliar y profundizar 

mis conocimientos base para la real1zac16n del presente trabajo. A loa 

aaestroa que directa o indirectamente me estimularon constantemente en 

mis estudios. 



I. EL SISTEMA EDUCATIVO Y SU RELACION CON LA MOVILIDAD SOCIAL 

El sistema educativo Colombianoe es ~ple~un sub-sistema 

que tiene ciertas relaciones con otros sub-sistemas dentro d& la socie

dad global,(éque posee ciertas características internas que expre.• 

saa u ocultan la estructura social. El no tener en cuenta las relaciones 

entre la educaci6n y los otros sectores de la actividad nacional puede 

llevar a considerar el sistema educativo como simple medio de producc16n 

de recursos humanos, o a otras interpretaciones equivocas. 

U~o de los fen6menos sociales que refleja la func16n de la educa

ci6n en la sociedad ea la movilidad social. Con el fin de analizar 6ste 

pr.oceso en el sistema Colombiano se presenta una vis16n, muy general, 

de algunas de las caracter1sticas que identifican dicho sistema y que -

influyen en la estructura del sistema educativo, utilizando para ello 

algunos conceptos socio16gicos referidos a la educaci6n. 

A. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

Despú6a de la independencia de España (1810), Colombia qued6 bajo 

el dominio y e~plotac16n comercial de Inglaterra, Francia y Estados UD! 

dos, convirtiéndose en un país neocolonial. 

En el siglo XIX la influencia predominante era ejercida por Ingla -
terra, estando Francia y los Estados Unidos relegados a un segundo pla-

( 
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' no. La penetrac16n de las mercancias europeas a raiz de la independencia 

de Espafta, contr1buy6 a desmejorar la industria artesanal de Colombia, 

a proletarizar la mano de obra, a extender las relaciones mercantiles, 

acelerando de 6sta manera el desarrollo capitalista del país. Por otra 

parte, este dominio del capita~comercial internacional y la libre impor 

tac16n de mercancias se constituyeron en una serie de obstáculos para 

el desarrollo de la industria y del capital nacional. En la primera d! 

cada del presente siglo, los Estados Unidos desplazaron a los Ingleses 

en el predominio de los intereses comerciales y consolidaron su predo

minio en lo econ6mico, politico y cultural. 

La s1tuac16n de dependencia cultural interna-externa, se manifies -
ta en el sistema de educac16n que actualmente existe en Colombia. 

La cultura y educaci6n d~ hoy en Colombia, son el reflejo en el 

plano ideo16gico de los intereses de una !lite dominante en el terreno 

social, econ6mi~o y político. Las clases dominantes han institucionali

zado una cultura e 1deolog1a propias a su servicio para perpetuar, con~ 

solidar y fortalecer su pos1c16n, evitando que el pueblo tome conscien

cia de su situac16n y trate de cambiar las pautas de comportamiento .in! 

ti tucionalizad~Jh < ') 

En la política educativa esto se manifiesta con claridad en el 

llamado "plan básico" aplicado a las universidades en 1968. Este plan 
en 

permite que la educaci6n superior se prepare mano de obra altamente es--

pecializada y profesionales que no cuestionen o traten de cambiar el 

sistema; esto contribuye a impedir una economía nacional, pr6spera, in-
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dependiente y a mantener las condiciones de indigencia y atraso de las 

masas. 

Las reformas de educación media, Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), .Institutos nacionales de enseñanza media diversificada (INEM), 

Institutos t6cnicos agropecuarios (ITAS), Centros de concentración ru

ral, etc., buscan crear una mano de obra calificada. Con la especializ! 

c16n y ·calificaci6n de ista mano de obra se satisfacen las aspiraciones 

de las personas que no pueden ingresar a la educaci6n superior, y las 

universidades se reservan exclusivamente para la clase dirigente. Ade -

m!s 6ste afb de racionalizar y profesionalizar la educación media, ha 

contribuido a dejar atrás la preocupaci6n por la democratizac~6n del -

sistema educativo y especialmente por la penetrac~6n de la educaci6n en 

el campo. 

La constituc16n y las leyes Colombianas señalan como fines de la 

educac16n: la fo.rmaci6n de la personalidad humana; la capacitaci6n del 

hombre para la vida como individuo y como miembro de la sociedad; la con -
tormac16n de ciudadanos para la convivencia democrática; la creaci6n, 

~onservac16n y d1fus16n de la cultura; la incorporaci6n de las grandes 

mayorías elevango sus niveles de vida y la vigorizaci6n del sentimiento 

nacional. A pesar de que la Constituci6n Nacional ha pretendido asegu

rar gratuita y obligatoriamente una educac16n elemental para todos los 

Colombianos, y brindar facilidades para avanzar en el campo de la prep~ 

rac16n y el conocimiento, gran parte de la poblaci6n tiene dificultades 

para ingresar a los m!s altos niveles educ~,tivoe y como consecueacia 
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falta de oportunidades para poder participar en la d1recc16n de la so

ciedad. 

Domo ejemplo de lo dicho: la gran masa de niftos campesinos no 

tienea oportunidad de aprender las primeras letras, en 1950 se implant6 

en la educac16n primaria un sist~ma que colocaba en situaci6n discrimi

natoria a las clases campesinas al asignarles s61o dos aftas de estudio 

a las escuelas alternadas• ·y cinco a las urbanas. Este sistema durá 

hasta 1963, afio en que se universaliz6 en cinco años la escolaridad de 

la primaria y se estim6 conveniente más no obligatoria la educac16n pr! 

escolar ..l../. 

Actualmente las pocas escuelas latentes en el campo no tienen la 

primaria completa. En 1967, sobre un total de 15.614 escuelas, 9.852 no 

tenian sino uno o dos afios de estudio _LI, el personal docente a su 

servicio apenas ha cursado, en muchos casos, estudios elementales, y -

las aulas no re:unen los ~imos requisitos t~cnico-pedag6gicos. 

La educac16n en los territorios nacionales, que ocupan 3/4 partes 

del territorio nacional, estA a cargo de la iglesia, seg6n lo establee! 

do en el convenio de misiones. 

Como not-ª- fomplementaria se incluyen a continuac16n los organigr!, 

mas sobre la estructura administrativa del Ministerio de Educac16n Na -

• Escuelas que por circunstancias especiales (exceso de alumnos, esca
sez de maestros, falta de locales, etc.) funcionaban alternando los 
grupos por sexo, bien por las mafianas y tardes o días de por medio• . 
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-· 
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1 Clclol,lllicDH3-

2 Sogundo Ciclo H 3 -
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cional (MI!":N.) y la estructura académica de la educaci6n Colombiana., que 

permitir.ó.n al lector una visi6n de conjunto de.1 sistema, educativo del 

País. 

B. MOVILIDAD SOCIAL Y EDUCACION 

La e_ducación ha sido considerada, generalmente, como uno de los in 

dicadores para el logro de movilidad social vertical, razón por· la cual 

a continuaci6n se analizarán algunos principios generales sobre. movi¡.i

da.d social, .su incidencia y relaci6n con la educac-ión. 

Por movilidad socj.al so entiende el cambio o paso de un individuo 

o grupo a.e individuos de una posición sociul a otra. Entendiendo pur f)s

ta, sc{;Ún .Soroltin, 111a totalidad de relaciones que tiene el hombre res -

pecto a todos los grupos de ~na ·poblaci6n y, dentro de cada uno d.e éllos., 

res.pecto a sus miembros" _;;,_I. 

Sc·distinguen dos tipos a.e movilidad social~ h<.?rizontal y vertical. 

Con la expresi6n movilidad social horizontal se indica la transic-.i6n o 
. . 

pas·o de un individuo, de un_grupo social a otro, situado en·el mismo ni-

vel. Por Ejem;plot loe cambios dentro ele una misma categorfa ocupacional, 

el tr&sla.do puede efectuarse sin que haya ningún ca.1:r,bio signif:i.ca.tiv-o 

en la posición social cJ.el .individuo. Se considera corno e;rupo "al conjun

to de personas con características co111unes que permiten su identificaci6n 

f. I en la si::iciccíad, de fJ.cuerdo a. l:~s funciones que .de~empeñan1! ..:;J:...t 
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Por movilidad social verti.cal se entiend~ el paso o transici6n de 

un individuo de un os-trato social a otro. 

Los e.stratos en que se divide una sociedad son dif'e.rentes por. las 

características socio-económicas: ingreso, ocupación, educación, lugar 

de resi-dencia, que los identifican y por el número de personas que 1·0 

forman. 

Se e11ticnde por estrato, ul'i .grupo de ·personas sttuadas en el .mis

mo nivel en la organiza.ci6.n social! 

La estrc:tificuci6n -social, segi1n Sorokin, significa "la diferenci! 

ci6n de una deterrninada poblac.i6n en clas1;1s Jerárquicas superpuestas. Se 

.mani!ie.stan a trav6s de la existencia de estratos Gociale.S. superiores e 

infe.·riores. La base de su existencia es una dintribuc-i6n desigual de los 

derechos y privilegios, los deberes y respo11sa..b.iJ.idades, los valores so

ciales, y- las privaciones, el poder y la influencia entre los rniomhros 

de une.. i;:ociedad" _¿_/• 

Así mismo define como clase social. a la "totalidad de peroonas que 

tienen una posición semejante en cuanto 

ca y ocupacion~l" .lL.I. 

la ·situación ·ocon~mica, polít,! 
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l. Movilidad social vertical: intensidad y generalidad. 

De acuerdo con el sentido en que se realiza el cambio de posici6n 

social, hay dos tipos de movilidad social vertical: ascendente y deseen -
d~nte. Cont9rme a la naturale~a de la estratiticac16n existen canales 

sociales, econ6mico, político, ocupacional, P-ducacional, etc. que permi -
ten la movilidad ascendente y descendente. Los canales ascendentes fo

mentan la movilidad de dos formaa: a. Penetraci6n de los individuos de 

.un estrato social interior a uno superior ya existente; b. Creac16n de 

un nuevo grupo formado por dichos individuos y su consolidaci6n en los 

estratos superiores.Asimismo a trav6s de éstos canales se puede pre

sentar la movilidad descendente de doe formas: a. descenso de individuos 

de las posiciones sociales superiores a las inferiores ya existentes, 

sin que el grupo superior en general se degrade o desintegre; b. desin

tegrac16n del grupo como unidad social o d1s~inuci6n de su rango entre 

los grupos J...!. 
Las instituciones educativas, cualquiera que sea su estructura, 

han sido siempre can¡ies de movilidad social vertical. En sociedades do! 

de laa escuelas estan abiertas a todos los individuos, el sistema esco

lar representa un canal de ascenso que permite la movilidad dentro de 

la pir!mide social, desde la base hasta la cima. En las sociedades don

de las escuela,, en general, son s'lnamente accesibles a los miembros de 

la clase alta, el sistema escolar representa un elemento ascendente o 

de retenci6n de status que funciona s6lamente en loa estratos altos del 

sistema social. 
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Desde el punto de vista cuantitativo, conviene referirse a la in

tensidad y generalidad con que ocurre la movilidad social vertical. 

El t6rmino intensidad designa la distancia social vertical, o 1 
sea el-n6mero de estratos que ~sciende o desciende un individuo en de -

terminado periodo. 

La expresi6n generalidad de la movilidad vertical hace referencia 

al ndmero de.individuos que han cambiado su pos1ci6n social ~n la di

recc16n vertical (ascendente o descendente) dentro de un periodo deter

minado. 

Te6ricamente puede existir una sociedad estatificada en la cual 

la movilidad vertical sea nula, característica de una sociedad cerrada 

o rígida, opuesto a 6ste fen6meno y tambi6n considerado te6ricamente 

existe una movilidad vertical intensa y general propia de una sociedad 

abierta o elástica. 

democráticas existe un~ movilidad vertical más n 
intensa que en las no- emocr.lticas, te6ricamente se hace más f'ácil deb,!? 

do a la carencia de obstáculos de ascenso o descenso social, se supone 

que 6ste no esta condicionado por el origen familiar, ni clase social, 

etc., además, _todas las posiciones estan dispuestas para quienes deseen 

y logren alcanzarlas. 

2. Movilidad social patrocinada y competitiva. 

La movilidad social se logra a trav6s de dos formas: o bien me-
<,_ ) 

<'-"" 
()L"V""'"oc../'-'° ,.., __ ....,.,.. o 

")e!>...,. ..• , 

{_ 

(;( 
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diaate la competici6n o\bien, por el patrocinio. La primera forma consi! 

te en lograr una determinada pos1ci6n o status por esfuerzo propio, en 

donde la iniciativa, la perseverancia y las habilidades, son cualidades 

b,a1caa para el triunfo. El ubjetivo rogulatlor <le Ante tipo de mov111· 

dad ea dar ol stf:ltue de 6l1te u loi.:: que l.o mer·ecen, en 6ute nir~tema de 

compet1ci6n, la sociedad en general, establece e interpreta los crite

rios del status de ~lite; para lograr un status alto es necesario que 

quienes aspiren a él demuestren la posesión de determinados atributos 

que lo identifiquen con la posici6n a que aspira (posesión material, P2 

pularidad entre las masas). La movilidad de competición permite aseen -

der venciendo lentamente los obst,culos, agotando todo recurso a fin de 

obtener la meta, procurando que el camino recorrido sea lo suficiente

mente amplio, asegurando as! la estabilidad en el ascenso. 

La segunda forma, consiste en que la 611te establecida elige a 

sus nuevos mie~bros, directamente o por intermedio de otros miembros, y 

el status de 6lite es concedido segdn supuestos m6ritos. La movilidad 

social patrocinada sustituye la competencia por un proceso de selecc16n 

controlado, concede el status de &lite a individuos con determinadas 

cualidades, s1__!1 que su esfuerzo personal haya intervenido para &llo, 

convirtiendo la movilidad en una introducci6n patrocinada en la élite. 

La finalidad de esta forma de movilidad es hacer el mejor uso de los ta -
lentos de la sociedad colocándolos en lugar adecuado. El sistema de~ 

trocinio por su naturaleza tiene mecanismos propios de selecci6n, en 

los. cuales lo fundamental en la preparación del individuo es la identi-



ficaci6n con la élite. Su inter,s es el de seleccionar rlpidamente y s6 -
lamente el ndmero necesario de individuos a fin de prepararlos conforme 

a su 1deolog1a, y asegurar el control sobre los mismos. 

Generalmente se dice que el modo de movilidad ascendente (patroc! 

nio o competic16n) condiciona directa o indirectamente, el sistema esci 

lar, a trav6s de sus efectos sobre los valores que ejercen contr·o1 so

cial. 

En la medida en que los diferentes sistemas de control de movili

dad ascendente predominen en una sociedad, existirá una tensi6n constan -
te para formar el sistema educativo en conformidad con determinadas no¡ 

mas. "Estas tensiones o esfuerzos funcionarán de dos maneras,: directa

mente, impidiendo que la gente vea las alternativas y dando distintos 

matices a sus juicios sobre las soluciones favorables o desfavorables 

para recurrir a los sistemas educativos; e indirectamente, por medio de 

las relaciones funcionales entre los sistemas escolares y otros aspectos 

de la estructura de clase, sistema de control social y muchos otros ra~ 

gos de la estructura social'' ..LJ. 

Como un supuesto.general se ha aceptado que dentro de un sistema 

de clases abi~to que ofrece una educación popular la norma de organiz~ 

c16n que define el sistema institucionalizado de movilidad ascendente 

es un factor determinante en la formaci6n del sistema escolar, e inclu-. 

so puede ser m!s influyente de lo que es la generalidad de la movilidad 

ascendente. 

La acc16n funcional de un esfuerzo personal para vivir aegdn las 
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normas institucionalizadas de la movilidad ascendente, se pueden expli~ 

car ret1r16ndose a algunos factores de los siotemas escolares~ 

a. El valor atributivo de la educaci6n es diferente en las dos formas 

de mo.vilidad; bajo la movilidad patrocinada la educa.ci6n se valora 

por el fomento y mantenimiento de la cultura de -elite. En la mov11! 

dad competitiva se valora como un medio de competici6n. 

b. La d1al6ctica de la preparaci6n para una competic16n se manifiesta 

por la importancia que se da al hecho de mantenerse en una carrera 

hasta culminarla; la competic16n se refleja adn en el sistema de ev! 

luaci6n, se requiere superar cierto n6mero de pruebas para optar me

ritoriamente el titulo. En la movilidad pat~ocinada los individuos 

seleccionados no tienen dificultades, generalmente, una.vez que han 

ingresado en el sistema educativo. 

c. En la-movilidad competitiva el objetivo es proporcionar al mayor nd

mero de individuos posible, los conocimientos necesarios para el lo

gro del status de 611te, dhdole a cada uno una oportunidad y mante

niendo la competic16n latente. Mientras que en la movilidad patroci

nada el objetivo es encauzar en la cultura. de la &lite s61o a los·ia 

dividuos que_,ef¡>resume entren e~ élla. 

t• Las ideas centrales que se expresan a continuaci6n estan mencionadas 
en el articulo. de Turnar, Ralp. "Modos de promoci6n social a trav&s 
de la educac16n, movilidad patrocinada y de competencia". En Lipset y 

Bendix. Clase, Status y Poder, Madrid, Fundaci6n Foessa, Tomo II, 

1972. P.P. 668-675. 
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d. El contenido educativo difiere. en las formas de movilidad. Mientras 

que la movilidad competitiva da primacía al contenido pr1ctico, enfA 

tizando la necesidad de cultivar las aptitudes como base del progre

so¡- la movilidad patrocinada en cambio, acentda la importancia de la 

cultura te6rica como fundamento para lograr el prestigio de élite. 

e. La preparac16n de ajuste social es propia de la movilidad de competi -
c16n, a pesar de no ser ·e1 entrenamiento pe ajuste indis~enaable en 

,11a, se le da especial Antasis en la adaptac16n, constituy,ndolo en 

uno de los principales conocimientos que debe impartir el sistemaª! 

colar. En la movilidad de competici6n el aspirante a la élite debe 

vincularse con un estrato hetereogéneo, compuesto por la 6lite doJD! 

nante y el pueblo, regidos por leyes diferentes, en tanto que en la 

motilidad patrocinada los futuros miembros de la ~lite aon integrados 

en un estrato homog~neo·con identidad en las reglas. 

t. La educaci6D privada tambi6n esta influida por est~estructura. La e! 

seftanza media privada es un sistema instrumental para1,erpetuaci6n 

de la 611te y las escuelas que la imparten los mejores vehiculos en 

la transmisi6n del alto status familiar, la funci6n de la movilidad 

es bastante.. tangencial. La naturaleza del sistema de competición ha -
ce suponer que las escuelas privadas no deben tener funci6n de movi

lidad, en tanto que en el sistema pl..troci.tndo las escuelas privadas 

integradas por nifios cuyos padres pertenecen a la élite, son consid~ 

radas como recurso ideal en el ingreso de los niftos seleccionados den! 

veles bajos al status de 6lite. 
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De las anteriores consideraciones se deduce la evidencia de la 

existencia de la movilidad social vertical en todas las sociedades la 

que se registra con uno u otro grado de intoneldnd y gonnralida.d, por 

lo que se nupone de hecho la JJrt'Jaenoia de cnnn.lf.Jn do clirculac16n. iJ1-

V'3rsaa instituciones sociales realizan 6ata función, entre ellas cc.m411-

deramos de alta relevancia: la escuela, el ej6rcito, la iglesia y las 

organizaciones políticas, econ6micas y profesionales, existen otros ca -
nales que no estan integrados en una organizaci6n determinada como: el 

lugar de residencia, el ingreso y la ocupaci6n. 

En el siguiente aparte se presenta una vis16n general de la funcio -
nalidad de ~stos 6ltimos indicadores, referidos al sistema socio-econ6-

mico Colombiano, dejando los intrínsecos de la educaci6n, para el anAli -
sis parcial del sistema escolar. 

C. FACTORES ESTRUCTURALES DE LA ~mVILIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 

1. Distribuci6n de la poblac16n segfm lugar de residencia. 

Para tener una visi6n general de los factores que influyen en la 

--movilidad social en Colombia, se presenta la composición de la pobla-

c16n total, segdn el ¡ugar de residencia (urbano-rural), de acuerdo al 

resultado de los dltimo~ censos de poblaci6n. 

El cuadro No. 1 muestra claramente éste aspecto. En él se o~ae~ 

va que la distribución de la población ha sufrido, en las últimas déca

das, una transtormaci6n; se considera que éste análisis es de gran im -
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portancia ya que el lugar de re&idencia es uno de los factores determi

nantes de la movilidad social. 

COLOMBIA: 

Lugar de 
Residencia 

Poblac16n To 

CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL LUGAR DE 
RESIDENCIA 1938, 1951, 1964 

Distr1buci6n de los censos 

1938 % 1951 % 1964 

tal. - 8.701.816 100 11.548.172 100 17.484.508 100 

Urbana 

Rural 

2.692.117 39.9 

6.009.699 69.1 

4.468.437 38.7 

7.079.735 61.3 

9.093.094 52.0 

8.391.414 48.0 

FUENTE: DANE. XI Censo Nacional de población, 1938. 

---- XII Censo Nacional de poblaci6n, 1951, 

---- XIII Censo Nacional de población, 1964, 

En 1938 por cada habitante de la ciudad había 2.23 en el sector 

rural, en 1951--habia 1.58 en el co.mpo, y en 1964 s6lo habia 0.92, habi

tantes en el campo por cada habitante en la ciudad. Presentándose un pr2 

ceso de concentraci6n de la población en el !rea urbana, ya que en 1938 

la proporci6n de la poblac16n urbana era de 30.9 y en 1964 de 52.0 por 

ciento. 

El mayor n~mero de los establecimientos educativos se encuentran 
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ubicados en el sector urbano, esta puede ser una de las causas fundamen -
tales para que las personas migren del sector rural al urbano, adem!s 

"es frecuente observar en las migraciones internas que quienes emigran 

poseen mejor nivel educativo que quienes permanecen en el medio rural, 

con la consecuencia de que las distancias educativas relativas tienden 

a incrementarse como efecto de las migraciones internas" ..!LJ. 
En 1964, cuando se realiz6 el censo, la durac16n media ~e la asi! 

tencia escolar de la poblaci6n rural era de 1.7 aftos comparada con 5.1 

afios en la poblaci6n urbana. Esto se deb!a en parte al hecho de que los 

servi.cios escolares son interiores en las zonas rurales: hay pocas es -

cuelas que poseen un ciclo completo de enseñanza primaria, y la mayoría 

(64%) poseen s6lamente uno o dos aftos de escuela. Como consecuencia de 

ello, s6lamente el 3 por ciento de los niños que ingresan a la escuela 

primaria terminan el ciclo de cinco grados en tanto que entre los niños 

del &rea urbana.el porcentaje llega a 46 por ciento. En las zonas rura

les no existen virtualmente servicios de enseñanza media y de capacita

c16n vocacional. La tasa de altabetismo de la poblaci6n de m!s de 15 a

fios aument6 de 62.3 por ciento en 1951 a 73 por ciento en 1964, pero el 

n4mero a~solut0-de analfabetos, que es de 2.500.00 personas, tambi6n e! 

tá aumentando, y el analfabetismo en las zonas rurales 41 por ciento a! 

gue sJ.endo casi tres veces mayor que en las zonas urbanas 15 por ciento. 

Es de t!cil comprens;6n que el hecho de que los individuos del,_ 

rea rural migren al sector urbano, conlleva elementos b!sicos para la 

superaci6n personal y de hecho para el ascenso en la escala social. Se 
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supone que el s6lo paso del campo a la ciudad es un medio fundamental 

para que se d6 la movilidad social y si a ésto sumamos las nuevas y ma

yores oportunidades de educac16n, empleo e ingreso, se puede afirmar caa 

certe~ que el lugar de residencia es un factor decisivo en el fen6meno 

social de movilidad, lo que aunado a otros factores determinan la compo -
s1c16n social del pa!s, no sin considerar las posibles implicaciones ne -
gativas como son: la conceatra.ci6n de la pob,lac16n en el áre·a urbana, 

la demanda educativa, ocupacional, de vivien.:'.a etc. 

2. Ingreso, nivel ee educac16n y lugar de residencia. 

Uno de los m!s importantes componentes de la.estrat1ficac16n 

social ea el ingreso,* de ahi la importancia de analizar su relaci6n 

con el nivel de educac16n. Algunos estudios han demostrado que en la edu -
cac16n o escolaridad medida en ados de estudio, se encuentra uno de los 

principales determinantes de los diferenciales de ingreso, sin olvidar 

otras variables: la experiencia, habilidades, oportunidades, etc. Si se 

supone que los salarios son cada vez una ma¡or porc16n de los ingresos, 

podria afirmarse que los cambios en los niveles educativos de la Pobla

c16n ec·ón6micamente activa, determinan en buena parte los cambios en la 
~ 

diatr1bu~16n de los ingresos, y por consiguiente los cambios en las pos 

• El ingreso está formado por diferentes fu~~tes, pero las fundamenta

les son la renta y el salario. 



NIVEL EDUCATIVO 

1aneuna 

Primaria Urbana 

Primaria Rural 

Total Prir.iaria 

Bachillerato Básico 

Bachillerato Clásico 

Otra .Secundaria 

Secundaria Ticnica 

Vocacional 

Ifor~al 

Total Secundaria 

Superior Universitaria 

Otros 

Gran Total 

CUADRO No. ~ 

COLOMBIA: INGRESO POR NIVEL EDUCATIVO Y AREA 

.RURAL 

P.E.A. 

35.2 
22.4 

39.2 
61.6 
1.6 
0.7 

0.1 

0.2 

2.6 
o.4 
0.2 

100.0 

Ingreso 
Promedio P.E.A. 

705 
961 

795 
855 

1.463 
2.444 
4.250 

1.500 
1.469 
1.758 
7.967 
3.036 

13.2 
49.1 
7.9 

57.0 
11.3 

8.7 
0.5 

1.5 
1.3 

23.3 
5.2 
1.3 

100.0 

URBANO 

Ingreso 
Promedio 

1.002 
1.628 
1.316 
1.584 
2.578 
3.987 
2.958 

3.524 
3.386 

3.219 
7.541 
4.035 

NACIONAL 

P.E.A. 

22.4 
38.0 
29.9 
58.9 
7.3 
5.4 
0.3 

0.9 
o.8 

14.7 
3.2 
o.3 

100.0 

.Ingreso Promea.1.0 

806 
1.464 

910 

1.267 
2.1.1-78 

3.905 
3.000 

3.L~53 

3.189 
3.113 

7.562 
3.945 

1•·uente: DANE¡ 3oletín Hensual de Estadistica, Ho. 237, Abril de 1971. P. 80. 

1 

f\) 
f\) 

' 
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ciones sociales de los individuos que intervienen en !ste proceso. 

Como se observa en el cuadro No. 2 la distr1buci6n de la pobla

ci6n econ6micamente activa y del ingreso promedio es muy diferente para 

las lreas urbana y rural. En el 6.rea urbana el porcentaje de personas 

sin ninguna educac16n es de 13.2 por ciento, mientras que en la rural 

es de 35.2 por ciento. Como es sabido, en el área rural las personas -

que tienen acceso a la educac16n escasamente realizan algdn curso de 

primaria. El cuadro sefiala que del total de jefes del hogar en la zona 

rural el 61.6 por ciento ha realizado algdn afio de ensefianza primaria, 

el 3.2 ha cursado otros niveles de educac16n y el 35.2 por ciento perma -
nece sin educaci6n. Es muy reducido el porcentaje de poblaci6n residen

te en el !rea-rural que ha efectuado alg(m afio de educación media (2.6%) 

y ds a6n el que hajrealizado ·alg6n afio de enaefianza superior {0.4%). 

En el área urbana la distribuci6n es diferente: Del total de je

fes de hogar residentes en élla, el 13.2 por ciento no tiene ninguna e

ducac16n; el 57 por ciento ha cursado algb grado de primaria, con al

gdn grado de secundaria Jparece el 23.3 por ciento y el 5.5. por cie~to 

ha cursado parte o toda la enseftanza superior universitaria. 

Las dife~encias de ingresos existentes entre los diferentes tipos 

y grados de educ,1ci6n parecen comprobar que efectivamente la educac16n 

si es uno de los determinantes de los diferenciales de salarios entre 

individuos, y adem,s que los niveles de ingreso de los jefes de hogar 

tiene influencia en los niveles de educaci6n de sus hijos o dependientes 

y por lo tanto en los ingresos futuros da 6stos. 
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Las personas que han estudiado primaria en el campo obtienen ingre -
sos m&s bajos que aquéllas que han estudiado en la ciudad, y esto sed! 

be posiblemente a que en el área urbana una mayor proporción de perso -

nas logran terminar la primaria completa, a diferencia de lo que sucede 

en las !reas rurales donde escasamente llegan a tercer grado de primaria. 

por otra parte, entre las varias clases de ensefianza media existen noto -
rias·diferencias. 

Para las personas que viven en el área rural lo promedios de in -

gresojpor nivel educativo est!n muy por debajo de las urbanas, obviamen

te los grandes propietarios,los directores y administradores, profesio

nales etc., viven en las ciudades, de tal manera que las personas que 

han logrado realizar algún año de primaria o ensefianza media y que resi -
den en la zona rural obtienen ingresos muy bajos que no s6lamente marcan 

diferencias entre niveles para la misma zona sino que marcan altas dite -
rencias rural-urbanas para el mismo nivel educ~tivo. 

3. Ocupaci6n1 ingreso y nivel educativo. 

En el cudro No. 3, que presenta las personas econ6micamente ªi 

tivas por nivel educacional y ocupacional, se observa que la distribu -

c16n del ingreso en una ocupación está determinada por las condiciones 

necesarias para desempefiarla y por el nivel educativo; casi podr1a de~ 

cirse que la ocupaci6n que guarda una mejor distribuci6n es la de per

sonal administrativo y similares, ya que no se presenta una fuerte con-



CUADRO NQ • .3 

COLOMBIA: INGRESO POR NIVEL EDUCATIVO Y GRUPO OCUPACIONAL 

NIVEL EDUCATIVO 

Nin:;,ma 

Primaria Urbana 

l 

Primaria Rural -

Bachillerato 
3ásico 13.97 
Bachillerato 
Clásico 12.06 

Secundaria ~écni 
ca o Vocacional- 4.93 
Otra Secundaria 1.64 

1::0rmal 1. 10 

Su9erior 
Universitaria 

Otras 

'.i:'otal 

40.00 

26.30 

100.00 

2 

0.27 

8.53 
1.24 

13.48 

15.co 

3.58 
2.20 

29.30 

22.69 

3.71 

100.00 

3 

14.oo 

16.00 

28.00 

6.oo 

2.00 

29.00 

5.00 

ORUPO 
4 

1.~2 

22.37 
2.59 

23.42 

24.96 

3.G7 
5.02 

0.57 

5.67 
5.51 

100.00 lG'l0.00 

OCUPACIONAL¡ 
.5 6 

11.Bo 
48.62 

9.47 

14.07 

11.69 

1.11 

o.48 
0.27 

1.54 

0.95 

100.00 

23.97 
53.93 
12.75 

4.85 

2.75 

o.48 
0.39 

0.18 

0.22 
o.48 

100.00 

7 

31.88 

25.31 
1¼0.42 

1.34 

0.71 

0.10 

0.01 

0.01 

0.14 
0.08 

,., 
o 

13.77 
52.51 

16.89 

8.86 

4.73 

1.08 

o.42 

0.36 

0.36 

1.02 

100.00 100.00 
-----------·-·- -------·--·--------------

Fuente: DANE. Boletín Mensual de Estadíst;ca, no. 237, ..:'1.bril de 1971. P. 81 • 

9 10 

5.66 lJ.41 

63.15 58.61 

6.45 13.50 

13.68 8.51 

5.58 3.86 

2.35 0.59 

0.52 0.05 

0.09 0.20 

0.78 
1.7l~ 

0.39 
o.88 

100.00 100.00 

------------
• _bProfesional t~cnico. _g_ Profesional no técnico • .1 Directores y funcionarios plihl i.cos. ,i Per

sonal administrativo y si~ilares • ..:z.; Comerciantes y vendedores • .§. Trabajadores de servicios. 

1. Trabajadores agrícolas, forestales y pescadores • .§. Obrero.s no agrícolas y mineros. 2, Artes!:. 

nos. 1Q Jornaleros, conductores maquinaria no especializados. 
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centrac16n en un s6lo grupo, como en la de los artesanos y operarios, 

en donde el 63.15 por ciento esta concentrado en la primaria urbana. 

Para los profesionales t6cnicos, como es de esperar, la mayor concentra -
ci6n del ingreso se encuentra en el nivel superior universitario, en 

cambio -los directores y funcionarios pdblicos astan en ~ste nivel y en 

el del bachillerato cllsico. 

De los cUferentes niveles educativos el bachillerato cllsico y el 

básico son los que muestran uno de los ingresos promedio m!s alto, sie! 

do muy reducida su participac16n como trabajadores de servicios, agri

cultores, obreros y mineros, en cambio para niveles educativos inferio

res en estas ocupaciones es donde se encuentra mayor concentraci6n de 

ingreso. 

La desigualdad en la distribuc16n del ingreso que existe en el 

pa!s y la d1stribuci6n desigual del sistema educativo, presentan una d! 

versiticaci6n d~ posiciones en su estructura ocupacional; teniendo en 

cuenta que existe una relaci6n directa entre nivel educativo, ocupac16n 

y distr1buc16n del ingreso, es de esperar que una democratizaci6n de la 

educac16nt llevaria a una redistribuc16n, más equitativa del ingres0. 

Los cuad~s estadísticos presentados, sugieren una relaci6n de 

causalidad entre educaci6n, ingreso y ocupaci6n, de la cual se puede d~ 

ducir, que en el pa!s, con un aumento en educaci6n se logra1a, con el 

tiempo, un aumento en en ingreso de las personas que nm tienen educac16a 
. 

y se elevaría su nivel ocupacional, redundando en una forma positiva en 

el desarrollo socio-econ6mico del pais. 
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II. EDUCACION PRIMARIA Y MOVILIDAD SOCIAL 

Lá educao16n es una de las funciones m!s trascendentales de la 

eziatenoia y de mayor s1gn1ticac16n para la sociedad, cualquiera que 

sea su estructura y cualquiera que sean sus caracteristicaa de todos mo -
dos siempre buscar, su continuidad y, siempre, por tanto, estari inter~ 

aada ea la formaci6n de nuevos miembros. En la educac16n 1nst1tucional1 -
zada se reflejan las caracteristicas de la estructura social y las poli -
ticaa que el Estado asume respecto a la sociedad ~n que funciona. 

La educaci6n se caracteriza por la multiplicidad de funciones que 

cuaple en la sociedad, lo que explica que en ella se expresan la estruc 
' -

tura social, la alianza de clases, la pol1tica imperante, etc. Por tan

to "La educaci6n constituye hoy en efecto un factor decisivo en el jue

go de las clases· sociales I bien manteniendo la si tuaci6n existen·te, 

bien taYoreciendo la formac16n de nuevas clases sociales, bien haciendo 

posible el paso de los individuos de unas clases sociales a otras"..:!./• 

"Todo orden social, dice Lorenzo Von Stein, crea sus clases y el 1nte

r6s de las clase-a 9omienza a dominar el sistema de educac16n" .. 1:./ ; 

por otra parte la voluntad de poder y de vivir de una clase social se 

expresa tambi6n en el sistema de educaci6n. 

La tunc16n que desempefta la enseftanza primaria es la esencia de 

cualquier sistema educativo ~nstitucionallzado, ya que permite el ingr~ 

so y perlllallencia dentro de 61, de ah1 su. gran importancia. 



- 28 -

Todo estuerzo por evaluar el aporte de la universidad a la mov111 -
dad social debe partir de un an6.1isis de los ciclos de ensefianza ante -
rior a 611a, por ser en 6llos donde se preparan sus 1ntegrantes •. Los es -
tudiantes universitarios, son en etecto, el resultado de una selecc16a 

de los ·ciclos de enseftanza primario 1 medio, circunstancia que no puede 

descartarse en un an,11s1s de movilidad social. 

A. l.AOTORES QUE CONDICIONAN EL ACCESO AL SISTEMA 

El hecho de que la "democratizac16n de la enseflanza" concebida co -
ao igualdad de op9rtunidades educativas para todos los individuos con -

duzca a la escolaridad primaria gratuita y obligatoria, considerada co

ao elemento socializante indispensable para la cohes16n y supervivencia 

de loa grupos nacionales, no significa que el acceso al sistema escolar 

este libre de escollos, por el contrario hace suponer que la verdadera 

igualdad educativa exige una equidad en la dietribuc16n, promoc16n 1 re

tenci6a y aprovechamiento escolar,que esta afectada por factores exter

nos e internos •. 

Los condicionantes externos se relacionan directamente con el sis 
' . -

tema escolar: nbero de escuelas, nhero de ,apos, nhero de maestros, 

a loa qúe se suman loa inherentes al sujeto de la educaci6n o internos 

a su vez subjetivos u objetivos: motivaciones familiares o sociales de

terminadas por.loa distintos grupos a que puede pertenecer el alumno, 

nivel socio-econ6mico de la familia, medios masivos de comun1caci6n etc, 

normas de car6cter formal, como loa· criterios de selecc16n imperantes 

en la ~souela, 6x1to o fracaso escolar, capacidad del escolar etc. 
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Las siguientes consideraciones generales permiten esclarecer los 

determinantes principales, sirviendo a su vez de marco de referencia al 

estudio. 

l. Normas constitucionales y legales. 

La educac16n primaria es legalmente la etapa inicj.al del proceso 

educativo general y sistemltico. Consecuentemente los objetivos de 1~ 

enseftanza primaria no pueden ser sintetizados en el sencillo acto de e! 

seftar a leer, escribir, y calcular elementalmente, más que eso, la es -

cuela primaria debe proporcionar a la mayoría de los individuos el mini -
mo de preparaci6n intelectual, tormaci6n econ6mica y política necesarios 

' para la 1ntegrac16n del individuo a la sociedad y su participac16n· en 

actividades econ6micas. Si la escuela primaria no logra estos objetivos, 

es incompleta y con ella todo el sistema educativo. 

La educación primaria, en Colombia, consta de cindo grados, todo 

individuo tiene derecho a 611a desde loa siete años. Constitucionalmen

te es 11gratuita en las escuelas del Estado y obligatoria en el grado -

que seflale la ley" .:J...I. 

La ley 56 de 192'7 en su articulo 40. dice: "Los padres, tutores y 

demás personas que hagan las veces de los padres, estan obligados a pr~ 

porcionar a los niños el mínimo de educac16n, que comprenda las bases 

necesarias par~ la vida, en materia de 1nstrucci6n intelectual, moral y 

religiosa, civica y fisica, pero quedan en libertad de escoger los me -

dios de dar cumplimiento a esa obligaci6n en alguna de las dos formas 

siguientes: 
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a. Haciendo instruir a los niftos en la escuela ya sea p6blica o privada. 

b. Procur!ndoles enseftanza en el hogar". 

El ingreso a los establecimientos educativos (en cualquiera de los 

niveles, primaria, media y superior) no tendr, reatricc16n alguna en 

cuanto a diferencias sociales, raciales o religiosas, ni por nacimiento 

ilegitimo (Ley 32 de 1936), existiendo desde entonces, en este aspecto, 

igualdad de condiciones para su acceso, 

2.. Financiamiento de la educaci6n primaria. 

Existen multiplicidad de fuentes en la financiaci6n de la educa -

ci6n primaria, lo que imposibilita en parte, el an!liais de las inver -

siones, .Intervienen en ella los gobiernos: central, representado por el 

Ministerio de Educac16n Nacional (MEN), departamental y municipal, se-

gdn la naturaleza de las escuelas (nacionales, departamentales, munici

pales). lo existe una def1n1ci6n precisa sobre las obligaciones de cada 

llivel administrativo, sin embargo se puede afirmar que a la Naci6n le 

corresponde el pago de una gran parte de sueldo de los maestros, y la 

construcci6a de establecimientos. Los departamentos deben pagar par~e 

del sueldo de los maestros, procurar el mantenimiento y dotaci6n de los 

establecimientos; los municipios colaboran escasamente nombrando maes -

tros en com1e16n y proporcionando los terrenos para las nuevas escuelas. 

Existe tambi6n la ayuda externa representada en comisiones de estudio: 

la m1s16n Alemana que en el Ministerio de Educac16n Nacional adelanta 

programa.a para la educaci6n primaria, una misión Francesa que-en 1968 

elabor6 un plan de reforma para los programas de formac16n de maestros 
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de primaria, etc. 

En Colombia la mayor parte del presupuesto nacional para la educa -
c16a se destina a la educaci6n universitaria, a pesar de que la mAs agu -
da necesidad se encuentra en la primaria. En 1962 los gastos del Minis

terio de Educac16n Nacional para la educaci6n primaria vienen a ser mAs 

importantes que los gastos de la educati6n superior. Pero el cambio si4 

nitica s6lamente que en apl1caci6n de una ley de 1960 el Ministerio ·de 

Educaci6n Nacional releva a los departamentos de una parte, creciente 

cada afio, de sus obligaciones ~n cuanto a pago del magisterio de prima

ria. Fuera de este esfuerzo que ha contribuido a mejorar la calidad de 

la doscencia en primaria, pero que no ha instroducido un adelanto deci

sivo, el gobierno nacional, sigue la tradici6n de los decenios anterio

res, destinando en el periodo 1960-1970 sumas reducidas para la ensefiB.,! 

za de este n1Tel, dejando las necesidades de su funcionamiento y de la 

1nvers16n a cargo de los departamentos y municipios, con las consecuen

cias deplorables: privilegios a departamentos y municipios ricos e imp~ 

dimento de desarrollo de la educac16n en regiones de pocos recursos. 

3. Local1zac16n y naturaleza de la ensefianza primaria. 

Pese a que en 1963 se unificaron los planes de estudio para la! 

ducaci6n primaria en las Areas urbana y rural, a los constantes esfueE

zos por aumentar el n6mero de escuelas en ambas zonas (en los años 1961 

1964 ae construyeron 3.000 escuelas distribuidas asi: 2.400 rurales Y. 

600 urbanas) al igual que el nfunero de maestros (en los aflos 1960-1967 

se crearon nueras plazas de maestros 13.122 en la zona urbana y 7.563 
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para la zona rural), y el afán por elevar su nivel en todo sentido, ex1! 

ten hoy notables diferencias que discriminan la educación rural y urba

na, planteando problemas específicos en cada una de ellas. 

Las circunstancias comunes que afectan negativamente a la escuela 

rural (escaso ndmero de aulas y maestros, falta de recursos materiales, 

asistencia irregular, despreocupación de los padres por la educaci6n de 

los hijos, falta de inter6s en los escolares etc.) sumadas a las even -

tuales en el incumplimiento de los planes trazados por entidades guber

namentales y educativas, para su mejoramiento, aumentan las diferencias 

de 6sta con la urbana. 

Po~ otra parte existen dos subsistemas educativos: el público y 

el privado, siendo iste último bastante independiente de los poderes p~ 

blicos, lo que agrava la s1tuac16n. La matricula de primaria privadaª! 

ta concentrada en las ciudades: Urbana 94.81 por ciento, rural 5.19 por 

ciento. Mientras que la distribuci6n de la primaria oficial es la si -

guiente: Urbana 61.39 por ciento, rural 38.61 por ciento. Esta distrib~ 

ci6n puede ser un factor que permite aclarar la diferenciaci6n entre e~ 

cuela primaria pública y privada, y la urbana y rural. 

B. SITUACION ~DUCATIVA DEL SECTOR PRIMARIO 

El cuadro ndmero No. 4 proporciona una idea,general, de la distr! 

buci6n de la educación ·primaria en 1967, lo que facilita la comprensión 

del anllisis posterior en cuanto a los indicadores determinantes en el 

fen6meno de la movilidad social. 



CUADRO No. 4 

DISTRIBUCION DE LA EDUCACION PRIMARIA, SEGUN ZONA RURAL Y URBANA 

1967 

Alumnos matriculados 

Pública 

Privada 

Personal Docente 

Pdblica 

Privada 

URBANA 

1.711.213 
66.16% 

1.361.067 
61.39% 
350.146 
94.81% 

46.785 
66.61% 
31.757 
5s.a5% 
15.028 
95.64% 

livel educativo del Profesorado 
coa Enseñanza Primaria 859 

19.70% 
Coa Enseftanza Media 43.337 

68.84% 
Con Ensefianza Superior 2.589 

88.73% 

Establecimientos 7.846 
31.88% 

Plblica 5.213 
23.92% 

Privada 2.633 
93.37% 

Promedio de Alumnos 
Por escuela: 

Pdblica 261 

Privada 133 
Por maestro: 

PAblica 43 
Privada 23 

Escuelas incompletas (menos 2.616 
de cinco grados) 14.35~ 
Escuelas completas (cinco 5.230 
grados) 81.97% 

RURAL 

875.075 
33.84% 

855.895 
38.61% 
19.180 
5.19% 

23.450 
33.39% 
22. 765 
41.?5% 

685 
4.36% 

3.501 
80.30% 
19.620 
31.16% 

329 
11.2?% 

16.764 
68.12% 
16.577 
76.08% 

187 
6.63% 

52 
103 

38 
28 

15.614 
85.65% 
1.150 

18.03% 

FUENTE: DANE. Anuario General de Estadistica 1966-1967. 

TOTAL 

2.586.288 
100.% 

2.216.962 
100.% 
369.326 
100.% 

70.235 
100.% 
54.522 

100.% 
15.713 

100.% 

4.360 
100.% 
62.957 

100.% 
2.918 

100.% 

24.610 
100.% 
21.790 

100.% 
2.820 

100.% 

102 

131 

41 
24 

18.230 
100.% 

6.380 
100.% 
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l. Expans16n de la matricula 

La relac16n entre el ndmero de niños de determinada edad matric! 

lados en la escuela y el n6mero total de niños de esa misma edad, o se~ 

la "escolaridad", es la mejor medida de penetraci6n y alcance de un si! 
1 

tema educativo. En Colombia segin datos estadísticos, s6lo el 59.1 por 

ciento de los niftos de 7 a 11 aiios de edad estaban matriculados en 1960 

en las escuelas existentes en el pais, en 1968 ,ate porcentaje sub16 a 

69.0 por ciento .Ji./. 
El cuadro n~mero 5 muestra claramente el crecimiento de la 111! 

tricula segdn. niveles educativos, para una época determinada. 

CUADRO No. 5 
CRECIMIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS SEGUN NIVELES EDUCATIVOS 

(Indice base: 1960 = 100) 

AIOS PRIMARIA MEDIA SUPERIOR U.N. 

1.960 100.00 100.00 100.00 100.00 
1.961 106.00 109.il.5 117.56 111.30 
1.962 115.29 123.10 134.23 124.31 
1.963 124.02 141.81 148.92 131.86 

1.964 130.94 153.80 165.32• 1.30.22 
1.965 143.53 170.77 190.88 148.43 
1.966 142.10 202.31 228.45 172.65 
1.96? 153.02 223.47 260.71 201.85 
1.968 161.71 233.12 297.82 193.39 

FUENTE: DANE. Educac16n superior, 1967 - 1968 - 1969. 
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Ooaparativamente la expanai6n de la matricula oe puede analizar 

mediante un indice de variac16n para los diferentes nivelea. Se ha cal

culado para el periodo 1960 - 1968, tomando como referencia el aflo 1960 

(es decir, 1960 = 100) y dividiendo sucesivamente la matricula de cada 

alo ent~• la matricula obaervada en 1960. 

11 aumento ,n •1 periodo analizado tu6 en oitraa abaoluta• d11 

1,04J,27l para el oiclo primario y el 1nd1c,·de var1aa16n aaoend16 en 

1968 a 61.71 1 pero es interior al observado en la educaa16n media 133.12 

y en el nivel superior 197.82 4• donde se infiere la necesidad de aumen -
tar los esfuerzos por incrementar 6ete nivel. 

' z. Establecimientos educativos. 

El 68.12 por ciento de los establecimientos de educac16n primaria 

se encuentra ubicado en el ,rea rural, en 1967, y el 31.88 por ciento 

en el área urbana. Para analizar esta diferencia es necesario ver lar! 

lac16n que existe entre el nimero de alumnos y establecimientos, el pri 

ae41o de alumnos por escuela en el Area rural es de 52 y en el afea ur

bana es de 218 alumnos por escuela, lo cual explica porque a un me~or 

ntmero de alunmos corresponde un mayor nAmero de establecimientos edUCA 

tivos (Ver cuadro Ro. 4). 

El sector oficial cuenta con el 88.54 por ciento de los estableci -
mientoa y el privado con el 11.46 por ciento; el 86.0 por ciento de los 

alwanoa matriculados son atendidos en los establecimientos oficiales 7 

el 14.0 por ciento en los privados, lo que demuestra la concentrac16n 

de las escuelas primarias en el sector oficial. 
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Del total de escuelas incompletas que funcionan en el pa1s 18.423¡ 

se encuentran ubicadás en el sector urbano 2.616 o sea el 14.35 por ci•B 

to y en el sector rural 15.614 o sea el 85.65 por ciento. 

3. Profesorado. 

Ea 1967, un total de 70.235 maestros, estaba dando educación pri

maria a 2.586.288 nifios, o s·ea, a un promedie, d~ 36.8 niños por maest·ro. 

En el sector rural la proporci6n es de 37.3 nifios por maestro y en el -

sector urbano es de 36.5 nifios por maestro. 

Del total de maestros que tienen 6.nicamente educaci6n primaria el 

80.30 por ciento se encuentra en el 4rea rural y de los que poseen ni -

vel educativo medio dnicamente el 31.16 por ciento. Esto confirma las 

ditere~cias anotadas anteriormente entre la educaci6n primaria urbana yy 

rural, además da una idea muy general de la baja capacidad protesional 

de los maestros en el nivel primario. 

C. IBCIDENCIA DE LA EDUCACION PRIMARIA EN LA MOVILIDAD SOCIAL 

La fase inicial del ascenso en la pir!mide social a travls de la 

escolaridad como canal de movilidad, es el ciclo primario, requisito -

indispensable y definitivo para continuar dentro del sistema educativo 

7 aspirar a nuevas posic~ones. De donde se deduce la importancia que -

tiene en cualquier sociedad el poder ingresar a éste nivel del sistema 

escolar permanecer en 61 y c.oncluirlo, y la necesidad de impulsarlo de 

~al manera que un mayor ntmero de pe~sonas tengan acceso a 61. 
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Para los pequefios empleados, extremo inferior de la clase media, 

el que sus hijos completen la ensefianza primaria es el minimo necesario 

para el mantenimiento de status, el ingreso a la ensefianza media y con 

mayor raz6n a la universidad es un tanto ut6pico, debido a su s1tuaci6n 

econ6mica y social. 

Terminar el ciclo primario no es garant1a por si mismo de ascenso 

para loe individuos de origen social bBjo; porn P.l no finalizarlo conllJ 

Ta 11 que•• le cierren en un futuro inmediato o mediato un conjunto de 

posibilidades y de otros canales de movilidad. Por una parte no pueden 

ingresar a la -enseftanza media, y tampoco a la superior¡ por otra parte, 

el acceso dentro del sistema ocupacional al que ingresen se verA bastaa 

te dificultado o s6lamente podrán llegar hasta cierto limite. Algunas -

ramas de la educadi6n media, como el comercio o el magisterio, son de 

gran atracc16a para estos sectores, puesto que constituyen una via seg! 

rapara evadir las actividades manuales. 

~e analizan a cont1nuaci6n, los indicadores fijados para la cons

tataci6n del grado de movilidad ~ocial a trav,s de la escolari~ad~ 

1. Analfabetismo. 

Seg6n los datos del censo de poblac16n de 1964 ...2..1, el 27.l por . 
ciento de la poblac16n de más de 15 afios eran analfabetos; observándose 

una diferencia entre los hombres y mujeres que representan un porcenta

je de 25.0 y 28.8 por ciento, respectivamente. Siendo el altabetismo un 

indicador fundamental de la situaci6n educativa, se puede afirmar que, 

para una cuarta parte de la poblaci6n Colombiana, el sistema educativo 
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no ea un canal de movilidad social, por estar de hecho excluida de 61. 

z. Naturaleza de la educac16n: P~blica y Privada. 

Con base en la cohorte del cuadro ndmero 6 ae analiza el compoi 

taJDiento de loa individuos que ingresan al sistema educati~o, teniendo 

en cuenta la naturaleza de los establecimientos, la loca11zac16n-de la 

ensefianza y el sexo. Bipot6ticamente se puede decir que los n1ftos qu• ! 

aisten a las instituciones privadas en el ciclo primario en su gran ma

yoria provienen de estratos medios y altos per~ no puede afirmarse, sin 

incurrir en error, que los que asisten a las escuelas p~blicas pertene

cen a estratos sociales bajos. 

La matricula en el primer grado de primaria en 1960 fu& de 778.914 

alumnos, de los cuales el 90.38 por ciento esta ubicado en las escuelas 

p6bl1oaa y el 9.62 por ciento en las privadas. En 1964 aprobaron el -

quinto grado 129.212 alumnos, de los cuales el 70.05 por ciento correa

poadia a las escuelas p~blicas y el 29.95 por ciento a las privadas. A 

pesar de que la mayor proporci6n de alumnos estan ubicados en la escue

la p6bl1ca la eticien~ia de ésta es menor a la de la privada, pues de 

cada 100 niftoa que se matriculan en la escuela p6blica egresan 13 y en 

la privada egresan 52. 

Las causas fundamentales de la deserci6n, en la escuela p!blica, 
,,, / 

estan directamente relacionadas con la existencia o ausencia de las mo- / 

tivacionea educacionales y el ambiente familiar favorable o destavora - ~ 

ble a la educac16n en que se encuentra el educando; asi en los estratos í.( 

medios y altos, en los que los padres han alcanzado cierto nivel educa- i 



CUADRO N!:2. 6 

COHORTE DE PRIMARIA SEGUN NATURALEZA, LOCALIZACION Y SEXO (1960-1964) 

NATURALEZA LOCALIZACION SEXO 

Pdblica Privada Total Urbana Rural Total Hombres Mujeres Total 

VALORES ABSOLUTOS 

Matricula de 10 en 
1960 764.054 74.860 778.914 372.955 405.959 778.914 398.408 380.506 778.914 

Promedio de 50 en 
1964 90.509 38.703 129.212 122.067 7.145 129.212 62.773 66.439 129.212 

Porcentajes 

Matrícula de 10 en 
1960 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Promedio de 50 en 
1964 12.85 51.70 16.59 32.72 1.76 16.58 15.75 17.46 16.58 

FUEIITE: DANE. Anuarios Generales de Estadísticp.. 1960-1964. 
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t1Yo que loa induce a motivar a sus hijos para el logro del mismo niYel /' 
I 

o 11110 mayor, para que puedan heredar por lo menos su misma posic16n so- t/ 
cial, loa niftos tienen mayores posibilidades de terminar el ciclo prilll! 4 
r1o, que los que pertenecen a estratos sociales bajos. 

Otra causa importante es el fracaso escolar que afecta principal

mente a los n1Boa de los bajos estratos de la sociedad, debido ~1 cont1 

nido 1ntelectual1zante de la ensefianza. Este contenido est& presente en 

la socia11zac16n del niño de clase media y alta y ausente en el de la 

clase baja. En este sentido, el sistema educativo, independientemente -

de que aea p6blico o privado, se convierte en si mismo en un mecanismo 

de aelecc16n social tendiente a elegir a aquellos que la estructura so• -
c1al ya tiene en sus estratos super~ores. 

3. Local1zaci6n de la educaci6a: Urbana Y Rural. 

En 1960 la matricula fué de 372.955 (47.88%) niftos en el irea ur

bana y de 405.959 (52.12%) en el Area rural. Los aprobados cinco aftos 

da tafde, en 1964, 122.067 (94.47%) correspondian a las escuelas urba

nas y 7.145 (5.53%) a las rurales. De esta gran diferencia entre los e

gresados, seg~ el !rea de residencia, se deduce que las escuelas urba

nas son las que forman, en un 95.0 por ciento, los niftos que van a in -

greaar a la educac16n media. 

Seg6n el censo de 1964, existía una poblac16n de 3.90,.906 en el 

grupo de 7 - 14 afies, de la cual 1.929.693 correspondía al sector rural, 

de donde se concluye que el 50.0 por ciento de la poblaci6n en edad es

colar esta marginada de la educación, ya que del total que logra ingre-

J 
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sar al sistema una m1n1ma parte logra terminar el ciclo primario comple -
to 9 de cada 100 niftos que se matricularon en 1960 terminaron en el 6.rea 

rural 1.76, en cambio en la urbana terminaron 32.73 por ciento. Tenien

do en cuenta que la dnica via para los nifios de estratos bajos, para 

terminar el ciclo primario son las escuelas pdblicas urbanas, las prob! 

bilidadea de que un gran ndmero de e$toe nifios logre terminar su ciclo 

primaria completo son muy bajae. 

D. COBCLUSIONES 

Ea conclus16n puede decirse que: 

1. La poblac16n rural Colombiana esta educacionalmente margina~/ 

ya que s6lamente el 6.86 por ciento, en 1967, de las escuelas tienen el 

ciclo primario completo, por lo tanto corresponde a la poblac16n urbana 

la mayor probabilidad de realizarlo totalmente. 

2. Los establecimientos pdblicos se car~cterizan por una alta de-/ 
aerc16a, tanto ios urbanos como los rura1ei9n conjunto para el perio

do 1960-1964, de cada 100 niftos matriculados en primero s6lamente apru! 

baa el quinto 16.59 o sea que la deserci6n es de 83.41 por ciento; en 

las ireaa rurales no alcanza a salir dos estudiantes de cada 100 matri-

-culadoa· en primero. 

3. El comportamiento por sexo es bastante similar, los hombrea ti! 

nen ventaja en cuanto a .la matricula, pero al terminar el ciclo pierden 

a favor de las mujeres, las mujeres muestran una mayor tendencia a ubi

carse en establecimientos privados. 



-'.t 42 -

4. La educac1·6n, a este nivel, como canal de movilidad social no 

ofrece altas posibilidades de ascenso a las personas que pertenecen a 

estratos bajos. 
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III. EDUCACI-Olf MEDIA Y MOVILIDAD SOCIAL 

Coaunmente la educaci6n media es considerada como un problema so

cial, econ6m1co y político. todos los conflictos y tenstones aocialea 

del mundo contemporAneo, se reflejan en las 11uevus generaciones. De e

llo resulta la importancia de la escuela de nivel medio, que tiene en

tre otras la funci6n de evitar la desorientaci6n y la dispers16n de la 

conducta de la juventud. Cada adolescente o j6ven construye sus modos 

de conducta, sus ideales y valores personales fuera del conjunto estruc -
turado que ha servido a su familia• grupo o clase social y a su nivel 

econ6mico. De esto resulta un proceso que busca, la movilidad social q 

cendente. 

Se puede generalizar y aceptar para Colombia la idea que expresa 

Moreira para Am6r1ca Latina, dice: "Las transformaciones y cambios so-

cialea, la revoluci6n social de esperanzas y valores hacen que la ense

ftanza media crezca tanto en importancia social como complejidad proble

mática. Es sin duda algo buscado y deseado por gran parte de nuestros 

pueblos. Todo-ind~ca que esta importancia y problemática tiende a aume~ 

taren la medida de la busqueda, mientras que nada hace pensar o supo

ner una reducci6n en el crecimiento de esta (lltima" ..l....!. 
En Colombia la educac16n media, ha sufrido frecuentes cambios. La 

Trans1ci6n ha creado desde lu6go problemas, a los que se suman los der! 

vados de la ambiguedad tradicional del sistema educativo a nivel medio. 



~ 44 -

La enseftanza media por una parte constituye un punto terminal al permi

tir un acceso inmediato en la ocupaci6n; por otra es s61amente una pre

parac16n para ingresar a la universidad, puede concebirse como una tor

aaoi6n de car&cter general, una cont1nuac16n del ciclo primario, forma

c16n bAsica para algunas actividades, especializaciones o estudios aup! 

riorea. 

Estas posibilidades de tormac16n acad6mica y personal se han combi -
nado, obedeciendo unas veces a intereses sociales, políticos, econ6m1 -

coa 1 otras a estudios pedag6gicoa que prevean la necesidad de diversi

ficar la ensefianza media a t!n de dar cabida al mayor n6mero de alumnos 

1 prepararlos para profesiones intermedias que los hagan 6tiles a si -

mismos 1 a la sociedad. Estas alternati1as de educac16n media, corres -

ponden, desde luégo a condiciones sociales diferentes. 

De esto se desprende, natur~lmente, la existencia de una enseftan

za media de tipo general, que es la continuac16n del ciclo primario y 

el equivalente·de la enseftanza media clisica y varias formas de tipo v~ 

oacional t6cnico dirigidas a la preparac16n para el sector industrial, 

agricola y artes diversas. 

En el presente capitulo, y para efectos del an,lisis de la movil! 

dad se toma s61a~ente, el bachillerato acad6mico o clásico por ser la -

modalidad de la educaci6n media que busca capacitar a los estudiantes 

(como objetivo primordial) para realizar estudios superiores, permitié~ 

do el acceso a la universidad; ad~mAs la proporci6n de alumnos comparada 

con las demls ramas de la enseñanza media, es altamente significativa. 

Aproximadamente, en 196?, el 68 por ciento de los estudiantes de educa-
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.=;~ c16n media estaban concentrados en el bachillerato, lo que permite ana-
-\~ 

ti 
r.,~,, 

lizar el fen6meno de la movilidad social y su repercus16n en la estrat! 

f1oaci6n de la sociedad. 

A. FACTORES QUE DETERMINAN EL ACCESO A ESTE NIVEL 

La extena16n geogrAfica, la dispersión de la poblac16n rural, el 

crecimiento demogr,tico, el elevado namero de escuelas incompletas en 

el 'rea rural, el r6gimen de tenencia de tierra, la situac16n econ6m1ca 

~· del campesino, son algunos de los factores que condicionan la posibili-
----1: 

dad de ingreso del campesino a la educaci6n media. 

El problema se agrava si consideramos que factores como: l. La u

bicac16n o distribuc16n de las instituciones de nivel medio, 2. el n~me -
ro limitado de escuelas oficiales en este nivel y 3. las condicione~ e

con6micas de la poblaci6n; afectan notablemente a gran parte de lapo -

blaci6n urbana. 

Las apreciaciones siguientes dan margen para interpretar la magni -
tud del problema. 

l. Aspectos legales y administrativos. 

"La educac16n media es la etapa de formaci6n educativa, posterior 

a la educac16n elemental, durante la cual el alumno tiene la oportuni -

dad de completar su formac16n integral, identificar sus intereses, apt! 

tudas y capacitarse prActicamente para continuar estudios superiores o 

desempeftar m&s eficientemente una determinada func16n en su comuni-
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dad" ..LI. 

La educac16n media comprende dos ciclos: el ciclo bAsico de cua -

tro afios de durac16n (lo. a 4o.) en el cual los estudiantes reciben la 

misma formaoi6n acad~mica fundamenta.l y comprende a la vez dos periodos: 

Exploráci6n vocacional en los aftos lo. y 2o. e iniciación vocacional en 

los afios 30. y 4o., y el ciclo vocacional de dos afias de duración (5o. 

y 60.) que ofrece las siguientes opciones: bachillerato acad~mico, ba -

chillerato pedM6gico o formaci6n normalista, bachillerato industrial, 

bachillerato comercial, bachillera~o agropecuario y bachillerato en pr~ 

moc16n social. 

La elaboraci6n de currículos especi!icos, sobre la base del plan 

fundamental minimo, para los institutos de bachillerato, escuelas norma -
les, institutos industriales, planteles agropecuarios y demás carreras 

profesionales medias existentes o que puedan establecerse, depende del 

Ministerio de Educaci6n Nacional, as1 como la inspecci6n y vigilancia -

de todos los establecimientos en que se da enseñanza a este nivel. 

Hasta 1967 la enseñanza media era gratuita, más no obligatoria, 

en los colegios del Estado, a partir de esta fecha el costo de la matr! 

cula en ellos varia de acuerdo a la declaración de renta y patrimonio 

de los padres. 

2. Financiamiento de la educaci6n media. 

B&sicamente la educaci6n media esta financiada por el gobierno -

central, a través del Ministerio de Educación Nacional, por el gobierno 
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departamental en menor escala; por algunos inatitutos descentralizados, 

Instituto Colombiano de conetruccionee escolares (ICCE) que tiene como 

finalidad la construcc16n de establecimientos, su conservac16n y dota

c16n¡ por el sector privado cuyos ingresos estan constituidos,. esencial, 

mente, por los derechos de matricula y pensiones que pagan los padrea. 

Existe ademAa la ayuda externa vinculada, como en el caso de la primaria, 

directamente a la planeac16n educativa ya que se presenta en primer lu

gar bajo la forma de comisiones de estudio y asesoramiento cuya expresi6n 

m!s elaborada se encuentra en el proyecto de los Institutos Nacionales 

de Ensefianza Media Diversificada ONEM). El Banco Internacional de Recona -
trucc16n y Desarrollo (BIRD) aporta dinero para la construcci6n de edif¿ 

cios escolares. 

3. Localizaci6n y naturaleza de la enseftanza media. 

La enseñanza media esta localizada s6lamente en las zonas urbanas. 

Existe una estrecha correlaci6n entre la extensi6n de la educac16n a e~ 

te nivel y el proceso de urbanizaci6n, correlaci6n un tanto obvia pues

to que s61o en las ciudades o grandes áreas urbanas existen institucio

nes p~blicas o __ privadas que proporcionan dicha educac16n y s6lo en ellas 

existen ocupaciones que la requieren. 

Existian en el pais, en 1967, 1.917 edificios escolares de bachi

llerato, de estos 660 son oficiales (98.03~ en los departamentos, 1.9n 

en territorios nacionales) y ofrecen educaci6n a 43.24 por ciento de -

loa alumnos de educac16n media. El sector privado posee 3.023 establee! 

miento& (27.9% en departamentos, 0.09% en territorios nacionales y 11.97' 
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en grandes ciudades) 

En el nivel de enseftanza media, el sector privado cubre el 53.5 

por ciento de la matricula total. Aproximadamente el ?o.o por ciento 

del total de los alumnos de bachillerato privado esta concentrado en B~ 

got! D.E. y en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Valle, mien

tras que el mismo grupo no abarca sino un poco m!s del 40 por ciento de 

la matricula del sector oficial. En Bogotá se encuentra m!s del 35.0 -

por ciento de la matricula de bachillerato privado. 

Existen 17 departamentos donde, al contrario de lo que pasa a ni

vel nacional, la matricula oficial en bachillerato supera la matricula 

privada y en algunos (Choc6, Guajira, Cesar, Risaralda) sobrepasa el ?q 
por ciento del total de alumnos en esta rama de la educac16n media. Loe 

dos extremos estan representados por Bogot! (87.9% de matricula privada) 

y la Guaj1ra(87.6% de matrícula oficial). 

La educac16n privada se desarrolla sobr~todo a nivel de ensefianza 

media (aunque la participac16n relativa del sector oficial ha aumentado 

sensiblemente en el periodo 1960-1968) dejando al sector p6blico la en

sefianza primaria. 

El cambio de la relaci6n pública-privada en los dos ni~eles prilll,! 

rio y medio se explica: a. por la alta deserción de la educac16n prima~ 

ria p6blica y b. por la ausencia de colegios de secundaria en las zonas 

rurales. 

"El Estado Colombiano atiende en forma mayoritaria la poblaci6a 

matriculada en tipos de ensefianza de menos prestigio (industrial, nor11,1 

lista), o de alto costo de funcionamiento, agropecuaria, mientras que -
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el ••ctor privado •• mayor1t,i1rio en el baohillerDto, el m&s demandado y 

da mayor crecimiento. El sector privado ea muy heterog~neo, desde pequ1 

loe establecimientos de bajo nivel acad6m1co hasta grandes e intelectual 

meate praet1g1oaaa instituciones, oon un crecimiento continuo derivado 

d1 la in,x1at,no1a de otarta oficial acordt oon la demanda, Eata aa tan 

ele'Yacla en relac16n a la otu·ta de cupos que loa in.,ti tu toe ofic:lalea 

realizan concurso de ingreso" ..J..J. 

B, SITUACION DE LA EDUCACION MEDIA GENERAL, BACHILLERATO 

A diferencia de lo observado en el sector de la educac16n prima -

ria, en el nivel de educac16n media ee aprecia una alta concentraci6n, 

da todos los indicadores utilizados, en el sector privado. 

De un total de 376.718 alumnos matriculados en bachillerato, en 

1967, el 43.02 por ciento corresponde al sector pdblico y el 56.98 por 

ciento al sect~r privado. Este fen6meno esta directamente relacionado 

con la d1stribuc16a del ndmero de establecimientos y personal docente -

en loe cuales corresponden al sector privado el 65.57 por ciento y al 

64,37 por ciento respectivamente (Ver cuadro No.?). 

Comunmen~e se cree que el sector pdblico recluta el mayor ndmero 

de profesorado altamente calificado para la ensefianza. Las estad1sticae 

demuestran lo contrario, o sea, que el 7.0.96 por ciento de los profeso

res que tienen nivel universitario astan vinculados a la educac16n pri

vada, en cambio el sector pdblico cuenta dnicamente con el 29.04 por 

ciento del personal docente de este nivel; la misma tendencia se obser-
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va con los maestros que tienen como nivel educativo 1~ educac16n media, 

este comportamiento se puede explicar por el n6mero de eetablecimientoa 

y n6mero de alumnos ubicados en 011da uno de loe sectores, ndemA.a hay • 

••• ttn~r en cuenta loa incentivos econ6m1ooa y soo1alea que•• ofr,oen 

en el aeator priTado. 

CUADRO Ro. 7 

DISTRIBUCION DEL BACHILLERATO, SEGUN NATURALEZA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS-PRIVADOS 1967. 

PUBLICA PRIVADA TOTAL 

•1mmos matriculados 162.0.52 214.666 376.718 
43.02% 56.98% 100.% 

Establecimientos 660 1.275 1.917 
34,43% 65.57% 100.% 

Personal Docente 8.888 16.054 24,942 
35,63% 64.37% 100.% 

livel edacatit~ del Profesorado 
Con En.aeflanza ~ecundaria 6.015 9.035 15.050 

39.97% 60.03% 100,% 
Con Easelanza universita-

ria. 2,873 7.019 9,892 
29.04% 70.96% 100.% 

!otal de aolieitudea no 
aceptadas por falta de cupo l+0.671 17.144 ,1.s1, 

70.3~ 29.65% .100.% 

FU:DffE1 D.ABE. Aauar1o General de Estadistica 1966-1967. 

Otro dato o hecho iaportante que se puede deducir de loa datos a• 

>J 
};'.j 

-~~ 
.-~\ 
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notados en el cuadro anterior, es el total de solicitudes no aceptadas 

por falta de cupo. Mientras que en el sector p6blico se rechaza un total 

de 4().671 (70.35%) solicitudes, en el privado dnicamente se rechazuon 

17.144. (29.65%). Es obvio que el mayor porcentaje de solicitudes es pr! 

sentado por las personas que no poseen los recursos necesarios para en

'l'iar a sus hijos a los colegios privados donde, generalmente, adem!s de 

la matricula el costo de pensiones mensuales y otras cuotas-es alto,· a

demAa hay que tener presente la baja capacidad de absici6n que tiene el 

sector p6blico en relac16n con la poblaci6n escolar. 

En el cuadro No. ' se observa el crecimiento de 1$1atr1cula 

en 6ste nivel. El aumento para el periodo analizado rué en cifras abso

lutas de 333.000 para la enseñanza media y el indice de variaci6n aseen -
dio en 1968 a 133.12, mayor que el registrado para el sector primario 7 

menor que el del ciclo de ensefianza superior. 

La expansi6n de la ensefianza media crea un nue~o sistema de expes, 

tat1Tas: un alto porcentaje de personas de clase media quieren que sus 

hijos accedan a la enseñanza media general con el atractivo de que al 

terminar Asta tendré más oportunidad de ingreso a posiciones sociJlea 

superiores, i~ualmente aunque remota abrigan la esperanza de un ingreso 

a la universidad. 

Por otra parte el aumento de matricula creo la necesidad de medi

das de emergencia para absorver la demanda de cupos. En un nAmero cre

ciente de escuelas se utilizan distintas formas de turnos y se ha redu

Qido1 con ello, la carga acad6m!ca de loe alumnos, con sus respectivas 

consecuencias. 



- 52 -

C. INCIDENCIA DE LA EDUCACION MEDIA l•!N LA MOVILIDAD SOCIAL 

"El prestigio de un sistema de ensefianza depende del prestigio 

que la sociedad atribuye a las ocupaciones a que permite acceder" ..J:t..l. 
·E¡ desarrollo del sistema educativo, que es normalmente una conse -

cuencia del desarrollo social general, atribuye gran influencia a otros 

factores, el m!s decisivo es el prestigio social diferente de los diver -
sos tipos de ensefianza media. La enseftanza media de tipo general, que 

permite llegar a la universidad,. tiene un prestigio tradicional mayor, 

fundamentalmente, porque proporciona la posibilidad de alcanzar las po

siciones y asumir ciertos roles valorados como superiores. 

La s1gn1ficac16n de la ensefianza media en relaci6n con la movili

dad vertical es muy diferente para los diversos estratos· sociales. Para 

los estratos altos, la educaci6n formal tiene un significaci6n menor. -

La pos1c16n social de sus hijos ser( heredada y sus fracasos escolares 

tendré muy pocas consecuencias en ella. 

Para los estratos altos cursar la enseñanza media, aunque es nor

mal, sobre todo la privada, no constituye un pre-rrequsito 1ndispensa -

ble para el mantenimiento del status ni para el ejercicio de los pape

les que la so~iedad reserva a sus miembros. En cambio el desarrollo de 

la enseñanza media y sobre todo de la general esta ligado de manera muy 

peculiar con las clases medias y con su expansi6n. 

"El aumento de las clases medias condiciona el desarrollo de la 

ensefianza media y 6ste tiende en alg6n modo a sostener la expansi6n de 

aquellas. Pero antes de que este proceso circular se cree, y mucho antes 
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de que llego a ser una poaibilidad pura la parto Alta de las clases ba

jas, la enaeftanza media, es eeonclnlmante, un inutrumonto de perpetua -

c16n de la estrat1ficac16n social existente. Sin duda el sistema no de

ja de tener jamás ese carácter, pero una vez que alcanza cierto nivel 

de expans16n, adquiere una significac16n positiva desde el punto de vis -
ta de la movilidad vertical y se convierte en, mecanismo para la forma -

c16n de nuevas 6lites y su promoc16n" ..2...1. 

El papel de la ensefianza media particularmente del bachillerato 

cl!sico, en la formaci6n y selecci6n de las &lites, varia considerable

mente correspondiendo en sus grandes lineas a las diversas etapas de d! 

sarrollo socio-econ6mico por las que ha pasado el país. Las caracteris

ticas generales que identifican el sistema son: l. La selecc16n se hace 

sobre bases restringidas aunque este rasgo cambia de acuerdo con la ex

pansi6n del sistema,que esta todavía muy lejos de ser compatible con las 

necesidades reales del país; 2. la transformación del contenido acadéJD! 

co de la educaci6n es más lento que la expansión del sistema. Es decir 

surgen nuevos grupos formados por el sistema medio, pero el tipo de fo! 

maci6n que reciben ha variado relativamente muy poco. 

Ineludiblemente la enseftanza de nivel medio tiene gran influencia 

en el ten6meno social de movilidad vertical. 

Como se dijo antes, en Colombia la ensefianza media se encuentra! 

bicada 4nicamente en las zonas urbanas, en alcunas de estas existen tres 

o cuatro afias del ciclo total, debido, en parte a la carencia de perso

nal docente capacitado, de presupuesto, de demanda estudiantil y en mu-
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chos casos a la dificultad para ~lenar los requisitos exigidos por el 

So. 1 60. aftoa de bachillerato en cuanto a material y laboratorios. A•i 

la local1zac16n de la educaci6n media se convierte en un obst,culo para 

loa estudiantes que logran finalizar el ciclo primario en laa pequeftaa 

ciudades, carentes de establecimientos de educac16n media. 

CUADRO No. 8 

COHORTE DE BACHILLERATO SEGUN NATURALEZA Y SEXO 1960 - i964 

Matricula en lo. 

en 19.59 

Promedio de 60. 
en 1964. 

Matricula en lo. 

NATURALEZA SEXO 

Pdblica Privada Total Hombres Mujeres Total 

VALORES ABSOLUTOS 

15.215 26.489 41.704 27.043 14.661 41.704 

4.761 9.141 13.902 9.607 4.295 13.902 

PORCENT,\JES 

en 1959. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Promedio de 60. 
en 1964. 31.29 35.52 29.29 33.33 

FUENTE: DANE. Anuarios Generales de Estadistica 1959 - 1964. 



l. Naturaleza de la educación media: Pdblica-Privada. 

En Colombia las dos terceras partes de la enseftanza media se ha

llan en el sector privado que comprende todo establecimiento educativo 

que no esta bajo la administrac16n ni de la naci6n, ni de los departa

mentos ni de los municipios*. 

De los 41.704 estudiantes matriculados en primero bachillerato en 

1959 el 36.48 por eiento correspondía a establecimientos pdblicos y el 

63.52 por ciento a los privados. En 1964 aprobaron el sexto de bachill~ 

rato 13.908 estudiantes de los cuales el 65.75 por ciento correspondia 

a institutos privados y el 43.25 por ciento a los p6blicos o sea que de 

cada tres alumnos egresados solamen~e uno pertenece a instituciones p6-

bl1cas de donde se deduce que de cada tres estudiantes que estan en po

sibilidades de entrar en la universidad uno proviene de la educaci6n me -
dia p6bl1ca. 

Aunque lá deserci6n en este nivel es altat es bastante inferior a 

la encontrada en el ciclo primario, de cada 100 matriculados en primer 

afio solaaente una tercera parte aprueba el 6ltimo afio (33.3~). En las 

instituciones privadas se observa una mayor retenc16n estudiantil que 

en las -pdblicaá, _pero la diferencia no es muy significativa: de cada -

100 alwmos matriculados, en 1959, en primero terminan la educaci6n me-

• Existen establecimientos dirigidos por sacerdotes o religiosos que 
son oficiales, el m,a famoso es el de San Bartolom6, colegio finan
ciado por la nac16n y dirigido por Jesuitas, funciona en Bogotá. 
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dia, a los oo:to ufioo de -e1:1tudio, 31.?. p1,r e I nnlo rrn lfm in11t1tuc1onefJ 

Loa integrantes de la enaefianza media eon el producto de la ae

lecc16n hecha por el ciclo primario, que se supone ae han tamiliar1zado 

con el ambiente escolar y asimilado la importancia de la educac16n en 

nuestra sociedad. A pesar de 6sto ~omo se observa en el cu~dro No., 8 _ 

la deaerc16n escolar es alta teniendo como causas las m1aua·que existe~ 

en el ciclo primario, paro con una pondaruc16n diferente, por ~jemplo1 

laa n1oemidade1 econ6miaaa de loa eRtud1Antea de los bAjoa eatrqton 10• 

oialee ae hacen m!a agudaa c,n la ada.d de la e,nuofl.anza mttd1a causo.deo ge -
neralmente por la imposibilidad de parte de sus familiares para sostener -
loa por un tiempo más amplio. 

2. Educac16n media y sexo. 

En el ciclo de enseftanza primaria, en el periodo de estudio, la 

matricula femenina casi iguala a la masculina; en el ciclo de ensefianza 

media, en 1959, los hombres eran 64.85 por ciento 1 las mujeres el 35.15 

por ciento, esto en lo que se refiere a loa matriculados en primero. En 

1964 la diferencia es mayor 69.10 por ciento corresponde a loa hombrea 

1 el 30.90 por ciento a las mujeres, o sea que de cada tres bachilleres 

titulados d.Qs son hombres. 

En el cuadro ndmero 8 se observa como la deserci6n es menor en 

loa hombrea que en las mujeres: de cada 100 mujeres matriculadas en pr! 

mero entre 1959 11964 terminan 29.2, trente a 35.5 hombrea. Si se tiene 
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en cuenta que el 71.0 por ciento-de las mujeres que cursan estudios de 

enaeftanza media y el 78.6 por ciento de las egresadas corresponden a 

las instituciones privadas se deduce que m!s de las tres cuartas partes 

de loa .candidatos femeninos potenciales a ingresar a la universidad pro -
viene de loa colegios privados. 

A nivel de hip6tes1s podemos decir que un gran porcentaje de muje -
rea ingresa a otras ~amas de la educac16n media, donde la matricula fe

menina ea predominante, como el comercio, la enfermería y el magisterio. 

Estas enaefianzas poseen una gran demanda por parte del sector femenino, 

por el hecho de ofrecer una via segura para escapar a las actividades 

manuales, conv1rt16ndose en un canal de ascenso sociaJlimportante para 

las de origen bajo o en un factor de retenci6n de status para las de o

rigen medio. De aceptar 6eto se puede afirmar que la. poblac16n femenina 

de bachillerato pertenece en su gran mayoría a la clase alta 1 a los e! 

tratos medio y alto de la clase media. 

3. Origen social de los bachilleres. 

Las diferentes fuentes y datos quo puedan utilizarse para analizar 

la composici6n social de los bachilleres, presentan dificultades de com

parabilidad por las categor!as utilizadas en cada uno de los casos y por 

la fecha en que son realizados loa estudios. A pesar de estas diteren -

cias las fuentes son de una gran importancia para tratar de realizar u

na evaluac16n de la enseffanza media como canal de ascenso social. 
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El cuadro No. 9 es tomado de una encuesta sobre 1nclinaci6n 

profesional entre los estudiantes de quinto y sexto aftas de bachillera

to clásico, que realiz6 e~ Departamento Administrativo Nacional de Esta -
distica (DANE) en 1961. El estudio cubri6 368 establecimientos de los 

375 4ue habian en el pais en ese año por lo que se puede afirmar que la 

muestra es representativa aunque las categorías son bastante amplias P.! 

ra determinar con precisi6n el origen social de los estudiantes. Adem4.s 

la categoria 11ocupac16n no identificada" y la que no declar6 "ocupaci6n 

alguna" comprende el 20.8 por ciento del total encuestado, porcentaje 

bastante alto y que distorciona un poco la veracidad del anilisis. 

Los estratos bajos "dependientes de tiendas" y !'conductores de me -
dios de transporte y afines", estan escasamente representados en los~! 

timos años de la ensefianza media (1.6%) si incluimos en los anteriores 

la categoria "artesanos y operarios" el porcentaje ascendería a 6.4 por 

ciento. En los estratos medios en los cuales se pueden ubicar las cate

gorías "profesionales universitarios", "profesionales medios" "vendedo

res y propietarios", etc., se encuentra el 51.1 por ciento de los estu

diantes de educaci6n media. Si se considera en los estratos altos "los 

gerentes administradores y directivos", el porcentaje que correspondería 

a este grupo es de 6.2 por ciento. La dificultad que se presenta en la 

anterior distribuci6n es que al tener categorías demasiado generales, 

como la de"agricultores y ganaderos", de hecho engloba a personas de los 

estratos bajos y estratos altos. 

Si se calculan los porcentajes con base 16.021 estudiantes 1 no 



CUADRO No. 9 

ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO DE BACHILLERATO 

EN 1971 

OCUPAClON DEL PADRE 

- Agricultores, ganaderos y admini!. 
tradores de explotaciones agríco

las. 
- Gerentes, administradores y dire1 

tlb•os. 
- Profesionales universitarios (Ar

quitectos, M6ücos, Ingenieros) 

- Profesionales medios (enfermeros, 
dentistas, profesores, escritores) 

- l!mple~dos de oficina y atines. 
- Viajantes comerciales, represent8.!!, 

tes, comisionistas y otros vende

dores afines. 

-Vendedores propietarios. 
- Miembros de las fuerzas armadas. 
- Artesanos y operarios (en hilande-

ría, confecc16n de vestidos, calz! 
do, carpintería, mecánica etc.) 

- Dependiente de tienda. 
- Conductores de medios de transporte 

y afines. 
- Ocupaciones no identificadas. 
- No declaran ocupaci6n. 

TOTAL 

Valores Absolu
tos. 

3.142 

1.248 

2.700 

719 

1.548 

1.028 

4.244 
109 

965 
44 

274 
1.461 

2.757 

20.239 

" 

6.2 

3.6 
7.6 

5.1 
21.0 

0.5 

4.8 
0.2 

1.4 
7.2 

13.6 

100.0 

FUENTE: DANE. Quinta enuuesta sobre 1ncl1naci6n profesional 1961, 

Bogotá, 1962. p.p. 56-63. 
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con base 20.239, es decir, no teniendo en cuenta las categorías "ocupa

ciones no identificadas":, "no declararon ocupación alguna", se puede 

decir a groso modo que la estratificac16n social de los ~ltimos afios de 

bachillerato en Colombia, en el periodo estudiado, se distribuye de la 

siguiente manera: el 27.41 por ciento en los estratos altos, el 64.59 

por ciento en los estratos medios y el 8.o por ciento en los estratos 

bajos. El porcentaje de los estratos bajos esta un poco sobre estimado 

debido a que no todos los11 artesanos" pertenecen a estratos bajos. 

Una visi6n m!s significativa de la incidencia de la educaci6n me

dia en la movilidad social se obtiene calculándo un indice de bachille

res seg4n ocupaci6n del padre o tutor*• Que se puede interpretar como 

la posibilidad te6r1ca que tendría un estudiante de culminar aus estu -

dios de ensefianza media e inclusive de aspirar a la universidad de acu!r 

do con el grupo ocupacional a que pertenece el padre o tutor en el afio 

de estudio. Para el c!lculo se ha tomado el porcentaje de poblaci6n ec~ 

n6micamente activa del censo de 1964, utilizando para efectos de compa

raci6n una muestra estudio en 1968, por tanto los datos se deben tomar 

como una aproximación en 1968. 

• Se calcula con la f5rmula siguiente: 

----
::.( % bachilleres ) 

% ocupaci6n del pndre 7 
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En el cuadro No. 10 se observa que las probabilidades de que un 

hijo de personas pertenecientes al grupo O y al grupo 1, es decir, de 

aquellos bachilleres que dependen econ6micamente de un 6.5 por ciento 

de la poblac16n econ6micamente activa cuyo nivel socio-econ6mico es al

to, concluya su educaci6n media en 1968 es aproximadamente el 40.31 por 

ciento. Para los estratos medios, los grupos ocupacionales 2 y 3 que cg 

rresponde un 12.8 por ciento de la poblaci6n econ6micamente ·activa la 

probabilidad de que un hijo de personas de estos grupos haya concluido 

sus estudios de enseñanza media es de 47.45 por ciento .mayor que el ante 
. -

r1or. En los estratos bajos un 9.72 por ciento de los hijos de trabajad~ 

res pertenecientes a estos grupos (4,5,6,7/8 y 9) tuvo la posibilidad -

de concluir su educaci6n media en el año de 1968. Este grupo esta con -

formado por el 79.8 por ciento de la población econ6micamente activa. 

Las mayores posibilidades te6ricas de terminar la educaci6n media 

corresponden al estrato medio, que de acuerdo a la ocupaci6n de trabaj~ 

dores reciben ingresos más o menos fijos no muy altos pero no demasiado 

bajos y que generalmente tratan de mantener una posic16n social acepta

ble, Aldo E. Solari dice al respecto: "En Am6rica Latina como en todos 

los países la clientela esencial de la enseñanza media son las clases 

medias" ...§_/. El otro porcent:.:,.je alto corresponde a los estratos altos. 

Relativamente la posibilidad te6rica para que los hijos de los padres 

que pertenecen a los estr~toa bajos terminen la enseñanza media en 1968 

es muy bajo; lo anterior da una visi6n bastante clara de como la educa

c16n media determina una estrntificaci6n ser.dn la condición socio-econ~ 



CUADRO NO. 1 O 

INDICE TEORICO DE BA.CBILL&RES DE A.CUDDO CON LA CATEGORIA OCUPACIONAL DB SU PADRE; ;O TU'l'O• 
1968 

C6digo 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7/8 

9 
x• 

Total: 

Grandes Grupos 8cupaciona1es 

Trabajadores profesionales, 
Thcnicos y similares 

Administradores, gerentes y 
directores 

Empleados de oficina 

Vendedores 

Agricultores, pescadores, ca 
zadores, trabajadores fores-= 
tales 

Mineros, canteros y similares 

Trabajadores de los transpor
tes y comunicaciones 

Artesanos y trabajadores ocu
pados en los diversos procesos 
de producci6n 

Trabajadores de los servicios 

~ Poblaci6n eco
n6micamente acti 
va. Cens?.;de -

196'1=' 

3.9 

2.6 
4.6 
5.6 

4?~3 
o.8 

3.0 

17.5 

11.2 

(3.5) 
100.00 

~ de bachilleres 
cuyo padre o tu
tor pertenece a 
e/grupo 1968 

19.99 

4.13 
18.66 
21.54 

11.03 

2.86 

11.08 

o.4o 
(.67) 

100.00 

Indice de lJachi
lleres segfm ocu 
paci6n del padre 
o tutor. 

30.77 

9.54 
24.36 
23.09 

1.38 

5.70 

3.78 

.24 
1.14 

100.00 



Fuente: 

!V 

• 

DANB. Censo de poblaci6n de Colombia 19511 Censo de poblaci6n de Colombia 1964. 

Se ha tomado el porcentaje de poblaci6n econ6micamente activa segiin los datos 
del censo de 19641 para efectos de collparaci6n con bachilleres de la muestra 
de estudio en 1968, ese dato se debe tomar como aproximaci6D en 1968. 

Los datos correspondientes al grupo X, que aparecen entre par6ntesis 1 no deben 
tomarse en cuenta, por cuanto la definici6n de 6sta categoría para el DANE, tra 
bajadore\s que no puede~ ser clasificados, difiere de la empleada para este es= 
tudio, miembros de las fuerzas armadas. 
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mica de la poblac:l.6n. 

D. CONCLUSIONES 

En conclusi6n puede afirmarse: 

l. La gran totalidad de los egresados de bachillerato en Colombia 

pertenecen a los estratos medios y altos, por lo tanto para la mayoría 

de los egresados del bachillerato, este no es un canal de ascenso so- -

cial sino ante todo un factor de retenc16n del status. "Para las clases 

medias la enseftanza media, particularmente es un símbolo de status. Ta,! 

bien es cada vez con más intensidad a medida que aumenta el ingreso, CO! 

dici6n sine qua non para mantenerse en su posición social y conservar la 

aspirac16n de ascenderº ..1.1. 

2. Para los estratos medios no alcanzar cierto nivel educativo es 

signo de descenso social, ya que la mayoría de ocupaciones de estos es

tratos tienen como requisito el haber cursado la ensefianza media. Al re! 

pecto Solari dice: "Para los sectores superiores de la clase media, al

tos funcionarios, profesionales liberales, etc., que sus hijos completen 

la enseñanza media, por lo cual ellos mismos han pasado en su casi tot~ 

lidad, es una exigencia mínima del mantenimiento del status paternal. 

Aunque se produzca un descenso, el mínimo posible, funciones burocr,ti

cas medias, etc. requerirán haber terminado la ensei~.anza media" _:g_¡. 
3. La composici6n social del bachillerato, p6blico o privado, de

termina la composic16n social de los estudiantes de la universidad, -

puesto que los efectivos de 6sta son el producto de aquel, ya que el 



bachillerato cl&sico es el ciclo ~ducativo indispensable para ingresar 

a la universidad. 

4. El sistema de bachillerato sigue siendo un sistema cerrado, en 

cuya estructurac16n gravitan poderosos factores socio-econ6micos de se

lectividad. De modo que la escasez de planteles de educaci6n media en 

el pais se agrava con el predominio de los subsistemas privados de ens1 

lanza sobre el oficial. 

~. El bachillerato m!s que a las necesidades de desarrollo respon -
de a una demanda social de escolaridad motivada por factores de status 

y de prestigio, por lo cual produce la estratificaci6n de la sociedad y 

carece de la independencia institucional que crece con la modern1zac16n 

de la sociedad y que garantiza a la escuela el poder cumplir sus funci~ 

nas de reclutamiento ocupacional y selecc16n social independientemente 

de consideraciones adtriptivas y particularistas. La organizac16n misma 

del sistema y la selecc16n de tipos de colegio están subordinadas a val~ 

res 7 metas de clase social, cuyo fin no es una formac16n funcional siao 

la adquisici6n de prestigio. 

iu 
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IV. EDUCACION SUPERIOR Y MOVILIDAD SOCIAL 

Los posibles canales de movilidad social estan estrechamente vin

culados a la educac16n universitaria y a la incorporaci6n al creciente 

campo de la burocracia técnica. La formación universitaria se convierte 

en una condici6n cada vez más necesaria para tener acceso a posiciones 

de prestigio y de poder. Las clases medias se manifiestan en forma cada 

Yez m!s frecuente como grandes consumidores de educac16n universitaria, 

cuya esperanza de empleo esta condicionada por 6sta. 

"La demanda de nuevos sectores emergentes de clase media fue rel~ 

tiyamente controlada por un crecimiento de los cupos siempre por debajo 

de la demanda, por una mayor exigencia académica en las pruebas de in -

greso y finalmente por la ausencia de curaos vespertinos y nocturnos y 

por el establecimiento de condiciones reglamentarias de asistencia y re -
gular1dad en los estudios que vuelven imposible el desempefio simultAneo 

de los roles de estudiante y empleado" .J:._/. 

En el tercer nivel del sistema educativo el estudiante es someti

do de nueyo a un proceso de selecci6n que es dirigido por unas pocas 

instituciones especializadas. "Al respecto se plantea que ante los ex,

menes de admisi6n estan _en desventaja los estratos inferiores, debido a 

que estos exámenes son elaborados segdn los patrones de pensamiento, 

lenguaje, conceptualizaci6n ,. etc., de los estratos superiores, que se -

constituyen en "indicadores" de inteligencia y capacitaci6n" ~. Como 
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consecuencia de todo el fen6meno.de selecc16n eotnblecido en el aiutema 

educativo Colombiano, se tiene un sistema universitario estratificado 

por la. d1ferenciac16n de las instituciones segdn el origen social de su 

poblac16n estudiantil y seg6n las diversas calidodea acad6micaa de las 

instituciones participunteo en el ai9toma. 

La diveraif1caci6n que ae c,ncuent.ra on el proceno de socializac16n 

universitaria con el objeto de satisfacer las diferentes exigencias del 

mercado, cumple funciones que condicionan la movilidad social y que es

tan relacionadas directamente con la formación y sostenimiento de la 6-

lite. El sistema educativo Colombiano y especificamente el universitario, 

puede considerarse como funcional respecto de la movilidad social patro

cinada, aunque existe la posibilidad de que distintos grupos sociales -

utilicen este nivel como canal de movilidad social. 

A. BASES DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR . 

Este nivel educativo superior prepara al individuo en un ramo eepe -
citico del saber, lo capacita para el ejercicio liberal de su protes16n, 

el desempefio de la cltedra universitaria, la dedicaci6n a la 1nvestiga

c16n cintifica o a la administración pdbl.ica y privada. 

1. Det1Dic16n 1 objetivos y clasificaci6n de la educaci6n superior. 

a. Det1nic16n y objetivos 

Se entiende,por educaci6n superior, las actividades docentes 
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de inYest1gac16n, artisticas o prActicas de nivel superior que conducen 

a la obtenci6n de un titulo profesional. 

"La universidad constituye la c~spide del sistema educativo, sis

tema que tiene ante todo, una tunci6n socializadora, esto es, prepara a 

los sujetos para el desempefto de los roles a que la sociedad los destina; 

en s!ntesis, adapt,ndolos a la sociedad. Asi, en una sociedad de clases, 

el sistema educativo y la universidad como parte de ,~,contituye un ins -
trumento especifico de control social, de reproducción del sistema de 

dominac16a" .i.l. 
Se establecen como objetivos de la educaci6n superior: preparar 

el personal docente que demande el sistema educativo nacional, promover 

la torma~16n de cintificos e investigadores que demanden las necesidades 

del pa!s; analizar y enjuiciar con objetividad e independencia los ten6 -
menos sociales, econ6micos, políticos y culturales y, como resultado de 

los programas d• 1nvestigac16n que adelante, formular alternativas de -

soluc16n a los problemas nacionales; estimular la promoción individual 

y colectiva de los ciudadanos sin d1scriminaci6n de ninguna naturaleza. 

b. Claait1caci6n de las Instituciones de educaci6n superior. 

El elevado ndmero de instituciones de educaci6n superior, as! 

como el hecho de que su organizaci6n y funcionamiento esten regidos por 

una gran variedad de normas legales, son circunstancias que hacen difi

cil una clasif1caci6n de las mismas. 
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El Instituto Colombiano para el Fomento de la Rducaci6n Superior 

(ICFES) _]J_/ 6rgano de que dispone ul gobierno paro reglamentar e ina -

peccionar todoa loa osuntos relntivoa u ]9 educec16n suporior del pnia, 

ha adoptado la siguiente clüo1f1aao16n: 

1). Universidades Nacionales. 

2). Universidades Departamentales (seccionales oficiales). 

3). Un.1vers1dades Privadas. 

4). Uaiv,raidBdea en proceso de reconocimiento. 

5), Institutos do educac16n eub-pruton1ongl (carrftrae cortas). 

2. R6gimen legal Y financiamiento de la educac16n superior. 

a. Gobierno l adm1nistrac16n. 

La leg1slac16n universitaria Colombiana comprende los si -

guientea apartes: 1). Leyes orgAnicas de las universidades nacionales, 

2). legislaci6n general para las universidades seccionales oficiales d~ 

partamentales o municipales, 3). leg1slaci6n para el establecimiento y 

funcionamiento de universidades privadas, 4). regulac16n de la Asocia

ci6n Colombiana de Universidades y la del ICFES • 

• La universidad segdn decreto No. 1297 de 1964 del gobierno nacio-

nal, es la instituci6n ~ducativa de cultura superior oficial o privada, 

autorizada por el gobierno nacional para otorgar licenciaturas, grados 

profesionales y títulos acad~micos de magistf~ y doctor. 



,.. 70 -

La organizaci6n administrativa de la mayoría de las universidades 

oficiales de Colombia, siguen los lineamientos trazados para la Univer

sidad Nacional de Colombia. La autoridad máxima de la Universidad Nacio -
nal es el Consejo Superior Universitario, integrado por los ministros 

de Educac16n y de Hacienda, un decano, un profesor elegido por loa pro

fesores, un exalumno 1 que debe ser profesor de la universidad, un repr~ 

sentante de la Iglesia, un representante de las academias y ~os repre -

sentantes de los estudiantes. El Rector tiene voz pero no voto en el -

Consejo. 

En las universidades privadas hay que tener en cuenta su natural! 

za, las religiosas que dependen de la comunidad son regidas por el sup~ 

rior o -canciller. En las privadas que en general son constituidas por 

co-rporaciones o fundaciones existe un patronato integrado por los so

cios fundadores, quienes fijan pautas generales y resuelven asuntos de 

trascendencia. 

b. Financiamiento de la educación superior. 

1). Formaci6n del presupuesto. 

Las principales fuentes de ingreso de la universidad son: 

a). Asignaciones ordinaTias del sector p6blico a la educación. Aportes 

que se hacen para las diversas clases de gastos relativos a la ens1 

lanza. 

(1). Autoridades del Bstado o provinciales, municipios u otras autg 
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ridades locales; 

(2). Asignaciones para administraci6n, enseñanza, conaervaci6n y su -
ministro. 

b). Ingreso de capital. Inversiones de las diferentes autoridades pdbl! 

casen construcciones y adquisiciones de equipo permanente. 

e). Pr6etamos, para gastos de ensefianza o reintegros. Inversione.s finan -
ciadas por medio de préstamos, reintegro de las cantidades inverti

das anteriormente en la enseñanza y los intereses correspondientea. 

d). Subvenciones extra-oficiales o privadas, ayudas extranjeras, becas, 

profesores visitantes o en comisión, elementos de trabajo, etc. 

El presupuesto de enseñanza esta financiado a la vez por los po

deres pdblicos y loa recursos privados. 

Los gastos privados eatan determinados por los gastos de los par

ticulares y de loe organismos no gubernamentales que se ocupan de la•

ducac16a. Los gastos p6blicos estan constituidos por los presupuestos 

centrales y locales. Como es natural, el costo del sistema de educación 

depende en mucho del vo16men de la población en edad escolar. 

2). A:yuda externa. 

La ayuda exterior en favor de las universidades Colombi! 

nas esta representada en: 

a). Financiamiento de medidas de desarrollo que aumentan la capacidad 

fiscal del país, y se logra asi el aumento de créditos destinados 



a la nnoonunza nup,,r.·Jor, d11d 1, quo in1 loa m,,,11.0,,, p•iJftlcoa nxlate un 

fuerte movimiento en favor de los servicios de oneeftanza. 

b). Cantidades afiadidas a los pr6stamos o subvenciones para el desarro-

119 con el objeto de atender las repercusiones que el aumento de po -
blac16a un1vereitaria y otras circunstancias exigen. 

c). EmprAstitos, cr6ditos o subvenciones para proyectos determinados, 

tales como: creaci6n de nuevas facultades, proyectos de·1nvestiga -

c16n, campaftas educativas, etc. 

d). Empr6etitos a largo pls.zo y a 1nter6e m6uicrJ, cr6d1toa o aubvonc10 .. 

nea deHtinadaa concretament" o la lnfrn~etruotura universitaria. 

Los organismos internacionrrllet1 que hl.ln pr11nLndo y prestan ayuda a 

laa universidades Colombianas y en general a la educaci6n del país son: 

l. Fundaci6n FORD. 

2. lundac16n ROCKEFELLER. 

3. Banco Interamericano de Desarrollo BID). 

4. Agencia Interamericana de Desarrollo (AID). 

Como ejemplo concreto de 6sta ayuda tenemos la 1nclus16n de la un! 

Tersidad del Valle (Cali) dentro del "programa de desarrollo de univera! 

dades" patrocinado por la Rockefeller y que consiste en la organizaci6n 

completa de instituciones piloto de ensefianza superior, siguiendo los 

patrones Norteamericanos •. 

Cono ya se ha dicho la ayuda externa se centra en pr6stamos, be.-

cas y asistencia t6cnica. 

nED 1960-1966 la ayuda financiera se ea-.imaba, en aproximadamente 
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48.000.000 de d6lares. Agencia p~a el desarrollo Internacional de los 

Estados Unidos (AID) 8.400.000 dolares; Fundaciones Ford, Rockefeller y 

Kellogg, 18.000.000 de dólares; Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

15.600.000 d6laree; PNUD ~rganismos especializados 5.500.000 d6lares. 

Casi el 60% de esta ayuda benefició a las universidades. En 1967-68 se 

comprometieron aproximadamente 25.000.000 de dólares segdn el siguiente 

detalle: PNUD/OIT, 5.700.000 dólares; PNUD/UNESCO, 3.400.000·d6lares y 

BIRF, 15.200.000 d61ares. Gran parte de la ayuda t~cnica se ha recibido 

de estas mismas fuentes y también de la Repdblica Federal de Alemania 

Occidental (planes de estudios primarios y capacitaci6n vocacional), E! 

pafia (cJpacitac16n en artesanía, pesquería y construcción de barcos), 

Reino Unido (fundición y tecnología textil) Francia capacitación vocaci2 

nal), Paises ~ajos (enseñanza de la ingeniería) y Estados Unidos (ense

ftanza superior, televisi6n educativa, planificaci6n de la educación)" ....2../. 
Es importante considerar que los programas de ayuda externa a pe

sar de sus evidentes beneficios, son criticables, y con razón, por cuan

to se ha incitado o impelido de buena fi a los países en via de desarro

llo a imitar los modelos y pr!cticas de los propios países dadores ~un

que fueren visiblemente inadecuados a las necesidades y circunstancias 

de los países emuladores. 

I 

B. SITUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Con el objeto de ubicar la aituaci6n en que se encuentra actual

mente la educaci6n superior en Colombia y con ello clarificar algunos 
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aspectos del estudio, se transcriben a continuaci6n datos relevantes s~ 

bre el particular. 

l •. Proliterac16n de universidades y exRansi6n de la matricula. 

"Una de las caracteristicas más notorias de la educaci6n .supe

rior en Colombia es la existencia de un ndmero muy elevado de-institucio -
nea, oficiales y privadas, grandes y pequeftas, que dan ensefianza post

secundaria a diferentes niveles y diferente calidad acad6mica. Esta cir -
cunstancia llama especialmente la atenci6n, si se tiene en cuenta que -

la relación entre el n~mero de estudiantes matriculados en estas insti

tuciones y el ndmero de habitantes en edad de recibir educac16n supe -

rior es notablemente menor que el los países m!s adelantados y adn que 

en algunos pa!ses Latinoamericanos. Igualmente, es singular el hecho de 

que los cupos d1~pon1bles en todas estas instituciones no alcancen aª! 

tistacer la demanda, en aumento constante, como consecuencia del creci

miento demogr4tico y las aspiraciones hacia una movilidad social ascen

dente por medio de la educaci6n" _§_/• 

En el afio 1968 había en Colombia 65 instituciones de educaci6n si 

perior, entendiéndose por tal la que se inicia despu6s de los estudios 

completos de secundaria. De 6stas instituciones, 38 se denominan unive~ 

sidades, siendo las 27 restantes institutos de diversa indole, sin in -

cluir seminarios mayores ni escuelas de carácter militar. De las 38 un! 

versidades 17 eran oficiales, y 21 particulares o privadas. 



Bogotá con aproximadamente·dos millones de habitantes tiene 16 u

niversidades, mientras que Cali, Medellin, Barranquilla, centros con -

más de 500.000 habitantes poseían 8 universidades. En la actualidad 

todas las ciudades cuya poblaci6n sobrepasa los 100.000 habitantes tie

ne universidad (a excepci6n de Ci6naga), tres ciudades cuya poblaci6n 

oscila entre 50.000 y 100.000 habitantes son sedea universitarias: Pop! 

yán, Neiva y '!'unja•. 

"Es obvio que la concentraci6n universitaria se corresponaa con 

la concentrac16n urbana por la demanda de recursos de alto nivel que s~ 

lo 6sta puede aportar" _J._/ • 
En el periodo de 1940-1949 se cr~aron cinco universidades de las 

cuales cuatro eran oficiales y en el periodo posterior a 1960 se crearon 

diecisiete universidades de las cuales sólo cinco eran oficiales. 

Cabe anotar que el crecimiento universitario de los 6lt1mos aftos 

no responde a ningdn plan de desarrollo sino que m!s bien ha sido una 

respuesta espontánea e inmediata a necesidades econ6micas, politicas o 

de prestigio social. Puede considerarse también como una respuesta a la 

presi6n de bachilleres que anualmente reciben su titulo y que no tienen 

la praparaci6n suficiente para incorporarse útilmente a la fuerza de 

trabajo del país; no se les presenta la posibilidad de escoger campos 

diferentes al universitario para capacitarse y realizarse socialmente. 

En el afio de 1968, se matricularon en el nivel superior 53.770 es -
* Datos tomados del Fondo Universitario Nacional(FUN) 1968-1969 
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tudiantes teniendo el pais 19•307.908 millones de habitantes o sea que 

en ese afio babia 28 estudiantes de educac16n superior matriculados por 

cada 10.000 habitantes. Mientras que en el año de 1964 babia 33.420 es

tudiantes en el nivel superior en relac16n a una poblaci6n de 17 1484.501 

millones de habitantes. Con el tin de comprender el gran esfuerzo reali -
zado por el pais para ampliar los cupos universitarios de acuerdo a la ·~ 
urgente necesidad que tiene Colombia de cuadros dirigentes,. se observa 

c6mo en los dltimos años la matricula de educaci6n superior presenta un 

crecimiento progresivamente acelerado (Ver cuadro No. 11). 

Haciendo referencia al crecimiento de la matricula antes anotado 

1 relacionándolo con los cuadros docentes universitarios, encontramos 

las siguientes conelusiones:"En 1960 las universidades oficiales emple! 

bu 1.735 profesores, de los cuales el 25 por ciento eran de tiempoºº! 

pleto o dedicac16n exclusiva. En 1968 el ndmero de profesores se había 

elevado a 5.133_ de los cuales el 53 por ciento eran de dedicac16n exclu -
siva. De 436 profesores de ded1caci6n total se paa6 a 2.737 contabili -

zando dnicamente los docentes de universidades oficiales. Es decir mio -
tras la matricula de las universidades oficiales se multiplic6 por algo 

mls de dos en el periodo 1960-19681 el vol6men de profesores se multi -

plic6 por tres 1 el de dedicaci6n exclusiva por seis"~ 

En el cuadro No. ·5 es posible apreciar que en 1968 la enaeft8! 

za superior hab1a crecido, con respecto a 1960 el 197.82 por ciento. El 

ten6meno viene acompaiiado de un cambio de importancia cuantitativa de 

las facultades que integru la Universidad Nacional. En el caao aoncreto 



ANOS 

1.950 
1.951 
1.952 
1.953 
1.954 
1.955 
1.956 
1.957 
1.958 
1.959 
1.960 
1.961 
1.962 
1.963 
1 .. 964 
1.965 
1.966 
1.967 
1.968 

CUADRO NO. 1., ~ 

PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN LA EDUCACION SUPERIOR {1959-1968) 

TOTAL 
GENERAL 

10.632 
11.296 
11.607 
11.629 
11.996 
13.284 
14.673 
14.769 
17.122 
19.383 
20.687 
24.371 
27.410 
30.072 
33.420 
3<1.070 
49.930 
46.899 
53.770 

C,antidad 

2.995 
3.665 
3.840 
3.903 
4.217 
5.032 
5.769 
5.743 
6.637 
7.504 
8.292 

10.139 
11.611 
12.594 
14.503 
17.396 
23.308 
20.109 
23.283 

MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES 

PRIVADAS OFICIAl:-ES 

~& respecto 
total 

28.2 
32.4 
33.1 
33.6 
35.2 
37.9 
39.3 
38.9 
38.8 
38.6 
40.1 
41.6 
42.4 
41.9 
43.4 
45.7 
46.7 
42.9 
43.3 

IDHVERSIDAD NACI02,AL 

Cantidad 

4.821 
4.964 
4.419 
4.520 
4.562 
4.454 
4.586 
5.066 
.5.072 
5.977 
6.479 
7.211 
8.054 
8.543 
8.437 
9.617 

11.186 
12.530 
13.078 

~:6 respecto 
total 

45.3 
43.9 
38.1 
38.9 
38.0 
33.5 
31.3 
34.3 
29.6 
30.8 
31.3 
29.6 
29.4 
23.4 
25.2 
25.3 
22.4 
26.7 
24.3 

·~a.::t i,ia.d 

2. 5:..ó 
2. -~~-57 
3.34-3 
3.20é 
..., :,, ·_..,. __ 
: .7,;:¿ 
~.31.s 
3.960 
5.4-J..3 
:; .9fJ 2 
~ ...,- ,.. 

..,, • """'!' f --,, --· 
:.J2.l 
~--~5 
.;.:;~=; .. - ~.,,,,, / 

_._..:+-:;:; .,. 
....... ,~--. _,../' 

l5.+3ó 
l~.260 
1~ • .'..;.09 

0-:'RAS 

:o resyecto 
total 

26.5 
23.6 
28.8 
27.5 
2ó.8 
28.6 
29.4 
26.8 
31.6 
30.4 
28.$ 
28.0 
28.3 
29.,¡ 
31.3 
29.0 
JO.·? 
30.4 
32.~ 

1''UENTE: DANE. Educa,ción. Superior 1967-1968-1969. .3oeotá, Departaner..to Ad.::i::is tra ti vo :;acio!la: 
de Estad~istica, 1970. 
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de ésta universidad, el mismo cuadro, revela que el aumento en la matr! 

cula en el periodo 1960-1968 fué de 93.39 por ciento. 

2. Naturaleza de la educac16n superior: P~blica y Privada. 

La educac16n superior en Colombia se encuentra dividida, práctic! 

mente, en dos tipos de univ~rsidades: pdblicas estatales y privadas. 

La universidad privada en Colombia obtiene sus ingresos fundamen

talmente de las matriculas que pagan sus alumnos. Este fen6meno hace que 

las instituciones privadas esten tan e6lo al alcance de las:clases altas 

que son quienes pueden pagar altos costos de matricula. 

"En el campo privado se puede distinguir un grupo de universida -

des de considerable prestigio (Andes, Javeriana, Bolivariana, y del Ro

sario) que tienen 178 aspirantes por cada 100 cupos ofrecidos, mientras 

que las restantes universidades privadas se sitdan en 138. Las demandas 

est6.n reguladas por las variables de prestigio académico de las univer

sidades ofertantes de cupos, precios de las matrículas, formaci6n inte

lectual de los aspirantes y prestigio de las carreras otrecidaé por las 

universidades. Las universidades de alto nivel acad~milco tienen aspiran -
tes de alto nivel pre-universitario, y si se trata de privadas los es -

tudiantes son tambi6n de altos ingresos" ..:L.I. 

A pesar de que la Universidad Nacional es actualmente la de mayor 

importancia en el pais por su ndmero de alumnos, de carreras, de profe

sores, etc., de continuar las tendencias que presenta desde hace algunos 

afios serA desplazada y superada por otros centros de educación superior, 
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privados u oficiales. Estas teñdoncias en términos cuantitutivos pueden 

verse en el cuadro No. 11. En 1950 la Un1vero1dad Nacional tenia onai 

la mitad de los eotudiantes un1voro1tar1os del pa1a¡ ou poblac16n era 

mayor a la de laa univoraidL1dea privado.e juntas y suporior a la de lae 

otras universidades oticialea. 

~111 1968, el total de uus mntriculados, u6lo olconza a ser la cua¡ 

ta parte de toda lafpoblaci6n un1vera1taria siendo interior al ndmero de 

m~triculados tanto de las univeridadea ofici~lee como de las privada&, 

3. Adm1s16n y deaerc16a 

.Una vez terminada la educaci6.n media se pres en ta el problema de 

ingresar a la universidad. Sin considerar a todos los que por razones 

de aptitudes, problemas econ6micos, familiares o geográficos no presen

tan solicitud de adm1si6n a las instituciones de educaci6n superior, s~ 

lamente un 42.0 por ciento de los que solicitan ingreso a la univeréi -

dad son aceptados, es decir para 48.075 solicitudes hay 27.842 cupos 

disponibles !Q../. 

Los datos que existen para la Universidad Nacional son bastante 

representativos de la situac16n a nivel nacional; en 1961 las solicitu

des para ingresar a la universidad son 4.052, de las cuales son acepta

das wiicamente un 40.0· por ciento, de 6stos el porcentaje de egresados, 

en 1968t es de 57.0 por ciento. La deserción en el periodo 

1960-1968 es de 43.0 por ciento. Hay carreras que alcanzan 

estudiado l 
más del 75.~ 
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por ciento de la deserc16D y solamente se presentan tres de ellas (Medi -
cina, enfermeria y agronomía) en que la deserción es inferior al 20.0 

por ciento. Otro dato importante que se deduce del cuadro ndmero 12, 

es que del total de los que aspiran a cuDsar y terminar una carrera, tan 

s6lo lo logra un 25.5 por ciento. 

CUADRO No. 12 

SOLICITUDES ACEPTADAS Y RECHAZADAS, EGRESOS Y DESERCION DE 
ALUMNOS QUE ENTRAN EN 1961 Y SÁLEN EN 1968 

Egresos 

915 
Deserci6n 

691 

Aceptados 

1.606 

No aceptados 

2.446 

Solicitudes de aspirantes 

4.052 

r 
( 
~ 

( 

FUENTE: DANE. Educac16n Superior 1967-68-69, Bogot&, DANE, 19?0. ~. 227< 

La deserc16n en la universidad obedece fundamentalmente a dos cau

sas: la primera es acad6mica, se produce cuando el estudiante no cumple 

con los requisitos acad~micos que le exige la universidad, en este caso 

6sta lo rechaza, la segunda se refiere a los factores socio-econ6micoa, 

el estudiante se enfrenta a una serie de obstáculos: dificultad de vi

vienda, necesidad de tener alguna ocupación por insuficiencia de fondos 

/ 
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para subsistir, falta de préstamos para estudiar, etc. 

Hipot~ticamente puede considerarse que la deserci6n en la univer

sidad como en el ciclo primario y secundario, se registra principalmen

te en 101 entroton bajoa; para oomproburlo ooncr,i,tQmanto en 11 onao dt 

la un:t.voraidsd, «ii• neoes1tor!a conocer la oompoeioi6n F..'00:1.al de 101 e•• 

tudiantea que ae matricularon en la un1vera1dud cinco o seia aftos antea 

de la fecha del censo de graduados, estableciendo as! loa limites de una 

generac16n: los que comienzan la universidad y los qua cinco o seis a. 

ftoe mAa tarde la terminan. Sin embargo las razones aludida• para loa e¡ 
' 

cloa primario y secundario y su incidencia en el superior corroboran la 

h1p6tes1s, permitiendo concluir que este hecho (deserci6n) es altamente 

significativo en la consideraci6n de la educaci6n como canal de asceneo 

social. 

C. INCIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LA MOVILIDAD SOCIAL 

En Colombia los factores que tienen reliC16n con el origen familiar 

son ah significativos en la adquisici6n de status, a 6stos se su~~ ea 

gran medida los de tipo cultural representados por la posesi6n de titu

los universitarios, estos establecían (hasta la expansi6n de la matr1g 

la) el sjmbolo exterior de un status social superior y justificaban el 

derecho e&cluaivo de lá 61ite a la dirección de la sociedad, puesto que 

era el grupo con mejor formaci6n para acceder al poder. La Universidad 

Nacional era el centro de socializaci6n de esa ,11te. 
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El proceso de urban1zac16n y desarrollo de los sectores secunda -

rio 1 terciario permiti6 que las clases medias adquirieran cierta impor -
tano.ia en la sociedad Colombiana y su acceso cada vez más creciente al 

sistema educativo. Sin embargo se observa que la estratificac16n del 

sist~ma educativo hace que la posibilidad de que la ensefianza universi

taria permita la movilidad ascendente este reducida a los sectores ya 

movilizados culturalmente, es decir, a quienes pertenecen a familias cu -
·yos padres han realizado estudios superiores~ 

La creaci6n de la Universidad de los Andes (1948) provoca el des

plazamiento de la 6lite hacia ciertas universidades privadas, lo que de 

hecho produjo el descenso del prestigio del titulo de la Universidad Ha -
cional. Los t!tulos tienen valores sociales distintos seg4n la un1vers1 -
dad que loa otorge. 

"Las clases medias de la Universidad Nacional se encuentran en la 

situac16n de que el solo titulo profesional como tal no tiene un valor 

uaiversa11 base de la movilidad competitiva, sino que las posibilidades 

de competir de acuerdo a calidades acad&micas estan comprometidas por 

la demanda de educaci6n universitaria de otras capas de las clases me -

dias que recien!_emente adquirieron ese status y que carecen de la for• 

c16n intelectual pre-universitatia adecuada para ingresar a la Univers! 

dad Racional, lo que s6lo lograrian en el caso de que 6sta aceptara una 

mod1ticao16n, con riesgos de descenso de nivel acad6111éo como resultado 

de esas incorporaciones" !1.1. 

"El temor al descenso de prestigio se constituy6 en el elemento 
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subyacente de las racionalizaciones. En competencia dentro del mismo 

mercado profesional con las universidades privadas de prestigio y con 

ciertas universidades oficiales del tipo "enclave", las pol1t1cas preco -
nizadas por autoridades y por miembros de la universidad Nacional han 

consistido en limitar al m!ximo el ingreso para utilizar los recursos 

disponibles en el logro de una capacitaci6n t~cnica que permita a los 

egresados competir con los de las un~versida~~s mencionadas, :eompensaa

do carencia de pos1ci6n social con conocimientos acad6micos. El temor 

al descenso social caracter!stico de las clases medias se proyect6 a la 

universid~d, identificada con las clases más antiguas, deseosas de com

petir en el reclutamiento de las posiciones más elevadas del sistema 

social"-~. 

Fuera de las universidades privadas u oficiales de prestigio, se 

encuentran las de ciudad o provincia (privadas u oficiales) de bajo sta -
tus social o ac~dlmico, para cuyos egresados la situac16n de competen -

ciase hace a otro nivel: en provincia, en pequefias empresas, bajo de -

pendencia de otros profesionales, etc.; 6sto no lee impide la movilidad 

ascendente aunque su base sea siempre interior a la de las universi~ades 

de prestigio, !~ilizando otros canales (pol1tico) los individuos logran 

ascender teniendo como apoyo, desde lu&go, el factor educativo. 

Como es obvio, a la universidad, ingresan solamente aquellos est! 

diantes• que han salvado los obstáculos (econ6micos y sociales) present! 

dos en los ciclos de ensefianza primaria y m~uia; como se ha tratado de 

demostrar las personas de los estratos bajos tienen menos\l>osibilidades 
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de tr1'htar sobre 61loe siendo los más frecuentes la falta de recursos 

econ6micoa para hacer la invers16n que el ingreso y permanencia en el 

sector educativo exige. 

La lim1tac16n que se encuentra para hacer el an!lisi~ del ciclo 

universitario, es la falta de datos de la educac16n superior como canal 

de movilidad social; por esta raz6n se toma como base la Universidad Ra -
cioaal que posee algunos datos esclarecedores y es considerad.a como la 

Universidad pdblica m!s importante del país. 

La forma mls clara de establecer la relaci6n entre educaci6n y •i 

vilidad social es comparar el grado de instrucción de los estudiantes 

con su posici6n ocupacional relativa a la de sus padres. AdemAs es nece -
sario saber qui6nes concurren a la universidad cuáles son sus caracteri! 

ticas soc1oeeon6micas para lo cual analizaremos la procedencia geogr,fi -
ca, el origen escolar, la estracci6n social y econ6mica, la comb1nac16n 

de estos tres fac~ores permitirá determinar a qui6n sirve la universidad. 

Origen social de los estudiantes. 

La defini~i6n de individuos y familias en términos de estratos 

sociales requiere la utilizaci6n de diferentes indicadores establecidos 

de acuerdo al tipo de sociedad. Entre ellos el socio-profesional es el 

que, en forma individual, da una representaci6n más cercana. de la pos1-

c16n de estrato social. 
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La categor1zac16n que se utiliz6 para determinar la ocupa~• 

c16n de los padrea de los estudiantes del censo permite hacer un an611• 

111 m,1 objot1vo del origen soaial de loe eatulllontaa, aeg6n categor1aa 

1ooio-prot,,rton1al11 ,¡ 1ut 1 • fl UtJ •• Jmdr1 a hnottr ª"" l•• 0Atw1or!1u1· ut1.l'1. 

1ada1 111 l.oa oeruma di 1,obJaa16n. 

El 77.6 por ciento de loa eotud1antea de la Universidad Nacional 

pertenecen a loa estratos modios, entre 6stos 23.4 por ciento al estra

to medio alto, 33.5 por ciento y 20.7 por ciento correeponderia a los 

estratos medio y medio bajo, awtque esta·clasificac16n es bastante hip2 

tltica por el tipo de datos y clas1ficac16n que se analizan• s61aaente 

el 6.7 por ciento de la poblaci6n estudiantil de la Universidad Nacional 

ea reclutado en la poblaci6n obrera, y de éstos el 4.4 por ciento entre 

loa "obreros calificados" y "capataces" los "obreros no calificados" es -
tan representados por un 2.3 por ciento. 

L9a estratos altos, en este daso se toma como representativo la 

categoría de 11patr6n con más de 50 empleados, altos Jetes de la adminia -
traci6n p6bl1ca o privada, rentistas", estan representados por un 8.o 
por ciento del total de los estudiantes de la universidad. Hay que tener 

• Por Ej: Los dos renglones que hacen referencia a los trabajadores por 
cuenta propia (con o sin local propio), no se sabe si se re
fieren a protesio~ales en un local alquilado, o se refiere a 
un pequefio comerciante en un local alquilado. 



' 8 '.;. 6 -

en cuenta que desde el punto de Yista cuantitativo los estratos altos 

son bastante. reducidos. 

Para los estudiantes que proceden de los estratos bajos (6.7%) la 

educac;6n universitaria es un canal de movilidad social ascendente; lo 

mismo puede decirse para el estrato medio bajo (20.7%), es decir que la 

universidad es un canal de ascenso social para un 27.4 por ciento, sie! 

pre y cuando los egresados de la universidad encuentren en el sistema 

socio-econ6mico del país un campo propicio para desempefiarse profesio

nalmente. 

Del cuadro No. 13 puede deducirse que la estrat1ficac16n so-

cial femenina es más rígida que la masculina en los estratos bajos las 

mujeres estan representadas en un 4 por ciento y los hombres en un 7.4 

po~ ciento. En los estratos altos las mujeres estan representadas por 

un porcentaje superior (33.9%) al de los hombres (30.8%) la causa de 

esta diferencia se puede encontrar en el bachillerato. 

La estratificaci6n social de la Universidad Nacional es un refle

jo de la estratificaci6n social de la sociedad pero de manera invertida; 

loe estratos sociales más representados en la universidad son loe menos 

representados en la poblaci6n activa. Por Ej; la clase alta tiene una 

representaci6n en la universidad de un 8 por ciento, y si se considera• 

coso generalmente se hace, que illa no ocupa más que el 2 por ciento 

de la poblaci6n activa, es evidente que estl sobre-repreee~tada. Loa~.! 

tratos bajos, (obreros) estan representados en la universidad por un 
de 

6.7 por ciento y en cambio la poblaci6n activa masculina de m6.s de 40 

dos UD 28.0 por ciento son obreros. 



CUADRO No. 13 

ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
1 

COLOMBIA 1967 

Ocupaci6n del padre Hombres 

• Patr6n con más de 50 personas emple~ 
das (grandes agricultores y ganade -
ros, grandes comerciantes e indus -
triáles). Altos jefes de la adminis-. 
traci6n p6blica o privada. Rentistas. 8.1 

' 
- Profesional universitario indepen -

diente. 4.9 
- Patr6n con 6 a 49 personas empleadas 

(medianos agricultores y ganaderos, 
medianos industriales y comerciantes) 
Jefes intermedios de la administra -
ci6n pdblica o privada (máe de 10 pe! 
sonas a ous 6rdenoe). 17.8 

- ¡;;mpleado calificado. 7. ') 

• Patr6n con 1 a 15 personas empleadas 
(pequeftos agricultores y ganaderos, 
artesanos y pequefios comerciantes). 
Jefe de menos grado de la adminstra 
ci6n pdblica o privada (1 a 10 pera~ 
nas a suc 6rdenes). 17.9 

- Trabajador independiente (sin perso-
nas a su cargo) con local propio. 8.2 

- Trabajador independiente (sin perso-
nal) sin local propio. 13.6 

- Empleado no calificado. 7.3 

- Capataz. 0.3 
- Obrero calificado. 4.4 
- Obrero no calificado. 2.7 

- Otras ocupaciones. 6.6 
- Sin información. 0.7 

TOTAL 100.0 

Mujeres Total 

s.1 a.o 

20.3 18.4 
9.5 8.o 

15.1 16.7 

10.7 8.8 

12.9 13.5 
6.9 7.2 
0.2 0.3 
3.1 4.1 
0.7 2.3 
6.5 6.5 
0.5 o.6 

100.0 100.0 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. Censo de estudiantes, 1967, 

Bogotá., Universidad Nacional, 1968. P. 71. 
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2. Origen ecol6gico de loa estudiantes 

El lugar de nacimiento y el lugar donde se realizaron estudios 

pre-universitarios son indicadores s6lidos de las posibilidades·de acc! 

so a la educaci6n superior de las distintas regiones y &reas del pa!s. 

Las diferencias más explicitas son las que se originan en la con

dici6n rural y urbana. En la zona rural la d6bil oferta edu~ativa y ~u 

limitac16n al nivel pe primaria, tiene un efecto de privaci6n mayor que 

el proveniente de la estratificaci6n social, ya que al mismo nivel esta -
tigráfico la población urbana tiene ofertas educativas mayores. 

CUADRO No •. 14 

LUGAR DONDE CURSARON EL CICLO SECUNDARIO 

Lugar de nacimiento Hombres 

- BogotA 38.9 

- Ciudad importante (más de 

100.000 habitantes) 35.5 

- Ciudad intermedia (entre 

10.000 y 100.000 habitantes) 23.6 

- Pequefia ciudad o zona rural 
menos de 10.000 habitantes) 1.3 

- En el extranjero. 0.5 

- Sin 1nformaci6n. o.2 

TOTAL 100.00 

Mujeres 

22.1 

18.6 

1.5 

o.a 
o.6 

100.0 

Total 

42.7 

32.6 

o.6 

100.0 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. Censo de estudiantes, 1967 
P. 25. 
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La un1vero1dl1d Naclona·1 01,rt& múnop<>llzo.da por loe estuditnte,a que 

hio1eron nub o~tu1Hom atJcurHlud os en ln111 ,r.r&1n1iAR o1.11d,uh,s1 laa pequefla• 

oiudndea o zun~n rural•• npnnna ~nt6n ropro~cntndnn, 0oK4n el ouadro No, 

14 r el 75.3 por ciento de loe estudiantes hizo mu ciclo secundurio 

o de enseftanza media en una ciudad de más de 100.000 habitantes, dentr~ 

de las cuales la sola capital tiene el 42.7 por ciento. lo hicieron en 

oiudadea intermedias" un 22.5 por ciento y en "pequetíae ciudades o zo

nas rurales" el 1.3 por ciento. M&s de lo mitad de las mujeres el 56,4 

por ciento realizaron la ensoflanza media en Bogot, trente a 38,9 por 

ciento de los hombres, en "pequefia ciudad o zona rural" el porcentaje 

es muy aimi~ar: 1.5 por ciento de las mujeres y 1.3 por ciento de los 

hombres. 

La poblaci6n estudiantil de la universidad Nacional es en su gran 

mayoría de origen urbano, además aquella que proviene de pequeñas ciud! 

des o zonas rurales, ha pasado antes de ingresar a élla, por un medio 

urbano como lo es la enseñanza media. El 38.5 por ciento de los estudi,!D 

tes naci6 en una de las tres ciudades principales del país (Bogoti, Med! 

111n y Cali), el 52,5 por ciento en ciudades de más de 100.000 habitan

tes. Una tercera parte (34.7%) naci6 en ciudades entre 10.000 y 100.000 

habitantes, y el 11,4 por ciento en la zona rural o en pequeñas eluda -

des con una poblaci6n menor de 10.000 habitantes (Ver cuadro No. 15). 

Como se puede observar el origen de los estudiantes de la univer

sidad Nacional es predominatemente urbano, tanto en lo que hace refere! 

cia al lugar de nacimiento como al lug,:,.r donde cursaron su ciclo de en-
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CUADRO No. 15 

LUGAR DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

Lugar de nacimiento Hombres 

- Sin informac16n 0.2 

- Gran ciudad (BogotA, Medellin, 
Cal1). 37.4 

- otras ciudades de m!s de 100.000 

habitantes. 

- Ciudad intermedia entre 100.000 

y 10.000 habitantes. 36.0 

- Zona rural o pequeña ciudad 
(con.10.000 habitantes). 11.3 

- Ea el extranjero. 1.0 

TOTAL ¡oo.o 

Mujeres 

42.8 

11.8 

1.2 

100.0 

Total 

0.2 

38.5 

11.4 

1.1 

100.0 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. Censo de estudiantes, 1961. 
P. 17. 

señanza media. Es significativo el hecho de que en un pais donde cerca 

del 50 por ciento de su poblaci6n es rural los estudiantes de la UD1ver 
. -

sidad Nacional nacidos en una poblaci6n de menos de 10.000 habitantes O 

en zona rural, s6lamente alcanzan a 11.4 por ciento. 

Se observa además que los cax·,.tcteres del dualismo urbano-rural en 

Colombia tienen el papel de variable dominante en la distribuc16n ecol6 -
gica de los estudiantes universitarios. La ausencia de oferta educativa,, 
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el~ »01:t.bil:Ld1cl11 d• aoo,10 a la oultura y de oportuaidact,1 ,, movllid14 

101111 »ar• la poblaa16n rural y d• pequeA01 oantroa urbano,, aon IIP•& 

to1 41 un hacho fundamental de la ••truotura 1001a1 oomo •• la pu•i•'-· 

paoi6a tn 11 poder y la cl1atr1buo16n de 1,ua el•••• 100:111•1 en OolomlaSa'.-

1•• tiene oaraottr•• dit,rent•• ,n loa med1oa rural y ur~aao. 

3. ·ori¡en escolar de los estudiantes. 

Cerca de lu dos terceras partes de los estudiantes de la t1'1~\,. 

da4 Racional (61.4%) hicieron el ciclo primario en establec1mientoa Jiii' 
Ta4oa, 1 el 38.6 por ciento en establecimientos pdblicos.JJ/• 

CUADRO No. 16 

NATURALEZA Y TIPO DE INSTITUCIONES DONDE CURSARON EL CICLO DE 
ENSENANZA MEDIA 

i~turaleza 1 tipo de Instituci6n Hombres Mujeres Total 
-- Pdbl1ca 46.6 36.9 44.4 

- Privada 
Religiosa 38.1 48.1 40.3 

Laica 34 • .5 13.7 14.4 

- En el e•tranjero 0 • .5 o.a o.6 

- Sin informaci6n 0.3 0.5 0.3 

·TOTAL 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. Censo de estudiantes, 1967. 

P. 26. 
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Hay que recordar que en Colombia el vol6men de la primaria priva

da es bastante reducido en comparac16n con el de la primaria pdblica, 

por lo tanto puede decirse que la mayoría de efectivos de la universi -

dad provienen de una minoría de individuos que hacen su primar.ia en los 

establecimientos privados. 

Seg6n el cuadro anterior el 54.7 por ciento cursaron sus estudios 

de enseftanza media en una 1nstituc16n privada, y el 44.4 por. ciento en 

instituciones pdblicas. Las mujeres presentan una tendencia mAs marcada 

por las instituciones privadas, y d~ntro de ~atas por las religiosas. 

Ro se puede afirmar segdn los datos analizados, que la mayoría de los• 

estudiantes de la Universidad Nacional proceda de un bajo origen social, 

econ6m1co y cultural, ya que cerca de las dos terceras partea de lapo

blac16n estudiantil hicieron sus ciclos primario y medio en institucio

nes privadas. 

El proceso de selecci6n iniciado en la escuela primaria se conti~ 

nda a lo largo del ciclo medio a favor de los estudiantes que asisten a 

instituciones privadas. 

4. Nivel educativo de los padres. 

El grado de educaci6n recibido por el padre y en general el 

"ambiente educativo" qu~ exista dentro del grupo familiar, ea de gran v 

importancia para el conjunto de motivaciones y de actttudea hacia la•

ducac16n. 

La pos1c16n social ocupada por una familia en la estructura sociala, 
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CUADRO No. 17 

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION .TOTAL MASCULINA DE 40 ANOS Y 
MAS smUN EL CENSO DE 1964 Y DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTF.S 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

De la poblaci6n to 
IIVEL EDUCATIVO tal Masculina de-

40 ailos y más de 
edad (1) 

- Analfabeto 33.4 

- No asistieron a la escu! 
la. ---

- Primaria (completa o in-
completa). 56.1 

- Secu.ndaria (completa o 
incompleta) 7.9 

- Universidad (completa o 
incompleta) 1.6 

- Otros tipos de estudios 1.0 

- Sin 1nformac16n ---

TOTAL lOO.O 

De los padres de loa 
estudiantes de la u. 
Nal. (2) 

1.8 

0.5 

100.0 

FUENTES: (1). •·XIII Censo Nacional de poblac16n (Julio 15 1964)• .a.su 
m~n general, Imprenta Nacional, BogotA, 1967 

(2). Universidad Nacional de Colombia. Censo de estudiantes 

1.222, Bogotl, 1968. P. 68 

esta determinada, generalmente, por la posici6n social ocupada y desem

peftada por el padre o jefe de familia, los hijos tienen el status ada -
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arito del pudre; CUQndo ~n la wd~d ~dulta tien~n unA poaioi6n interior 

a ].a dt IUIJ J)Adrt1, 1H tl:tat c1111 han #lUCr!t111 ,,,u, 111ovili<111d ,J11oanderat1 'I 

1d c,our:r·• lo oontrgr1.o une mov.U1.dnd :a,;cr-m,1Ant11. 8&to tiane grán impot 

ianoJ.a. peara •l anA11ais ele J._ movJ Uchti •wcH/i,1.1. p•1r· du111 razr.,neaa 1. por• 

que aeg4n el nivel educativo loa padrea trataa de obtener un n1v•l eda• 

oativo- mayor o al menos igual al alcanzado .por Allos para sua hij·~a; 

2. porque la relac16n entre la eduoac16n del padre y el nivei alcanza.do 

por sus hijos da una idea de la educación como canal de movilidad so -

cial. 

En el cuadro lo.17 se presentan los datos comparativos del nivel 

educativo de los padres de loe estudiantes con el nivel educativo de la 

poblac16a total masculina de 40 aflos y mAs sagdn el censo nacional de 

poblac16n de 1964. Teniendo en cuenta que en 1967 el 87 por ciento de 

loa estudiantes de la Universidad Nacional tenia 19 o mis afios de . 
edad 1a./ sus padres pertenecian al grupo de edad 40 o ús en el c,nao 

de 1964. 

En dicho cuadro se aprecia que el 45.6 por ciento de los padres 

de los estudiantes de la Universidad Nacional recibieron educac16n me

dia¡ en cambio de la poblaci6n total a que pertenecen los padrea, s6la

mente el 7.9 por ciento alcanz6 6ste nivel. El 18.7 por ciento recib16 

educac16n universitaria y sólo el 1.6 por ciento del total de la pobla

ci6n lleg6 a 6ste nivel~ El 1.8 por ciento de los padres "no asistieron 

a la escuela" aunque estos no pueden ser identificados como -analfabetos, 

ya que por otros medios pueden haber sido alfabetizados. El 33.4 por 
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o1ento de loa pndror, d• loe entudi11nt.ei;i ,:¡¡111:l,:wtt.-,ron a lr,a prima.ria y del 

total de la. pobla.c16n eetnn ub1al.ldoa, fJn eat,. m1mma oategoria •l ,6,l 

por ciento. Una tercera parte de la poblao16n de 40 aftas y•• ea •nal• 

tabeta. Se puede concluir que en relac16n a ou ganerao16n loa estudian• 

te, de la Un1vera1d1Jd Nacional son un grupo ¡,r1v11egiado dead1 tate pu¡ 

to de v11ta, ya que por el nivel cultural sus pndrea son oonaoian.ttto de 

la1 conaeou,nciaa que trae el, hnoho da no p1·opr.,,.01onarl•• un• m,ayor •• 

duoao16n, ol no hncurlo ~erA 1lgo mucho m4s fuerte qua n•g~rlo1 111 po• 

1ib1l1dadea da aaoanao aooial, aerA aseguror una movilidad •oaial d11•• 

oendente inevitable, que factores soc1o-cultul'alea hacen penosa porque 

pueden implicar la pr&ctica de un trabajo manual, .considerado como de-

gradan.te. 

Un factor complementario al nivel educativo de los padres es la 

existencia en el seno de la familia de personas graduadas en la univer

sidad y de hermanos que realizan a realizaron estudios universitarios, 

lo que viene a confirmar la importancia del ambiente educativo familiar 

en la satisfacci6n de nuevos y mejores niveles de aspiraciones educati• 

vas o escolares. 

De hecho, la influencia cultural familiar aumenta las perspectivas 

de una mayor escolarizaci6n como resultante de la adquisici6n de nuevos 

y mejores niveles de aspiraci6n o impulsos de ascenso social por lo que 

se considera a la escuela como el máximo canalizador de esas aspiracio

nes y como un mec,mismo distribuidor, a la larga, de posici6n social. 
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D, CONCT,U:noNJ·:~ 

l. J,,u, J.umJIJJ.l:l<l:1d~A ria r¡UA ln rirluo,~clfm.un1V"I'F;l.t.~rla R10t6fl nomo 1/ 
canal .de movilidad ooc lul, outé.n r-,rJucid{JS a loa aoct,,r,,o ya mov111zadoa; 

anteriormente, en t~rminos educativos. 

2, El car&cter elitista de la univeraided Colombiana depende de· 

v(\lrioa f,a.ct"ree "xternoo o ~ll1J. J.a univoru:l.fl:.,d .rocibe 11n estudiantado 

1elttoc1..onado ,,rev·l·Amfln Le ""' 1.rnuerdo ,~ 1 r.ie a,u·1~0 ltu·t,it. t cna de 1~ entruO• 

tura l!looi,ü¡ y ou runcJf.m dnm11ornllzn11t>rA rwl11 p11l'llclll oonsi.ntir •n nbrir 

al mAx1mo su capr1c:lda.d de e,tuc, ci6n Hn 11,rn conlllciones mAa adeauadaa Pi 

ra que los 1;lumnos de distintas c:1paa sociales puedan estudiar. 

3. La correlaci6n entre expansi6n de la matricula y privatizac16n 

de la misma es particularmente llamativa, ya que una expansi6n en prin

cipio implica una mayor democratizaci6n de los efectivos, desde el pun

to de vista de la estratit1cac16n social, y en consecuencia, mayor uso 

de la oferta pdblica. 

4, El proyecto de status social futuro esta estructurado en torno 

a la universidad lo que justifica la tendencia de padres conocedor~s de 

los distintos prestigios sociales y acad~m1cos de las universidades Co-
a 

lombianas, orientar a sus hijos hacia aquellas que confieren un nivel 

de relaciones sociales positivo para el futuro desempefio de posiciones 

elitarias y respaldan un título con su prestigio social que a veces t•J! 

bien es acadAmico. 

~ 
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V. EDUCACION, ESTRATIFICACION J MOVILIDAD SOCIAL 

Con el Animo de presentar una vis16n de conjunto sobre la tunc16n 

de la educaci6n como canal de movilidad social ascendente, se pre•entan 

a continuac16n algunos datos sobre los tres niveles educativos analiza

dos, 1 especiticamente sobre la educaci6n superior. 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educac16n Superior 

(ICFF.S), .J:_/ considera los datos siguientes para Colombia, en 1968: 

~ poblac16n de 19 1307.908 habitantes, una poblaci6n escolar entre S 

124 dos de 91039.082 * 1 una poblac16n escolar activa de 3•,s3.187. 

De acuerdo con astas cifras un 37.10 por ciento de la poblac16a en edad 

escolar, recibe los beneficios de la educaci6n en algunos de sus nive -

lea, primario, medio y superior. 

A. PIRANI-DE DE LA EDUCACION EH COLOMBIA. 

Los datos de la pirámide educativa Colombiana para los tres n! 

* Este dato es una aproximación a la cifra real, aunque una alta propor -
ci6n de los estudiantes tienen edades entre 5 y 24 años, no todos se 
pueden incluir en este intervalo de edad; existe una compensaci6n, en 
parte, de aquellos niños menores de 5 años que no han iniciado sus e~ 
tudios especialmente en el campo, con aquellos mayores de 44 afios que 
adn no los han concluido. 
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!tl,•1 d1l n1 nte,ma rormu 1 ,1, ,.,1uo,-0J.t.1n oorrnt!!pnn,t•n "' 1 • g1n•r1016a 

1948•1963 (Ver gr6t1oo No. l). 

Se ob.serva ·1a gran desproporc16n de oportunidades eduaativaa, d• 

un sistema con un alto criterio selectivo, el1minaci6n que se realiza 

utilizando mecaniamoa eoon6m1coa, pol!ticoa, nocialea, aaad6m1ooa, eto, 

11 srAtiao ,~tn d1v1d1do en doa parto• una para lo• ho•br•• y o• 

tra par• 1,u, muj,r111 un la b,uuJ 1111 h8n tomAclo 1.000 hombrea: y 1,000 

rauj.erea, cunado so hace r,..,fnrnncla l.l l MB con e 1 un:1.onoo globnl•• a1n dia• 

tin¡uir sexo ae hace promedir.mdo los dntoe 1ndicndoe en ol. gr,tioo, 

De cada 1.000 n1f1ae que tngroen.rn al prim11r grndo de tmseftanza pr! 

maria, 107 en promedio logrun terminEAr euta primera etapa y a61amente 

82 llegan al comienzo de la enseñanza media (82 mujeres 95 hombres); De 

6stos s6lamente 18 en promedio tienen posibilidades de aspirar a ingre

sar~ la universidad, tan solo 3 hombres de los 1.000 matriculados en 

primero primar~a ingresan al 6 aiio. de estudios superiores, y un o.l de 

las 1.000 mujeres matriculadas en primero primaria logran ingresar a 6s -
te nivel superior. 

El grlt.ico es elocuente por si mismo, y sirve para contlhrmar .los 

planteamientos hipot6ticos que se han anotado anteriormente. Una pir!JD! 

de educaci6n superior, aunque es hecha con datos de 1968, representa un 

comportamiento similar al observado en el conjunto global de la educa -

ci6n Colombiana.(Ver grAfico No. 2). 

A diferencia de la anterior &sta pirámide representa un corte 

transversal, en un momento determinado, a pesar de esto observamos que 
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la 11tr1otura 1•n•r•l del• oompo11o16n dt la ,auo•o16a 1uporior, 10 u 
11trido 1r•nd•• aoditioao1on••• Dtl total d• loa 11tud1ant•• •• •1 aittl 

•uperior un 40.2 por ciento corresponde al primer do 1 a6lam1at1 0.3 

por ciento esti ubicado en el sexto curso. Por lo tanto debe oonaiderq 

•• como un verdadero privilegio terminar una carrera universitaria ea 

Colombia, donde existe un siatema educativo de alta seleot1v1daa •• oa • 

r11t1 dt 11tfmulo1 p,u:•11 ql.l:lon11 ••piran • l• tch101016n que •• 111r1i11,. 

"li •11otu1l -i•t•m• ha surgido y p,rviv• sunque exi•t•a tidta1 ooadi• 

oA.o••• t16r1oa1 deetavortAblea •• por la impo:rtanoia dt tu11~ioa11 q141 ... f9';-( 
.,, · .. , 

ple ea relac1611 a otros valorea distintos a los acad6miooa 7 por la t•'i t:-; 
·.-~: .. _J~.· 

cionalictad del mismo como ~ecanismo de control de la mov111da4, ·aociallf'::w 

B. ESTRATIFICACION SOCIAL DE LOS GRADUApos. 

A pesar de que el proceso de selecci6n educativo pre-univera1-

tar1o ... identit1ca al grupo aspirante a ingresar a la universidad como u 

sector relativamente homog,neo, existen diferencias internas, como se ha 

dicho anteriormente, por las preciones de los diferentes grupos de la ~a 

cala social. Estos factores (origen social, ecol6gico, soc1o-econ6m1co, 

etc.) determinan en gran parte, las posibilidades de ingreso a la uni -

versidad, el permanecer en élla y lograr el "grado", cuando éste se ob

tiene, habla de una universidad como canal de movilidad, ya que en Colo! 

bia el titulo es un requisito indispensable para ocupar determinadas po

siciones de prestigio. 

tos estudiantes graduados en la Universidad Nacional, entre el lo. 



- 102 -

de Febrero de 1967 y el 31 de En~ro de 1968, presentan la siguiente di~ 

tribuci6n: un 2.9 por ciento de los estratos bajos ("obreros calificados 

y no calificados" y "capataz"); el 77.4 por ciento corresponde a loe es -
tratos.medios, entre ~etas un 27.4 por ciento al estrato medio alto 

("profesionales independientes" y "patr6n con 6 a 49 personas"), al me

dio medio corresponde un 33. 7 por ciento ( "Empleado calificado" ;'patr6n 

con 1 a 15 personas" y "trabajadores independientes con local propio"), 

un 16.3 por ciento al estrato medio bajo ("trabajadores independientes 

sin local propio" y "empleados no calificados"); el estrato alto esta 

representado por un 10.3 por ciento ("patr6n con más de 50 personas ea;. 

pleadas"). (Ver cuadro No. 18). 

Los estudiantes graduados del ¡exo femenino pertenecen en su gran 
1 totalidad a los estratos altos y a l0s estratos medios. De l9s estud18! 

tes de origen obrero, las mujeres so~ apenas el o.6 por ciento y loa 

hombres el 3.4 por ciento. El censo de graduados presenta, a diferencia 

del de, estudiantes, un mayor porcentaje en los niveles superiores de la 

estratificaci6n social y una clara disminuci6n en los porcent•jes corres -
pondientes a los niveles inferiores: el porcentaje en el censo de gra -

duados de los estudiantes procedentes de los medios obreros es de 2.9 

por ciento y en el censo de estudiantes es de 6.7 por ciento. 

C. CONCLUSIONES 

1. Una de las caracteristicas fundamentales de la .sociedad Colombia-



CUADRO No. 18 

O.RIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 1967 - 1968 

Ocupac16n del Padre 

- Patr6n con mis de 50 personas emplea 
das (grandes agricultores y ganadero 
grandes industriales y comerciantes) 
Altos jefes de la administración p4-
bl1ca o privada. Rentistas. 

- Profesional universitario indepen -
diente. 

- Patr6n con 6 a 49 personas empleadas 
(medianos agricultores y ganaderos, 
medianos industriales y comerciant~s) 
Jefes intermedios de la administrac~ 
ci6n pdblica o privada (más de 10 
personas a sus 6rdenes). 

- Empleado calificado. 
- Patr6n con la 15 personas empleadas 

(pequefios agricultores y ganaderosi 
artesanos y pequefi.os comerciantes).~ 
Jefes de menos grado de la adminis+ 
traci6n pdblica o privada (1 a 10 
personas a sus irdenea) 

- Trabajadores independientes (sin pe! 
sonal) con local propio. 

- Trabajador i~dependiente (sin perso-
nal) sin local propio. 

- Empleado no calificado. 

- Capataz. 
- Obrero calificado. 
- Obrero no calificado. 
- Otras ocupaeio~es. 
- Sin 1nformaci6n 

TOTAL 

Hombres 

21.6 

8.1 

10.3 

6.3 
0.2 

1.8 
1.4 
8.9 
0.5 

100.0 

Mujeres 

10.9 

21.1 

7.0 

14.1 

9.6 
,.a 

o.6 

8.4 
1.3 

100.0 

Total 

10.3 

21.6 

7.9 

14.0 

11.8 

10.2 

6.1 
0.2 

1.6 
1.1 

8.7 
0.1 

100.0 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. Censo de graduados 196?-68 

Bogot6, 1968. P. 74. 
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na es la diferencia que se observa, .seg!tn los estratos sociales, en el 

acceso a la educaci6n institucionalizada. Se considera que la educaci6n 

es un indicador de clase social, ya que cuanto más alta es la posic16n 

social. de un individuo más y mejor educación recibe. 

2. Dentro del sistema de estratificaci6n social la educaci6n cumple 

funciones diferentes para cada uno de los estratos sociales: para los 

estratos bajos aparece como la vía mAs segura de lograr el ascenso so

cial, para los sectores medio y alto como el mecanismo más efectivo de 

retener la posici6n social en la cual se nace y respaldar su prestigio; 

hay que tener en cuenta, que mientra~ los campesinos, los obreros y los 

grupos marginados, que forman la mayoría de la poblaci6n, apenas llegan 

al ciclo primario, los estratos medio y alto abarcan los ciclos de ens! 

ftanza media y superior, lo cual puede considerarse como un proceso de 

conaervaci6n de las diferencias eociales. 
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e o R e L u s I o R E s 

l. La educac16n en Colombia, como canal de ascenso social, no ti,!· 

ne ni la importancia ni la influencia que corrientemente se le concede. 

Desde un comienzo el sistema educativo deja por fuera 27.1 p~r ciento 

de la poblaci6n total del pa!s, o sea los analfabetas; los estudiantes I 

de las zonas rurales que logra.Ji ingresar en 61 se encuentran marginados 

al terminar el ciclo primario y son muy poco~ loe escolares de las zo -

nas urbanas que logran permanecer en el sistema hasta culminar los est! 

dios superiores. 

/ 
2. Los estratos bajos apenas estan representados en el sistema e-

ducativo, un 8.o por ciento en los dltimos aftos de enseñanza media y un 

6.7 por ciento,,~~ la universidad pdblica m!s importante del país, lo - ( 

que confirma que la educaci6n en Colombia es ante todo un instrumento 

de conservaci6n de las diferencias sociales y de perpetuac16n de la es-

tratiticaci6n social existente. 

3. Los ciclos educativos son integrados de maner~ diferente por 

loa distintos estratos sociales, a medida que se avanza en aiios y en 

ciclos, la estratificaci6n social del sistema educativo va siendo más 

rígido, los estratos superiores estan más representados y los inferio

res disminuyen. 

í 



4. Eludir las barreras o fren9s que presenta el sistema educativo 

forma parte del comportamie·nto del grupo social al cual pertenece el e~ 

tudiante: ambiente educ~tivo favorable a la educaci6n, facilidades de 

tiempo y dinero para sostenerse en ol sist.ema, etc • 

.5. El hecho de ser más importante, en el país, la educa.ci6n públ,! 

ca que la priv~da, no es raz6n suficiente para considerarla como un ca

nal de ascenso social de grandes magnitudes. 

6. En la universidad la deserción es un factor ncg~tivo para los· / 

estratos bajos, demostrado por los porcentajes de hijos de obreros en -¡/ I 

tro los estudiantes matriculados (6.7%) y entre los sraduados (2.0%). 

7. Para los estratos inferiores, la universidad, es el medio de 

salir de esta posición social, para los estrntos medios y altos ·es el 

medio de retener y conservar el status de clase. 

8. En los tres niveles educativos las institucio1ies son heterecg! 

neas entre si, aún en los casos en que tienen propósitos similares, pr2 

ducen escolaridad cualitativamente hetereogénea, creando discontinuidad 

cultural como discontinuidad en la formación intelectual. 

9. El sistema educativo del país, por sí. sólo, no constituye un 

canal de movílidad social significativo; aunado a otros indicadores, c2 

mo ingreso, lugar de residencia, ocupación, etc., facilita el ascenso 

en la escala social, aunque limitado a determinadas estratos sociales. 



S U G E R E N C I A S 

El objetivo de este trabajo no ha sido plantear soluciones a la 

problemática educativa Colombiana, sino tratar de analizar el sistema 

educativo desde el punto de vista del servicio que presta a la sociedad. 

Sin embargo de las anteriores conclusiones se infieren algunas sugeren-
~ cias que orientaran una posibl& reforma del sistema educativo, 

1. Para que el sistema educativo pueda funcionar eficientemente 

como instrumento "distribuidor", el proceso selectivo debe llevarse a 

cabo segdn un patr6n equitativo de d1stribuci6n de oportunidades para 

todos ~quellos que aspiran ser seleccionados; lo que implicaría dar las~ 
r 

mismas oportunidades de acceso a la educaci6n obligatoria y a la no obl!r 

gatoria a todas las personas que tengan las mismas habilidades y aspir! 

cienes, sin tener en cuenta posic16n social, sexo, credo religioso, lu~ 

gar de residencia, etc. 

2. Todo proyecto de reforma educativa debe fundamentarse en las 

condiciones socio-econ6micas del pais, teniendo en cuenta, además, la 

compoeici6n de la poblaci6n, debe cubrir tanto la educaci6n primaria c~ 

mola media y la superi~r. 

3. Se debe fomentar la movilidad competitiva ampliando el mercado 

profesional, sin particularismos en la adjudicaci6n de ocupaciones, 

( 

( 

I 
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igualando el prestigio de los títulos de las diferentes universidades; 

constituyendo un sistema ~ducativo en el que el acceso, la promoci6n, 

el aprovechamiento y el reconocimiento de la educac16n· cursada sean los 

factores fundamentales que impulsen al individuo al desarrollo de acti

vidades, que le permitan lograr una pos1ci6n social s611da y estable. 

4. La educac16n debe cumplir la funci6n de utilizar el Baber como 

motor fundamental del desarrollo soc1o-econ6mico del pa!s, promoviendo 

la participaci6n de amplias masas populares en las decisiones y cambios 

necesarios. Por tanto las innovaciones ed1icativas deben ser capaces de 

modificar las tendencias actuales del sistema y además proyectarse al 

desarrollo de la comunidad. 

5. Si la educac16n es un factor de igualdad de oportunidades econ~ 

micas tanto como de desarrollo, el sistema escolar que debemos 

estimula..- debe tener por objetivo la•extensi6n de las oportunida

des, sin perjudicar su papel de desarrollo. Crear un sistema escolar 

~on niveles articulados de modo que se estime la continuidad de los es

tudios y la preparac16n para 'ta vida del trabajo, as! como el adecuado 

aprovechamientq_de los talentos de todas las clases sociales. 
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