
	 1	

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EL NIVEL DE PREGRADO EN 

COLOMBIA Y POSIBLES CURSOS DE ACCIÓN PARA EL SIGLO XXI, BAJO EL 

EJEMPLO INGLÉS. 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ELIESER GIRALDO GORDILLO 

LANDYS VANESSA JAIMES CAMARGO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS 

BOGOTÁ D.C, COLOMBIA 

2015 



	 2	

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EL NIVEL DE PREGRADO EN 

COLOMBIA Y POSIBLES CURSOS DE ACCIÓN PARA EL SIGLO XXI, BAJO EL 

EJEMPLO INGLÉS. 

 

 

 

FRANCISCO ELIESER GIRALDO GORDILLO 

LANDYS VANESSA JAIMES CAMARGO 

 

 

Director: 

VERENA LOVICH VILLAMIZAR 

 

Trabajo de grado para optar al título de profesional en Relaciones Internacionales y Estudios 

Políticos 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS 

BOGOTÁ D.C, COLOMBIA 

2015 



	 3	

INDICE 

Introducción……………………………………………………………………………………….5 

Problemática………………………………………………………………………………………8 

Justificación……………………………………………………………………………………….9 

Hipótesis…………………………………………………………………………………………10 

Objetivo General y Específicos………………………………………………………………….11 

Marco Teórico……………………………………………………………………………………11 

Estado del arte……………………………………………………………………………………12 

Diseño metodológico preliminar…………………………………………………………………20 

1. La estructura del modelo de educación superior en Colombia a nivel de pregrado 

contrapuesto con el equivalente inglés………………………………………………………23 

1.1. Clasificación de las instituciones de educación superior en Colombia…………………23 

1.2. Títulos a nivel de pregrado en Colombia……………………………………………….24 

1.3. Duración promedio de un pregrado en Colombia y su relación directa con el costo…...25 

1.4. La cobertura universitaria del país y la deserción existente…………………………….26 

1.5. Visión general sobre el Sistema Educativo Colombiano………………………………..28 

1.6. El modelo educativo inglés…………………………………..………………………….29 

2. Las falencias del modelo colombiano de la educación universitaria a nivel de pregrado.…..32 

2.1. El factor económico…………………………………..…………………………………32 

2.2. El factor político…………………………………..…………………………………….33 

2.3. El factor académico…………………………………..…………………………………34 

3. Los posibles cursos de acción en las políticas públicas colombianas que permitan mejorar la 

educación a nivel de pregrado...………………………………..…………………………….37 



	 4	

3.1. La naturaleza jurídica de las universidades y su carácter público………………………37 

3.2. Los subsidios frente al costo de los derechos de matrícula……………………………..38 

3.3. El control de calidad…………………………………..………………………………...38 

3.4. La media vocacional y la orientación profesional de los estudiantes…………………...39 

3.5. Las reformas a la estructura curricular y la especialización disciplinar………………...39  

3.6. I+D+i frente a organismos privados y estatales como COLCIENCIAS y el papel que 

juega en la economía colombiana…………………………………..…………………...41   

4. La viabilidad del nuevo modelo educativo en todos los aspectos sociales, especialmente el 

económico.…………………………………..…………………………………..…………...45 

4.1. Lo económico…………………………………..……………………………………….45 

4.2. La fuerza laboral…………………………………..…………………………………….48 

5. Conclusiones…………………………………..…………………………………..…………49 

Referencias…………………………………..…………………………………..……………….51 

Anexos…………………………………..…………………………………..…………………...54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



	 5	

INTRODUCCIÓN 

En la coyuntura contemporánea tras la crisis económica mundial, el Estado desarrolla 

políticas públicas poco viables y auto sostenibles. Su administración (como empresa viable y 

rentable) se pone en tela de juicio. Por ello, el presente trabajo esboza brevemente las directrices 

que podrían servir al policymaker al momento de formulación de una política pública estatal, 

bajo el estandarte de la prestación de un servicio educativo público viable. Propuesta que activa 

el proceso productivo y a través de este beneficia otros sectores de la economía para mejorar la 

calidad de vida en el país. 

La creciente globalización exige afrontar satisfactoriamente sus retos, con fuerza laboral 

calificada y cualificada; de modo que el recurso humano como factor de producción sea eficiente 

y otorgue dividendos en la actividad económica; mayor investigación y desarrollo que conduzca 

a la innovación. Por ende, el acceso a educación con la mayor cobertura posible, que permita 

alfabetizar a la población urbana y rural, adecuándose a parámetros exigidos nacional e 

internacionalmente es el camino a seguir para mejorar la calidad de vida, la producción nacional, 

la competitividad y la economía colombiana. 

La activación económica mencionada se manifiesta como efecto de reacción en cadena: al 

aumentar el sector educativo en todos sus niveles, producirá más ofertas laborales como 

profesores, personal administrativo, incremento de la demanda de transporte público, 

construcción de infraestructuras, más circulación del dinero que permita beneficiar los grandes 

centros urbanos y a su vez las periferias donde se desarrollen estos proyectos educativos. 

En cuanto a la producción y mano de obra; una persona que tiene mejor preparación para 

el ejercicio de su oficio al momento de trabajar cometerá menores errores, empleará menor 

cantidad de tiempo, contribuirá con un proceso más eficaz y eficiente; por lo que su reputación 
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productiva cambiará frente a terceros países, y servirá como herramienta para la atracción de 

capital extranjero. 

La frontera de posibilidades de producción podrá desplazarse, debido a la mayor 

demanda de bienes y servicios por aumento de la circulación de dinero que otorga más poder 

adquisitivo, además de la tecnificación del proceso productivo a través de la mayor calidad de la 

mano de obra como factor de producción esencial. 

El Estado colombiano en este momento con lo relativo a las negociaciones en la Habana 

(Cuba) y la reconfiguración del Estado hacia el postconflicto determina girar de nuevo hacia la 

educación; es aquí donde se condensa el tema principal para forjar el destino de una nación. En 

los procesos de inserción social para garantizar la inclusión del individuo, hacen uso frecuente de 

la educación para alcanzar no solo una mayor legitimidad del Estado, sino que además una 

menor desigualdad social marcada por un grado excluyente de acceso. Por lo tanto, el gobierno 

debe adecuar su política educativa con una técnica que le asegure la inclusión, sin aumentar la 

brecha del déficit público existente. 

Por último, como es conocido por los científicos sociales el método que se utiliza para 

sustituir nuestra carencia de la experimentación como herramienta para la adquisición de nuevos 

conocimientos. Apelamos al método comparativo y confrontamos dos o más situaciones, sean 

contemporáneas o no, para lograr conclusiones que se adapten y faciliten la consecución del 

objetivo. Se utiliza el sistema educativo inglés como modelo a comparar frente al vigente en 

Colombia para observar las falencias que presenta y proponer soluciones acorde a la realidad 

nacional, según las demandas que exige nuestro sistema. 
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La temática consta de un estudio comparativo en los modelos educativos de Colombia e 

Inglaterra y sobre ellos, abstraer contenidos de las políticas implementadas en Inglaterra en pro 

de potenciar la educación universitaria colombiana.  

Respecto a la delimitación investigativa en el tema, la enfocaremos en pregrado; pues es 

esta la puerta principal para cualificar la mano de obra de un país; persiguiendo el ideal de 

superar el estado actual en el que se encuentra Colombia, donde los niveles de mano de obra 

poco calificada son abrumadores.  Y la participación ciudadana en los aspectos de la cosa pública 

es fácilmente manejable por populismos transitorios que no contribuyen con la construcción de 

un mejor Estado. 

En la cuestión temporal, nos basaremos en la actualidad; es decir, los planes de estudios 

universitarios a nivel de pregrado vigentes para el año 2014-2015 en ambos países.  

Es menester reconocer las diferentes variables sociales que acompañan esta incursión 

educativa que moviliza no solo una comunidad estudiantil sino a la sociedad civil en general; en 

este tema cabe resaltar la base económica y cultural que dinamiza Inglaterra promoviendo 

intercambios extranjeros, vivienda, transporte, oportunidades laborales que se entrelazan 

facilitando al Estado y a las instituciones privadas la prestación de los servicios educativos.  

Acorde a lo anterior, Inglaterra se muestra como el ejemplo más relevante en la vía de la 

liberalización de la prestación del servicio educativo y la optimización de los recursos a la hora 

de alcanzar un servicio más eficiente y con mayor calidad. Por esta motivación el presente 

trabajo pretende proponer una estructura de cambio de la realidad educativa actual colombiana, 

con la experiencia del sistema educativo inglés. 

Para desarrollar el presente trabajo, será orientado en cuatro grandes pilares que 

constituirán a su vez los capítulos; iniciando con una breve comparación del sistema educativo 
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colombiano y los antecedentes históricos más relevantes del sistema educativo inglés, de manera 

que se facilite una contraposición o una antítesis. Posteriormente se procederá a identificar las 

falencias que presenta el actual modelo educativo colombiano a nivel de pregrado, para luego 

continuar con los posibles cursos de acción que podrían servir de directriz al momento de 

plantear políticas públicas por parte de los funcionarios públicos encargados de ello 

(policymakers). Por último, se analizará la viabilidad de los anteriores pilares, partiendo de la 

base de la integralidad que presentan todos los factores influyentes en la vida cotidiana, como lo 

económico y lo social; la suma de lo anterior constituye el grosor conceptual que se direcciona 

hacia una conclusión propia de un modelo dialéctico.  

PROBLEMÁTICA 

A lo largo de esta investigación encontramos variables que se destacan en el proceso 

mayeutico1 dentro del cual surgen interrogantes como: ¿Qué porcentaje de acceso a la educación 

superior hay en Colombia? ¿Cuentan los estudiantes en Colombia con las herramientas 

necesarias para terminar el pregrado que comienzan?¿Qué tan competente es el nivel educativo 

de pregrado colombiano frente a la percepción académica nacional e internacional?¿Qué 

cantidad de dinero destina el Estado para la educación a nivel de pregrado en Colombia?¿Cuánto 

dura en promedio un pregrado en Colombia?; preguntas que se relacionaran con los siguientes 

conceptos fundamentales: cobertura, deserción, calidad, presupuesto y tiempo.  Así es como se 

llega a condensar estas incógnitas en la pregunta problema general: 

Tras una investigación comparativa entre Colombia e Inglaterra en los aspectos 

económicos, sociales y culturales que giran en torno al ambiente educativo en pregrado y sus 

																																																								
1	Atribuida a Sócrates, la mayéutica es un método o una técnica que consiste en realizar preguntas a una 
persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban latentes u ocultos en su mente, así mismo se busca 
llegar al conocimiento a través del cuestionamiento. 
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alcances en un país cuyo nivel educativo se encuentra entre los más destacados, ¿Cómo debemos 

replantear el modelo educativo de pregrado en Colombia adaptando los logros del sistema 

inglés a nuestra realidad?  

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se enmarca en una dirección que se desarrolla entre las siguientes 

líneas investigativas de la facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la 

Universidad Militar Nueva Granada:  

1. Economía y negocios internacionales 

2. Estudios políticos 

Es en el lineamiento de estudios políticos que se comprende cómo en el ámbito 

gubernamental se da origen a una política pública que favorezca un ambiente propicio para la 

oferta de un sobresaliente nivel educativo; y luego de ello, en el aspecto económico y de 

negocios internacionales el sector educativo colombiano eficientemente administrado generaría 

impacto colectivo que permite no solamente mejorar la economía interna, sino que a su vez 

conduce a negociar la prestación de servicios educativos de calidad para extranjeros; atrayendo 

fuentes de ingreso externo que dinamizan la economía en sectores como vivienda, transporte, 

alimentación, entre otros; aumentando la demanda agregada del país y convergencia en una 

mayor disponibilidad del erario público; lo cual hace que este programa sea sostenible, que 

además da a conocer nuestra cultura por medio del uso de un softpower. 

Seguido de esto, es importante enunciar el por qué Inglaterra es elegida como el modelo 

base que oriente las directrices conceptuales de los principales cambios que guíen la propuesta 

del presente trabajo. Inglaterra como país histórico de ejemplo liberal, ha demostrado un enorme 

poderío intelectual y académico desde su revolución gloriosa hasta la actualidad; la orientación 
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política en el ámbito de la administración pública le ha otorgado a su industria, a su sector 

comercial y de servicios una gran calidad, un valor añadido y competitivo frente a sus demás 

competidores en el sistema internacional; es un ejemplo de ello que sus universidades se 

encuentren tan bien posicionadas en los rankings internacionales, incluso al punto de siempre 

tener universidades ubicadas en el top 10. 

HIPÓTESIS 

El trabajo parte de una hipótesis fundamental: no solo la mala calidad de la formación 

básica secundaria y media vocacional son las causantes de la deserción estudiantil sino que 

además la carencia de orientación vocacional y la falta de recursos de los jóvenes; el Estado ha 

pretendido solventar estas carencias con el mejoramiento de los índices de medición y la 

generación de subsidios a jóvenes brillantes de educación secundaria, lo cual no es incluyente ni 

eficiente para combatir la discriminación económica existente al momento de acceder a la 

educación superior; no obstante, se deben optimizar los planes académicos de una forma más 

eficiente para contribuir a una mayor cobertura y una mayor facilidad a la hora de acceder a la 

educación por parte de los estudiantes con menores recursos. Además, el designar a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) privadas el papel de educar con calidad (similar al 

modelo inglés) desembocará en una mejor prestación del servicio, de autorregulación propia del 

mercado y la eficiencia en la administración del erario será mucho mayor, ya que se eliminarán 

burocracias y gastos innecesarios. Así mismo, otorgar subsidios directa y exclusivamente a 

estudiantes sin recursos para solventar sus estudios, aumentará la tasa de cobertura y de acceso, 

dinamizando el sector educativo y otros sectores de la economía, mejorando a largo plazo las 

condiciones socioeconómicas de la sociedad.  
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OBJETIVO GENERAL 

Plantear estrategias para tener en cuenta en la construcción de una política pública 

educativa que se adapte a las necesidades actuales de la comunidad estudiantil colombiana, 

tomando como ejemplo el sistema educativo inglés. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar la estructura de la educación superior a nivel de pregrado en Colombia.  

• Comparar el modelo de educación de pregrado colombiano con los resultados alcanzados 

por el modelo educativo inglés. 

• Identificar falencias del modelo colombiano de la educación universitaria a nivel de 

pregrado. 

• Proponer posibles cursos de acción que enmarquen directrices para la formulación de 

políticas públicas colombianas que permitan mejorar la educación a nivel de pregrado. 

• Demostrar la viabilidad de lo propuesto en un eventual nuevo modelo educativo en los 

aspectos sociales, especialmente el económico.  

MARCO TEÓRICO  

El presente trabajo se basa en el análisis de la estructura universitaria Colombiana, entre 

ellos, los subsidios y las garantías por parte del Estado a este derecho a la educación a nivel 

superior. Se hará uso del método comparativo para determinar falencias en la antedicha 

estructura y posibles mecanismos para llegar a solucionar y suplir estas necesidades demandadas 

por la comunidad a través de políticas públicas. 
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El tema se abordará desde el punto de vista cuantitativo. Soportaremos recolección de 

información en el DANE y en los diferentes instrumentos estadísticos colombianos, así como el 

análisis comparativo del sistema educativo inglés desde una perspectiva funcional. 

Tras recolectar estos datos estadísticos se procederá a analizar el Plan Nacional de 

Educación y las políticas públicas de educación vigentes para el 2015. Para determinar los 

defectos funcionales tras comprar estos con el modelo británico de educación universitaria; de 

ello se fundamentará las posibles soluciones que aportará este trabajo buscando una alternativa 

viable al problema social colombiano. 

También se analizarán los efectos secundarios de este modelo educativo colombiano con 

aspectos económicos directamente relacionados con la posibilidad de acceso a la educación 

como son: gastos de transporte, acomodación, alimentación, elementos de estudio, entre otros, 

factores también determinantes para la deserción estudiantil.   

La ausencia de especialización académica en el nivel pregrado como efecto de mala 

calidad y de prolongación de los estudios a través del tiempo, así como los métodos pedagógicos 

como elementos decisivos que desmotivan a los estudiantes.  

ESTADO DEL ARTE 

Como fuente de información previa a la elaboración del presente trabajo de grado, 

encontramos varios documentos e investigaciones de interés en donde es posible observar cómo 

se ha hecho mayor énfasis en las cuestiones procedimentales del modelo educativo y las 

características propias de la deserción estudiantil como un hecho aislado pero interconectado con 

los demás ámbitos humanos. 
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Es así como encontramos tres tipos de compendios ideológicos que buscan definir 

criterios similares al de la presente problemática, usando variables como las referentes a los 

asuntos intra, exo e interpersonales y la perspectiva pública del asunto. 

Interpersonales, son aquellas características de índole individual en las cuales observamos 

al sujeto en cuestión como dueño de su proyecto de vida y que por pasiones personales decide 

cambiar, aplazar o renunciar a su trayectoria de formación profesional.  

Desde la perspectiva exógena entendemos a aquellas circunstancias en las cuales la 

persona se ve forzada a modificar su condición universitaria debido a asuntos de fuerza mayor o 

caso fortuito; estas variables se escapan del control del sujeto, como: crisis económica, 

enfermedad, cambios de domicilio, fallecimiento, situaciones legales como la prisión, perdida de 

la personería jurídica del centro de educación superior donde se encuentra, entre otras.  

Y finalmente, interpersonales hacen referencia a situaciones de convivencia del 

estudiante en su entorno; como es el caso de las relaciones personales entre el alumno y sus 

demás condiscípulos ( embarazos, peleas, no adaptación en el entorno) o entre el mismo y  

directivas del plantel y  docentes de esa comunidad académica (discordias que afecten la 

objetividad del docente a la hora de calificar al alumno, fricciones con las directivas, etc.);  así 

como las condiciones de seguridad que incidan en el normal ejercicio de su actividad (conductas 

delictivas ya sea del alumno como víctima o como victimario). 

En cuanto a la condición pública del asunto, es pertinente incluir las condiciones políticas 

y sociales como son las leyes; la política para asumir los retos educativos de la nación, el interés 

político y social, en mejorar la prestación de este servicio esencial en la práctica, entre otras.   

Ya entrando en las investigaciones precedentes y artículos relevantes es necesario 

nombrar como primera medida la iniciativa estatal; concretamente los organismos del Estado 
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para la gestión, supervisión y control de la educación superior en Colombia: con el Consejo 

Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación con su Plan Sectorial del 2010-2014 

específicamente en los acápites correspondientes a: “Encuentros regionales”, “Principales 

propuestas y compromisos en educación superior”, “fortalecer estrategias para disminuir la 

deserción en el sistema educativo”, y “promover desarrollos normativos que generen nuevas 

fuentes de financiación para el sector”; el proyecto SPADIES (Sistema para la Prevención de la 

Deserción de la Educación Superior), el Plan Decenal de Educación 2006-2016, el Consejo 

Nacional de educación superior, la Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el 

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el Instituto Colombiano 

de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Sistema Nacional de la Información 

Superior, Observatorio Laboral para la Educación, Sistema de Información para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

El Estado colombiano dentro de los parámetros constitucionales, directrices de su actuar 

y con base al derecho a la educación tutelado por esta norma fundamental, promueve y busca 

garantizar la cobertura y el acceso de todos sus nacionales a la educación por esta razón 

desarrolla una política pública que busque captar la realidad y las necesidades del medio para así 

proveer de un modelo educativo flexible a las necesidades de acceso, cobertura y calidad, que se 

le presenta de manera cotidiana para atender la demanda del país. 

El Ministerio de Educación describe íntegramente el sistema de educación colombiano, 

así como sus etapas y las subdivisiones que atañen a estas dando un esquema lógico al 

organigrama institucional tanto público como privado que presta este servicio; así mismo da las 
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directrices de la política pública en educación en el estado junto con la Presidencia de la 

República.  

El Sistema para la Prevención de la Deserción nos provee de estadísticas junto al DANE 

y a la oficina de Planeación Nacional sobre la deserción estudiantil, los cursos de acción que se 

desarrollan dentro de los organismos para la prevención de esta variable.  El Plan Nacional 

Decenal de Educación como el macro molde de la política pública de educación del estado, ya 

sintetizado en lineamientos específicos, bajo los cuales se marcaran metas y objetivos por parte 

del gobierno en curso que lidera dicha iniciativa.  

De esta manera concluimos la parte pública, de las herramientas existentes para el 

desarrollo de nuestra perspectiva teórica; se da lugar a la parte doctrinante y de prensa así como 

de trabajos de investigación que adelante señalaremos en la perspectiva privada del tema. 

En el artículo de la revista semana “Uno de cada dos estudiantes que ingresan a 

educación superior no culmina sus estudios” realizado por María Del Pilar Camargo el 24 de 

febrero de 2012; en él la periodista analiza los datos estadísticos disponibles para emitir una 

información general al público en la cual argumenta que en el 2011 la deserción universitaria 

obtuvo la cifra alarmante del 45,3 por ciento lo que en términos generales describe como “uno de 

cada dos estudiantes que ingresan a la educación superior no finaliza sus estudios.” 

Esta cifra de deserción que se compone acorde al artículo por un 55 por ciento de 

hombres y 46 por ciento de mujeres siendo los niveles técnicos (59,6 por ciento) y tecnológicos 

(54,7 por ciento); y a demás por el rendimiento de las pruebas “Saber 11”, donde el 59 por ciento 

de los estudiantes con bajo rendimiento desertan frente al 38 por ciento con buenos resultados.  

En cuanto al tipo de instituciones las oficiales obtienen una tasa del 43,5 por ciento de deserción, 

y las no oficiales un 46,6 por ciento.    
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Luego de los aportes de la prensa, continuamos con un trabajo de investigación que nos 

llamó la atención, realizado por el Grupo de Investigación Institucional de Deserción de la 

Universidad de La Sabana a cargo de Amparo Vélez y Daniel Fernando López Jiménez, 

“Estrategias para vencer la deserción universitaria”, donde se analizan las causas de deserción 

y mortalidad estudiantil de la facultad de comunicación social y periodismo de la Universidad de 

La Sabana con una matriz de equilibrio de la capacidad máxima de alumnos del programa entre 

el indicador de calidad deseado.   

Compara además las cifras porcentuales de deserción con países europeos como el caso 

de “Alemania (20-25%), Suiza (7-30%), Finlandia (10%) y los Países Bajos (20-30%). Se 

evidencia un problema común seguramente con causas diferentes(Lewis, 2000, 12), lo cual 

sugiere que deben ampliarse las investigaciones de este tipo, para encontrar relaciones entre los 

sistemas educativos, las políticas públicas educativas, el acceso a la educación, los modelos de 

desarrollo y las expectativas de formación de los jóvenes, entre otros, como se deja de manifiesto 

en el estudio publicado por el CIS, siglo XXI, con el título La deserción universitaria 

(Universidades, 2000, 368-372).”(Vélez & López, S.F., p.178).   

Lo que quiere decir acorde a la investigación que la tasa de deserción tiene una relación 

inversa al nivel de desarrollo del país y a la rigurosidad del proceso de admisión en las 

instituciones de educación superior. Es decir, la tasa de deserción es más alta en países menos 

desarrollados y más baja en países desarrollados y con mayor inversión social en proyectos 

educativos.  

Toman como referencia cuatro países principales debido a su cercanía e influencia en 

nuestro modelo educativo y estos son: Estados Unidos, España, Argentina y Chile.  
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Hacen hincapié además en la calidad académica y la preparación de los estudiantes que 

afrontan el nuevo reto universitario; demuestran que el bajo rendimiento académico es una de las 

causas principales para la deserción, especialmente en las ciencias básicas. 

El proceso migratorio como aspecto relevante en la composición social contemporánea 

representa nuevos retos para las aulas norteamericanas y europeas que ofrecen programas para 

esta nueva demanda de estudio. 

En el caso chileno demuestran como el modelo educativo infunde en la percepción de la 

comunidad chilena que el estudio es el principal medio de movilización social del país, y el 

garante de la calidad de trabajo e ingresos de aquellos que tienen un título universitario; además 

de la perdida de la inversión social que hace el Estado en las instituciones educativas conociendo 

que el 50 por ciento de los alumnos universitarios estudian con aportes del Estado.  

“La desorientación vocacional, factores socio culturales, rendimiento académico y la 

mala calidad en la educación (…) las razones principales típicas de abandono de los programas 

es la falta de orientación de los estudiantes al salir del colegio” (Vélez & López, S.F., p.180). 

En el caso colombiano, ellos expresan el cambio ocurrido en Colombia a partir de los 

últimos 60 años con el aumento de oferta académica así como el volcamiento de la atención del 

Estado a temas referentes a estos menesteres. Desdibujaron el mapa vigente para la época y 

dieron pie a la proliferación de instituciones educativas, programas académicos y cobertura 

general.  Pero con esto también surge la problemática de privatizar para comercializar y lucrarse 

de un servicio público que deontológicamente debe ser prestado con calidad, eficiencia y eficacia 

por el Estado. De esta manera, la investigación demuestra la masificación como uno de los 

problemas más relevantes en la calidad del modelo educativo con un carácter corporativista 

notorio. 
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Describen además la deserción como lo hizo una investigación de la Universidad 

Nacional, “el hecho de que el número de estudiantes matriculados en la Universidad Nacional no 

sigue la trayectoria normal de su carrera, bien sea por retirarse de ella o por demorar más tiempo 

que el previsto en finalizarla, es decir, por repetir cursos”.          

Además basándose en la clasificación de Jorge Enrique Rodríguez Roa que consta de 

cuatro tipos de deserción: mortalidad estudiantil absoluta, mortalidad estudiantil relativa, 

deserción académica absoluta y deserción académica relativa. (Vélez & López, S.F., p 183)  

“El descontento sobre la carrera por no haberse satisfecho sus expectativas, así como el 

desencanto por la falta de profesionalismo de los profesores” (Vélez & López, S.F., p.183) son 

además puntos claves en la deserción estudiantil como anteriormente lo enunciamos en la parte 

interpersonal.   

Además se estableció que “las causas de deserción fueron: por problemas económicos, 

59%; incompatibilidad para cursar el programa, 29% (definida en la categoría de análisis como 

los estudiantes que a pesar de aprobar los cursos y las asignaturas semestrales, no encontraron 

compatibilidad con el programa); por los aspectos relacionados con la distancia y el transporte a 

la Universidad, 5%; por seguridad, 4%, y otros, 3% (compuestos principalmente por el traslado a 

otras ciudades, embarazo y lactancia, entre otros).”(Vélez & López, S.F., p.185) Principalmente 

la deserción ocurre en un 89 por ciento durante el primer y segundo semestre académico y un 8 

por ciento entre tercero y cuarto semestre. 

De esta manera, concluimos una visión general y superficial del estado del arte; donde 

con base a estadísticas oficiales y políticas públicas educativas, así como con material de apoyo 

periodístico o de carácter científico-investigativo podemos llegar a construir nuestra teoría que se 

aparta un poco de la visión tradicional que se fundamenta en la deserción estudiantil general y 
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una política pública paternalista y garantista, donde un Estado garantiza un servicio público 

como lo es la educación de una manera no tan viable y sin proyección adecuada para su auto 

sostenibilidad. 

Definición de variables 

Las variables de las hipótesis planteadas se definen en los términos que contienen 

elementos precisos de cuyo estudio se podrá obtener información para un posterior análisis y del 

cual salen las decisiones que hacen viable, descartan o aclaran las hipótesis. 

• Cantidad de estudiantes que desertan de las universidades de Colombia y del Reino 

Unido en los últimos cinco años 2010-2014. 

• Costo de los programas académicos de pregrado en los últimos cinco años en las 

universidades de Colombia y Reino Unido. 

• Costo de Programa académicos. Es el valor que debe pagar un estudiante por adelantar 

sus estudios en un establecimiento de educación superior. 

• Costo promedio de la manutención de un estudiante de pregrado en Colombia y en el 

Reino Unido.  

• Costo promedio de la manutención. Son los gastos en que incurre un estudiante para 

satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, salud, alimentación, vestuario, útiles 

escolares, transporte y recreación.   

• Deserción Estudiantil. Es el retiro de un estudiante de un establecimiento de educación 

superior antes de la graduación del programa que había iniciado.  

• Índice de Deserción. Es la relación de diferencia entre estudiantes que ingresan a un 

pregrado y el número de estudiantes que se gradúan de dicho pregrado. 
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• Modelo educativo conjunto de directrices normativas que configuran la estructura 

general funcional académica en un tiempo y espacio determinado. 

• Política pública entendida como “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a 

situaciones consideradas como problemáticas” (Carlos Salazar Vargas, LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS, publicado en 1995 por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá). 

• Pregrado nivel de estudio superior que conlleva sus estudiantes a formarse como 

profesionales en una ciencia o disciplina especifica.  

• Programas Académicos. Conjunto sistemático de asignaturas o créditos que conforman 

un contenido estructural de una carrera profesional. 

• Reino Unido.  Estado integrado por Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia.  

• Universidades del Reino Unido. Centros de educación Superior de cualquiera de los 

territorios que conforman el Reino Unido. 

DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR 

Utilizaremos métodos investigativos mixtos (tantos cualitativos como cuantitativos), para 

poder adoptar, formular y desarrollar nuestras teorías, debido a posturas cualitativas de carácter 

sugestivo que analicen la problemática educativa y los eventuales cursos de acción; también 

analizaremos datos estadísticos teniendo en cuenta que la ciencia política carece del instrumento 

de la experimentación debido a la característica de que no se puede experimentar con humanos 

desde el punto de vista social, pues sería inmoral, impertinente e improcedente; por lo cual se 

hace uso de instrumentos como los análisis históricos y comparativos para suplir la privación del 

método experimental.  

Este diseño utilizara métodos cuantitativos estadísticos para determinar la viabilidad de 

las variables planteadas como es el caso pertinente a la población especifica de pregrado en 
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Colombia comparada con la población de pregrado en el Reino Unido, insumo del cual 

sacaremos contenidos concretos  que se puedan implementar para mejorar el sistema educativo 

colombiano. 

El diseño de tipo no experimental, elegido para el presente trabajo presenta datos de tipo 

transaccional. 

Para adelantar esta investigación se procederá mediante el modelo descriptivo, lo anterior 

por cuanto consideramos que no encaja para un alcance de tipo exploratorio, debido a que este 

obedece a contenidos más bien desconocidos y de ámbito más científico; es posible hallar 

elementos donde tengamos poca literatura o acceso ya sea porque la información está dispersa, 

incompleta o no exista coherentemente; no obstante, consideramos que el tema no ha sido 

profundizado lo suficiente, ni a las universidades ni al mismo gobierno les interesa, pues de 

alguna manera la deserción estudiantil es una oportunidad para que se obtengan mayores 

ingresos con menor esfuerzo por parte de los estudiantes.  La universidad pública en Colombia es 

insuficiente para atender la demanda y a la universidad privada sólo le interesa incrementar sus 

ingresos. 

Aunque el tema no es nuevo, si se pueden encontrar elementos importantes que amplíen 

la percepción e identifique concretamente la realidad de lo que está pasando; para ello es 

pertinente explorar en los modelos educativos y en la percepción de los actores del sistema 

educativo.  Entre ellos a legisladores, directivos, gobernantes, académicos, estudiantes, padres y 

familiares; en este trabajo también es conveniente auscultar en el sistema financiero para indagar 

sobre los costos y la situación económica relacionada con los estudiantes. 

 Preferimos este modelo porque hemos tenido acceso en calidad de estudiantes en varios 

centros educativos europeos y a su vez hemos conocido su funcionamiento a través de 
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compañeros, familiares, allegados y ciudadanos de diferentes países que han estado directamente 

en contacto con el modelo británico. 

Por otro lado conocemos el modelo colombiano de educación superior, en calidad de 

estudiantes de varias universidades y nos gustaría ahondar en ello para dar una interpretación y 

generar una actitud más objetiva sobre la realidad de lo que ocurre con respecto a deserción de 

estudiantes de pregrado para canalizar las inquietudes; con el fin de que nuestras instituciones 

adopten medidas más favorables a la comunidad estudiantil.  

Este estudio permite analizar cómo se manifiestan los modelos educativos de Colombia y 

el Reino Unido en cuanto a la educación superior en pregrado, con énfasis en los últimos cinco 

años 2011-2015 en relación con la deserción estudiantil en ese ámbito. 

Los componentes principales están encuadrados en los modelos establecidos formalmente 

por las autoridades reguladoras, administrativas y funcionales así como los resultados 

interpretativos de las estadísticas y datos de los aspectos relacionados con la deserción, el pago 

de matrículas, las principales facultades y las circunstancias bajo las cuales los estudiantes 

deciden dejar de estudiar en un programa de pregrado tanto en Colombia como en el Reino 

Unido. 
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CAPITULO I 

La estructura del modelo de educación superior en Colombia a nivel de pregrado 

contrapuesto con el equivalente inglés. 

En cuanto a la estructura de la educación superior a nivel de pregrado en Colombia, 

encontramos menester describir el tipo de instituciones, títulos, la relación tiempo-costo, la 

cobertura, la deserción y la política educativa; para poder comprender desde una visión general 

el modelo educativo vigente en Colombia y proceder a utilizar el método comparativo con el 

modelo inglés de la manera más sucinta posible, debido a los límites de espacio que se nos 

presentan en el trabajo.   

1.1. Clasificación de las instituciones de educación superior en Colombia 

De acuerdo a lo anterior, nuestro primer parámetro a definir son las instituciones 

educativas superiores; en estas encontramos instituciones de carácter público e instituciones de 

carácter privado. Otra clasificación otorgada por el artículo 16 de la Ley 30, establece además 

otros 3 tipos de clasificación:  

• Instituciones Técnicas Profesionales, son aquellas facultadas legalmente para 

ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 

instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio 

de los aspectos humanísticos propios de este nivel. (Art. 17 ley 30 de 1992)  

• Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, son aquellas facultadas para 

adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación 

académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. (Art. 18 

ley 30 de 1992).  

• Universidades, son las reconocidas actualmente como tales las instituciones que 
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acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: 

La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones 

o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la 

cultura universal y nacional. (Art. 19 ley 30 de 1992).  

En la categoría de lo público y lo privado se toma como base la naturaleza jurídica que 

desde su creación se orienta a un régimen de administración determinada, al origen y método de 

ejecución de su presupuesto.  

Las instituciones públicas se subdividen en establecimientos públicos y entes 

universitarios autónomos, definidos por el Ministerio de Educación Nacional como: 

 Los primeros tienen el control de tutela general como establecimiento público y los segundos 

gozan de prerrogativas de orden constitucional y legal que inclusive desde la misma 

jurisprudencia ha tenido importante desarrollo en cuanto al alcance, a tal punto de señalar que 

se trata de organismos que no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público. Los entes 

universitarios autónomos tienen autonomía especial en materia de contratación, régimen 

especial salarial para sus docentes (Decreto 1279/02), tienen un manejo especial en materia 

presupuestal y tienen aportes especiales que deben mantenerse por parte del Gobierno Nacional. 

(Art. 87 Ley 30 de 1992)  

1.2. Títulos a nivel de pregrado en Colombia 

En el ámbito de la concesión de título y la tipología de pregrados ofertados por las 

distintas instituciones; encontramos como primera instancia las universidades, que ofrecen 

formación profesional en las diferentes disciplinas del conocimiento humano y otorgan entre 

otros el título de profesional o licenciado en el ámbito del conocimiento a quienes cumplan 

satisfactoriamente con los requisitos y programas académicos establecidos. 
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En las instituciones tecnológicas son ofertados programas de formación académica en 

disciplinas del conocimiento humano y otorgan el título de tecnólogo. Por último, encontramos 

las instituciones técnicas que ofrecen programas de formación en ocupaciones de carácter 

operativo instrumental, y otorgan el título de técnico profesional. Acorde a José Miguel Rojas 

Cristancho, quien en su trabajo “Estructura y titulaciones de Educación Superior en Colombia” 

(p. 94) lo plasma en el siguiente cuadro comparativo: 

1.3. Duración promedio de un pregrado en Colombia y su relación directa con el 

costo.  

En cuanto a nuestro tema en cuestión entramos a analizar el nivel de pregrado profesional 
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en la matriz tiempo/costo; donde el tiempo se entiende por la duración del ciclo académico 

completo en la formación profesional según los estándares generales de los programas 

académicos y las disposiciones de las autoridades en la matriz; por su parte, el costo se refiere a 

los gastos en que tienen que incurrir quienes acceden a la educación superior profesional y el 

costo de oportunidad que se traduce en no percibir capital por la no remuneración laboral, debido 

a la incompatibilidad de tiempo que existe entre el trabajo y la jornada académica. 

En cuanto al tiempo para la obtener el título profesional oscila entre los 4 y 5 años de 

estudio conforme a la Ley 749 del 2002, acorde a como se plantea en el gráfico 1. 

Sobre el costo de la educación superior, sola haremos referencia al valor de derecho de 

matrícula, sin tener en cuenta el costo de vida como la alimentación, el transporte, la vivienda, 

entre otros aspectos que incrementan valor y disminuyen el acceso a la educación superior.  

Nos basamos en el criterio del salario mínimo mensual legal vigente para el 

2015($644.350) que incorpora los precios de la canasta familiar; determinado por el Estado 

colombiano como el mínimo necesario para el sostenimiento mensual, y por debajo de ello están 

quienes se encuentran en un estado de exclusión social. 

Los derechos de matrícula, en estudio realizado para el 2013 por la revista Dinero, está en 

un promedio de $6’044.132 en las universidades privadas del país; mientras que las 

universidades públicas por lo general, determinan el valor de la matricula conforme a la 

declaración de renta de quienes costean la misma.  

1.4. La cobertura académica universitaria del país y la deserción existente 

El índice de cobertura es un patrón de medida en el cual se relaciona la demanda existente 

de quienes quieren acceder al sistema educativo frente a los cupos disponibles que las 
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instituciones y establecimientos educativos ofrecen, en este caso para nuestra investigación en 

cuestión serán los pregrados universitarios de formación profesional. 

Este índice, en otras palabras muestra el déficit existente en un Estado en el proceso de 

formación académica de su población en general, pues no incorpora o atiende a quienes 

requieren de este servicio. Puede expresarse en dos niveles de medición: la cobertura bruta que 

se mide a través de rangos; es decir, se hacen categorías para la subdivisión de la población 

estudiada; y la cobertura neta, no contiene rangos y se calcula por el parámetro de relación 

entre matricula y población directamente. 

Por su parte, “deberá entenderse por la deserción estudiantil, el abandono definitivo de las 

aulas de clase por diferentes razones y la no continuidad en la formación académica” (Páramo & 

Correa, 1999:67).  

En Colombia, la cifra oficial de cobertura para la educación superior en el 2013 según el 

observatorio de la universidad colombiana fue de 45.5% con un total 2.013.000 de alumnos y 

con una variación positiva de un 3.2% frente al año inmediatamente anterior. 

En cuanto a la cifra correspondiente a la deserción estudiantil dada por el Sistema para la 

prevención de la deserción de la educación superior (SPADIES) donde se muestra que para 10 

semestres la deserción acumulada es del 45% para los programas profesionales, como se muestra 

a continuación en el gráfico 2. 
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1.5. Visión general sobre el Sistema Educativo Colombiano 

En un panorama general, se observa el cambio de visión educativa en el cual las 

instituciones privadas se han apoderado de su proyección transformándola en un negocio muy 

rentable.  Por ello, al pensar en el papel del Estado y su política pública en materia educativa 

encontramos una gran falencia: la educación se ha salido de las manos del Estado y este no 

reconoce en ella su potencial para unificar el territorio, cualificar la mano de obra, incentivar la 

economía y beneficiar a su población en general. 

De las 133 universidades en Colombia, según la base del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES) 56 son oficiales y 77 son privadas, es decir, estas 

57 universidades oficiales reciben aportes directos del Estado, donde a través del presupuesto 

nacional se subsidia la educación pública.  

Pero este modelo encuentra inconvenientes como los altos costos burocráticos y 

administrativos en los cuales el Estado se ve inmerso para la prestación de este derecho 
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constitucional. También se presta para inadecuada y demorada ejecución del presupuesto y los 

problemas de corrupción que puede generar dicho organigrama. 

Lo que si se muestra favorable para la proyección integradora territorial del Estado en el 

ámbito de las universidades públicas, es su establecimiento a través de los distintos centros 

urbanos de las diferentes regiones del territorio nacional; des localizando así la preponderancia 

de la capital para prestar este servicio.  

En la relación costo-tiempo, el acceso a la universidad se ve disminuido por el bajo poder 

adquisitivo de las familias para costear los estudios universitarios, los escasos cupos en las 

universidades oficiales, y el alto costo de vida de las grandes ciudades que normalmente poseen 

el mayor número de establecimientos universitarios. 

1.6. El modelo educativo inglés 

Al igual que comentamos al inicio del presente trabajo, observamos como la perspectiva 

educativa inglesa reestructuró su visión de la educación bajo el gobierno de Margaret Thatcher; 

quien con su modelo neoliberal buscaba minimizar el Estado y optimizar los recursos del erario 

público, a través de la competencia privada y el libre mercado; desarrolló la teoría que bien 

plasma Robert Cowen, en su estudio sobre el sistema educativo inglés: 

Los cambios en la concepción de la educación fueron espectaculares. Dentro del propio 

sistema educativo inglés se pasó del principio de igualdad de oportunidades educativas a ideas 

de efectividad y eficiencia. La idea central –y el principio operativo práctico efectivo que guió el 

invento social– fue el concepto del «mercado». Las finalidades de la educación se derivarían de 

las necesidades económicas, y en este contexto el individuo se convertiría en consumidor de la 

educación y la nación se modernizaría económicamente. (p. 69) 

Es aquí donde se desarrolla un nuevo paradigma, bajo el cual se proyectará el actuar del 

Estado frente a la prestación del servicio educativo, pues de esta manera como primera medida, 
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se incentiva el proceso económico, se crea un nuevo mercado, se aumenta la competitividad, el 

control por parte de quienes consumen y la eficiencia de quienes ofertan el servicio; además de la 

demanda de extranjeros para acceder a este sistema educativo con tan altos estándares de calidad. 

En cuanto al tiempo que se demora regularmente un estudiante en obtener un título de 

pregrado en Inglaterra, es un periodo de tres (3) años; proceso que al igual que en Colombia, 

requiere un examen para el acceso a la educación superior llamado A-levels, equivalentes al 

modelo Saber-11.  

Los títulos de igual manera se componen por la tipología relevante para nuestra 

investigación en bachelor of art (BA) o bachelor of science (BSc) Licenciatura en Educación 

(Bachelor of Education (BEd)) y Licenciatura en Ingeniería (Bachelor of Engineering (BEng)). 

A demás se pueden adelantar los estudios universitarios de forma que se pueden realizar a 

tiempo parcial; facilitándole al estudiante su posibilidad laboral, con el fin de sostener sus 

estudios universitarios. 

En cuanto al costo de los derechos de matrícula universitarios a nivel de pregrado para 

ciudadanos británicos y de la Unión Europea, el precio oscila entre £6.000 a £16.500 al año y 

para un extranjero entre £8.150 y £33.000 al año. Donde el salario mínimo para el 2015 es de 

£1.074. Es decir, en promedio una matrícula universitaria para un europeo en Inglaterra es de 5 a 

15 salarios mínimos al año, mientras en Colombia se encuentra entre 20 y 52 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes al año. Lo anterior equivale a que en Inglaterra por el periodo 

completo de pregrado se paga entre 15 a 45 salarios mínimos; y en Colombia entre 100 a 260 

salarios mínimos.   

El gobierno británico promueve a través de sus políticas públicas, el sistema educativo y 

la cobertura del mismo a través de subsidios a ciudadanos británicos y de la Unión Europea bajo 
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el principio de cualificar la mano de obra y tecnificar su proceso productivo, haciéndolo más 

eficaz y oferta este servicio a estudiantes extranjeros, con el fin de incrementar sus recursos y su 

economía por medio de esta inversión de capital, de aquellos estudiantes que deciden acceder a 

sus instituciones educativas. Por esta razón, encontramos como se crean instituciones como el 

British Council, que brindando información y contactando estudiantes y otras instituciones 

educativas de todos los rincones del mundo promueve los establecimientos educativos británicos. 

Para concluir, es importante resaltar la orientación que le otorgan los ingleses a su 

modelo educativo, a través de un sistema que con la proliferación de instituciones privadas pero 

con ayudas del fisco público pueden ofrecer un mejor servicio, de mayor calidad y cobertura; que 

además es uno de los motores básicos para su economía desde la perspectiva del talento humano 

y del mercado de bienes y servicios. Este tipo de revolución estructural e institucional es el 

cambio que necesita nuestro modelo educativo colombiano. 
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CAPITULO II 

Las falencias del modelo colombiano de la educación universitaria a nivel de 

pregrado 

Para continuar el propósito del presente trabajo de plantear los posibles cursos de acción 

y la viabilidad de estos en torno a la mejora del modelo educativo colombiano a nivel de 

pregrado, es necesario partir de la base de los problemas y deficiencias que presenta nuestra 

realidad educativa. Por eso, a continuación se analizarán los factores económico, político y 

académico con relación a la composición estructural del modelo vigente, las demandas de 

sistema y la perspectiva de cambio.      

2.1. El factor económico  

En el aspecto presente, se encuentra como una de las principales falencias la falta de 

estándares de calidad y control pertinente del gasto público en cuanto a instituciones de carácter 

oficial. Por esta razón, observamos como en primera medida el acceso a un cupo en uno de estos 

establecimientos superiores es tan restringido, por consiguiente la cobertura de la prestación de 

este servicio es deficiente. 

Este modelo de universidades públicas pareciera ser poco eficiente al momento de 

evaluar la política pública, debido a que una institución de este tipo facilita el despilfarro del 

erario público, así como el aumento del gasto estatal; donde los alumnos no disponen de una 

entrada más fácil y con menor trámite que se oriente a la concesión de matrículas a los 

estudiantes con bajos recursos económicos para pagar sus derechos de ingreso.  

De acuerdo a lo anterior, es fácil percibir la ineficiencia de la ejecución del presupuesto a 

la hora de prestar este servicio público; por ende se afecta directamente a los potenciales 

alumnos que no acceden a la educación superior, a los docentes y al personal administrativo que 
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está dejando de ejercer por la falta de cobertura; por último, se afecta indirectamente a quienes 

desarrollan actividades económicas complementarias con el sector universitario como lo es el 

caso del transporte, la vivienda, los víveres, el sector servicios, entre otras fuentes de trabajo que 

se nutren de la demanda de quienes acceden a la educación universitaria. 

Sin contar el estado actual en que se encuentra Colombia con grandes deficiencia en la 

cualificación de la mano de obra, la investigación, el desarrollo y la innovación que emana en el 

sector universitario en mayor medida y se enfilan como uno de los factores más relevantes en la 

economía de un país. 

Por otra parte la relación tiempo costo, da mayor margen de ganancia y utilidad a las 

“empresas universitarias” ya que a mayor deserción, tiempo y menor cobertura, los estudiantes 

gastan sus recursos en este proceso.  

2.2. El factor político 

A la hora de implementar proyectos sobre instituciones de carácter público, la política se 

desarrolla en un marco de burocracia e inestabilidad en cuanto a que los políticos de turno alteran 

los lineamientos y parámetros establecidos, conforme a los periodos legislativos y 

administrativos, los partidos políticos, las tendencias ideológicas y las influencias de 

determinados intereses y grupos de presión. 

Este factor conllevó a incontables paros, la prestación interrumpida del servicio 

educativo, el aumento del tiempo empleado por los estudiantes para obtener el título 

universitario, la ineficiente aplicación de soluciones y parámetros de mejoramiento de la calidad, 

la falta de infraestructura adecuada, el mal empleo de los recursos humanos y físicos, entre otros 

factores determinantes al momento de facilitar el acceso, la calidad y estructurar un modelo 

educativo competente. 
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Acorde a esto, una solución para los problemas que afrontamos administrativamente 

hablando es fácil y viable, pero dichas presiones políticas hacen difícil alcanzar dichos objetivos; 

por esta razón es necesario una intervención de carácter tecnócrata2, con el fin de que personas 

especializadas en el tema y con capacidades profesionales, adecuadas para ello se encarguen de 

reestructurar de manera eficiente una política pública que responda a las necesidades de este 

sector tan afligido por la institucionalidad colombiana.  

2.3. El factor académico.  

En cuanto al presente factor, es necesario observarlo desde dos perspectivas, la particular 

y la general. Considerando el ámbito particular como el planteamiento académico al interior de 

las universidades e instituciones de educación superior, una de las grandes falencias es la 

formulación de la malla curricular, los pensum académicos, los syllabus y los planes de estudio 

de cada facultad y programa académico. 

En los antedichos elementos, es plausible observar cómo no se presenta la especialización 

académica de la disciplina a estudiar, ya que se adhieren materias complementarias que aun 

cuando son importantes y forman al profesional como persona, no contribuyen de manera directa 

a la formación de este como profesional calificado en su materia especifica; ejemplo de ello, las 

humanidades, las materias obligatorias complementarias, etc. 

Lo anterior está directamente relacionado con el factor tiempo y costo, desde luego que 

allí es donde se presenta el mayor obstáculo a la hora de los estudiantes decidirse por ingresar a 

realizar su titulación. 

Para llegar a este diagnóstico es necesario conocer y comparar directamente la estructura 

de algunos de los planes de estudio de programas académicos similares entre algunas de las 
																																																								
2 Se entiende por tecnocracia al sistema político que pone el gobierno y las decisiones del Estado en 
manos de los técnicos. 
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universidades reconocidas en Inglaterra y en Colombia. Para este fin será utilizado el programa 

de Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas, según sea el caso de la Universidad Nacional 

de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Militar Nueva Granada, la Pontificia 

Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes como instituciones colombianas; por su 

parte la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford serán las universidades utilizadas 

para realizar dicho paralelo. 

En estas dos universidades inglesas, es posible observar un plan de estudios especializado 

que consta de una duración de tres (3)  años académicos, para el programa de “Politics and 

International Relations” en la Universidad de Cambridge (ver pensum en anexo 1.) y el 

programa de “Philosophy, Politics and Economics” en la Universidad de Oxford (ver pensum en 

anexo 2), que posee las mismas características, de lo cual es posible deducir que la 

estandarización de los programas a este periodo de tiempo determinado de tres años, es un patrón 

general para los cursos de pregrado o “undergraduate courses” en las universidades de Inglaterra, 

aunque por cuestión de límite de espacio solo se trae a colación estos dos casos; además de ello 

se anexa el sistema inglés de subsidios y los precios generales que se manejan en la delimitación 

de los derechos de matrícula, así como los rankings y métodos de clasificación de las 

universidades a nivel doméstico. 

En el caso colombiano, se puede notar un cambio paulatino en algunas de las 

universidades frente a la duración y la optimización de los planes de estudio frente a la tendencia 

nacional, en este sentido el cambio observable y notorio de la Universidad de los Andes (ver 

pensum en anexo 3.) y la Universidad Nacional donde la duración del pregrado en Ciencias 

Políticas es de ocho (8) semestres (ver pensum en anexo 4.), equivalentes a cuatro (4) años; a 

estas universidades les sigue aquellas que permiten cierta flexibilidad en la carga académica y 
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posibilitan a sus estudiantes para poder realizar sus estudios entre un periodo de ocho (8) a diez 

(10) semestres; como es el caso de la universidad del Rosario (ver pensum en anexo 5.) y la gran 

mayoría de las universidades que extienden sus programas académicos a diez (10) semestres, 

equivalentes a cinco (5) años como es el caso de La Pontificia Universidad Javeriana (ver 

pensum en anexo 6.). 

También es posible observar el bajo rendimiento académico de algunos estudiantes que 

acceden al servicio educativo público y no se adaptan a las obligaciones y las demandas que el 

sistema requiere para alcanzar estándares superiores de calidad, cambiando de carrera o facultad 

y tomando más del tiempo necesario normalmente para este fin, quitando la oportunidad a varios 

potenciales usuarios que quieran acceder a la educación pública. 
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CAPITULO III 

Los posibles cursos de acción en las políticas públicas colombianas que permitan 

mejorar la educación a nivel de pregrado. 

El fin último del presente trabajo es orientar la investigación a buscar innovar el modelo 

educativo colombiano, a través de la herramienta comparativa que se ha venido desarrollando a 

lo largo del texto.  

Para este propósito serán utilizados indicadores  como la naturaleza jurídica de las 

universidades frente al tradicional carácter público y privado de la personalidad jurídica del 

derecho colombiano, los debates y el costo-beneficio que surge de los subsidios y la regulación 

del derecho de matrícula, el control de calidad y la evaluación de la política pública educativa, la 

orientación profesional de los estudiantes frente a la etapa conocida como la media vocacional en 

la formación escolar, la estructura curricular y la especialización disciplinar que dictamina los 

syllabus y planes de estudio; y por último el papel que juega el I+D+i en el desarrollo social y 

económico de las naciones. 

3.1. La naturaleza jurídica de las universidades y su carácter público 

Como se ha mencionado anteriormente, sería adecuado implementar un modelo similar al 

inglés con una estructura jurídica en el campo de la personalidad de las universidades. El 

objetivo es volver privadas todas las universidades en Colombia, y el erario público destinado 

para la educación, asignarlo directamente a la matrícula estudiantil de aquellos que demuestren 

un nivel adquisitivo insuficiente para costear sus estudios universitarios. 

 A la hora de ingresar a una universidad no se polarizarán estratos socioeconómicos con 

relación a los costos de matrícula, debido a que el estudiante con bajos ingresos ya no solo 

buscaría ingresar a universidades públicas como sucede en la actualidad, sino que por el 
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contrario elegirá libremente una institución que se adapte a sus capacidades y competencias, lo 

cual permite una mayor inclusión social y disminución de la desigualdad que genera 

resentimiento social. 

El anterior modelo es una analogía del modelo inglés que otorga subsidios generales a los 

ciudadanos británicos y de la Unión Europea que sería la condición ideal, pero por escasez de 

recursos sería inviable en un estado inicial para Colombia hacer este tipo de prerrogativas.   

3.2. Los subsidios frente al costo de los derechos de matrícula 

En cuanto a los subsidios sobre los costos de matrícula que otorga el Estado debe tenerse 

en cuenta de manera obligatoria para concursar a estos debe cumplirse con dos requisitos 

básicos: primero acreditar nacionalidad colombiana y segundo no poseer recursos económicos 

para costear sus estudios. Para continuar con el concurso para acceder a la beca, el candidato 

deberá suplir al Estado su previa información académica y una descripción de su entorno 

sociocultural; un ensayo de cómo contribuirían a través de su carrera profesional con la sociedad 

colombiana y sus aspiraciones profesionales; con el fin de permitir numerar las postulaciones 

para asignarlas por los méritos que manifieste. 

Con esta medida lo que busca es garantizar el acceso a la educación superior de quienes 

no tienen suficiente poder adquisitivo para solventar esta inversión. Además de aumentar la 

cobertura filtra a aquellos que puedan pagar sus estudios con recursos propios de acceder a este 

tipo de beneficios. 

3.3. El control de calidad 

Tanto docentes como discentes, deben demostrar capacidades y competencias en 

procesos auto evaluativos, donde cada institución se clasifique en un ranking nacional a través de 

su calidad académica en un período determinado.  
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El control de calidad va directamente relacionado con el ítem número uno del presente 

capitulo; que expone la privatización de las instituciones públicas de educación superior y deja a 

discrecionalidad de las instituciones competir en un mercado donde prima la calidad de un 

servicio prestado con un valor añadido más competitivo; es decir, en este asunto se espera que 

las instituciones educativas mejoren la prestación de su servicio por la ley económica de la 

competitividad y no por un mandato estatal.      

3.4. La media vocacional y la orientación profesional de los estudiantes 

Esta medida implica superar el obstáculo de deserción estudiantil a causa del cambio 

voluntario de estudios por el factor relativo a la orientación vocacional de los estudiantes. 

En Colombia no hay una buena orientación vocacional por parte de los establecimientos 

educativos secundarios, quienes no se comprometen adecuadamente a la proyección profesional 

de sus estudiantes. Por esta razón desviamos un poco la presente investigación a la etapa media 

vocacional comprendida por los grados décimo y undécimo. 

La propuesta radica en dividir estos dos años escolares, en 4 módulos semestrales, donde 

se especialice únicamente en 4 campos del conocimiento humano, los cuales serían ciencias 

sociales y humanidades, ciencias naturales, ciencias exactas y bellas artes. 

El estudiante podrá elegir de manera voluntaria entre estos módulos; pero para la 

postulación a un determinado programa académico deberá ser exigido como mínimo un módulo, 

con el propósito de que se conozca el campo en general antes de dedicarse de lleno a su estudio y 

evitar deserciones que apelen al desconocimiento de la carrera al momento de estar cursándola. 

3.5. Las reformas a la estructura curricular y la especialización disciplinar 

Con el fin de hacer la educación más competitiva, eficiente y especializada, es necesario 

ahondar en los estudiantes un estudio profundo y suprimir aquellas asignaturas que no 
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pertenezcan directamente a la disciplina estudiada; así se podrá reducir significativamente el 

tiempo que se emplea al momento de culminar un pregrado. 

La educación universitaria debe enfocarse en formar profesionales competentes en un 

área determinada, con el fin de orientar estos egresados a desempeñarse competitivamente en el 

campo laboral, para lograr más eficiencia al momento de la producción o la prestación de un 

servicio. Mientras que por su parte, el colegio, es el espacio propicio para educar y formar a los 

estudiantes como personas en cuanto a cultura general y aspectos socioculturales relevantes para 

un conglomerado social determinado. 

Es popularmente conocido que los diferentes pensum académicos, incluyen asignaturas 

que aun cuando son muy importantes a nivel humano y forman de manera integral al profesional, 

no contribuyen directamente a la especialización de la disciplina que se estudia, reduciendo así 

significativamente la oportunidad de aumentar el conocimiento específico.  

Para situar lo anteriormente mencionado en un ejemplo, se analizará el caso del programa 

de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada (ver 

pensum en anexo 7). 

       Como se observa, acorde a este precepto podríamos suprimir cátedras como 

Humanidades I, II y III; Ética profesional; y en cuanto a Matemáticas I y Estadística I y II se 

podría optimizar en una materia que comprenda una lógica numérica y el uso de la herramienta 

estadística de las ciencias sociales para la investigación. Por último, en el caso de Introducción a 

la Economía, Microeconomía y Macroeconomía se podrían fusionar de manera que sean 

abarcados los conceptos básicos de la economía, donde se oriente al estudiante en los preceptos 

de la teoría económica y no en el ejercicio de casos prácticos que ejecutan economistas en este 

caso o estadísticas para el caso anterior.      
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En el caso particular de las Humanidades de nuevo, se hace hincapié en lo mencionado al 

inicio del presente capítulo donde se hace referencia a la importancia humana y social que tienen 

estas asignaturas; no obstante en cuanto a la formación profesional es importante centrarnos en la 

especialización del conocimiento impartido, aun cuando los centros educativos deben fomentar 

los espacios extracurriculares que faciliten la construcción de conocimiento humanista y sentido 

social.  

Aun cuando el análisis interdisciplinar es una herramienta fundamental para el estudio de 

este antedicho programa, no debe perderse nunca de vista que es necesario adaptar los 

conocimientos que otorgan las demás ciencias, al momento de enseñar y de ejercer las 

Relaciones Internacionales en el mundo laboral.    

El tiempo y espacio aprovechado por la supresión de este tipo de materias debe 

inequívocamente orientarse a la adquisición de experiencia de campo para acercar a los 

estudiantes a la realidad laboral, ofrecer conocimiento empírico que facilite el ejercicio 

profesional, como efectivamente sucede en el modelo educativo común europeo favorecido por 

políticas comunes como la Declaración de Bolonia.   

3.6. I+D+i frente a organismos privados y estatales como COLCIENCIAS y el 

papel que juega en la economía colombiana 

La investigación, el desarrollo y la innovación son los ejes fundamentales para la 

renovación de los distintos procesos productivos;  son el mecanismo mediante el cual se alcanza 

un nivel de competitividad suficiente, que otorga a las empresas un poder productivo o de 

prestación de servicios que las proyecte en el campo de la eficiencia.  

Lo anterior se condensa en la reconocida frase del economista Joseph A. Schumpeter, 

“En la naturaleza de las innovaciones está implícito el vértigo de emprender grandes cambios 
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para poder dar grandes saltos. El mejor camino para que una nación se proyecte mejor en el 

futuro, es que definitivamente, asuma que sólo innovando podrá alcanzar a los países más 

prósperos”.  

La investigación y el desarrollo como se observa en la siguiente gráfica (véase gráfico 4), 

puede evaluarse a través de las patentes que son indicadores de innovación esenciales para el 

progreso de las economías mundiales, esto a su vez se relaciona directamente con el porcentaje 

de inversión del PIB en I+D. 

 

Por su parte, en Colombia se encuentra Colciencias, tal como lo define su página oficial: 

Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Promueve las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Las actividades alrededor 
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del cumplimiento de su misión implican concertar políticas de fomento a la producción de 

conocimientos, construir capacidades para CT+I, y propiciar la circulación y usos de los mismos 

para el desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos. 

En el caso particular de la academia, se podría entender que en este espacio se fomenta 

directamente la investigación y el desarrollo orientado a innovar, a través de tesis investigativas, 

grupos de investigación, grupos de debate, observatorios, entre otras dependencias o modelos de 

incentivar a los alumnos para estos escenarios. Sin embargo, en Colombia han dejado relegado 

este ámbito y la burocracia que se desprende para el registro de grupos de esta índole es muy 

elevada. 

Aun cuando es de extrema importancia que el Estado apoye este tipo de iniciativas con 

institutos como Colciencias, también es importante que las universidades fomenten espacios 

propicios para la investigación y el desarrollo, cuestión que tampoco ha sido muy trascendental a 

la fecha, sin dejar a un lado por supuesto a la innovación.  

Los mecanismos, medios y recursos que otorgan las nuevas tecnologías, reducen costos al 

momento de investigar; es decir, no todo es dinero. La cultura investigativa se puede inculcar a 

través de procesos de motivación estudiantil; la mayoría de universidades poseen plataforma 

física y tecnológica para fomentar la investigación; además del apoyo que reciben de redes 

bibliotecarias en los territorios nacionales y las bases de datos con que estas cuentan. 

Implementar políticas que promuevan en los planteles educativos y en los estudiantes 

orientarse por la investigación a través de opciones de grado que sean de carácter netamente 

investigativo; es decir, solo se podrá acceder al título a través de tesis investigativas, trabajos de 

investigación, semilleros de investigación u observatorios de investigación, acorde a los literales 

anteriormente mencionados en cuanto a los espacios propicios que permitan este fin. 
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Preferiblemente, pero a voluntad del estudiante se debe buscar enfocar el desarrollo y la 

innovación en Colombia, para generar sentido de pertenencia y posteriormente alcanzar 

resultados macroeconómicos y de comercio exterior.   
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CAPITULO IV 

La viabilidad del nuevo modelo educativo en todos los aspectos sociales, 

especialmente el económico. 

En el presente capítulo, se estima la relación costo-beneficio que deja este nuevo modelo 

y su factor de inclusión social, reactivador de la economía y condición esencial de progreso. 

Desde la perspectiva de lo público y lo privado, en la transición a la privatización de las 

universidades públicas se deberá implementar un conjunto de disposiciones transitorias que 

garanticen las expectativas de derecho del cuerpo docente, administrativo y estudiantes que se 

encuentren cursando sus programas académicos en las universidades públicas. 

No obstante, el fin último gira en torno a la venta de los activos del Estado referentes a la 

infraestructura universitaria pública al sector privado, dinero que se destinará a la concesión del 

subsidio a la matrícula para quienes carezcan de los recursos suficientes para costear sus 

estudios. 

A continuación, se desglosará en dos criterios la viabilidad del presente proyecto.  

4.1. Lo económico  

Como primera medida, reestructurar la cobertura que tienen las universidades públicas, 

que para el año 2010 fue del 55,4%, conlleva a un sector privado más competitivo y a un acceso 

a la educación superior para personas que no tengan los recursos económicos; mas no quienes 

obtengan un resultado determinado en una prueba alterna a los exámenes de Estado; es decir, 

tendrán derecho a subsidios quienes en realidad lo necesiten.  

El presupuesto estatal fue de $2.023.333.313.425 para el 2012 como se observa en la 

tabla 1. es importante resaltar que este presupuesto son los aportes del erario público del orden 

nacional, y una cobertura de las 32 universidades públicas del país como lo muestra la tabla 2, es 
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de 534.365 estudiantes para el 2010.  

 

Se observa en la distribución del presupuesto educativo, una nula paridad entre los 

establecimientos educativos del país, donde “sólo 3 universidades de un total de 34, reciben 

$910.930 millones anuales mientras que las 31 restantes se reparten entre todas ellas $1,112 

billones” (Cabarcas & Álvarez, pág. 4). Lo que se podría entender como una fuerte 

concentración político-administrativa en las grandes ciudades del país, como lo son Bogotá, 

Medellín y Cali.   
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Al momento de implementar subsidios por matrícula, los estudiantes de los territorios 

nacionales que puedan acceder a este tipo de beneficios, no se ven obligados a desplazarse tan 

bruscamente con el fin de acceder a la prestación del servicio educativo; de esta manera se podrá 

contribuir a impulsar proyectos territoriales económicos que integren el territorio nacional, no 

solo desde la perspectiva centralista. Además de colaborar con la disminución del crecimiento 

geométrico que está afectando los principales centros urbanos como Bogotá, donde aspectos 

como el transporte son deficientes; y a su vez ejecutar un rol principal en relevo generacional que 
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ha disminuido drásticamente en las zonas rurales y de ciudades intermedias. 

Para condensar el aspecto económico, es imperativo evaluar los aportes del sector público 

a la educación superior con el fin de observar su posible optimización, eliminando las 

instituciones públicas; además de la disponibilidad de recursos que cuenta como base al vender 

las instalaciones que actualmente posee y las concesiones de licencias y permisos de los nuevos 

centros educativos, con el fin de iniciar un proyecto integral que conjugue sinergias en la 

transición procedimental; e incluso permita desarrollar una economía de escala favorable para la 

inversión extranjera, no solo del sector educativo sino que también de los bienes y servicios 

complementarios y de mano de obra cualificada para un nuevo modelo productivo.   

4.2. La fuerza laboral y la cohesión social 

Este literal se ha desarrollado a lo largo del presente trabajo, es imperativo para el 

gobierno nacional fomentar la educación por mandato constitucional, y además es una de sus 

funciones primordiales promover las condiciones básicas para el libre desarrollo de la 

democracia y de la persona humana.  

La educación es la herramienta básica para la consecución de estos objetivos; por ende la 

ganancia intangible que deja aumentar la cobertura educativa superior es inmensurable. La 

cohesión social que se genera por crear sinergias que desarrollen integralmente a la persona por 

parte del Estado a través de sus políticas públicas, el aumento de la calidad de vida y la 

cualificación de la mano de obra, sin contar la potenciación de un sector de la economía que 

puede aportar la creación de más empleos y la repercusión en emprendimiento. Creación de 

pequeñas y medianas empresas que se adapten a un mercado competitivo que saque provecho a 

las buenas relaciones comerciales que posee Colombia, representadas en sus tratados de libre 

comercio ratificados, traerá desarrollo y progreso en la economía colombiana y su sociedad en 
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general; disminuye la brecha de resentimiento social y proyecta la unificación de una sociedad 

más inclusiva, predispuesta a afrontar los retos de un posible y deseado postconflicto. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación, se ha hecho evidente la importancia que tiene la 

estructura académica universitaria que con base en una política pública determinada; puede 

llegar a conducir a una situación de progreso y cohesión social de gran nivel, como 

efectivamente sucedió en Inglaterra. 

La educación como un sector de la economía, es capaz de desplegar desde su mismo 

inicio un escenario económico propicio para consolidar a un territorio determinado o a varios 

sectores económicos que se conglomeran en una ciudad; es decir, la interdependencia existente 

entre todos los ámbitos de la economía es muy fuerte; por lo tanto si se impulsa una de estas, el 

resto se desplazará a su vez positivamente y viceversa.  

Luego de los beneficios económicos a corto plazo, una política educativa adecuada 

conlleva resultados a mediano plazo trascendentales para la economía de un país; en aspectos 

como la demanda directa del servicio educativo de extranjeros que reconozcan su calidad, la 

inversión directa de capitales foráneos que vean un potencial positivo en la mano de obra más 

eficiente y mejor preparada de población en general, una férrea cohesión social fundamentada en 

una educación creciente en acceso para personas con bajos recursos. Esto se traduce en 

legitimidad del Estado y de sus instituciones públicas. Y de esta manera concluir con la 

construcción de mecanismos alternativos de solución de conflictos, donde las personas se sientan 

integradas a una sociedad y se comprenda que deja más beneficio la paz que la guerra. 

En cuanto al largo plazo, Colombia ha de entender que es necesario reformular el modelo 

productivo que poseemos, donde en el comercio internacional resulta mucho más relevante la 
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comercialización de bienes y servicios como tecnologías; los servicios profesionales que relegan 

a un segundo plano la productividad de materias primas y productos básicos, aspecto que países 

desarrollados entienden plenamente y por esta razón invierten alto porcentaje de su PIB a la 

investigación y desarrollo logrando la innovación que se puede medir a través de patentes (véase 

gráfico 4). 

El Estado colombiano acorde con lo anterior contará con mayor legitimidad, pues el 

acceso a la educación de manera más equitativa contribuye a disminuir los niveles de 

resentimiento y exclusión social. Se debe formar una mano de obra más cualificada, con mayor 

inversión en lo educativo y de manera más eficiente, que tendrán repercusiones directas en la 

investigación, el desarrollo y la innovación que son a su vez los motores fundamentales de 

economías industrializadas. 

Deben ser estas las prospectivas y las razones por las cuales los profesionales de todas las 

ciencias deben orientarse de manera mancomunada a la consecución de estos principios en 

Colombia, con el fin de que económica, política, social e industrialmente se pueda conseguir un 

gran avance en pro de la nación. 
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ANEXOS 

• Anexo 1. Pensum Académico “Politics and International Relations” Universidad de 

Cambridge. Recuperado de: http://www.polis.cam.ac.uk/study-at-polis/Prospective 
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• Anexo 2. Pensum Académico “Philosophy, Politics and Economics” Universidad de 

Oxford. Recuperado de: http://www.ox.ac.uk 
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• Anexo 3. Pensum Académico “Ciencias políticas” Universidad de los Andes. Recuperado 

de: https://c-politica.uniandes.edu.co/index.php/programas/pregrado/descripcion 
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• Anexo 4. Pensum Académico “Ciencias políticas” Universidad Nacional. Recuperado de: 
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• Anexo 5. Pensum Académico “Ciencia política y Gobierno” Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario. Recuperado de: http://www.urosario.edu.co/programa-ciencia-politica-

y-gobierno/inicio/#programa 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
1 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO 

 

ÁREA BÁSICA 
 

Núcleo de Formación Rosarista Créditos 
Taller de Cultura Rosarista 0 
Cátedra Rosarista 2 
Ética  2 
Estilos Argumentativos I 4 
Estilos Argumentativos II 4 

Total  Núcleo de Formación Rosarista 12 
 
 
NÚCLEO BÁSICO DEL PROGRAMA 
 

 Componente Histórico Créditos 

Origen y Conflicto de Civilizaciones 3 
Formación del Mundo Contemporáneo 3 
Formación de la Nación Colombiana 3 

Total Componente Histórico 9 
 
 

 Componente Geográfico Créditos 

Análisis Geográfico 2 
Geopolítica 2 
Geografía Política de Colombia 3 

Total Componente Geográfico 7 
 
  

 Componente Metodológico Créditos 
Análisis estadístico para Ciencias Sociales 3 
Investigación en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 3 
Seminario de Metodología (Requisito de grado) 7 
Cultura de Facultad 2 

Total Componente Metodológico 15 
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2 
 

ÁREAS DE FORMACIÓN 

Área de Formación Política (Teórica y de profundización) Créditos 
Conceptos Políticos Fundamentales  3 
Clásicos del Pensamiento Político 3 
Teoría Política I Paradigmas Clásicos 3 
Teoría Política II Paradigmas Contemporáneos 3 
Política y Sociedad  2 
Sistemas Políticos Comparados y Participación Ciudadana 3 
Análisis del Discurso Político (lógica del discurso) 3 
Medios y Política  2 
Teorías Comparadas de Desarrollo  3 

Total Área de Formación Política 25 

  Área de Formación Internacional Créditos  
Teorías y Conceptos de las Relaciones Internacionales  2 
Análisis Político Internacional 2 

Total Área de Formación Internacional 4 

  Área de Formación en Gobierno Créditos  
Teorías Organizacionales y  Modelos de Gobierno 3 
Introducción a la Administración Pública Colombiana  2 
Función Pública 2 
Políticas Públicas  3 
Hacienda y Presupuesto Público 3 
Gobierno Regional y Local 3 
Estructura, Funcionamiento y Control del Estado Colombiano 2 
Cuentas Públicas 2 

Total Área de Formación en Gobierno 20 
    

Área de Formación Económica  Créditos  
Crítica Política de la Economía 2 
Análisis Macroeconómico 3 
Análisis Microeconómico 3 
Política Económica Colombiana  2 

Total Área de Formación Económica 10 
    

Área de Conocimiento Normativo Créditos  
Conceptos Jurídicos Fundamentales 2 
Análisis Político Constitucional Colombiano 2 
Régimen Político Administrativo Colombiano 3 

Total Área de Conocimiento Normativo 7 
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3 
 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 
  

ELECTIVAS OPCIÓN DE ÉNFASIS 
 

Énfasis en Gerencia de lo Público Créditos 
Cultura y Poder 3 
Gobierno Electrónico 2 
Tendencias Locales y Globales de Liderazgo Político 3 
Gerencia Pública 3 
Formulación de Proyectos de Gobierno 3 
Seminario Política y Gobierno 3 

Total 17 
 
 

 Énfasis en Participación Ciudadana Créditos 
Acción Política no Violenta 3 
Estrategias de Marketing Político 2 
Movimientos Sociales y Luchas Políticas 3 
Opinión Pública y Comunicación Política 3 
Partidos y Movimientos Políticos 4 
Cultura y Poder 3 

Total  18 
 
 

Teorías y Debates Políticos  Contemporáneos Créditos 
Política Comparada 3 
Enfoques Contemporáneos sobre el Estado y el Gobierno 3 
Instituciones Políticas y Teoría Neoinstitucional 3 
Perspectivas de la Política y la Representación  3 
Discusiones Contemporáneas de Filosofía Política 3 
Autoritarismo, Democracia y Transiciones Políticas 3 
Cultura Política e Identidades 3 
Análisis del Discurso Político 3 
Teoría de la Elección Racional 3 
Política y Virtualidad 3 
Teorías y Procesos Revolucionarios 3 
Procesos de Reconstrucción Estatal e intervención Internacional  3 

Total  36 
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4 
 

Énfasis en Democracia y Seguridad 
(Énfasis compartido con el programa de Relaciones Internaciones) Créditos 

Defensa y Seguridad Nacional 3 
Democratization and the Search for Peace in Latin America 3 
Nuevas Nociones de Seguridad 3 
Seguridad Bilateral y Regional 3 
Seguridad Ciudadana 3 
Analysis of Internal Conflict 3 

Total  18 
 

ELECTIVAS LIBRES (la oferta varia semestralmente) 

Electivas Libres Créditos 
Acción Diplomática 3 
Análisis Crítico de la Vida Política Colombiana 2 
Análisis del Terrorismo 3 
Analysis of International Business Case Studies 3 
Asignatura de Autoformación en Ciencia Política y Gobierno 3 
Comunicación y Gestión de Gobiernos 2 
Cuestiones Indígenas e Interculturalidad en las Dinámicas Políticas e 
Internacionales 3 

El Militantismo Político Transnacional 2 
El Rol de China en el Mundo Contemporáneo 3 
Environmental Negociation 3 
Estudios Venezolanos 2 
Formulación y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional 3 
Geopolítica del Sistema Alimentario Mundial 2 
Gerencia de Negocios Internacionales 2 
Gestión y Negociación de Recursos Internacionales 3 
Political and Economical Integration and Free Trade 4 
Inteligencia y Pensamiento Estratégico 2 
International Negociation 3 
Justicia Transicional 2 
La Ciudad y el Destino del Hombre 2 
Migración Internacional 1500-2012: De la Esclavitud al Asilo 2 
Modelos de Desarrollo 3 
Negociación Política e Internacional 2 
Paz y Desarrollo en Colombia 2 
Reflexiones sobre la Colombia Contemporánea 2 
Régimes Politiques et Actualité Internationale 2 
Territorio y Espacio Urbano 2 
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5 
 

ELECTIVAS DE HUMANIDADES 

Electivas de Humanidades Créditos 

Asignaturas de libre escogencia dentro de la oferta semestral de la 
Escuela de Ciencia Humanas y la Decanatura del Medio Universitario   6 

Total 6 
 

 

REQUISITOS DE GRADO 

Requisitos de Grado Créditos 
Trabajos semestrales (presentación y aprobación de 10 trabajos 
semestrales) 0 

Pasantía 13 
Monografía 7 
Francés I – II – III 8 
Requisitos de Inglés  0 
Requisitos de Francés 0 

Total  28 
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• Anexo 6. Pensum Académico “Relaciones Internacionales” Pontificia Universidad 

Javeriana. Recuperado de: http://www.javeriana.edu.co/home#.VeMx_LQQ7yI 
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• Anexo 7. Pensum Académico “Relaciones Internacionales” Universidad Militar Nueva 

Granada. Recuperado de: http://www.umng.edu.co 
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• Anexo 8. Entrevista al Senador de la República Alfredo Ramos Maya 

1. ¿Si se llegara a replantear el modelo educativo colombiano, que aspectos considera que 

se deberían modificar? 

RTA/ Primero es que el modelo de educación superior pública tiene unos graves 

problemas de des financiación, tiene una problemática que es histórica hoy se calcula que 

es una aproximadamente unos 15 billones de pesos, entonces algo que empieza a ayudar 

es mejorar los recursos para las universidades públicas para que exista mejor cobertura 

por un lado y mayor calidad por otro lado, es decir, todo lo que se invierta sea para mayor 

cobertura, mayor calidad, hay un problema de recursos repito histórico; creo que ahí hay 

que empezar a trabajar con modelos muy concretos. Lo primero la universidad 

pública tiene que tomar unas decisiones y hay que ser agresivo en esto y es que hoy 

en Colombia las carreras asociadas a ciencias, tienen menor acceso que carreras de 

humanidades, tiene que haber una manera de que a través de incentivos positivos y 

negativos aumente la creación, la cantidad de ingenieros, médicos que estamos 

necesitando, Colombia tiene que apostarle a la ciencia y la tecnología y solo se hace 

aumentando la cantidad de estudiantes en esas carreras, ahí va un primer punto. ¿Cómo se 

puede hacer? Primero creo que en Colombia hay que empezar a cobrarse por parte de 

la universidad pública un mayor costo por las matriculas, a través de un sistema de 

financiación que el propio Estado de en el largo plazo con grandes lapsos entre 10- 20 

años que la persona empiece a pagar una vez se gradué, pero debemos desestimular la 

selección de algunas carreras y estimular otras como lo mencione anteriormente; es 

polémico y creo que es algo que generaría mucho debate pero hacia allá deberían ser las 

primeras decisiones. Dos, un tema de problemática de ingresos de las universidades 
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porque las universidades al día de hoy solo están recibiendo recursos del presupuesto 

general de la nación, algunos temas de investigación, hay que promover la eficiencia de 

las universidades que aquellas universidades que tengan mayores eficiencias y mejor 

calidad tengan mayores ingresos por parte del estado, mayores transferencias por parte 

del estado que las estampillas que se les dan a las universidades dependan de la calidad 

de las mismas, de los aumentos en calidad. Tercero tenemos que aumentar la calidad de 

los docentes eso es algo fundamental dentro del proceso, aumentar sus maestrías, 

aumentar su preparación constante, debería hacerse no a expensas de los maestro si no 

a expensas de las universidades pero también cobrándole a los maestros con su salario, es 

decir, durante un tiempo como se le financio el doctorado se le paga un mismo salario por 

un periodo de x años, mejorando la calidad que mucho del dinero que hoy se está 

destinando para becas, muchas se inviertan en docentes de Colombia (…) son temas 

económicos, vamos a unas problemáticas mucho más profundas, hoy hay una 

problemática enorme de la necesidad de aumentar la infraestructura de las universidades, 

hoy no hay espacio para aumentar la cobertura, se está llegando a un punto de saturación 

enorme por los espacios que tienen, y hacer nuevos edificios les cuesta mucho, deben 

implementarse modelos de alianza público-privadas para que se puedan explotar 

comercialmente muchos de los inmuebles de esa manera aumentar más número de 

salones. En términos de calidad creo que hay que hacer una apuesta enorme de 

bilingüismo que debe venir desde antes, desde la época de educación básica, hoy todo 

estudiante universitario debería ser bilingüe, porque hoy la gran mayoría de negocios, de 

ejercicios globales de competencia se hacen en inglés y debe existir una apuesta enorme 

en el inglés que debe venir repito desde el colegio, debemos apostar en términos de un 
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modelo educativo a una inversión enorme en educación virtual para aumentar la 

cobertura, Colombia todavía esta mora de mejorar los procesos de educación virtual, y 

mejorar su calidad es costosa porque las plataformas son caras pero es una forma de 

masificar la educación además que reduciría los costos para muchos estudiantes que se 

tiene que trasladar constantemente, mejoraría la calidad de vida de los estudiantes(…) y 

yo creo en el modelo de educación pública en Colombia, ha demostrado su calidad, le 

gana en todas las competencias, en las pruebas saber pro a la educación privada y es algo 

que muchos colombianos no saben y hay que aprovechar, repito mejorando y 

fortaleciéndole sus ingresos, haciéndole más eficiente, ayudándole a aumentar su 

cobertura a través de educación virtual, dándole mayores capacidades de 

alianzas público-privadas para aumentar su infraestructura que es una necesidad latente, 

fortaleciendo a nuestros docentes y mejorando los salarios de los docentes en educación 

pública, hoy hay un incentivo perverso y claro hoy las universidades privadas les están 

pagando mucho más de lo que le pagan en las universidades públicas, eso hace que a 

largo plazo pueda deteriorarse la calidad y tener universidades mucho más dirigidas a la 

investigación y a la ciencia aplicada, que ayuden al desarrollo social-económico de cada 

una de las regiones y es muy importante porque cuando uno ve en algunas universidades 

a nivel mundial por temas de patentes puede llegar a ser el 50-60% de los ingresos, 

en Colombia yo creo que no hay ninguna que tenga más del 25% en esos ingresos. 

2. ¿Y si nos enfocamos en los logro de sistema inglés adaptados a nuestra realidad? 

RTA/ Hay una forma paralela que es la que explicaba ahora, yo no creo que se le deba 

dar la plata al particular, eso es lo que está pasando en el programa “ser pilo paga” , yo 

creo que lo que hay que hacer es trasladar el modelo a préstamos que sean 
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no condonables que se empiecen a pagar cuando estas personas comienzas a trabajar 

durante su vida laboral, más que estar dándole la plata a las personas es estar financiando 

con créditos a la educación y fortalecer la educación pública aumentando los costos de 

matrícula en ciertas carreras. 

3. ¿Según su percepción, cuáles son las falencias del sistema educativo colombiano? 

RTA/	 Tema	 de	 calidad,	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 superior	 pública	 es	 buena	

en	Colombia	frente	 a	 la	 privada	 pero	 internacionalmente	 todavía	 estamos	 muy	

atrasados,	 tenemos	 que	 mejorar	 con	 más	 docentes,	 mejor	 preparados	 con	 las	

fórmulas	 que	 ya	 se	 dijeron,	 hay	 segundo	 un	 problema	 enorme	 de	 cobertura,	

especialmente	 en	 la	 parte	 universitaria,	 en	 la	 parte	 tecnológica	 hay	 una	 buena	

cobertura	técnica	pero	hay	que	fortalecer	tecnológica	y	técnica.	Los	dineros,	hay	que	

aprovechar	 primero	 la	 universidad	 virtual	 creo	 que	 la	 educación	 virtual	 va	 a	 ser	

fundamental	en	procesos	de	aumento	de	cobertura,	segundo	hay	que	fortalecer	las	

competencias	 de	 los	 jóvenes	 para	 que	 puedan	 ingresar	 más,	 muchos	 jóvenes	 no	

ingresan	 a	 la	 educación	 pública	 que	 es	 de	 buena	 calidad	 porque	 no	 tienen	 las	

competencias	básicas	que	se	las	dan	en	el	colegio,	hay	que	integrar	entonces	todo	el	

procesos	desde	 la	educación	básica	media,	 tercero,	 infraestructura	como	ya	 lo	dije	

hay	un	problema	grande	de	infraestructura	universitaria	de	edificios	que	faltan,	otro	

tema	es	la	remuneración	de	los	docentes,	hay	que	remunerarlos	mejor	para	que	sea	

un	 estilo	 de	 vida	 de	 calidad	 que	 vale	 la	 pena	 hacer	 esa	 inversión	 en	 docentes,	 un	

tema	 importante	 es	 el	 tema	 de	 investigación,	 las	 universidades	 deben	 estar	 más	

orientadas	a	los	ingresos	por	investigación,	a	generar	patentes	a	generar	desarrollo	

de	investigación	aplicada	que	les	permita	mejorar	sus	 ingresos	hacia	futuro	y	para	
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terminar,	creo	que	la	educación	pública	debería	orientarse	y	orientar	muchas	de	sus	

decisiones	a	formar	mejores	ciudadanos,	creo	que	hoy	la	educación	esta,	tiene	unas	

competencias	 técnicas	 constantes	 pero	 nosotros	 necesitamos	 también	 formación	

humanista,	 no	 quedarnos	 solo	 en	 una	 formación	 de	 buenos	 profesionales	 como	

mucha	 capacidad	 técnica	 pero	 que	 bueno	 tener	 profesionales	mejores	 ciudadanos	

que	 tengan	 mejor	 oratoria,	 que	 se	 comuniquen	 mejor,	 que	 sean	 más	 tolerantes	

frente	a	procesos	democráticos,	 creo	que	hacia	allá	debería	existir	que	es	un	gran	

valor	agregado	que	daría	la	universidad	dentro	de	todo	el	proceso	de	formación	que	

debería	 comenzar	 en	 familia	 y	 en	 la	 educación	 básica	 y	 media,	 pero	 que	 la	

universidad	 no	 debería	 perder	 de	 vista	 este	 proceso	 y	 creo	 que	 hay	 una	 gran	

oportunidad	 para	 que	 la	 universidad	 pública	 se	 convierta	 en	 una	 formadora	 de	

valores	constantes	ciudadanos	culturales.	

 

 


