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INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo tiene cono finalidad dar a conocer 

el Siste-na de Educació, Superior Abierta y a Distancia como un enfo-

que y estrategia metodologica de organizació, y administraci6n que 

busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación formal y 

no formal. La Educación Abierta y a Distancia intenta dar una solu-

cción al desempleo, al empleo disrrazado y al desempleo de profesio-

nales, al proporcionar al servicio formación, entrenamiento, capaci-

tació, y actualización con el supuesto de superar desde luego todo -

tipo de obstáculos geográficos, sociales y económicos por los bajos 

costos de este tipo de educaciái. 

Este trabajo se inicia con la problemática que atravieza la educaciá, 

Superior en nuestro país, como es el acceso a la educación superior, 



los desequilibrios entre la formación de gradLados y la estructura 

ocupacional, el afán del gobierno de crear planteles educativos a 

nivel superior que capaciten a la poblaciá, en tecnologo y no de 

profesicnales, cono posible solucci6n se creo el Sistema de Educa-

ci6n Superior Abierta y a Distancia, obedeciendo todo esto a una 

pol1tica de privatizar la educación. 

Esta investigació, esta conformada por siete Capítulos. En el pri 

mero de ello se hace un análisis de las políticas educativas a fi 

nales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, drnde se da a ca,ocer 

la discriminacioo que se da e,tre la enseñanza primaria urbana y 

la enseñanza primaria rural. La nueve. orientacioo educativa que 

surge cono la necesidad de integrar el campo a la sociedad nacio -

nal se inscribe dentro del doble proyecto de ampliación del merca-

do interno e incrementacioo de las exportacicnes. La enseñanza 

técnica, la formación de personal capacitado es presentado enton -

ces cono una necesidad de la estructura econánica misma y ya no c,2 
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mo una vaga opcicri posible dentro de las móltiples posibilidades de 

la política educativa. La Lhiversidad como elemento reproductor de 

la ideología daninante, la expansi6n industrial planteaba para la 

clase dcminante un problema de adaptaci{:n a las nuevas relaciones -

de producci6n y al adelanto tecnol6gico. 

En el Segundo Capitulo se tratan aspectos generales del Sistema de 

Educacirn Superior Abierta y a Distancia, el cual se inicia con los 

antecedentes históricos donde se puede apreciar que Colcmbia fue 

uno de los primeros países del mundo en utilizar la radio con fines 

de enseñanza formal, cano fueron las escuelas Radiof6nicas de Suta-

tenza que posteriormente se coovirtieron en un organismo naci01al 

coi el nombre de Accioo Cultural Popular. También se hace referen-

cia al Decreto 2412 del 19 de agosto de 1982, mediante el cual se 

constituye el marco legal de la Lhiversidad Abierta y a Distancia 

dado por el entonces presidente doctor Belisario Betancur. 

3 



El tercer Capítulo se habla de los modelos de Educacioo a Distancia 

dentro de los cuales encontramos el modelo centralizado, el modelo 

autonáno, el modelo desentralizado y el modelo Colanbiano. 

El Capítulo Cuarto se hace referencia al aspecto hist6rico del CREAD 

San Roque en la ciudad de Barranquilla, que se encuentra ubicado en 

la calle 17 con la Carrera 30 y fue creado el 21 de agosto de 1984. 

El Quinto Capitulo. l.hiversidad Abierta y a Distancia y Microempresa 

Esta es la filosofía de la unidad UAD y Microempresa pero en el fon-

do de esta política hay algo más que no se capta a simple vista cano 

es el caso de evitarse el peso de la educacifn superior estatal pre-

sente desintegrandola, mermar el desccntento y la organizacifn de 

los que no tienen acceso a la universidad, creando espectatives de 

esperanzas no realizadas para la masa de desempleados formales e 

informales; calificados y no calificados con el sofisma del proyecto 

empresarial que consiste en el anteproyecto del egresado para montar 
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su propia estructura Microempresarial. 

El Sexto Capitulo se Titula: Participaci6n del Trabajador Social en 

El Sistema de Educaci6n Superior Abierta y a Distancia. El Trabaja-

dar Social en su accionar con los grupos organiza, asesora e impulsa 

a los grupos culturales, recreativos y estudia las interacciones y 

procesos que se generan en el interior de los grupos. El Trabajador 

Social vinculado a este sistema, ubicado en el Departamento de Bie 

nestar U.iversitario puede proyectarse a la canunidad uiiversitaria 

mediante el ofrecimiento de programas de Bienestar Social. Estable-

cer mecanismos que le permitan controlar la tasa de deserciOn. 

El Septimo Capítula. Diseñamos un programa de participación estu-

diantil en el proceso de atención de Bienestar Social del educando 

en el CREAD San Roque. Este programa se realiz6 en base a unas el!

cuestas realizadas para una población de 600 estudiantes sacamos 

una muestra representativa de 200 encuestas las cL.ales no se pudie-

5 



ron realizar por limitantes que se nos presentaron como el tiempo, la 

asistencia del estudiante por el mismo sistema solo alcanzamos a 

recoger 50 encuestas. 

En el transcurso de esta investigaci6n utilizamos los servicios del 

CREAD San Roque, Secretarla de Educaci6n y la U,iversidad Simón Solí 
-

var. Además nos basamos en autores entre los cusles podemos mencic:r 

nar: ANDER-EGG, Ezequiel, ARIAS, ..bime, KISNEAMAN, Natalio y otros. 
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1. ELEMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA Etl.JCACION EN COLOt.13IA EN EL

SIGLO XX.

1.1 POLITICAS Y REALIDADES EDUCATIVAS: 

La política educativa a finales del siglo XIX y ccmienzo del siglo 

XX se traduce en un con junto de disposiciones contenidas en la 

C01stitucien de 1886, el C01cordato de 188?, el Plan Zerda para es 
-

cuelas primarias y normales, la Ley 39 de 1903 y el Decreto regla-

mentarlo correspondiente, de 1904, disposiciones que constituye,, 

todav:{a una de las bases jurídicas del actual sistema educativo Co 

lombiano. 

La marca en ellas de la tradici6n española se traduce especialmente 

en el cart!cter cat6lico impuesto a la educaciOn y en la discrimina

cHn entre educaciOn urbana y educaci6n rural. 

La Constituci6n de 1886 y el Coocordato aseguren y refuerza la auto 
-

? 



ridad y el poder de la iglesia en el país. Se trata en realidad de 

la instituci6n de un doble poder conforme a la interpretaci6n si 
-

guiente de Boh6rquez citado por Levot, opina sobre las principales 

disposiciones del Concordato: 

"Se estipulo principalmente libertad e indepen 
cia de la iglesia cat6lica y definiciái y es� 
blecimiento de las relaci01es de las dos potes 

-

tades: facultad de la iglesia de adquirir, po 
-

seer y administrar libremente bienes; facultad 
de constituir y establecer en Colanbia 6rdenes 
y asociaciones religiosas de uno y otro sexo 
que se regiran por sus propias constituciones; 
aunque el derecho de ncn,brar arzobispos y obis 

-

pos corresponde a la santa Sede, puede el Pre-
sidente de la RepOblica recomendar en cada ve.
cante a los eclesiásticos que tengan las dotes 
y cualidades para la dignidad episcopal; una 
de las disposiciones mas importantes del Con -
cordato es la relati� a la enseñanza religio
sa obligatoria en los colegios, universidades, 
escuelas y demás centros de enseñanza, debién
dose organizar y dirigir en conformidad con 
los dogmas y la moral de la religiln cat61i
ca". (1). 

l.ho de los resultados inmediatos de esa consti tuciooalizaci6n de la 

alianza entre la iglesia y la clase dirigente fue t..na gran expan-

( 1) 801-mQlEZ, citado por LEVOT, Ivon. Educacioo e Ideologia en

Colanbia. La Cultura. Inéditos Ltda. Bogotá. 19?9. Pág. 3.
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sHn de la educaciOn privada coo la llegada al pa:!s de nuevas ccngre 
-

gaciones docentes cano los Hermanos Maristas, los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas y los Padres Salecianos. Colanbia se vuelve 

otra vez un país de misiones cano en los siglos XVI y XVII. 

La Ccnstituci6n y el Caicordato establecen que el Estado no pue-

de intervenir en la EducaciOn Privada pero que la iglesia en cambio 

tiene intervenciOn en la Educaci6n Oficial. 

Las Leyes educativas de este periooo, y especialmente de la Reforma, 

Antonio José Uribe citado por Levot, considere: 

"En la consolidaciOn de las discriminaciones 
existentes segOn el sexo- la enseñanza femeni 
na estart1 a cargo de la canunidad, según depa! 
tamentos y mt.r1icipios. Los departam91tos pag.! 
rán a los maestros y los municipios se 91carga 
rán de la construcci6n, conservación y dota 
ciOn de las escuelas de primaria. Esta distz:! 
buciOn de los cargos involucra ciertos privil� 
gios á los departamentos y municipios ricos y 
no permite el desarrollo de la educaciOn en 
las regiones de poco recurso". (2) 

(2) URIBE, Antonio citado por Levot, Ivon. op.cit. Pág. 5.
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La principal discriminacitJi es la que se instituye entre la enseñan 
-

za primaria urbana y la enseñanza primaria rural, la primera de 

seis años y la segunda de tres años ca, programas y sistemas de es

tudios diferentes. 

Se legaliza así la existencia de dos sistemas educativos desiguales, 

uno para la ciudad y el otro para el campo. En realidad dicha Ley 

manifiesta el dasinterfls por la educaciOn rural, desinterl!s que se 

entiende sobre la base de una ideolog1a tendiente a la justificacitin 

y legitimaciOn de una estructura social especialmente agraria here,

dadas de la Colcnia. La perpetuaciOn del analfabetismo rural es 

uno de los elementos que penni ten la conservación de una sociedad 

rural tradicional. Frena las aspiracicnes a la movilidad social 

tanto horizontal del campo a la ciudad cano vertical aspiraciooes a 

una redistribuciOn de la tierra. 

Esta ideclogia se traduce en varias otras disposiciones jurldicas, 

tales como la proclamacitin de la no obligatoriedad de la enseñanza. 

No se trata solamente del reconocimiento de la imposibilidad pr4cti 
-

ca de dar t.r1 minimo de educacioo a todos los Colooibianos sino de la 

afinnaci6n de un principio que se opcne al de la 1.11iversalidad del 
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derecho a la educaciOn desarrollada por la burgues1a durante los 51

glos KVIII y XX. Dado el carácter abstracto de este Oltimo princi

pio ligado a la esencia de la perscna humana e independiente de to

da situaciOn accidental de alienaciOn que impide reclamar su aplica 
-

ciOn, caso del niño y también del analfabeto, el Estado sere el en

cargado de hacer que un derecho teOr:i.co se vuelve una áJligaci6, 

práctica. 

La preocupaciOn de algunos sectores dirigentes por la creaci6n de 

una industria nacional se manifiesta por recomendaciones que siguen 

fonnuladas por Antonio Jos, Uribe citado por Levot, las medidas ten 
-

dientes a la creaciOn de una enseñanza t�cnica: 

"Que la instrucciát secundaria sea principalmen 
te tAcnica, destinada, por el estudio de los 
idianas vivos y de las nocioies elementales de 
la ciencias f!sicas y matematicas, a preparar a 
los j6vs,es que se dediquen a las ca?Teras pro
fesiaiales que se relacionan con la industria. 

Que se difunda lo rni1s posible la instrucci6i in 
-

dustrial, creando en lo.s principales centros es 
-

cuelas de artes y oficios y escuelas y talleres 
para formaciOn de artesanos hábiles, a fin de 
atender al desarrollo de las artes manufacture
ras". ( 3). 

(31 URmE, Antaiio citado por Levot, Ivon. op. cit. Pdg. ?. 
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La forma principal que tanar« el rechazo al sistema edl:lcativo tra

dicional, elitista y discriminatorio por la burguesta liberal � 

la proclamacioo de la necesidad de una educacitn popular y la preo

cupaciOn por acabar ca, el analfabetismo a ca,dici&, de una integ?!! 
-

ci6i naciooal que esa burguesia c01sidera como su misitn realizar. 

En realidad dos factores hacen de dicha misiOn el interés de la cla 

se dirigente: 

a.) Los procesos de urbanizacien y de formaciOn de un proletariado 

industrial exigen la alfabetizaci6n de sectores cada vez más amplios 

de la població, naciooal, sectores urbanos pero tambilri sectores� 

reles de migrantes potenciales. Es significativo que Rafael Bemal 

Jim'1ez, el principal ide6logo de la educaci6i popular en el perio

do que estamos tratando indique: 

"La educaci6n pare el trabajo industrial cano 

u,o de los fines principales de la escuela 

rural". (4). 

(4) BERNAL, R. La Educacien, he ahi el problsna. Ministerio de

educaciOn, 1959. Pág. 94.
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No se trata de una recanendacit.n utOpica sino de 1.11a necesidad basa 

da en la fuerte migraciá, a la ciudad experimsitada durante el dece

nio de 1920 a 1930. 

b.) La necesidad de integrar el campo a la sociedad nacicnal se

inscribe dentro del doble proyecto de ampliaci6i del mercado inter-

no e incrementaciln de las exportaciaies. Para que se desarrolle

u,a agricultura exportadora se necesita Ln increme,,to de la produc

tividad agrícola para el cual se requiere la formaci6i de u, prole

tariado agricola alfabetizado y segl.l'ldo capacitado. De ahí el rea-

lineamie,to de la primaria rural sobre la primaria urbana, por lo 

menos en el papel la oreaci6i de nonnales rurales, y la creaci6i de 

la enseñanza vocacional agrícola. 

La puesta de la educaci6i al servicio de la tarea de integraci6n na 
-

cional se inscribia as1 dentro de Lna perspectiva nacionalista, 

mo en la proclamaci6i siguiente de L6pez citado por Levot:

"Cuando hayamos le�tado el nivel general del 
pueblo, hasta hacerlo canprender los motivos 
de orgullo que debe inspirarle su candici6n de 
Colombiano, nuestra política internacional t,2 
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man§ rumbos mds certeros, y no habre de satis
facerse con la defensa de la integridad del te 

-

rritorio patrio ni limitan sus aspiraciaies a 
desaITollar paulatinamente su amistad ca, las 
grandes potencias. De las clases ya incorpora 

-

das a nuestra existencia de Naci6,, saldr« ex-
pontaneamente la exigencia, que hasta ahora no

ha formulado, de que Colanbia tenga una grande 
importancia internacional". ( 5). 

TambiAn la formacHn de tAcnicos para la industria era presentada 

cano L11a condiciOn de la posibilidad de independizarse de la codi-

cia extranjera. 

El problema de la escuela rural ocupa, durante este periodo, el cen 
-

tro de las preocupaciaies de los responsables de la educaci6i, cais 
-

tituyen uno de los temas predilectos de la polltica liberal de - la 

época, y especialmente de la proclamada por el presidente L0pez. 

En 1932 se unifican te6ricamente la escuela rural y la escuela urba 
-

na sobre la base de cuatro años de estudio. Tambis, se unifican 

los programas. En 1934 se crean las nonnales rurales. El mismo 

año se programa u,a campaña de educaciOn aldeana mediante radio-di 
-

(5) LOPEZ citado por LEVOT, Ivon. op. cit. Pt§g. 10.
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fusi6n, cinematograf1a y bibliotecas populares. Una Ley de 1938 es 
-

tablece que de manera prefere,,cial, el gobierno atende� a la educa 

ciá, campesina. 

El Ministerio de educaciOn Germán Arciniegas afirma en 1942 qua: 

"Los muncipios pobres apenas pueden alojar a 
maestros y niños en condiciaies tan deplora
bles que muchas veces fuera preferible cerrar 
las escuelas a mantenerlas en condiciones que

afectan la vida misma de los niños por falta 
de higiene y por la situaciOn de canpleta in
movilidad a que quedan reducidos en cuartos 
sin aire, sin luz, y sin espacio". ( 6) • 

-

En el ftsicionamiento de la escuela p6blica Colanbiana hay una verd!, 

dera saciedad an6nima formada por la NaciOn, el Departamento y los 

Municipios que se debaten en medio de la incoogruencia. 

1.3 LA AESTALRACION IDEOLOGICA: 

Los años de transiciOn politica 1946-1949 lo son tambisi en el cam-

(6) AACINIEGAS, Germán citado por LEVOT, Ivcn. op. cit. Pág. 12.
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po de la política educativa. 

El hecho mismo de que la educacHn sea uno de los tetTenos predilec 

tos de la lucha entre los partidos obliga al gobierno de coalicim 

a una cierta prudencia que se manifiesta, por ejemplo, en la consi¡¡ 

na de neutralidad formulada a los responsables de la educacitJn, es

tos no deben debatir sobre los fines y fll"lciones de la educaci6i. 

En realidad esa neutralidad puede ser interpretada de diversas mane 

ras, cano io indica Lisandro Medrana, en 1949 citado por Levot:

"Desde la direcciOn de normales se ha recanenda 
-

do que no se haga desde la cátedra campaña pro-
selitista y que se abstengan los profesores ele 
envenenar la mente de los futuros educadores 
con teorias disolventes, ajena a nuestra cultu
ra cristiana y huérfana de espiritualismo". (?)

1.4 ENSEÑANZA TECNICA: 

Paralelamente a la afinnaciOn del papel ideol6gico de la enseñanza 

surge en primera plana la preocupaciá, por la enseñanza técnica. 

(?) MEORANO, Lisandro citado por LEVOT, Ivai. op. cit. Pág. 36. 
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Las disposicia,es de 1903-1904, que establec!an al lado de la S&CIJ!!. 

darla general, una secundaria tknica adaptada a las necesidades de

la industria, la agricultura y el comercio, no tuvieren real aplica 
-

ciOn. Durante el perlado de 1930-1945 el Gobierno Nacia,al cre6 

unos cuentos establecimientos (especialmente escuelas vocaciaiales 

agclcolas) pero tampoco logro paier en realizaci& un verdadero 

plan de enseñanza t6cnica. 

En realidad, antes de 1945, no existía la ca,diciá:I básica para que 

se desarrollare t.na enseñanza técnica. Las repetidas declare.ciaies 

sobre la necesidad de fonnar obreros calificados y técnicos, cano 

caidicit.in esencial del desarrollo ecaiOmico del pe.is, sai el preduc 
-

to de u,a inversiOn de la relaciOn causal entre calificaciOn e in -

dustrializaciOn. La fonnacitJn de mano de obra calif'icada nCnca pre 
-

cede al proceso de industrializaciOn sino que, al contrario, siem-

pre es tl'la consecuencia de éste. Los planes relativos a la enseñan 
-

za t6cnica se vuelven realidad solamente cuando las necesidades de 

la econania impmen su aplicacioo. Tal no era el caso en las prime 
-

ras décadas del siglo, cuando la industrializaci&i era apenas inci

piente, ni tampoco en el periodo de 1930-1945, durante el cual el 

sector industrial empleaba todavía una mano de obra limitada que no 
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necesitaba una formaci&i especial. En esas condiciooes las declare. 
-

ciaies, recanendaciones o planes aludidos no pcxlrlan ser expresio -

nas de la utop!a que consiste en pensar que f'ormando una mano de o
-

bra calificada se da base para el desarrollo econ&iico, o anticipa

ciones de ciertos sectores dirigentes que s, su afc§n de ver surgir 

una importante actividad industrial crea u, problema de hecho ine -

xistente. 

La situaciOn cambia, cuando a partir de 1945 se produce el crecimien 
-

to industrial concanitante con u, incremento de las inversiones ex-

tran jeras, y un desarrollo tecnol6gico. La f'ormaciOn de personal ca 
-

pacitado es presentado entonces cano una necesidad de la estructure. 

econ&tica misma y ya no cano una wga opci6n posible dentro de las 

mOltiples posibilidades de la política educativa. De ahi que en los 

Gil.timos años de la dAcada del cuarenta algunos sectores dirigentes 

busquen, por primera vez con autentica detenninacioo los medios de 

fanantar u,a efectiva enseñanza técnica. En 1948 se expide la Ley 

143, que debia ser la base de una canpleta reorganizaci6n de la ens_!! 

ñanza industrial, agr!cola y canercial. 

También en la Ley 143 se dan las bases de lo que vendr4 a ser el Ins 
-
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tituto Colanbiano de EspecializaciOn Técnica en el Exterior (ICE

TEX)!, finalmente creado en 1950 bajo el impulso de G. Betancur Me

j!a y que funcion6 en 1952 se da en efecto al Jefe del Departamento 

de Becas del Ministerio las siguientes atribuciones: 

"Verificar el estudio cuidadoso de las técnicas 
que el pe.is necesita en la enseñanza, la indus
tria y demás ramas de la actividad econOmi.ca;

determinar las universidades o institutos ex:. -
tan jeros dmde la formaci6n de tales técnicos

puede hacerse ca, mayor provecho para el pais; 
seleccionar los obreros, estudiantes o profesio 
nales que vayan a adquirir conocimientos técni-
cos en el exterior, mediante los p�stamos que 
el gobierno las hace con tal fin; sobre las b! 
ses de sus capacidades y méritos pers01ales; v!

gilar el comportamiento de los profesiooales y

estudiantes enviados; fijar las garantí.as que 
�stos deben constituir para asegurar que presta 
rán sus servicios al país a su regreso, y en 
fin desempeñar todas aquellas tendientes a dar

le cumplimiento a este Articulo". ( 8) 

El ICETEX limitO sus pr�stamos y ayudas a universitarios y profesi,2 

nales, haciendo suya la misiOn de elevar el nivel técnico de las 

clases dirigentes. 

(a) MO-JSALVE, Fanny. Scciologia de la Educacim. Editorial Im -

prenta. u. de A. 1984. Pág. 166.
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La Ley 143 no se aplica. En 1949 el Director del Departamento de 

Educaci&l T�cnica del Ministerio deplora el estado rudimentario de 

este tipo de enseñanza. Una de las causas seg{,n él de esa situacim 

es el tratamiento despectivo que se de al trabajo manual y a quienes 

estan dedicados a �l. Se presentan as1 el desarrollo de la enseñan

za tknica cano un paso hacia l.l'la democratizaciOn de la educaciOn, 

el deber primordial del Estado es atender preferentemente a la difu-

siOn progresi"6 de la enseñanza industrial y de artes y oficios, que 

es una de las formas eficaces y retributivas de t-ecer educaciOn pop,!;! 

lar, >'6 que de esta manera se equipa a las clases desprovistas de 

fortuna con los medios necesarios para que puedan alcanzar un justo 

bienestar. 

Lo que se busca es pasar, en cuanto a las relaciones de trabajo, del 

capitalismo salvaje o primitivo al capitalismo organizado. 

racic:nalizar las relacic:nes entre el trabajo y el capital. 

Es decir, 

Esta se 

� justamente una de las funciooes del S::NA, del cual se puede apre

ciar un esbozo de las recanendaciones de la misi61 currie: 

"Mucho puede lograrse en el campo de la prepara 
cim industrial si cooperan el Gobierno, las or 
ganizaciones de educaci&l y la industria. Las 
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industrias que tienen gran dif'icultad en canse 
guir obreros especializados y capataces, varan 
indudablemente co, beneplácito los planes pa
ra preparar obreros que llenen sus necesidades. 
Bien podrlan cooperar proporcionando instructo 
res, facilidades de experimentacim o alguna 
ayuda econbnica y ofreciendo garantía de empleo 
a los alunnos aprovechados". ( 9) 

Recordamos que cuando la Ley 143 de 1948 preveia 10. ooo. ooo. oo mi

llones de pesos para la educacibi técnica en el periodo de 1949 -

1954, el Ministro de EducaciOn evaluaba las necesidades de inver -

siOn ( caistrucciái de edif'icios y equipos) para esta rema educati 

va en cuarenta y ocho millaies de pesos. Por otra parte las defi -

ciencias de la secundaria técnica hacia los sectores industriales 

mostrasen poco inter�s por ella. Esas def'iciencias se pueden resu

mir en su carecter demasiado acad�co: faltaban los laboratorios, 

los talleres y la práctica; la mayoría de los profesores no se 

bian especializado para este tipo de enseñanza; los planes de estu

dio no correspcnd!an a las necesidades de la industria; no existian 

vinculacicnes con la empresa. En realidad, era muy dificil superar 

el academicismo y sus fallas dentro del f'ormalismo y rigidez del

(9) IMJNSALVE, Fanny. op. cit. Pág. 183.
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sistEJnB educativo (en sus planes de estudio, en su organizaciOn, 

etc). Sin duda el tradicicnalismo y el instinto de ccnservaci6, de 

la instituci6i fuera, las tentativas de modernizarlas. Sin embargo, 

la explicaciOn no es suficiente: la misma resistencia debia existir 

por ejemplo a nivel de la educacitin superior y se superó por medio 

de nuevas uiiversidades y facultades. Además el inf onne Currie indi 
-

cabala manera de soluccionar el problEJnB: interesar al sector in

dustrial en la creación de programas directamente ligados a sus nace 
-

sidades. 

Lo más probable es que las coodiciaies del empleo y la prosperidad 

que tre.!a la expansi6i acelerada quitaban toda urgencia al problema 

de la fonnaciOn de una mano de obra calificada en institutos especia 
-

lizados. La clase dirigente se preocupaba más por su propia repro -

ducciOn cano clase dirigente dentro de las nue"6s fannas del poder 

ecai6mi.co y por la instituci6, que asegure. esa reproduccioo: la un! 

versidad. 

1.s LA LNIVERSIOAD CCMO ELEMENTO REPRODLCTOA CE LA IDEOLOGIA DOMI

NANTE: 

22 



La expa.nsién industrial planteaba pera la clase daninante oo probl,2 

ma de adaptacién a las nuevas relaciones de producciá, y al adelan 
-

to tecnol6gico, que necesitaba, para ser resuelto, u,a moderniza -

cién de la t.niversidad seria el punto de partida cerno lo menciona 

Mesa en la siguiente cita: 

"Era necesario transfonnar sustancialmente la 
universidad, de modo que pudiera atender al 
mismo tiempo a las urgencias técnicas y cienti 

ficas del pais, en lugar de dejarla al cuidado 
de quienes no tenían relaci61 vital ccn la téc 

-

nica ni con la ciencia, ni con el pais verde.de 
-

ro". ( 10) 

Pero la empresa de renovacim u,iversitaria no se define sola ni 

esencialmente por la necesidad de atender a las urgencias tlicnicas 

y científicas del país. La preocupaciá, por elevar el nivel técni-

ce de las clases dirigentes, respoode a u,a necesidad social de ca, 
-

servacim de las relaciaies de dominacim, más que a u,a simple ne

cesidad t€icnica. Para que las clases dirigentes cumplieren la fun-

citn de caiservacim de la estructura social existente, se hace ne 

cesarlo la formaciá, dentro de modelos culturales que no fueron los 

(10) MESA, Dar!o. Treinta años de historia Colanbiana, en Colan
bia: estructura politice y agraria. Bogotl!. 1958. �g. 58. 
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tradicionales •• Eso no significaba U1a ruptura con los \.Ellores huma 

nistas. del pasado, sino que, por el ca,trario, ere, en el caatexto 

de la ideología de la burguesia la caidiciOn de su perpetuaciOn. 

Bajo el signo de la modemizaciOn del Sistema de EducaciOn Superior, 

la planeación educativa será su instrumento esencial. En 1954 se 

crea el Faido Universitario Nacia,al (FUN), encargado de supervi -

zar y orientar la expansiOn ll'liversi taria y de acininistre.r la dis -

tribuciOn de los foidos pOblicos. Entre sus fu,ciones oficiales es 

taban tambiái las de cootratar profesores extranjeros y establecer 

convenios c01 universidades y otras entidades extranjeras. 

CreaciOn de t.niversidades tecnol6gicas, importacim de modelos cultu 

rales fort!neos s01 alguias de las veleidades de la planeacim univer 
-

sitaria. Todo para indicar u,a voluntad de hacer de la universidad 

un motor de desarrollo. Pero a eso no se limita la politica univer

sitaria: el aspecto ya aludido, de conserveciOn de las relaci01es 

sociales, y de justificaciOn ideol6gica de estas, encuentran su ex

pansiOn explicita en numerosas declaraciones de responsables de la 

educacit>n superior de los años cincuenta. 
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1.6 LAS BARRERAS A LA CEMOCRATIZACION: 

Se puede afirmar que la preocupaciái por la raciaializacifln y la pro 
-

fesionalizaciá, de la educacit.n superior (en el Oltimo decenio, de

la educacifln media con los programas del SENA y de los INEM), han de 
-

jade atn!s la preocupa.ció, por la democratizació, del sistema educa-

tivo especialmente por la penetraci6n de la educacil.n en el campo. 

El crecimiento de la secl.11daria y de la universidad tampoco raspen -

diO a una verdadera planee.ci6'1. Este fenfmeno no se inscribe dentro 

de la tendencia a la racionalizaciOn y a la profesionalizaciá, del

sistema educativo, y hasta pene a Astas en peligro. El informe muy

tecnocn!tico de la OIT señala que: 

11En los Oltimos años el incremento en determi
nados campos de la educació, superior ha sido 
tan rápido que en cierto modo a puesto en peli 

-

gro la calidad de la enseñanza. La mejora de 
esta calidad exige, más bien, que se caisoli -
den y racionalicen esos estudios en todas las

facultades {por ejemplo, es obvio que no es 
necesario que en Colanbia se enseñe agronomía 
en diez universidades)". (11) 

{11) MESA, Darlo. op. cit. Pág. ?8. 
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La expansión de la escolarizacifn respcnde irás a una demanda social 

que a una demanda técnica. Y las medidas financieras del gobierno a 

favor de la educacifn media y universitaria son tambHin resultado de 

de la presión social de las clases dirigentes y de las clases medias. 

La eliminaci6, de la gratt.d.tidad de la enseñanza secundaria oficial 

en 1967 (medida incluida en el plan de emergencia) no contradice la

precedente afirmaciOn sino que, al contrario, la refuerza: las cla

ses que aspiran y que tienen acceso a la educaci6n media pueden P!

gar este servicio educativo, c0010 lo demuestra la proliferaci6n de 

estableeimientos privados en este nivel. Es además el precio que

aceptan pagar para seguir perteneciendo o acceder a la minoría priv,!. 

legiad:l. Todo lo que piden al Estado es asegurar las inversiones ne 
-

cesarias para que haya los cupos suficientes para sus hijos, y reme

diar las insuficiencias de u, sector privado que, con excepci!ri de 

un nCinero limitado de colegios reservadas a la oligarquía, no tienen 

la capacidad de inversiOn necesaria para la producci&i de u,a ense -

ñanza de buena calidad. Las aspiraciones de esos grupos sociales e� 

tán muy alejadas de todo espíritu democrático. 

Si la primaria no se beneficia de una intervenciOn del gobierno Nacio 
-

nal tan favorable cano los otros niveles, eso se debe sin duda al he 
-
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cho de que los sectores de la poblaciOn todav1a marginados de la en 
-

señanza primaria, total o parcialmente sen tambigi marginados so·' -

cial y politicamente. 

La imposibilidad para estos sectores de presionar a las clases diri.

gentes, añadida a la aceptaci6n por parte de las clases medias de 

1.11 modelo de sociedad extremadamente jerarquizada, asegura la parpe 
-

tuaci6i de un sistema educativo que en todos sus niveles se caracte 

riza por una estructura vertical y elitista. 



2. ASPECTOS e;NERALES DEL SISTEMA CE EOOCACI°'1 SUPERIOR ABIERTA Y

A DISTANCIA.

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS: 

La enseianza por correspcndencia es tan antigua que pe.rece que en el 

siglo XVIII ya exist1a en Australia. Ella se ha desarrollado profuo-

samente en todas partes para enseñar desde idianas hasta me�nica au 
-

tanovil1stica. 

Colanbia fue 1.110 de los primeros pa!ses del mu,do en utilizar la ra-

dio con fines de enseñanza formal: Maiseñor JosA Joaquín Salcedo 

ft.ndfl en 1949 una emisora con fines de enseñanza re.diofOnica. Este 

fue el origen de las Escuelas AadiofOnicas de Radio Sutatenza que 

posteriannente se convirtieron en un organismo nacional con el nam-

bre de Acción Cultural Popular. Este modelo Colombiano se extendiO 

por toda Am�rica para,·la educaciOn básica de adultos. En 1956 Co -

lanbia iniciO la televisiOn educativa mediante la emisiOn de pr� 
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mas con destino a las escuelas primarias en horario diurno por el ca 
-

nal nacional. Durante el gobierno del doctor Lleras Restrepo, en 

1969, se iniciO la educaci6i �sica para adultos por televisi6n a

trav§s del canal 11 de televisi6i y se organizaron los primeros tele 
-

centros nocturnos en locales escolares. Igualmente se inici6 el ba-

chillerato por radio a trav§s de Radio Nacional. u,a y otra inicia

tiva se debieron a la acciOn de Josl! Galat, entonces consejero presi 
-

dencial de capacitaciOn popular. 

Con todo y haber sido Colanbia pionera en América Latina en enseñan-

za,a distancia en los niveles de primaria, secundaria y educaci6n � 
-

sica de adultos, nuestro pa:!s se dejO tanar la delantera de otros 

países latinoamericanos cano, por ejemplo, Costa Rica, Venezuela y 

México en materia de Uiiversidad a Distancia. 

2. 2 LA ltUVEASIDAD A DISTANCIA EN EL MUNDO Y EN CCLD�IA:

La primera t.r1iversidad exclusivamente a distancia que empez6 a fun

cionar en el mundo fue la Open l.hiversity de Gran Bretaña. Sus PI'! 

meras actividades docentes empezaron en 19?1 aunque la planeaci6, y 

montaje de la instituci6n habia empezado varios años antes. R�pida 
-
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mente tuvo imitadores en pa!ses de los cinco continentes. 

En ColCl'llbia fue la Universidad de Antiaquia la primera en realizar 

un experimento de enseñanza universitaria a distancia. Fue en 1973. 

ConsistiO el experimento en of'recer tres materias a distancia: ma-

temáticas, español y psicologia. Los créditos otorgados eran recon.,2 

cides para alumnos que posteriormente ingresaran a los programas es-

colarizados de la lhiversidad de Antioquia. El experimento dur6 P.2 

coy se cerr6 en 1974. S0lo en 1980 la lhiversidad de Antioquia � 

brifl su programa de universidad desescolarizada en el cual los profe 
-

sores de la f'acultad de educacioo se desplazaron los f'ines de semana 

a las cabeceras municipales donde se reOnen los alumnos que son maes 
-

tros, para tener sesiones escolarizadas. 

En 1974 la Universidad Javeriana inicia su programa 11 1..rtiversidad 

abierta" que no ofrece un titulo universitario ni una carrera pro-

f'esiaial pero si es un programa de capacitaciái de maestros de edu 

caciOn primaria rural por métodos de enseñanza a distancia: auto -

aprendizaje de material impreso y visitas de tutores a los alunnos. 

En mayo de 1975 el entonces Instituto Superior de EducaciOn (Inse), 
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que ahora se denomina Lhiversidad de la Sabana, ofreci6, por prime

ra vez en la historia lhiversitaria Col001biana, una ca?Tera y t.n ti 
-

tulo universitario por sistemas de enseñanza a distancia. En ju,io 

de ese mismo año se matricularon los primeros 56 alLm1os en el pr,2 

grama de licenciatura en administraci6n educati\.El. El programa in 

clu1a periodos de aprendizaje del alunno en su lugar de residencia 

mediante la utilizaciOn de material impreso diseñado para autoestu-

dio, servicio de consultas por correo y cursos "6cacicnales presen-

ciales en Bogotá, en los periodos de vacacicnes escolares de juiio 

y diciembre. Ello se posibilitaba porque los alumnos eran maestros 

en ejercicios de escuelas primarias y secundarias, oficiales y pri 
-

vaclas. 

Coi posterioridad, las Universidades San Buenaventura y santo Tomás 

iniciara, programas de licenciatura con destino a educadores. En 

la actualidad (octubre de 1982), el programa de t.niversiclad a dis-

tancia de mayor desa?Tollo es el de la lhiversidad de la Sabana. 

Ofrece 4 licenciaturas t.niversitarias (aclministraci6n y supervisi6n 

educativa, bellas artes, ciencias sociales, filoscrria, lingn!stica 

y literatura). El programa tiene ya 90 graduados y más de 200 egr.! 

31 



sados que preparan su tesis de grado. Coo la ayuda de la Fundaci6n 

Miserear y del Gobierno de la Rep�blica Federal de Alemania. 

Aunque no tiene nivel de formaciOn 1.11iversitaria, cooviene menciooar 

también la labor realizada por el SENA. 

2.3 EL DECRETO 2412 OOBAE l.NIVERSIDAO PBIERTA Y A DISTANCIA: 

El 19 de agosto de 1982, a s61o 12 dias de su posesi61, el presiden-

te expidi6 el decreto 2412, que constituye el marco legal de la lhi-

versidad Abierta y a Distancia. En el se dan algunas definiciones 

b�sicas; se estructuran los objetivos de la lhiversidad Abierta y a 

Distancia; se establece t.n Consejo Nacional de carécter promotor, 

coordinador y asesor de gobierno pare formular la política y desarro 
-

llarla; se adoptan unos principios de políticas sobre el desarrollo 

de la lhiversiclad a Distancia; se le asignan funciones al Instituto 

Colont)iano para el Fanento de la Educaci6n Superior sobre lhiversi

dad a Distancia; se estructura u, programa Nacia,al de Educaci6n Su 
-

perior Abierta y a Distancia y se consagra cmo requisito académico 

para ingresar a los programas de Educaci6n Superior Abierta y a Di� 

tancia, solamente acreditar el titulo de bachiller. El Decreto es-
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tablece que el ICFES fanentare prioritariamente programas de Educa

ci6i Superior Abierta y a Distancia que corresponden a campos profe 
-

sioial en los et.eles existía u,a considerable demanda ocupacional y 

asten acorde con el desarrollo armOnico del pa.1s. Tambif:n establ&-

ce la posibilidad de que en las Instituciones de EducaciOn Superior 

existente organicen EducaciOn Abierta y a Distancia en las modalida 
-

des de la fonnaci6i intennedia profesicnal, formaciOn tecnolOgica, 

fannaciOn Lniversitaria y fonnaci6n avanzada o de post-grado. Igual 
-

mente, se establece que se estimula�n aquellos programas que corre.! 

pendan a necesidades regionales y nacionales. El objetivo del pro 
-

grama es ofrecer a los bachilleres la oportunidad de adelantar estu

dios superiores, preferencialmente, en las modalidades intermedias 

profesionales tecnolOgicas. 

La idea central del decreto es que la EducaciOn Uiiversitaria a Dis

tancia la deberán realizar las institucioies de Educacioo Superior 

exists,te, con "la cooperaci6i del gobien,o". "Esa cooperaciOn", 

segCn el decreto, consistirá en créditos y asesoria técnica. 

El Gobien,o Colanbiano opt6 por la política de fanentar la EducaciOn 

Superior a Distancia a traws de instituciones P..Xistentes en lugar 
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de fu,ctar t.11a Universidad Estatal. de EducaciOn a Distancia cano ha 

hecho Inglate?TS., España, Costa Rica y Venezuela. Esto es prudente 

y se anncniza mejor con la Índole de la sociedad Colanbiana en la 

que existe libertad de enseñanza también en la EducaciOn Superior y 

no tendría sentido que el Estado quisiera mcnopolizar un m�todo de 

enseñanza. Además, asi resulta �s barato y más de acuerdo con las 

necesidades de las diversas regiones. 

Para la prestaciOn de los servicios había una Lhidad Piloto en la 

Lhiversidad del Sur de Bogotá (ll'JISLH}, creada por la Ley 52 del 7 

de julio de 1981 en efecto las normas legales crearon y organizaron 

a unsrn pensando en la democratizaci6n de la EducaciOn, y entre ,2 

tras cosas, en desarrollo de programas de EducaciOn no fonnal y a 

Distancia, distribuidos estrategicamente en las ciudades intermedia 

se crearon centros regiooales de Educaci6, a Distancia-CREAD, que 

cubriere a la Costa Atlántica, el Sui-occidente Colanbiano, la cos

ta Pacifica y las Zonas Limitrofes. 

La estructuraciOn por primera vez en el país, de una unidad "des -

centralizada" "ll'JISLH", con 3? CREAD y unidades operativas distri-
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buidas en 22 departamentos, en los cuales se apoya el autoaprendiza 
-

je de más de 7000 estudiantes, procedentes de diferentes municipios. 

2.4 EDLCACION SUPERIOR: 

La EducaciOn Superior constituye el nivel posterior a la Educación 

media vocacional del Sistema Educativo Colombiano ccntin(ia la f0ntl9. 

ci&i integral del hanbre cano persa,a culta y Otil a la sociedad. 

La Educacioo Superior facilita al individuo su fonnaci6n y lo habi

lita para desempeñarse en diferentes campos del quehacer humano, me 
-

diante progre.mas académicos en los cuales se canbina con variada in 

tensidad la fundamentaciOn científica la capacitaci6n práctica. 

La EducaciOn Superior se ofrece a quienes acrediten la calidad de 

bachiller en cualquier de las modalidades y conducen a la obtenciOn 

de titulas a a la acLJ11ulaci6n de derechos acadénicos en las modali-

dades educativas de la formaciOn intennedia vocacional, formaciOn 

tecnolOgica, formaci6n t.niversitaria, formaciOn avanzada o de post-

grado. 

2.5 EDLCACION ABIERTA: 



Es una concepci6n educativa que se constituye cerno un subsistema den 
-

tro del sistema de educaciOn, la cual presenta cano caracter!sticas 

principales las siguientes: 

-El espacio y el tiempo no sa, una limitante en la educaci6n abierta. 

-La Educ:aciOn Abierta -E.Ar-, puede ciar lugar a una mayor cobertura 

sin distingo de edad, sexo, condiciOn socioecooooiica y ubicacioo geo 
-

gráfica. 

-En la EA, no se puede hablar de persona que enseñan, sino facilita-

dores profesores, lideres, tutores que estimulan y orientan los pro-

cesas de autoaprendizaje en los usuarios de esta modalidad educativa. 

-Los programas de estudio se distinguen por ser flexibles y adapta -

dos a los problemas y necesidades regionales por una parte y a los 

intereses de los respectivos usuarios por otra. 

Miguel A. RamOn, Rector Académico de UNISLR, define la Educaci6, a 

Distancia as!: 
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"La EducaciOn a Distancia es fundamentalmente 
un principio y una tendencia que responde a 
la necesidad y al derecho que todos los han -
bres tienen de una educaci6n permanente. Por 
lo tanto, tiene que ver con la democratiza -
ciOn, la igualdad de oportunidades y la justi 
cia social educativa. Es un derecho ineheren
te a la naturaleza humana". ( 1) 

-

2.6 LA EDI.CACIOO A DISTANCIA: 

La Educaci6n a Distancia puede considerarse cano una forne particu

lar de tecnolog!a educativa que se caracteriza por la utilización 

intensiva de los medios de comunicaci6n, de procesos de aprendizaje 

programado e individualizado o de modelos organizacionales. 

La EducaciOn a Distancia es una expresión particular para desarro -

llar la acci6n educativa, mediante la canbinación racional de los 

recursos medios y fonna.s de trabajo y direcciái para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes sin tener en cuenta la edad, sexo, 

lugar u ocupaciOn. utiliza cano elemento básico el material escri

to (m6dulos) y cano medios auxiliares y canplementarios re.dios, 

( 1) ARIAS, ..eime.
la realidad.

U1iversidad Abierta y a Distancia. Del Sueño a 
Bogotá. Colcrnbia. 1985. P4g. 47. 
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la televisHn, la correspaidencia, el teláfa,o y los tenninales de 

canputadoras. 

La Educaci6"1 a Distancia es t.r1a metodologia; t.n procedimiento de t?!, 

bajo que emplea los avances logrados en otros campos de la ciencia, 

para superar los obst4culos ocasi01ado por la distancia geográfica y 

por las limitaciones del tiempo de quienes tienen que trabajar y es

tudiar simul�neamente. 

2.7 EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA: 

La EducaciOn a Distancia implica t.r1a filosofia u,iversitaria y la 

EducaciOn a Distancia una estrategia y una metodologia que permita 

opereci01alizar los principios filosoficos que sustenta la Educa -

ciOn a Distancia. 

Humberto Serna define la EducaciOn Superior a Distancia as!: 

"La EducaciOn a Distancia es un enfcque y una 
estrategia metodológica de organizaciOn y admi 
nistraciOn que busca ampliar las oportt.nidades 
de acceso a la EducaciOn Superior formal y no 
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formal, facilitando el ingreso a esta modalidad 
educati\.El de un mayor nClmero de estudiantes. 
Pretende, adds, que las oportunidades de ins
trucci6n y aprendizaje ocurran lo más cerca P,2 
sible del lugar de residencia del estudiante y

dentro de sus posibilidades de tiempo sin la 
asistencia permanente al aula y mediante el uso 
de métodos de enseñanza inovadora, apo>9do por 
los medios de comll'licaciOn colectiva y por la

tecnología educati"6". (2) 

2.8 FILOSOFIA 1x LA EDt.CACIG'J SUPERIOR A DISTANCIA: 

La Educaciein a Distancia es una opciOn, no la altemati\.El, a través 

de la cLSl se pueden aplicar las oportuiidades de educaciái y formas 

profesionales de una manera integral. La EducaciOn a Distancia no 

debe ser el subsistema remedial del sistema educativo formal. 

Los programas de Educaci6n a Distancia requieren integrarse orgénic!, 

mente a los procesos académicos y administrativos de las actividades 

cotidianas de la vida Ll'liversitaria. 

La modalidad de Educaci6n Abierta y a Distancia debe ser considere.da 

(2) S::ANA, H1.111berto. UAO. U,a Alternativa en Educaci6n Superior.

Bogotá. 1986. Pág. 48.
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cano una opciOn para el desarrollo total o parcial de todas carreras 

universitarias, en igual forma la modalidad presencial debe incorpo,. 

rarse en forma significativa en los programas a Distancia. 

Vincular en fonna participativa a los tutores y alumnos de los pro -

gramas de EducaciOn Abierta y a Distancia a las actividades cultura

les, deportivas y acadlimicas que posea la sede central y los que se 

puedan desarrollar en los CREAD. 

2.9 POLITICAS EN LA EDLCACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA: 

Cano políticas para la EducaciOn Superior Abierta y a Distancia se 

han definido las siguientes: 

-Democratizaci6n y ampliaci6n del acceso a la EducaciOn Superior.

-Diversificación de la oferta de los programas y carreras que sati&

fagan las necesidades concretas del desarrollo del pais, sus regio

nes los diferentes sectores productivos. 

-c:Emocratizaci6n de la oferta educativa, de tal manera que a ella 
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puedan acceder estudiantes marginados hoy de las oportunidades de 

recibir educaci6n. Dentro de esta politice se pretendere llegar a 

las zonas y regiones utilizando estrategia que le pennitan al estu

diante recibir la instrucci6n, sin que tenga que abandonar su lugar 

de residencia o de trabajo. 

Integrar la EducaciOn no formal y la educaci6n continuada a la ac 

ci6n universitaria, con el objeto de que las instituciones de Educa 
-

ciOn Superior se proyecten mucho más hacia la canunidad y se consi-

deran dentro del SEO a m�ltiples grupos resta ahora no tenido en 

cuenta. 

2.10 CBJETIVOS r.E LA EDUCACION SUPERIOR PBIERTA Y A DISTANCIA: 

El Gobierno Nacional con base en el decreto n<.snero 2412 de agosto 

12 de 1982, a formulado cano objetivos generales los siguientes: 

-Generar nuevas oportll'lidades prof'esionales pare. lograr una socia -

dad más justa. 

-Propender por una igualdad de oportunidades para el ingreso a los
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programas de Educaci6n Superior • 

..Preparar y formar profesionales en áreas que el desarrollo nacional 

requiera con urgencia y en el lugar que lo necesite. 

-Atender sectores de la pc:t,laci6n que por razones geográficas, de 

trabajo o cualquier otra indole no tienen oportunidad para asistir a 

los centros de educaci6n convencia,al. 

2.11 CARACTERISITCAS: 

Entre las características de la Educación Abierta y a Distancia se 

destacan las siguientes: 

-Remueve las restriciones, las exclusiones y los privilegios, que 

son muy frecuentes en la educaci6n presencial, por los exámenes de 

admisiOn y el cumplimiento de los requisitos de edad, sexo y posiciOn 

social. 

-Acredita la experiencia adquirida y los conocimientos previos del 
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estudiante, mediante e�menes de ingreso, validaciOn y convalida -

ciOn. 

-Permite un manejo flexible del tiempo de aprendizaje, duraciOn, rit
. 

-

mo e intensidad del estudio, de acuerdo con las caracter!sticas de 

los estudiantes y de los contenidos de los programas educativos. 

El estudiante, al ser respc:nsable de su educaci6i, debe organizarse 

su proceso de aprendizaje a partir de su situaciOn social o laboral. 

Esta organizaciOn se enriquece con los recursos, los medios y los 

contenidos que le proporcionan la EducaciOn Abierta y a Distancia. 

-La camunicaci&i mediatizada, propia de la Educacioo Abierta y a 

Distancia, se realiza a través de los materiales autoinstruccionales 

que exigen un estudio individual y responsable, y una autoevalua-

ciOn pennanente por parte del estudiante. 

-La estructura curricular se presenta ordinariamente a trav&s de m6 
-

dulas y ciclos que son objeto de créditos acadoorl.cos. 
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3. MODELOS DE EDLCACION A DISTANCIA.

En el mundo se han desarrollado diferentes modelos en cuanto a Edu-

caciOn a Distancia, Peñalver y Escotet los agrupan en cuatro a 

ber: 

Modelo Centralizado. "Es el modelo que presen 
-

tan gran diferencia de universidades Europeas, 

a�ricanas, latinoaméricanas y Colanbiana has 

ta 1 982. Se trata básicamente de la uni versi-

dad de carácter presencial al lado de las cua 
-

les se empezaron a desarrollar en Oltimos años 
progre.mas de Educaci&i a Distancia. 

3. 1 .1 Modelo Auton6no. Se refiere a una institucifin

que se dedica Cinica y exclusivamente a la Edu 

caciOn Abierta y a Distancia, ejemplos, ccmo 
las siguientes: LINEO de Costa Rica, la OPEN 
l.hiversity de Inglaterra, la LNED de España, y 
LNISU:. de Colanbia. 

3. 1 .2 Modelo desentralizado. Canbina los dos ante -

rieres mediante c01venio o acuerdo entre dos 

o más entidades y que permite que una institu
ciOn se responsabilice de uno o más subsiste -

ma y otra suma la resprnsabilidad de las re�
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tantas. Este caso puede ser obser"6do en la 
Universidad Américana (LIMA), en los Estados 
Unidos, pues es un consorcio de siete universi 

-

dades que aunque no ofrecen programas a distan 
cia, trabajan en el diseño de cursos, la inves 
tigacib-1 , la evaluacim de programas y la ase-
soria en los procesos de planeaci6n de aque -
llas institucic:nes que si ofrecen programas a 
distancia. En Colanbia se da el caso, cuando 
hay instituciCJ1es que desarrollan el programa 
en forma ca,junta o mediante convenio. En es
te sentido se fomenta la cooperaci6n inter-in� 
ti tucional no sólo para compartir recursos s,! 
no tambi�n para el diseño y administraciOn de 
los programas. 

3. 1. 3 Modelo Colanbiano. El modelo Colombiano inte
gra las tres anteriores introduciendo la inno
vaciái propia de cada u,iversidad con una ca -
racteristica muy particular, relacionando con 
la estructure. general del SED. (Gráfico # 1 
Estructura General del. Sistema Superior de Ed.!,: 
caci6n Abierta y a Distancia SED)". (1) 

El �fico anterior establece tres niveles a saber: 

En el pn¡mer nivel, el de políticas corresp01de a 

la AepObl
l
ica, el Ministerio de Educaci6n Nacional 

nal de E 'ucaci6n a Distancia. 

la Presidencia de 

y el Consejo Nacio 
-

(1) Universidad Abierta y a Distancia del sueño a 

Bogotá. Colanbia. 1985. Pág. 94. 



En el segu,do nivel o el nivel estrat�gico el ICFES operacionaliza 

estas políticas en programas estratégicos concretos y desarrolla ac 
-

tividades de planeaci6n, promoci6n, asesoría, capacitaci6n, evalua

ci6n y aprobaci6n de los programas del SED. 

Finalmente, s01 las instituciones de Educaci6n Superior quienes al 

ejecutar programas conforman el tercer nivel: el operativo. El 

cual se ha ocupado en seis regiones o zonas como aparece en el 

fice # 1 para facilitar la administraci6n y organizaci6n del 

grá 
-

SED, 

asi: Zona Norte: comprende los departamentos de la Costa AtJAntica; 

2. Zonas Nor-occidental: compuesta por Choc6, Anticx:¡uia y el viejo

Caldas {Caldas, Risaralda y Quindío); 3. Z01a Central: Bogotá, Y 

Cundinamarca. 4. Zona Sur-occidental: Cauca, Valle y Nariño; s. 

Zona Nor-occidental: Norte de Bantander, Bantander y Boyacá; 6. Za 

na Sur: Meta, Tolima, Huila, Caquetá, Territorios Nacionales com -

puesto por las Intendencias y Comisarias. 

3.2 TIPOS DE MOOCLOS ORGANIZATIVOS DENTRO OCL MODELO COLCMBIANO DE 

EDLEACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA: 

El modelo Colombiano de Educaci6n Superior Abierta y a Distancia SEO, 
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presenta a su vez, una serie de modelos organizativos que a continua 

ci6n se describe que han contado con la asesoría del ICFES para su 

diseño y puesta en marcha. Estas son: 

3.2.1 MODELO INTEGRAL: 

Este modelo posee una instituciOn de Educaci6n Superior con su sede 

central, la cual se resp01sabiliza de la administraci6n y control de 

programas como del proceso enseñanza aprendizaje impartido, tanto en 

la sede central como en los CREAD {Centros Regionales de EducaciOn 

a Distancia), en los CIPAS {Circulas de Interacci6n Productiva, Aca 
-

d�ica y Social) o en los llamados núcleos de Intere.cci6n o centros 

de estudio (Gráfico# 2). 

3.2.2 MODELO COOPERATIVO INSTITlCIDNAL: 

En este modelo de instituciOn sede, líder del programa, se asocian 

con otras instituciones que no dependen de ellas, pero que se inte-

gran como CREAD para el desarrollo de programa. (Gráfico# 3). 
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3.2.3 MODELO INTEGRAL MlLTIPLE:

Dentro de este modelo, por ejemplo, la secretaria de educacifu asume 

la coordinación regional de las instituciones que ofrecen Educación 

a Distancia con el fin de planificar los programas transferir expe -

riencias, evitar duplicaciones y rnáximizar el uso de los recursos. 

Cada instituciOn a su vez ejecuta sus programas independientemente 

pero dentro de los parámetros dados por la organizacioo coordinado 

ra (Gráfico # 4). 

3.2.4 ESTRLCTL.flA BASICA DE LOS PROGRAMAS A DISTANCIA: 

El modelo general establece que todos los programas de EducaciOn 

Abierta y a Distancia deben tener una administracioo central respon 
-

sable de los procesos que corresponden a los diferentes subsitemas. 

De la sede central deben depender los centros regionales de Educa -

ciOn Abierta y a Distancia, CREAD. 

Los CREAD constituyen la célula central y el medio de apoyo rrés im

portante para el desarrollo del programa. Estos se conciben como 
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unidades académicas, administrativas que cumplen funciones básicas en 

el desarrollo de los programas académicos ( ccmplementaci6n de la do

cencia, apoyo a la investigaci6n y prestaci6n de servicios) , admini9-

traci6n de estudiantes y recursos educativos y evaluaci6n del proceso 

educativo. 

El CREAD contribuye a la dese,tralización administrativa para el de52. 

rrollo regional y auton6no, a la concentraciOn de servicios y propi -

cia la concentracioo del desarrollo entre la comunidad con sus secto

res póblicos, privados y la universidad. 

Si bien algunas instituciones que desde hace varios años ofrecen pro

gramas de Educación a Distancia, organizan y administran centros re -

gionales o nGcleos de interacciOn, s6lo a partir de la estructuraci6n 

del SED y el trabajo desarrollado por UNiaJR, los centros regionales 

de Educaci6i a Distancia se institucionalizan y convierte en elemen -

tos fundamentales e imprescindible de todo programa, al igual que los 

circulas de participaciOn acad�mica y social (CIPAS). 

LNISUR en la puesta en marcha de los CREAD a constitu!do, de acuerdo 

a su administraci6n y funcionamiento, tres modelos de centros; 
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3. 2.5 El Centro Integral que depende completamente de UNISUR.

3.2. 6 El Centro Cooperativo donde la comunidad aporta por ejemolo , 

la infraestructura y los recursos. UNI9.JR mantiene la asesoría aca

d€imica. 

3.2. 7 El Centro Integral MOltiple da,de varias instituciones pueden 

ejecutar sus programas bajo la coordinaci6n de UNISU1. 

3.3 l.JI.JISUR CENTRO PILOTO DEL SISTEMA DE EOOCACION SUPERIOR ABIERTA 

Y A DISTANCIA EN COLOMBIA: 

UNHlJR, es una instituciOn estatal con cubrimiento nacional. Es ad� 

más la l.hiversidad Piloto del Sistema Colombiano de EducaciOn Supe -

rior Abierta y a Distancia ESAO, creada por la Ley 52 del 7 de julio 

de 1982, en el cual participan 52 universidades, con 9? programas -

acad�icos diversificados. 

Su meta es el desarrollo productivo de Colombia. Para ello a zonifi 

cado sus servicios de acuerdo ca, la vocaciOn socioproducti va da ca

da regiOn del pa:!s; ha diseñado currículos pertinentes a fin de res-
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pandar a los requerimientos de las regiones; lleva los programas allí 

doode esta la poblaci6n económicamente activa, evitando que el talen

to se fuge a las grandes ciudades. 

Su estrategia coisiste en organizar las fuerzas vivas de cada regioo 

(alcaldes, conseja.les, curas parrocos, rectores de colegio, acciones 

canunales, sectores y gremios comunales) en asociaciones participati 
-

vas cano es AOOSED. Esta estrategia le da el carácter de l.hiversidad 

Comunitaria, que pueden ccncretar o acordar servicios educativos con 

universidades y otras instituciones. 

LNISUR como Unidad Piloto del Sistema de Educaci6n Superior Abierta y 

a Distancia, responde a las necesidades de democratizar las oportuni

dades educativas para los grupos poblacionales de escasos recursos ma 

teriales en las ciudades mayores, medias, menores y zonas rurales. 

Satisfacer la vocaciOn del estudiante dentro de los requerimientos de 

recursos humanos específicos en cada regi6n, provincia o zona del -

pais. Zonificar y regionalizar el servicio de Educacibi a Distancia. 

El fin primordial de LNISLR es el de diversificar las carreras para 

una oferta que responda a las necesidades socioeconbnicas y cultura-
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les de las regiones a convertirse en un órgano dinamizador y apoyar 

la capacidad de autogestiOn y desarrollo de las comunidades. 

3.4 CARRERAS Ql.E OFRECE UNISUR: 

FACULTAD OC CIENCIAS ACMINISTRATIVAS: 

-GestiOn Industrial. 

-Gestión Comercial y de Negocios.

-Gestión Agropecuaria.

-Gesti6n de Instituciones de Desarrollo Social y Comunitario.

-Gestión de Transporte. 

-GestiOn de Obras Civiles.

FACLLTAD DE INGENIERIA: 

-Tecnologia de Alimentos (con futuro énfasis de especialización en

Lácteos, Cárnicos, Cerea les, Hortalizas y Oleaginosas). 

-Ingeniarla de Reciclaje ( de subproductos agropecuarios).
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FACU..TAD CE CIENCIAS AGRARIAS: 

-Sistema de ProducciOn Animal. (Licencia de funcicnamiento en trámi

te ante el ICFES). 

-Sistema de ProducciOn Agroforestal. (Licencia de funcionamiento en

tramite). 

FACLLTAD CE CIENCIAS SOCIALES: 

-Tecnología en Micromedics con énfasis en: (en preparaciOn).

-Desarrollo Comunitario. 

-AcciOn Educatiw •

.;..f,elacicnes Empresariales. 

-Tecnolog!a en Industria Editorial de Medios Escritos:

-Tecnolog!a en AehabilitaciOn Soc.io Vocacional: con énfasis en:

-Adolecentes.

-Minusválidos.

-Tercera Edad •

..Prevención Comunitaria. 
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-Filosofía. (en preparaciOn). Con énfasis en Filosofía de las cie!!

cias. 

-C01servaciOn y RestauraciOn del Patrimonio Artístico y Cultural. 

(en preparaci6n). 

3.5 NUECLEOS OC DESARROLLO PARA LA EDI..CACION .ABIERTA Y A DISTANCIA: 

U\IISt.11 ha desarrollado unos nOcleos de operacionalizaciOn, cuya fun

cionalidad, eficacia y validez ya han sido comprobado estos nócleos 

y son: el EDLCAD, los CITES, los CIPAS y los CREAD. 

3.5.1 EL EDU::AO: 

E·l EDLCAD literalmente significa Educaci6n a Distancia pero desde el 

punto de vista operacional el EDU::AO es un ámbito de reflexi6n-acci6n 

permanente y sistemática sobre el ser y el quehacer de la universidad, 

como eje y experiencia piloto del Sistema de Educaci6n Superior Abie!, 

ta y a Distancia. 

Esta conformado por representantes de las distintas unidades académi-

cas, administrativas y operacionales de U\IISUR que desarrollan un tra 
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bajo de grupo interdisciplinario e intersectorial, con el fin de 

contribuir a la definici6n de políticas, criterios y normas que 

orientan todos los procesos universitarios, mediante los cuales la 

instituciOn operacionaliza sus propios fines, objetivos y funciones. 

3.5.2 LOS CITES: 

Son ccmi t�s de investigaciOn en tecnologia y educaciOn, aplicados a 

los diferentes disciplinas científicas, con el fin de orientar el 

diseño académico de currículos pertinentes, y facilitar la obliga -

ci6n del saber, es decir, facilitar el proceso de registro o fija -

ci6n de los conocimientos en "medios" (libros, cassettes, pelícu

las, etc) que superen las barreras del tiempo y el espacio de quien 

los produce y los posee para garantizar su aprobaciOn y enriqueci -

miento por las futuras generaciones. 

3.5.3 LOS CIPAS: 

Los CIPAS son Circulas de Interacci6n y ParticipaciOn Académica y 

Social, grupos conformados libremente por estudiantes que desean 

apoyarse mutuamente, tanto en el estudio e investigaci6n, cono en 
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el enriquecimiento de su ser per.sonal y profesional mediante el esta 

blecimiento de relaciones sociales, culturales y empresariales. 

Los objetivos de un CIPA pueden ser de diversa naturaleza: superar 

las dificultades del aprendizaje, organizar actos culturales y dePCJ.!: 

tivos, adelantar acciones de desarrollo canunitario, identificar po-

sibles campos de trabajo profesional, organizar actividades de tipo 

empresarial, generar accimes que permitan la aplicaci6n práctica de 

los conocimientos adquiridos etc. 

El CIPA es para LNISUR el núcleo fundamental del proceso de persona

lizaci�n del estudiante y de la efectiva socialización del futuro 

profesional. 

3.5.4 LOS CREAD: 

Son Centros Regionales de EducaciOn Superior Abierta y a Distancia o 

Centros de recursos educativos en el ámbito local o regional, operan 

como espacios de interacci6i y convivencia social, en donde se esta

blecen relaciones de carecter universitario y prestan servicios a 

los usuarios, para apoyar, complementar y reactivar los procesos de 
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aprendizaje. 

En los CREAD se administran estudiantes (usuarios), programas y re 
-

cursos educativos; se prestan servicios; se evalua el proceso educa 
-

tivo y se retroalimenta el Sistema de Educaci6, Superior Abierta y 

a Distancia. De esta manera, se acortan las distancias, llevando la 

universidad al sitio dende viven los usuarios del sistema sin que -

estos abandonen su trabajo, su familia, y su entorno social y cultu 
-

ral. 

En los CREAD el estudiante puede desarrollar actividades como: Con 

sultas bibliográficas, asesoria académica, prácticas de laboratorio, 

talleres, dinámicas de grupo y, si lo prefiere estudio individual. 

Los CREAD, sen proyectos sociales comunitarios. Juegan un papel de 

nOcleos o polos de desarrollo regional, mediante las actividades -

culturales y científicas. Adscritos a ellos ft.11cicnan las unidades 

operativas, a traws de las cuales se descencentran los servicios 

de los CREAD, para atender en su zena de influencia, los pequeños 

grupos de estudiantes que alli se pueden ccnfonnar. 
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Las condicic:nes para constituir un CREAD son: la participación de 

la canunidad local o regional, cono resultado de un proceso de pro

rnociOn, organizaciOn y decisiein de las mismas, para solicitar el 

servicio y comprometerse a colaborar en la creacim, dotaciOn y fun 
-

cí01arníento del CREAD. 
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4. ASPECTO HISTORICO C8. CENTRO REGIONAL. DE EDlCACION A DISTANCIA

CREAD SAN ROOUE EN LA CIUDAD 1x BAAAANQUILLA. 

l.NISUA, como unidad encargada a nivel nacional de implementar los pro 
-

gramas de EducaciOn Superior Abierta y a Distancia, crey6 conveniente 

fundar una estructura de apoyo que atendiera las necesidades educati-

vas de la Costa Atl�ntica. 

Fue así cano se iniciaron los contactos con el Padre Stanely Matutis 

y al poco tiempo se protooolizaba un convenio entre la canunidad sa-

leciana de Barrenquilla y la Lhidad lhiversitaria del Sur de Bogotá, 

LNISLA, dando origen al CREAD San R�ue. 

El CREAD San Roque ubicado en la calle 1? coi la carrera 30; la co-

munidad Salesiana puso a su disposiciOn un bloque debidamente accn-

dicionado del Centro Social Don Sosco. 

La Comunidad Salesiana coloc6 al Padre Bernardo Hoyos para que orlen 
-
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tart1 la lhiversidad en Barre.nquilla, quien inmediatamente se movili 

za pare crear las bases tanto a nivel local, Barranquilla, cano a 

nivel regional, Costa Atlántica. 

Formalmente el CREAD san Roque naciO para los Barranquilleros el 21 

de agosto de 1984, mediante solemne acto de ignaguraci6n y donde to 

maron parte importante autoridades civiles y eclesi�sticas tanto 

del Atlántico cano de la capital de la RepOblica. 

Las espectati\6s creadas alrededor de la lhiversidad a Distancia � 

pezaron a concretarse desde ese mismo manento. Cientos de jOvenes 

bachilleres marginados de la EducaciOn Superior por la estrecha CD

bertura de la EducaciOn POblica y por las altas pensiones de la uni 

versidad priwda, empezaron a matricularse en los programas que 

ofrecía el CREAD San Roque, iniciandose con 600 estudiantes. 

Gran número da aquellos estudiantes que se matricularon con algunos 

recelos, hoy han asimilado los objetivos y prop6sitos de LNISLR. 

El CREAD San Aoque como Centro Piloto ha pranovido la creaci6n de 
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de unidades operati\6s en las siguientes partes: 93.nta Marta, Ciene 
-

ga, Valledupar, Aguachica, el Banco, Montelíbano y 93.hagún. 

El CREAD san Aoque es un proyecto consolidado en la Costa Atlántica. 

Modelo de organización, administra.ció, y operacionalizaciOn de la -

EducaciOn Superior Abierta y a Distancia. 

4.1.1 ESTALCTLRA FISICA DEL CREAD SAN AOOLE::

El CREAD san Aoque cuenta con toda la infraestructura del Centro s,2 

cial D01 Sosco, especificamente cuenta con un bloque debidamente 

acondicionado donde se prestan servicios de biblioteca, videoteca, 

f'c.noteca, tutorias profesionales, además cuenta ca, canchas, zonas

de recreaciOn, cafetería, cinco salones amplios para actividades -

académicas en grupos, espacios para la administraciOn.

4.1.2 OAGANiffiPMA OCL CREAD SAN ROQLE: 

4. 1.3 REQUISITOS PARA INGRESAR AL CREAD SAN AOOt.E:

Para matricularse en cualquier modalidad en el CREAD san Aoque, se 
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necesitan: 

-Fotocopia del diplana de bachiller autenticada o constancia origi

ginal del diploma en t�mite. 

-Fotocopia de la cédula de ciudadanía, libreta militar, declaraci6n

de renta y cuatro fotos recientes. 

Ccmprende el periodo desde el 15 de enero al 15 de diciembre, estan 

abiertas las matriculas. 

4.1.3.2 VALffi DE LA MATRICULA: 

El valor de la matricula equivale a la mitad del salario minimo (50}b). 

4.2 CESARRCl..LO DE LO S PROGRAMAS DE EOI.CACICJ.J Su:>EAIOR EN EL CREAD 

SPN ROOUE: 

En este Sistema de Educaciói Superior Abierta y a Distancia .se co-
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mienza con el Nivel Introductorio, una vez finalizado éste, el est.!:! 

diente ingresa al primer periodo académico de la carrera elegida. 

4.2.1 NIVa INTROOLCTOAIO: 

Es el periodo académico que U\II�, de ca,formidad con el decreto 

1820 de 1983, ofrece a toda persaia que desee ingresar a un programa 

de formación profesional en la modalidad de EducaciOn a Distancia, 

con el fin de que conprenda las bases conceptuales, las estrategias 

metodolOgicas y los valores que debe fomentar para emprender ccri po 
-

sibilidades de �to al desarrollo del plan de estudios de la res -

pectiva carrera. 

En la medida en que el estudiante del Nivel Introductorio canprenda 

y se apropie la razOn de ser de este sistema podrá: ubicarse dentro 

del Sistema de Educaciái Superior Abierta y a Distancia, ingresar al 

CREAD, motivarse para doninar la metodología y orientar y adminis -

trar su autodesarrollo personal, social y profesional. 

El futuro estudiante de Ll1 programa de EducaciOn Superior Abierta y 
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a Distancia debe conocer, canprender e interiorizar un conjunto de 

principios metodolOgicos, sin los cuales su logros universitarios, 

profesiaiales y hunanos seran, sin duda limitados. A este respecto 

U\JISl.fi distingue dos campos metodol(igicos: 

a.) La metodologia del estudio en general y del estudio a distancia 

en particular. Esta metodología se orienta al caiocer, es decir, al 

aprendizaje de caiceptos fLff'ldamentales acerca de objetos, fen6nenos, 

situaciones, y de las relaciooes entre todos ellos. 

b.) La metodolog:!a del aprendizaje y desarrollo de habilidades co¡ 

noscitivas. Esta metodología esta en funcifn del pensar, es decir, 

del operar creatiw y cr:!ticamente, con conceptos y teorias estable 
-

cidas en la solucci6n de problemas dados en diversas situaciones. 

4.2.1.1 TUTORIA: 

Servicio de orientacirn y asesoria a los estudiantes ofrecidos por 

profesionales especializados en t.n área del conocimiento, ca, forma 

ciOn humanística y espiritu de servicio a la comlllidad. 
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Este servicio de tutoría se presta a través de la relaciOn o comuni 

caciOn entre el tutor y el estudiante, tiene como prop6sito: moti-

var el esfuerzo del estudiante, orientarlo hacia la formulaciOn y 

el logro de metas acad�micas y el desarrollo personal y social, y 

complementar sus procesos de autoaprendizaje y evaluaciOn. 

La tutoría tiene sentido y eficacia para la solucci61 de las dudas o 

dificultades acad�micas del estudiante, cuando este, una vez que ha 

estudiado e investigado por su cuenta uno o varios temas detennina -

dos, aOn afronta dificultades que le impiden el logro de los objeti

vos del aprendizaje. 

4.2.1.2 LA EVALUo.CION: 

La evaluaci&-1 es el proceso sistemático y permanente, cuya finalidad 

es determinar hasta que punto los objetivos educativos son logrados 

por los estudiantes y proveer infonnaciOn útil y oportuna al estu 

diante, al tutor y al sistema, para autocontrolar, reorientar, o 

rectificar el proceso de aprendizaje y tomar decisiones posteriores. 

La universidad establece 6 convocatorias, una cada dos meses, para 
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la presentación de las pruebas de evaluación. De ellas, cada estu

diante puede escoger 3, según se ajusten a sus condiciones. 

Se califica en una escala numérica comprendida entre cero pLnto cero 

(o.o) y cinco punto cero (s.o). 

Aprueba quien obtenga una calificación de tres punto cero o más 

(3.0 o+). 

4.3 PROYECTO EMPRESARIAL: 

Los egresados de UNISlfl generan su propio empleo, ya que en las ca

ITeras se exige a todo estudiante, como requisito para su grado, un 

proyecto para el maitaje de su empresa. 

Este proyecto debe estar de acuerdo con las necesidades de la regifn 

puesto que además de perseguir objetivos económicos, persigue propO

sitos sociales. 

El proyecto puede ser adelantado por uno o máximo tres estudiantes, 
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quienes adenás de presentarlo cono trabajo de grado, podrán llevar

lo a la pr�ctica a través de entidades encargadas de asesorar y f! 

nanciar la ejecucitn de nuevos proyectos empresariales. 

El proyecto empresarial también puede ser constituido por las persa 

nas que se forman a través de la Educacioo para el Desarrollo de la 

Comunidad, quienes a traws de un proceso metodolOgico formativo r!! 

aliz�n el proyecto que puede ser financiado por AOOSED de su res 

pectiva regioo, y así iniciar una nueva empresa. 

4.4 CARRERAS QUE OFRECE EL CREAD SAN ROQUE: 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS: 

-Gestim Industrial.

-GestiOn Comercial y de Negocios.

-GestiOn Agropecuaria. 

-GestiOn de Institucicnes de Desarrollo Social.

-GestiOn de Transporte. 

-GestiOn de obras Civiles.

-GestiOn de recursos energéticos.
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-Gestien en Desarrollo Municipal ( en preparaci6,). 

-GestHn en Hoteleria y Turismo ( en preparacifri) •

FACLLTAO DE INGENIERIA: 

-Tecnolog!a de Alim91tos (ccn futuro é,fasis de especializacifri en

lácteos, �micos, cereales, hortalizas y oleaginosas). 

FACLLTAO DE CIENCIAS AGRARIAS: 

Actualmente se estan adelantando los trámites para obtener la licen 

cia y aprobaci6n ante el ICFES, de los siguientes programas: 

-Tecnología en Sistema de Producci6n Animal.

-Tecnologia en Sistewna de Producción Agroforestal.

-Tecnolog!a en Sistema de Producci6i y "'3nejo de Post-cosecha.

El primer ciclo de Ingenerla y Acininistracifn coosta de ? periodos 

acad�micos cada Lno de 20 semanas y da dercho al t!tulo de tecnolo-

go. 
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Para obtener el título de profesional de Ingenierla o Administraciái 

es necesario realizar cuatro periodos más. 

Si el estudiante, despu�s de cursar los dos ciclos anteriores pre -

senta un trabajo investigativo, puede llegar a obtener el doctorado, 

el Máster o el P.H.D. 
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5. U\!IVERSIOAO A DISTANCIA Y MICAOEMPRESA

Los estudios de los procesos econánicos actuales tienen cano base la 

ecrnanía: formal que constituye el sector estatal y privado de la 

producciOn que pennite acunulaci6n de capital; a la que hay que agre 
-

garle el sector infonnal que no produce acunulaciói de capital sino 

redistribución del ingreso. 

En este segundo sector es donde se mueve la Lhiversidad Abierta y a 

Distancia y la Microempresa, esta última centralizando la llamada 

econanía del rebusque, con tendencia a permitir una limitada acumu� 

ciOn en sus niveles familiar o personal; es lOgico considerar que si 

el 11519<," ( 1), de la poblaciói produce informalmente se hace nece�

ria su organizaciói colectiva para la cual cierta capacitaci(n es 

neeesaria, siendo la LIAD la encargada de crear y capacitar mano de 

obra a estos niveles y que al mismo tiempo esten en capacidad de 

( 1) CHILD, Jorge. Ecmania Informal. El Espectador, semana econ6-

mica, daningo 19 de abril de 1987. Pág. 20.
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crear su mercado de trabajo que viene a constituir la Microempresa. 

Lno de los objetivos no el primordial de la Universidad a Distancia 

es según ella, la de dar respuesta a las necesidades que se generan 

cano resultado de los procesos de crecimiento y desarrollo regional. 

Partiendo cono es natural de la formación y capacitación del recurso 

humano que afronta ideas y retos de las necesidades socioeconómicas 

de la canunidad, que se aleje un poco del academicigno tradicic:nal 

pero que solo puede alcanzarse a través de la constituci6n de pequ� 

ñas y medianas empresas que generen empleos. Esta unidad UAD-Micro 

empresa viene a constituir para la clase dirigente una salida al fe 

náneno del desempleo en Colanbia, al tiempo que ccnstituye un paño 

de agua convenciendo al egresado de la enseñanza media que no que 

no ingresa a la educación superior y al ejercito de profesionales 

que no encuentra mercado de trabajo, y al capacitarse técnicamente 

en la UAD el egresado no busca empleo, sino que lo genera. 

Esta es la filosofía de la LIAD y la Microanpresa pero en el fondo 

de esta política hay algo más que no se capta a simple vista cano 

es el caso de evitarse el peso de la educación superior estatal 
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Presente desintegrandola, mermar el desc01tento y la organizaci6n 

de los que no tienen acceso a la U,iversidad, creando espectativas 

de esperanza no realizadas para la masa de desempleados formales e 

informales; calificados y no calificados con el sofisna del proyes 

to empresarial que consiste en el anteproyeeto del egresado para 

montar su propia estructure microempresarial. Para justificar la 

preocupaci5n de los mooopolios industriales por el aunento del sec 

tor informal de la econania y su impacto en la producci6n naci01al 

y al interior del mercado, se observa que muchas grandes y bien º! 

ganizadas empresas han adoptados por su desintegraci6n, desinform� 

lizandose sin nigún control porque le reporta a sus dueños mayores 

beneficios pues de esta forma se ahorran prestaciones sociales, 

pliegos de peticiones y le dan un golpe al sindicalismo democráti

co independiente. Al desintegrarse estas 9'11presas adquieren el ca 

rácter de talleres irregulares, o de organizaciones callejeras al 

margen de la ley laboral, es decir, al grado de la econania del 

rebusque. 

Esta situaci6n es la que sirve de base para el funcionamiento de 

la UA.D y la Microempresa para que cunpla una funciOn prácticoso -
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cial de estrategia cono valvula de escape ante los alarmantes indi

ces desenpleo calificado y no calificado, por eso vemos a la Uo.D 

y a la Microempresa incrementarse en las z01as de mayor conflicto, 

o zonas rojas según el Gobierno, pero que no son alternativas de la

crisis econánica generada por la misma econon1a formal, pero su in

capacidad de dar respuesta y soluccirn a su propia crisis, que no 

es otra cosa que la propaganda orquestada de mucho tienpo atras de 

la coogestirn o sociogestim enpresarial pequeña y mediana pero a 

nivel de la clase media que es la única que produce y consume regu

larmente. 

La poblaciOn marginada de la gran producciái no es tonada en cuenta 

para integrarla mediante la U'\D y la Microempresa. De todas maneras 

la prueba te6rico-práctica del modelo necesita mucho del estudio y 

la colaboracicri orientadora y organizadora del Trabajador Social en 

el campo de las diferentes áreas de la econcrnía informal. 

No se puede dejar de lado que todo programa que se inicia canienza 

con dificultades, este no escapa a ello detectandose en la masa es

tudiantil problemas de carécter econánicos, sociales, politices y
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culturales, siendo el primero el más incidente puesto que la Ut\D 

integra en su gran mayoría personal de bajos ingresos que en un por 

centaje regular presentan deserciones en todos sus niveles; el pre

sente cuadro aclara más esta situaciói. 
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l NG R ESOS 

INGRESOS E M P LEADOS º"' 

5·000 - 1 0· 00 0 -
-

11 ·0Cb 15·00 O -

20·000 12 24·48 
! 6·0(10 -

21 · O 00 - 25· O 00 2 4·08 

26· O oo- 30· 000 2 4·08 

3 1 · 00 O - 3 5 ·0 O O 6 12 ·2:l 

36· 00 O -40·00 O 2 4·08 

41 ·00 O -45· Oºº - -

4 6·00 o - 50 o 00 2 
4·00 

5 1-600 55· O 00 2 4·08 

56·000- 6 0·000 12 4 ·08 

6 l. ooo- 65·000
-

66-0 00- 70· ººº 1 2·04 

7 100@: 4 e· 1 6 

TOT A L 3 5 7 1 · 40 

En el cuadro# 3 se puede observar que los ingresos mayores para 

los estudiantes oscilan de los $16.0DO.oo a $20.000.oo pesos que 

representa el 24. 41:j/o de la población encuestada le sigue en su or-

den los de $31.000.oo a $35.000 pesos presentando el 12.24o/o de 

$71.0000 00 y más que equivale al 8.1&/o, de $21.000.oo a $30.0DO.oo 

y $.36.DOD.oo a $60.0DO.oo le corresponde el 4.0&/o y de $66.DDO.oo 

a $70.000.oo pertenece al 2.D4o/o y un 2ff'/o de los usuarios se encu8!2. 
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tran desempleados. 

El 14o/o de la población tiene u, egreso que oscila entre $16.000.oo 

a $20.000.oo pesos mensuales, el 1CJl/o tiene u,a erogaci&i de $11.000.oo 

a $15.000.oo mensuales, el &/4 tiene una salida de $31.DOO.oo a 

$35.000.oo, el fJ'/4 tienen gastos de S71.0DO.oo y �s, el 4o/o tiene una 

salida de $26.000.oo a $30.000.oo, de $36.000.oo a $40.000.oo y de 

$46.000.oo a $50.000.oo, el 2;� tienen un gasto de G51.000.oo a 

$55.000.oo; el 2D3/o no dieron su opinión al respecto. 

EGRESOS o % T% f % NN % 

5-ood- 10.000 14 28 

1 l. 000- lqOOO 5 10 

16.000- ·20000 7 1 '\ 10 20 

21. 000- 25.0 O O

�6. 000-'3 º·º O O 2 4 

13 l. 00(). 35.00 O 4 8 

3 6. 0004 QOOO 2 4-

41. 0004 5.000

46. me. 50, ooo 2 4 

5 l. 000-55. O 00 1 2 

56·0ÓO-�n.OOO 

e,I. 000-65.0 ºº

66. 000-70, 00 O 81 

71. O 00 + o 6 

T O T A L 14 28 1-994( 2G 52 10 20 



6. PARTICIPACION DEL TRABAJA.DOR SOCIAL EN EL SISTEMA DE

EDLCACION SLPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA 

La educación como proceso hist6rico concreto se vincula necesariame.!:! 

te al sistema social vigente. El Trabajador Social cano profesional 

perteneciente a las ciencias sociales pretende que el honbre conoz

ca la realidad cotidiana, la interprete y participe en los procesos 

de transfonnaci6n social. 

Correspcndiendole al Trabajador Social conocer científicamente su 

objeto de intervención dentro de la dialéctica social del espacio, 

el tiempo y la circunstancia que lo dinamizan. Aportando nuevos co

nocimientos del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia 

en los aspectos cuantitativos y cualitativos que permita deducir los 

problemas y necesidades que interfiere en el desarrollo de los pro

gramas par dar alternativas a la problemática social diagn6sticada 

con miras al progreso y perfecionamiento en este sistema educativo. 
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El Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia es una estra

tegia metodol6gica que consiste en organizar las fuerzas vivas de ca 

da regi6n en asociaciones participativas, esta estrategia le da el 

carácter de universidad canunitaria, que puede concretar o acordar 

servicios educativos, con universidades y otras instituciones. 

El TRabajador Social en su accionar en el trabajo grupal con los 

(CIPAS) estudia las interacciones y procesos que se generan en el 

interior del grupo como consecuencia de su existencia, para ello el 

Trabajador Social utiliza cano técnica la dinámica de grupo que es 

un instrunento que ayuda y acrecienta la eficacia del trabajo en gr.!;!_ 

pos y el trabajo con grupos, en base a los conocimientos psicosocia

les que se producen en el interior de los grupos y su dinámica inte!: 

na, reconociendo roles funcionales (liderazgo, niveles de canprani

sos y partici�ci6n). Y cano espíritu de grupo que hace referencia 

a un estímulo de trabajo grupal basado en respeto a las personas y 

a la busqueda de una mayor y más democracia en la participaci6n de 

los diferentes miembros del grupo. 

El uso de las dinámicas de grupo es tan importante en la labor del 
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Trabajador Social, teniendo cono objetivo: lograr una mayor parti-

cipaci6n de cada uno de los miembros en la vida del grupo en los 

CIPAS, organizar y planificar la acci6n y tareas del grupo para el 

logro de sus objetivos, ayudar a la madurez de los individuos mi8!T1-

bros del grupo, sustituir formas de dominación que se dan en la 

da y funcionamiento de los grupos, con formas más participativas. 

Adiestra a los integrantes de los CIPAS en las técnicas de canunica 

ci6n social que permite un mejor desarrollo de las relaciones ínter 

personales. 

El Trabajador Social asesora a los miembros de los CIPAS para la 

utilización de técnicas de trabajo académico grupales. 

El Trabajador Social vinculado en este Sistena de Educación ,Supe -

rior Abierta y a Distancia, ubicado en el Departamento de Bienestar 

Estudiantil puede proyectarse a la canunidad universitaria mediante 

el ofrecimiento de programas de Bienestar Social, cano estudios s� 

cioeconánicos que nos permitan una atención individual y en grupo 

de aquellas personas con problemas que obstaculizan sus estudios, 
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dandoles pautas para que ellos se orienten y busquen satisfacer sus 

necesidades. 

Motivar al usuario a que participe en las actividades recreacionales 

en forma individual, grupal que le permitan el desarrollo de actitu-

des y valores tales cano la cooperaci6n y la ayuda mutua. 

Trabajar en equipo con el personal docente, administrativo en los 

programas y actividades de Bienestar y desarrollo social de la insti 

tuci6n. 

Plane:i.r y organizar programas dirigidos a las necesidades de la 

población universitaria en el campo microempresarial. 

Elaborar un diagnóstico de la realidad de la instituci6n educativa 

a diferentes niveles: estudiante, tutores y coordinadores. 

Establecer mecanismos que nos permitan conocer científicamente las 

causas de la deserción en este sistema y poder brindar alternativas 

de solucción al respecto. 
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6.1 INTERVENCION OCL TRABAJI\OOR SOCIAL EN EL ESTLOIO PARA LA 

ORIENTACION E INGRESO DEL INOIVIOLO AL CREAD SAN ROQLE 

El estudio realizado por el grupo para la orientaci6n e ingreso de 

los aspirantes a la UA.O mediante el CREAD realizado, parte al inte -

rior del CREAD San Roque y parte en su exterior, di6 cano resultado 

mediante cuadros y porcentajes estadísticos apr6ximados, caracterís

ticas propias tanto de los entrevistados como de la educación impar

tida a los ingresados, cano tambien a los posibles aspirantes a la 

misma. En esta medida la intervención del Trabajador Social repre -

sentada en el equipo de trabajo para este estudio permite reconocer 

la necesidad de integrar con mayor frecuencia a este profesional en 

los estudios de pari!icipaci6n interdisciplinaria en esta modalidad 

ya sea a nivel grupal mediante el Bienestar Social o en la creaci6n 

del Departamento de Trabajo Social al interior del CREAD, experien

cia que puede medirse en la medida en que el Trabajador Social par

ticipe más ampliamente en la Educación Abierta y a Distancia parti

cularmente en los CREAD cano mecanismos de capacitación de mano de 

obra para el desarrollo de la microempresa. 
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Los cuadros a continuación y en su orden corresponden al estudio re� 

lizado para la recolecci6n de datos que permitieron un mayor conoci

miento del CREAD y la poblaci6n estudiantil con posibilidades de in-

greso a esta modalidad. 
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FACULTAD Y OCUPAC.ION 

FACULTAD 

o 

N. 1 N TR ODOCTORt O 5 

ING. ALIMENTOS 

CIENCIAS AOMOt, 

T O TAL 5 

PcR/0 DOS 

9 

2 

11 

2 3 

8 12 

5 8 

1 3 20 

T % OCUPACION .f % 

4 

5 1 O EMPLEADOS 3 2 6 4 

1 3 O 6 O Sl.BEMPLEA 4 8 

00 5 

1 5 J O OESEMPLEA 1 4 2 8 

50 10 O 

DOS 

50 'ºº 

De los 50 encuestados el 6()l/o estudia ingenería de alimento, el 3Ql/o 

estudia Ciencias Administrativas y el 1CY/4 se encuentra en el nivel 

introductorio; lo que nos demuestra que la carrera de mayor acepta-

ció, es la de Ingenería de Alimentos. 

En cuanto a la ocupaci&i un 6�/o son empleados, un 2fJl/o son desemple� 

dos y fJJ/o corresponden a los subempleados. 
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PROCEDENCIA DE LOS EDUCANDOS 

PROCEDENCIA F % A % M % .B 
0
/o T% 

NORTE 9 16% 

CENTRO .5 ro% 

SUR 29 58-% 2 307 31 47·69 32 49.23 99..99 

PROVINC!A 7 14% 

TOTAL 50 roo% 2 3.07 31 47.69°/4 .32 4923 �9.9� 

,,. 

El 86'/o de los educandos son oriundos de Barranquilla y sólo el 140/o 

son de la provincia en la interpretación de estos porcentajes puede 

decirse que para la provincia la propaganda o la ubicaci6n del cen-

tro es dificultosa para estos. 

El 49.2J'/o de los educandos manifiesta que este sistema de Educación 

Superior Abierta y a Distancia favorece a la clase baja, correspon-
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diendole el 4?.6g,/o a la clase media, y un 3.D? a la clase alta 

demostrando que el objetivo para el cual ha sido creado este siste-

ma a estado favoreciendo a los sectores populares. 
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.�· 

MERCADO DE TRABAJO PARA EGRESADOS 

FUENTE DE TRABAJO SI %, ..N� 

MIC.R O . EMPRESA 2,9 61.70% 

J 1 NDE PEN D1E!)I TE 5 10.63% 3 

CONTROLADOR AUMENTO 3 6-'3B% 

PR"ODUCTORES ALIME.NiO S r 9 r srq.9/o

ADMINISTRADORfS EMPRE' SA 1 2,12% 

TO!A.. 47 !m, gr% '3 

\ 

Este cuadro presaita los siguientes resultados el 61.?CJ>/4 de los edu 

candos al egresar de este Sistema educativo aspiran a cooformar su 

propia microempresa cunpliendo así ccn el objetivo trazado por el 

gobierno, el 10.6:JJ/4 piensan realizarse cano trabajadores independi-

entes; el 6.38'/4 cano cc:ntroladores de alimentos, el 19.14� cano pr,2 

ductores de alimentos y el 2.12l/4 cano administradores de empresas. 
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UBICACION. GEOGRAFICA 

FACIL DIFICIL 
,_ 

TOTAL SI % NO % To/o 

38 76 12 24 roo% 

TOTAL 38 76% 24% 100% 

el 7&/o de la población manifiesta que es fácil trasladarse a esta 

institución porque cuenta cc:n diferentes rutas de buses, además la 

mayoría de ellos reside por este sector; el 24� justifican que es 

dificil trasladarse a este lugar por su ubicaci&i geográfica debido 

a que se encuentra en la zc:na negra de la ciudad y por la situaciá, 

ecc:nánica que no les permite trasladarse a este centro educativo. 
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PLAN TA. F, SICA 

ADECUADA INADECUADA 
% 

% F % .NN 

--

39 78 10 20 1 2 100% 

TOTAL 39 78% 10 20% 1 2% 100% 

El 7ffl/4 de la población manifiestan que la capacidad física del CREAD 

San Roque es adecuada para el desarrollo de los programas a Distan-

cia ya que les brinda los elementos necesarios para el desarrollo: 

de estos. Mientras que un 20}{, manifiesta que es inadecuada porque 

debería tener su propia Sede para el desarrollo de sus actividades 

acad�micas, el ci/4 de los encuestados no opinaron. 
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NIVEL Y CALIDAD DE LA EDUCACION 

NIVEL EO'UCATfVO F % B % R % 

SE CUN DARI A 12 2 4 

TECNICOS 5 1 O 40 8 O 10 2 O 

UNIVERSIDAD 3 O 6 o 

OT.R OS 3 6 

T "O TA L 50 10 o 40 ·a o 10 2 O 

Para el nivel de los encuestados se obtuvieron los siguientes Pº! 

centajes el 24o/o tiene un nivel secundario el 10'/o técnico y un f.t/o 

otros y el 6íY/o que representa la mayorta presenta un nivel univers_i 

tario esto demuestra que a pesar de la educación superior la gente 

busca una capaci taci6n técnica posiblemente como lucha contra el 

desempleo. 

94 



... 

FUNClONES DE LOS CIPAS 

SI % NO % N N· % T 

14 2 8 32 6 4 4 8 100 

-T.OTAL 1 4 28 32 64 4 8 100 

El 6�/o de los estudiantes opinan que los CIPAS no estan cunpliendo 

cm las funciones asignadas a estos por falta de tiempo de muchos 

de los estudiantes por sus actividades laborales y por que hace fal 

ta la presencia de un Trabajador Social para organizar y orientar 

a que se conformen ccxno tal. 

El 2ffl/o expresan que estos CIPAS si estan fu,ci01ando ya que muchos 

estudiantes se reunen para soluccionar problemas académicos y el fJl/o 

no opino al respecto. 
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PARTICIPACION E IMPORTANC rA DE TRABAJO SO

CIAL EN EL CRE-AO SAN ROQUE 

SI % NO % NN % T SI % NO % NN 

- 27 54 11 22 12 24 roo 37 74 4 8 9 

1' OTA L 27 54 11 22 12 24 'ºº 37 14 4 B 9 

8 % M % NN % 

39 76 - - ti 22 

·-'TOTAL
39 '78 11 22 - -

El 54% de la poblaci6n estudiantil han participado en los programas 

de trabajo social cano srn: salud, desarrollo canuni tario, organi-

zaciones de base etc. 

El 22'/o no han tenido la oportu,idad de participar en programas de 

Trabajo Social. 

El 24� no dio su opini6n. 
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El ?�/o de la población estudiantil consideran importante la labor 

del Trabajador Social dentro de esta instituciOn porque es el pr,2 

fesional capacitado para inducir, orientar, organizar y darle sol� 

cciOn viable a los problemas sociales existentes y para el mejora-

miento de los programas a Distancia ayudan a la consolidación del 

sistema, mejorando las metas y así se dará una mayor integraciOn e.u 

tre los estudiantes y tutores de este centro. 

El ai/o opina no es necesaria la presencia de un Trabajador Social 

debido a que desc01ocen la labor de este profesiaial. y otros por-

que hasta el momento han traba jada sin la presencia de este profe-

si01al. El '33/o no opino al respecto. 

El ?ffl/o manifesto que es bueno la creaciOn d e un departamento de 

Trabajo Social porque a través de el se canalizarían las necesida-

des y problema de los usuarios en apoyo para el mejoramiento de su 

nivel acad�mico y mejorarian la integración y funcionamiento de los 

CIPAS. 97 



El 22>/o no cli6 respuesta al respecto. 

98 



t8 

O IS TR, B LC I ON O E L O S E D UC A NO OS SEGUN E D A O Y 

SE X O 

EDADES H· % M % T � 

2 O - 2 4 12 3 5 8 5 O 2 O 40 

2 5 - 2 9 1 1 3 2 4 2 5 1 5 3 O 

30 3 4 
6 6 1 2 

-

5 1 4 1 

3 5 - 3 9 3 9 2 1 2 5 'º 

4 o - 4 4 2 6 ·2 4 

4 5 - 49 

5 O 54 { 3 1 6 2 4 

55 - 59

6 O + 

T O T A L 3 4 99 16 99 50 1 O O 



La distribuci6n de los estudiantes corresponden de 2D-24 años de 

edad el F/o son hanbres y el 501/o mujeres, entre 25-29 años el 35°/o 

son hanbres y el 2fr/o son mujeres, de 3D-34 el 14°/o son hombres y 

el &/o mujeres, entre 35-39 el g,/o son de sexo masculino y el 21°/o 

son fanenino, de 4G-44 años el &/o hombres y de 5D-54 el 33/o han

bres y el &/o mujeres. 
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EQUIPAMIENTOS PARA EL DES ARROLLO DE PROGRAMAS 

M0DULOS CASETES VIDEO CASETES DISCOS COMPUTADORAS 

SI % NO % S1 % .NO % SI % NO ºk SI % NO % SI % NO % 

47 94 37 74 5 10 37 74 1 2 5 10 1 2 11 22 

47 94 37 74 5 10 37 74 1 2 5 to 1 2 11. 22 

---

MAPAS FILMINAS OTROS 

SI % NO % SI % NO % SI % Nd % 

4 8 5 IO 7 14 3 6 14 28 1 2 

4 8 5 10 7 14 3 6 14 28 1 2 



6.2 PARTICIPACION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL BIENESTAR ESTLDIANTIL 

EN LOS CREAD 

El Bienestar Estudiantil, es considerado cano un servicio dirigido 

a los estudiantes carentes de recursos econánicos y con problemas de 

tipo social y familiar, el Trabajador Social debe buscar el Bienes

tar de la sociedad, donde los educandos adquieren todos los derechos 

y oportunidades de recibir conocimientos profesic:nales. 

La pr�xis del Trabajador Social, debe estar basada en las necesidades 

sentidas por los grupos sociales, logrando la participaci6n de sus 

miembros en la planeación, organización, ejecuci6n y evaluaci6n de 

las actividades educativas. 

El Trabajador Social en el área de Bienestar Estudiantil debe incen

tivar el proceso participativo de la canunidad en la atenci6n de los 

problemas que lo afectan en el marco de programas institucionales lo 

cual exige crear ambiente favorable a su aceptación. El Trabajador 

Social ante el Bienestar Estudiantil debe ser una persona capaz de 

hacer que los estudiantes trabajen por su formación integral, de 

que los profesores y demás instancias administrativas mantegan bue-
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nas relaciones entre si. 

La orientación y consejería, justificable en los estudios académicos 

siendo un servicio nuevo dentro del sistema educativo Colanbiano se 

hace importante e imprescindible una guia que ofrezca los elementos 

fundamentales para la realización de las funciones. 

En la formacién integral de los estudiantes, la acción del Trabajador 

Social cano miembro de este equipo juega un papel fundamental en la 

realizaci6n de una educaci6n creadora y autonána que le brinde al 

alumno la oportunidad de descubrir los medios para orientarse según 

sus propias aspiraciones correspcndiendo a sus necesidades especifi-

cas y la de su realidad social. 

La organizaci6n del Bienestar surge a partir del desarrollo de la 

universidad cano tal, ya que son requisitos teóricamente planteados 

por el ICFES. La finalidad de concretar el Bienestar consiste en ge 
-

nerar ccndiciones propicias para el aprendizaje e investigación cif?!! 

tífica, la interrelación, de tal manera que los diferentes estamen-

tos puedan reportar beneficios a la universidad. 
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El Bienestar Lhiversitario se caracteriza por la prestaci6n de serví 

cios asistenciales e impulso y desarrollo de deporte, actividades 

cultura es existencia de una cafetería circunstancias favorables al 

aprendizaje. Considerando la existencia de estos medios, logicamen-

te se logra la eficacia de la universidad en su conjunto. 

Actualmente se ensaya una definici6n acertada de Bienestar Lhiversi-

tario, no cano un sentido paternalista sino cano un conjunto de me 

dios. que la universidad proporciona a todos sus integrantes para lo 

grar un ambiente propicio a las interrelaciones humanas, culturales 

y sociales, mediante una filosofía tal que sirva para alcanzar el 

desarrollo integral de la personalidad de cada uno de los conpcnen-

tes de la canunidad universitaria. 

Durante la investigaci6n realizada a esta institucirn de educaci6n 

superior, pudimos observar que la esencia del Bienestar es olvidada, 

ya que las condiciones propicias para el aprendizaje, la investiga

ci6n científica, la interrelaci6n, son desplazadas de tal manera 

que las posturas de los estamentos de la universidad no son benefi-

ciadas o satisfecha en muchos aspectos. 
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Ante esta realidad el Trabajador Social no puede permanecer estático, 

sino por el contrario debe dinamizar su acción. 

Para entrar de lleno en una acción, el Trabajador Social debe partir 

por la detenninaci6n de los objetivos especificas que correspondan a 

los intereses de todos los estamentos de la institucién ya que la 

intervencioo del Trabajador Social es justificable, desde el punto 

de vista de satisfacer intereses y necesidades del hombre en su rea

lidad histórica y colectiva. 

El Trabajador Social necesita ciertas estrategias y tácticas especí

ficas, las cuales deben ser ubicadas en los siguientes aspectos: 

el organizativo, ya que el Bienestar Lhiversitario debe estar a car

go de profesionales especializado en este campo, lo mismo que la ca, 

dinaci6n, asesoramiento, etc. 

Otro aspecto que el Trabajador Social debe tener en cuenta en su 

acción, es lo que concierne al ccnocimiento de aspectos organizati

vos de la instituciOn, sus valores, normas, etc. Esta acción lo 

llevará a un actuar más acertado en el campo de Bienestar Lhiversi-
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tario. La acci6n del Trabajador Social debe estar entrelazada con 

un a metodología científica, ya que esta proporciona un acervo de 

conocimientos específicos a la profesi6n y no sólo ofrece criterios 

para diferenciar ideas, valores, sino que le permite reestructurar 
-

se teóricamente. 
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?. PRO�AMA OE PARTICIPACION ESTlDIANTIL EN 8.. PAOCESJ DE ATENCION 

DE BIENESTAR SOCIAL DEL EOLCANOO EN EL CREAD SAN ROOLE 

?.1 PROYECTO: 01. 

ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR. 

?.1.1 JUSTIFICACION: 

Cerno bien sabemos que el Bienestar Social es el ca, junto de leyes y 

programas que se establecen para mejorar la provisi(ri de todo aque-

llo que se considera necesidad básica para el Bienestar HUTiano, P,2 

demos analizar que en el CREAD San Roque no se brindan todas estas 

normar y programas para lograr un Bienestar Social estudiantil ade-

cuado, se hace necesario la ejecución de programas con sentido far-
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tivo que ccnlleve al logro de un Bienestar estudiantil. 

En base a lo anterior justificamos este proyecto encaminado a brin-

dar más y mejores servicios al educando del CREAD San Rcx:¡ue. 

7. 1 • 2 08 JETIVOS:

GENERAL: 

-Determinar pautas de acciói orientadas a logrer la creaciói del De

partamento de Bienestar Universitario con el rin de alcanzar mejores 

condiciones para el desarrollo integral de la canunidad universita-

ria. 

ESPECIFICO: 

-Logrer el Bienestar de toda la comunidad universitaria procurando
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satisfacer las necesidades básicas para alcanzar un mayor rendimie.Q 

to académico, cultural, deportivo e integral de sus miembros. 

?. 1 .3 ACTIVIDADES OCL PROYECTO: 

-OivulgaciOn del proyecto al personal docente dicente y administrati 

va. 

--Organizaci6n y conformaciOn del canité asesor de la direcci&i del 

Departamento de Bienestar Universitario que estará integrado por: 

-Director de Bienestar Universitario.

-U, tutor en representaci6n del cuerpo docente (elecci6n general).

-u, estudiante designado por el cuerpo estudiantil (elecciOn gen�

ral). 

COMITE INTERNO INTEGRADO POR: 

-Director de Bienestar Universitario.

-Trabajador Social.
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-Coordinador de servicios médicos. 

-Coordinador de asuntos culturales.

-Coordinador de Deportes. 

-Tutor.

-Organización del Departamento de primeros auxilios. 

-Listado de los implementos necesarios para la dotación del botiquín.

-Coordinar conjuntamente con el comité de Bienestar Universitario y 

demás directivos la promociOn de servicios de orientación y conseja-

ria. 

-Diseñar y ejecutar actividades de apoyo relacionada con el Bienes-

tar social. 

-Evaluar en forma conjunta con toda la conunidad universitaria las

actividades realizadas. 

?.1.4 RECLBSOS: 
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7.1.4.1 HUMANOS: 

-Persc:nal administrativo, tutores y dicentes.

-Trabajadoras Sociales •

..Personal de la Cruz Roja. 

-Médico

7.1.4.2 INSTITLCIONALES: 

-CREAD San Roque.

-Lhiversidad SimOn Bolívar.

-Instituciones de 93.lud.

7.1.4.2 LOCATIVOS: 

-93.las de talleres del CREAD San Roque.
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?.1.4.4 MATERIALES: 

-Silletería.

-Carteleras.

-rvlarcadores.

-Medicamentos.

7.1.4.5 FINANCIEROS: 

Este proyecto será financiado de acuerdo a las actividades por el 

CREAD San Roque. 

?.1.4.6 TECNICAS: 

Para la realizaci6n de este proyecto utilizamos las siguientes técn_i 

cas: 
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-Visitas institucionales.

-Sondeos de opinió,.

-Entrevistas formales e informales.

7.2 PROYECTO: 02. 

INVESTIGACION DE LOS FACTORES Ql.E INCIDEN EN a FENOMENO DE LA 

DESERCION: 

7.2.1 JUSTIFICACION: 

Este proyecto se justifica porque a través de las observaciones, ª!!. 

trevistas realizadas en esta instituci6n hemos podido analizar que 

el número de estudiantes matriculados en las diferentes áreas acad! 

micas no asisten con regularidad a las actividades académicas duran 

te el año, pero teniendo en cuenta la elasticidad que brinda el si,s 

tema educativo; de allí la necesidad de realizar este proyecto en -
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trando a formar parte de la problemática social de la institución y 

por ende atañe al profesional de TRabajo Social. 

7.2.2 OBJETIVOS: 

7.2.2.1 88\IERAL: 

-Investigar científicamente las causas que originan la deserción en

este sistema educativo con la finalidad de dar alternativas de ac -

ciOn encaminadas a superar esta dificultad. 

7.2.2.2 ESPECIFICO: 

-Crear mecanismos que permitan controlar el fenOmeno de deserción

con el fin de disminuir el indice de desertores en este sistema. 

7.2.3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 
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-CoisecuciOn del listado de los estudiantes que han desertado. 

-Visitas dcrniciliarias.

-S01deos de opini6n.

-Estudio socioec01001ico.

-ElaboraciOn de informe de los estudiantes visitados.

7.2.4 RECL.RSOS: 

7.2.4.1 HLMANOS: 

-Estudiantes del CREAD San Roque. 

-Trabajador Social.

-Tutores.

7.2.4.2 INSTITLCIONALES: 

-CREAD San Roque.
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-Residencia de los estudiantes. 

7.2.4.3 LOCATIVOS: 

-Secretaria acad�ica del CREAD San Roque.

-Sala de talleres.

7.2.4.3 MATERIALES: 

-Silleteria.

-Transporte.

-Aulas.

7.2.4.4 FINANCIEROS: 

Este proyecto será financiado por el CREAD San Roque. 
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7.2.4.5 TECNICAS: 

-Sondeo de opini6n.

-Entrevistas.

-Visitas dOT1iciliarias.

117 



CONCLUSIONES 

En el presente trabajo investigativo se puede apreciar que la educa-

ci6n en Colombia est� dada en una serie de dispocisiones que 

desde la �poca de la Colonia hasta nuestros días. 

datan 

Este sistema educativo esta dado a brindar mayor acceso a la educa

ción superior, analizando en base a las encuestas realizadas demues

tran que un 6CP/o presentan un nivel universitario, demostrando que la 

gente busca una capacitación técnica cono lucha contra el desempleo. 

Los CIPAS (Círculos de Interacción Productiva Académica y Social) 

no estan cumpliendo a cabalidad con las funciones asignadas. 

El '28/o de los educandos son oriundos de Barranquilla y un 14'/o de la 

provincia, lo cual esta demostrando que favorece a la clase baja de 

la ciudad, pero no a los sectores provincianos cono debería estar 

orientada. 
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El estudio realizado nos pennite concluir que en este sistema de Edu 

cación Superior Abierta y a Distancia, la labor del Trabajador So -

cial es indispensable para canalizar los problemas y necesidades que 

presentan los usuarios en proceso de autoaprendizaje, en la organiz� 

ción y conformación de los grupos para un mayor desarrollo académico 

persrnal y profesional. 

Toda la problemática individual, social, familiar que conduzca al 

fracaso académico deben ser tratados ca, una actitud profesional y 

científica por el trabajador social. 

119 



RECOMENDACIONES 

En base a la investigaci6n realizada en el CREAD San Roque, hacemos 

las siguientes rec011endaciones: 

Que el CREAD San Roque sea autóiano en sus programas, para que haya 

más eficacia en la calidad de la educaci6n. 

Organizar y orientar a los CIPAS para que cumplan con sus funci01es. 

Mejor ubicación del CREAD San Roque para un mayor beneficio de la 

provincia. 

Se hace necesario la creación del Departamento de Bienestar lhiver

sitario, en el cual debe estar ubicado el profesional de Trabajo 

Social para su organizaciói, orientación y asesoría para un mejor 

bienestar. 
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Hacemos las siguientes reconendaciones a la universidad Simón Boli-

var: 

Mejor dotación bibliogr�fica en el área de Trabajo Social. 

Personal idoneo en el manejo bibliotecario. 

Brindar más oportunidades en cuanto a préstamos y servicios biblio

gráficos a los egresados. 
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A N E X o



CIUDADES DE CCl.OMBIA DONDE AJNCI{]IJA UN!e.JR. 

UNISUR se ha extentido por todo el país y en la actualidad cuenta 

con 40 centros distribuidos asi: 

ANTIOQUIA. Unidad Operativa de SmsOn. 

ATLANTICO. CREAD San Roque Barranquilla. 

BOYACA. CREAD Duitama. 

Con Unidades Operativas en: 

Garagoa. 

Chiquinquire. 

Paz del Rio. 

Puerto Boya.cá. 

Boavita. 

Sogamoso. 

BOGOT A. CREAD José Acevedo y GOmez. 



Gen Lhidades Opera ti vas en: 

El Tunal. 

El Carmen. 

CALDAS. Lhidades Operatiws en: 

La Dorada. 

Salamina. 

CALCA. Unidad Operatiw de Santander de Quilichao. 

CESAR. lhidades Operatiws en: 

Valledupar. 

Aguachica. 

COROCl3A. l.hidades Operatiws en: 

Sahagún. 

Montelíbano. 

CLNDINAMARCA. CREAD Soacha. 

CREAD Zipaquire 

CREAD Facatativ2. 



Lhidades Operativas en: 

Villeta. 

El Colegio. 

Girardot. 

GUAINIA. l.hidad Operativa de Puerto Inírida. 

HJILA. U,idad Operativa de Sin Agustín. 

MAGDALENA. l.hidad Operativa El Banco. 

l.hidad Operativa santa Marta. 

META. ASOSED. Provincia de Acacias y Castilla la Nueva. 

NAAIÑO. CREAD. U\.JISUR. Pasto. 

NORTE DE SANTANDER. l.hidad Operati'-6 Pamplona. 

SANTANDER. CREAD. Vélez. 

TCLIMA. l.hidad Operativa del Líbano. 



VALLE. CREAD Palmira. 

VAUPES. Lhidad Operativa de Mitú. 




