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RESUMEN 

 

 

Las pretensiones de ésta investigación es indagar si la educación, es pertinente 

con la forma de encadenar lo que se enseña con lo que se necesita para el 

desarrollo de las condiciones socioeconómicas del municipio.  

La primera búsqueda del proyecto va dirigida a la necesidad de comprender las 

interpretaciones que plantea el gobierno nacional con la idea de pertinencia 

aplicada a la educación.  

Al determinar la investigación descriptiva para este estudio se asume las ideas 

normativas vigentes que definen “el derecho a la educación” y la forma como éste 

debe realizarse en “el servicio educativo” en busca de respuestas a la preguntas 

planteadas en este trabajo en el caso del sector educativo urbano del Municipio 

de Cáchira en Norte de Santander. La descripción usa datos estadísticos 

recopilados y organizados por agencias del Estado como el DANE el ICFES el 

MEN, SIMCI también internacionales como la UNESCO el PNUD tratados 

internacionales, la UNESCO, la Constitución y leyes que corresponde a 

educación.  

Para los actores se consultaron las funciones y los deberes en la ley y sus 

resultados en las estadísticas disponibles y datos aportados generados a partir de 

una encuesta  aplicada a los docentes, directivos, familias y egresados de los 

centros educativos urbanos, para lo cual se adaptó la herramienta utilizada por el 

ministerio de educación llamada ÍNDICE DE INCLUSIÓN ya que es un 

instrumento que abarca todas las gestiones en las que toda institución debe 

moverse (Gestión académica, comunitaria, administrativa, directiva). 
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ABSTRACT 

 

 

 

The claims of this research is to investigate whether education is relevant to the 

way of linking what is taught with what is needed for the development of the 

socioeconomic conditions of the municipality. 

 

The first search project is aimed at the need to understand the interpretations 

posed by the national government with the idea of relevance applied to education. 

 

In determining descriptive research for this study current regulations ideas that 

define the "right to education" and how this should be done in "educational 

service" for answers to the questions raised in this paper in the case is assumed 

urban education sector in the Municipality of Cáchira in Norte de Santander. The 

description uses statistical data collected and organized by state agencies such as 

the MEN DANE ICFES, SIMCI well as the UNESCO international treaties UNDP, 

UNESCO, the Constitution and laws corresponding to education. 

 

For the actors the functions and duties in the law and results in the available 

statistics and data provided generated to give birth to a survey of teachers, 

administrators, families and graduates of rural schools were consulted, for which 

he adapted the tool used by the ministry of education called INDEX INCLUSION 

since it is an instrument that covers all the steps in which every institution must 

move (academic management, community, administrative, management). 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

"Al igual que todo empeño humano —y la educación es sin duda el más humano y 

humanizador de todos, según luego veremos—, la tarea de educar tiene obvios 

límites y nunca cumple sino parte de sus mejores — ¡o peores!— propósitos. Pero 

no creo que ello la convierta en una rutina superflua ni haga irrelevante su 

orientación ni el debate sobre los mejores métodos con que llevarla a cabo. Sin 

duda el esfuerzo por educar a nuestros hijos mejor de lo que nosotros fuimos 

educados encierra un punto paradójico, pues da por supuesto que nosotros —los 

deficientemente educados— seremos capaces de educar bien”1.  

 

La educación es la forma como una generación le cuenta de forma metódica a la 

siguiente generación todo lo que aprendió de la anterior, lo que aprendió y 

resolvió por sí misma y lo que no sabe ni ha podido resolver. La educación, dice 

Savater (1997) nos humaniza, nos da una segunda naturaleza que nosotros 

llamamos cultura. 

Visto así, parece que la educación es el ejercicio de poner al día a las nuevas 

generaciones en lo que va la humanidad para que siga avanzando. Pero, si así 

fuera, si esta es la idea de educación como progreso, el asunto estaría en el 

diseño y aplicación de las técnicas y los métodos para lograr que “todos estén al 

día y habilitados para que sigan el camino de la civilización”. Y si esta es la idea 

que todos aceptan de la educación entonces el desarrollo sería más o menos 

similar en todo el planeta. Pero como no es así, surge la inquietud de explorar 

otras definiciones para la idea de educación y otras explicaciones acerca de cómo 

es su relación con el desarrollo, si es pertinente o no la educación en el desarrollo 

de una comunidad y en nuestro caso la del Municipio de Cáchira. 

De eso se trata esta investigación descriptiva, enfocada sobre tres asuntos y un 

punto geográfico específico: la idea de educación, la idea de pertinencia 

educativa, el resultado educativo,  el desarrollo, y, la relevancia de estos asuntos 

para explicar, o intentar explicar, el hecho educativo del sector urbano del 

municipio de Cáchira en Norte de Santander. 

La descripción revisa las ideas normativas vigentes que definen “el derecho a la 

educación” y la forma como éste debe realizarse en “el servicio educativo” en 

busca dar respuestas a la preguntas planteadas en este trabajo en el caso del 

                                                        
1 El valor de Educar. Fernando Savater. 1997. P7 
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sector educativo urbano del municipio de Cáchira en Norte de Santander.  

La descripción usa datos estadísticos recopilados y organizados por agencias del 

Estado como el DANE el ICFES el MEN, SIMCI también internacionales como la 

UNESCO el PNUD tratados internacionales, la página de la UNESCO, la 

Constitución y leyes que corresponde a educación.  

 

Para los actores se consultaron las funciones y los deberes en la ley y sus 

resultados en las estadísticas disponibles y datos aportados generados a parir de 

una encuesta  aplicada a los docentes, directivos, familias y egresados de las 

Instituciones Educativas, para lo cual se adaptó la herramienta utilizada por el 

ministerio de educación llamada ÍNDICE DE INCLUSIÓN la cual permite a la 

institución educativa realizar el proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, 

reconociendo el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis de las 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer prioridades y tomar 

decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación y 

convivencia de la comunidad.   

 

La intención es hacer una adaptación a las pretensiones de esta investigación ya 

que es un instrumento que abarca todas las gestiones en las que toda institución 

debe moverse (Gestión académica, comunitaria, administrativa, directiva). 
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1. TITULO 

 

 

Relación entre la noción de pertinencia de la educación en el desarrollo de la 

comunidad educativa urbana del Municipio de Cáchira.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El Municipio de Cáchira Norte de Santander por sus características naturales 

tiene bondades para ser una zona productiva agrícola y agropecuaria por los 

diversos climas y abundante agua. Ubicando el municipio estratégicamente en 

límites con Santander y Cesar; Sin embargo en la labor docente de escuela rural, 

en ejercicio de observación participativa, ha visto los siguientes síntomas: 

 

1. El nivel de la calidad de vida de la gran mayoría de sus habitantes no es la 

mejor, en cuanto a alimentación, consecución de elementos básicos 

escolares, salud (Lo anterior se puede observar en los indicadores del 

DANE). 

2. Solo hay tres microempresas y son dos de lácteos, y una de reciclaje (Con 

consecuencias de contaminación y con amenazas de cierre) 

3. Hay pocas asociaciones y cooperativas prácticamente la única fuerte es la 

de cafeteros. 

4. Solo el trabajo de la tierra genera empleo y con muy mala remuneración. 

5. Las Vías de acceso se encuentran en mal estado lo que dificulta sacar 

productos y los intermediarios se aprovechan y pagan muy poco por los 

productos agrícolas. (Por eso todavía recurren a cultivos ilícitos). 

6. Hay cobertura total en primaria y en el transcurso de la escolarización hay 

mucha deserción muy pocos terminan 9º. (Lo anterior se puede observar 

en los indicadores del ICFES). 

7. Los pocos graduados salen del municipio a otras ciudades (Bucaramanga- 

Cartagena, Cúcuta) 

8. Posiblemente el modelo educativo y de evaluación no se ajusta a la 

realidad de la región, pues como docentes en las pruebas Saber notamos 

algunas situaciones de desajuste al contexto. 

9. Los intereses culturales de la comunidad no son los que se esperan para 

mejorar la calidad de vida del grupo familiar, ni del municipio. 

10. Las Familias no se interesan por la educación, prefieren que los hijos 

trabajen con ellos sin importar que sean menores de edad. 

11. Hay divorcio entre las comunidades de clima frio, templando y cálido 

 

Las pretensiones del proyecto buscan identificar la pertinencia de la educación en 
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relación a la realidad de desarrollo la región, por eso es importante describir la 

educación sus modelos sus lineamientos, la pertinencia y el desarrollo desde una 

definición de las ciencias sociales en el Municipio de Cáchira para encontrar la 

relación que existe entre ellas y si la educación tiene alguna incidencia en la 

situación presentada. 

 

Por lo anterior se presume que por observación participante se podría decir que 

las políticas gubernamentales en cuanto a educación no son pertinentes con la 

situación socioeconómica del municipio. 

 

Que al revisar los elementos básicos documentales existentes en el país sobre  

educación relacionados con educación será posible identificar la relación entre la 

pertinencia de la educación con la realidad socioeconómica del municipio. 

 

Al realizar un diagnóstico en la comunidad educativa urbana sobre los factores 

que influyen en los índices de pertinencia  desde la educación será posible 

determinar la relación que existe entre la pertinencia de la educación en el 

Municipio de Cáchira. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

¿Qué relación hay desde la perspectiva de pertinencia entre la educación y el 

desarrollo de la comunidad educativa urbana del municipio de Cáchira? 

¿Qué factores de la pertenencia  influyen entre la educación y el desarrollo de la 

comunidad educativa urbana del Municipio de Cáchira? 

¿Cuáles son las nociones básicas sobre pertinencia educación y desarrollo que 

posibilitan el estudio? 

¿De qué forma la educación influye en la situación socioeconómica del Municipio 

de Cáchira? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El municipio de Cáchira tiene sus características propias como todo lugar, pero 

uno de los motivos de ésta propuesta es lograr indagar si la educación, efectúa 

cambios en la forma de relacionar lo que se enseña con lo que se necesita para 

mejorar las condiciones socioeconómicas del municipio. Es decir si lo anterior 

sirve para mejorar las técnicas productivas, disminuir la deserción escolar y en lo 

posible evitar el abandono del municipio por las nuevas juventudes que buscan 

futuro en ciudades como Bucaramanga.  

Para contextualizar este trabajo desde las teorías especialmente en el área de 

educación y para nuestro caso se tendrá en cuenta los modelos educación media 

y modelo  pedagógico flexible de Pos Primaria que trae la línea de Escuela Nueva 

teniendo como base los Principios Pedagógicos que plantea el Ministerio de 

Educación y es el Constructivismo. En el caso específico del Cáchira las 

Instituciones Educativas, reciben a los estudiantes que traen una formación  en 

Escuela Nueva. “entendida como la base teórica del aprendizaje que supone una 

participación activa de los sujetos en la construcción del conocimiento, y que 

ayuda a establecer parámetros concretos en cuanto a la selección de los saberes 

necesarios”. 

 

En cuanto a las teorías de Desarrollo este estudio se centra principalmente en la 

definición que se relaciona a la educación, a la pertinencia ya que es uno de los 

objetivos del mismo, por lo que se inclina más por la teoría de Desarrollo Humano 

propuesta por el Filósofo y Economista Amartya Kumar Sen, quien ayudo a 

formular el Índice de Desarrollo Humano junto con Mahbub ul Haq del Programa 

de las Naciones Unidas; por eso este trabajo se basa en la mirada de esta entidad 

internacional, porque maneja elementos globales para los intereses de esta 

investigación específicamente en el concepto de Desarrollo Humano e índice de 

Desarrollo Humano.  

 

Pero antes es necesario hablar del Sistema Educativo Colombiano y los modelos 

Educativos Flexibles que propone el país, para la diversidad de población 

existente como indígenas, afrodescendientes, afrocolombianos, desplazados, 

extra edad,  población rural, así mismo la evaluación sugerida para la educación 

en Colombia.  
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También es necesario comprender las interpretaciones que plantea el gobierno en 

sus ideas normativas vigentes que definen “el derecho a la educación” y la forma 

como éste debe realizarse en “el servicio educativo” en busca dar respuestas a la 

preguntas planteadas en este trabajo en el caso del sector educativo urbano del 

municipio de Cáchira en Norte de Santander.  

Así como las funciones y los deberes en la ley y sus resultados en las estadísticas 

disponibles y datos aportados generados a parir de una encuesta  aplicada a los 

docentes, directivos, familias y egresados de los centros educativos urbanos, para 

lo cual se adaptó la herramienta utilizada por el ministerio de educación llamada 

ÍNDICE DE INCLUSIÓN..   
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

Relacionar la noción de pertinencia de la educación y el desarrollo de la 

comunidad educativa urbana del Municipio de Cáchira.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
1. Describir la influencia en los índices de pertinencia  desde la educación en la 

comunidad educativa urbana del municipio de Cáchira 

2. Identificar los elementos básicos de pertinencia, educación y desarrollo desde 

una noción documental. 

3. Evaluar la situación socioeconómica desde la pertinencia educativa. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 
 

 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

 

PERTINENCIA CULTURAL Y EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LOS ALTOS DE 

CHIAPAS. EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES Y PROFESORES SOBRE LA 

PRUEBA ENLACE.  

 

Es un documento de Bárbara Carolina Salazar y otros (2015) donde se examina 

la idea de pertinencia con relación a la Evaluación Nacional del Logro Académico 

en Centros Escolares –ENLACE- a partir de la experiencia y la visión de 

profesores y estudiantes indígenas de primaria, de la región Altos Tsotsil-Tseltal 

de Chiapas (Mexico) y se documenta cómo experimentaron los niños la aplicación 

de ENLACE y las contradicciones que existen entre los contenidos de la misma y 

los elementos significativos de su vida cotidiana en un marco cultural específico. 

En este documento se cuestiona que la prueba ENLACE es estandarizada y no 

tiene en cuenta las características socio culturales de los indígenas. 

 

Como pertinencia cultural en educación los autores citan a Hevia, Hirmas y 

Peñafiel (2004), para decir que un proceso de enseñanza con pertinencia cultural 

es aquel que toma en cuenta el contexto cultural de los estudiantes; es 

considerado valioso por ellos mismos, sus familias y su comunidad; colabora con 

el enriquecimiento de la experiencia vital y cultural de las personas, y contribuye 

al aprendizaje significativo en su formación. 

 

LA PERTINENCIA COMO REQUISITO PARA LA CALIDAD EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR.  

 

Es un documento de Elvia Mendez Fregoso hallado en la base de datos 

refseek.com donde la autora, catedrática de la Escuela de Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Baja California, plantea la pertinencia como elemento 

de la planeación educativa porque en la educación del siglo XXI el contexto de los 

sistemas educativos le exige a los miembros de las universidades dos 

condiciones: (i) vigilancia ante la imprevisibilidad en un mundo globalizado y (ii) 

una marcada pertinencia entre los resultados y las acciones (lo que logran con lo 
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que hacen); de ahí que la pertinencia esté ligada ineludiblemente al concepto de 

calidad educativa.  

 

CALIDAD, PERTINENCIA Y EQUIDAD, UN ENFOQUE INTEGRADO DE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL.  

 

En este documento de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) se plantea que 

hay dos dimensiones relevantes en materia de pertinencia: (1) el entorno 

productivo, tecnológico, laboral y sociocultural de la formación profesional, y (2) 

como esta responde de manera eficaz, eficiente y oportuna a los problemas, 

demandas y necesidades de dicho entorno, favoreciendo la vinculación de sus 

sujetos al mundo productivo y del trabajo sin que el proceso formativo deje de ser 

pertinente con relación a las características, condicionamientos, necesidades y 

expectativas de sus sujetos de atención. Por tanto, dice el documento, la 

formación tiene que ser doblemente pertinente: con el entorno y con su población 

destinataria porque esta doble pertinencia es, asimismo, condición para la calidad 

y la equidad. (pág 8) 

 

TESIS PARA EL CAMBIO EDUCATIVO.  

 

El documento de Rosa María Torres para el Movimiento Internacional de 

Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría (2005) hace referencia al 

concepto de pertinencia:  

 

(1) como Adaptabilidad, propuesto como contenido del derecho a la educación por 

la relatora Katarina Tomasevki de la ONU, señalando que del currículo y la oferta 

educativa deben ser pertinentes y adaptables a los contextos y las poblaciones 

para que no sean obsoletos con relación a los tiempos que corren, a la 

vertiginosidad con que avanza el conocimiento y a la presencia de una gran red 

de información y comunicación que crece y que la educación tradicional sigue 

ignorando, porque la oferta educativa no esta pensada desde la perspectiva de 

quienes aprenden, de los pobres, de las zonas rurales, de los indígenas y las 

minorías étnicas y desde el aprendizaje sino más bien desde la enseñanza como 

oferta homogénea; y   

 

(2) como elemento de la calidad,  porque para para algunos calidad es eficiencia; 

para otros, pertinencia; para otros, el criterio predominante es si la educación 

pone a los alumnos en el centro (Edwards 1993), pero, la asociación de calidad 
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con eficiencia, es la posición que ha dominado en los últimos años alimentada 

desde la banca multilateral. 

 

Pertinencia de la oferta educativa en las 5 principales universidades del municipio 

de Armenia, en los campos técnico, tecnológico y profesional, con respecto a los 

objetivos estratégicos del Plan Regional de Competitividad, Quindío 2032   

 

Este documento es una investigación de Juan José Gómez y Juan Miguel 

Velásquez (EAFIT, 2014) donde se preguntan si la oferta de educación superior 

en Armenia (Quindío, Colombia) es pertinente con el plan el plan regional de 

competitividad y parten de dos nociones de pertinencia: (1) la del Diccionario 

DRAE como perteneciente, correspondiente, a propósito y conducente y (2) la 

referencia de la Unesco sobre la Declaración Mundial Sobre la Educación 

Superior en el siglo XXI  que define la pertinencia como “poner a tono lo que la 

sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen”.  

 

Esta idea es similar a la que aquí se asume “correspondencia entre lo que se dice 

con lo que se hace y su resultado”  

 

Estado del arte de las políticas de calidad de la educación superior a través de los 

conceptos de pertinencia, evaluación, competencia y cobertura a partir de la Ley 

30 de 1992 y hasta el 2008. 

 

En este documento de TESIS (2009, U. Javeriana) de Carlos Arturo Daza y otros 

la pertinencia está referida, en el contexto de la educación superior, al rol de la 

universidades como lugares de investigación y generadoras de conocimiento para 

el entorno donde están insertas, por su compromiso con el mundo laboral, por la 

participación de la Universidad en la vida social, económica y cultura de la 

sociedad. Los autores citan a López Segrera (2007) para  decir que la pertinencia 

de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que 

la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen porque la coherencia 

es la mejor forma de generar procesos de proyección e impacto. 
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5. 2.  MARCO TEÓRICO  
 

 

5.2.1 TEORÍAS SOBRE EDUCACIÓN  
 

Para contextualizar este trabajo desde las teorías especialmente en el área de 

educación y para nuestro caso se tendrá en cuenta el modelo pedagógico de Pos 

Primaria que trae la línea de Escuela Nueva teniendo como base los Principios 

Pedagógicos que plantea el Ministerio de Educación y es el Constructivismo, 

“entendida como la base teórica del aprendizaje que supone una participación 

activa de los sujetos en la construcción del conocimiento, y que ayuda a 

establecer parámetros concretos en cuanto a la selección de los saberes 

necesarios”.(Manual de Implementación Postprimaria Rural. Ministerio de 

Educación Nacional. pág. 12) que se detallara más adelante.   

 

Haciendo la revisión del Constructivismo en los Documentos del MEN se puede 

ver como se muestra más adelante, que no es una teoría matriculada con un solo 

autor se toman elementos importantes de Autores como Ausubel, con su línea del 

Aprendizaje Significativo, Vygotsky con su Zona de Desarrollo Próximo a través 

del Trabajo Colaborativo y de Piaget con sus diferentes etapas o estadios sobre 

todo con la etapa Formal – Operacional ya que la post primaria está orientada 

para niños de 12 a 17 años. Por eso para este estudio se define la teoría 

Constructivista según la plantea el Ministerio de Educación Nacional en su guía 

Manual de Implementación Postprimaria Rural. 

 

CONSTRUCTIVISMO SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN2 

 

El constructivismo es entendido aquí como una trama conceptual articuladora 

dentro de la propuesta de formulación e implementación del modelo Postprimaria 

rural. Este enfoque se constituye como el suelo epistemológico que sustenta las 

diferentes acciones pedagógicas y que, como marco de referencia de teorías del 

aprendizaje que suponen una participación activa de los sujetos en la 

construcción del conocimiento, que se articulan con los referentes de calidad 

planteados desde el Ministerio de Educación y con los ejes problematizadores de 

los proyectos pedagógicos que atienden a necesidades concretas del entorno 

rural.  

                                                        
2 Colección de Guías para el Modelo Educativo Flexible “Postprimaria” Manual de Implementación 
Postprimaria Rural. Ministerio de Educación Nacional 2010. 
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Desde aquí, se proporcionan las condiciones de que éstos efectivamente puedan 

ser aprendidos, puestos en contexto y sean pertinentes para la comprensión e 

intervención local y regional. Los supuestos centrales del constructivismo que se 

toman para la cualificación del modelo son:  

 

El conocimiento no se construye de la  nada, y se asume que las nociones e ideas 

previas a un momento de aprendizaje son las que lo fundamentarán, es así como 

el estudiante debe partir de los presaberes para iniciar cualquier propuesta 

novedosa al enfrentarse a la solución de un problema.  

 

Bajo esta misma idea, el docente debe, entonces, ser un mediador entre el 

conocimiento previo y el conocimiento complejizado o nuevo. Reconocer al 

estudiante como individuo activo frente a la realidad y como modelador de la 

misma. 

 

La propuesta evaluativa se convierte en un aspecto fundamental en las 

consideraciones propias del modelo, se opta por la postura en la cual el 

estudiante debe reconocer en la evaluación el progreso de sus aprendizajes y no 

ser bajo ella categorizado de manera definitiva. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Desde el punto de vista pedagógico, el modelo Postprimaria rural se fundamenta 

en un enfoque centrado en el aprendizaje significativo. Este enfoque reconoce 

que el conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción de los 

seres humanos a partir de los saberes, que ya poseen y que han construido en su 

relación con el medio que les rodea. 

 

La construcción del conocimiento requiere de la participación del estudiante en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en él 

una actividad mental constructiva en la que se relacionen los procesos 

psicológicos implicados en el aprendizaje y los mecanismos de influencia 

educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje (Barriga 

Díaz & Hernández Rojas, 1998). 

 

Así, desde este enfoque, el aprendizaje se asume como un proceso de 

organización e integración del material (información que se va a aprender) a la 

estructura cognitiva, entendida como el conjunto de conceptos e ideas que un 
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individuo posee en un determinado campo de conocimiento. 

 

Los aspectos clave del aprendizaje significativo son: 

 

>> Los conocimientos previos y las experiencias cognitivas previas (estructuras 

de conocimiento: ideas, pensamientos, mecanismos, conceptos, procesos) con 

las que la persona cuenta, permiten entrar en relación de una manera particular 

con el medio que ofrece “información”. Esto significa que el estudiante, en todo 

momento, se encuentra reconstruyendo los conocimientos en la interacción social 

que se da en el aula. 

 

>> El contenido relevante. El aprendizaje es significativo cuando aquello que 

constituye la experiencia con la que se quiere poner en contacto al estudiante, se 

relaciona con lo que el alumno ya sabe, no de manera arbitraria sino relevante, 

esto es, con algún aspecto de la estructura cognoscitiva del alumno, sea una 

imagen, un símbolo, un concepto o una proposición(Ausubel, 1983). 

 

>> La función del docente consiste en proporcionar los “puentes” entre el saber 

colectivo construido culturalmente y los procesos individuales de construcción de 

conocimiento del estudiante. Es por esto que el docente se convierte en guía y 

orientador del aprendizaje. 

 

Al planear el contenido de un área se da prioridad, según el aprendizaje 

significativo, a la asimilación de conceptos y éstos se manifiestan a través del 

cambio de las estructuras de pensamiento expresado mediante la conducta verbal 

y no verbal, teniendo en cuenta cuatro principios básicos: diferenciación 

progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y consolidación. 

 

>> La diferenciación progresiva. Se da cuando los conceptos inclusores (más 

generales) se van aprehendiendo, y en esa aprehensión se van modificando de 

tal forma que en la estructura cognitiva del estudiante se organizan de una 

manera jerárquica. Las implicaciones en la organización de contenidos están 

dadas según este principio, en que los conceptos e ideas más generales se 

deben presentar al inicio de la instrucción, para luego ir diferenciándolo en 

conceptos más específicos y particulares. La estructura de los materiales de 

Postprimaria Rural, da cuenta de este principio en la secuencia didáctica, en la 

cual se establece conceptos generales al inicio de los módulos y se van haciendo 

más específicos durante el desarrollo de los mismos. 
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>> La reconciliación integradora. Hace referencia a la capacidad de establecer 

relaciones entre los conceptos para evitar la segmentación excesiva. En este 

sentido, los contenidos deben permitir encontrar relaciones entre conceptos, 

diferencias y similitudes. Las mallas curriculares de cada una de las áreas y de los 

proyectos pedagógicos, presentan conceptos macro y conceptos más específicos. 

Éstos se encuentran interrelacionados en cada uno de los módulos y se organizan 

en redes y/o esquemas conceptuales que muestran sus relaciones tanto 

jerárquicas como horizontales. 

 

>> La organización secuencial. Consiste en secuenciar los conceptos de manera 

tan coherente como sea posible, asumiendo un hilo conductor que permita la 

comprensión con algún tópico trabajado con anterioridad. No se puede desarrollar 

aprendizaje significativo en los estudiantes, con una organización del contenido 

escolar lineal y simplista. En el modelo actualizado y cualificado de Postprimaria 

Rural, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se 

encuentran secuenciados de acuerdo a los estándares básicos de competencia 

de cada una de las áreas disciplinares y con los conceptos explícitos en las 

mallas curriculares. 

 

>> El principio de consolidación. El factor más importante en el aprendizaje es lo 

que el estudiante ya sabe, por tanto el estudiante y el docente deben estar 

seguros de que lo enseñado se ha aprendido para iniciar el aprendizaje de 

nuevos conceptos. En la secuencia didáctica para los materiales de Postprimaria 

Rural se proponen momentos específicos para indagar por los conocimientos y 

experiencias previas de los estudiantes y de esta manera hacer uso de lo que 

saben en la construcción del nuevo conocimiento. 

 

El aprendizaje significativo permite operar sobre la selección, organización y 

secuenciación de los contenidos y conceptos asociados a ellos y a los estándares 

y orientaciones, además de ser el referente principal para pensar los tipos de 

actividades que son incluidas en las guías pertenecientes a las cartillas de las 

áreas fundamentales que permitirán el desarrollo de las competencias básicas. 

De esta manera, se hace necesario, que las instituciones que adopten el modelo 

Postprimaria desarrollen procesos curriculares que fomenten, de acuerdo a su 

pertinencia, el descubrimiento y la recepción significativa de conocimientos 

coherentes con las zonas rurales. 
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5.2.2 TEORÍA SOBRE EL DESARROLLO  
 

En cuanto a teorías del desarrollo es necesario aclarar que el concepto de 

desarrollo tiene varias acepciones para la Biología, las Ciencias aplicadas, las 

Ciencias sociales, la Geometría, la Informática, y cada una tiene diversas teorías. 

 

Este estudio se centra principalmente en la definición que se relaciona a la 

educación, a la pertinencia ya que es uno de los objetivos del mismo, por lo que 

se inclina más por la teoría de Desarrollo Humano propuesta por el Filósofo y 

Economista Amartya Kumar Sen, quien ayudo a formular el Índice de Desarrollo 

Humano junto con Mahbub ul Haq del Programa de las Naciones Unidas por eso 

este trabajo se basa en la mirada de esta entidad internacional porque maneja 

elementos globales para los intereses de esta investigación específicamente en el 

concepto de Desarrollo Humano e índice de Desarrollo Humano.  

 

DESARROLLO HUMANO  

 

Para explicar la teoría de Desarrollo Humano ajustada a esta investigación es 

importante citar a Esthela Gutierrez Garza, del Instituto de Investigaciones 

Sociales quien realiza una clara definición de la concepción de Amartya Kumar 

Sen, en su artículo De las Teorias del Desarrollo al desarrollo sostenible: Historia 

de la construcción de un enfoque multidisciplinario.3 

 

LA TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO Y EL PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

 

A principios de los años 90 una nueva forma de medir el desarrollo que superó las 

mediciones tradicionales centradas en el Producto Interno Bruto (PIB), percapita 

que es una medida de la riqueza producida en promedio por habitante. Este 

indicador, de carácter estrictamente económico, tiene además la limitación de ser 

solo un promedio estadistíco que oculta las desigualdades sociales. 

 

La propuesta alternativa fue resultado de una convocatoria que las Naciones 

Unidas, a través del PNUD, hizo a especialistas a finales de la década de los 

ochenta para elaborar una visión distinta para medir el desarrollo. En los hechos, 

                                                        
3 Esthela, G. G., & Edgar, G. G. (2010). De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable. Constucción 
de un enfoque multidisciplinario. Siglo XXI. México. 
https://scholar.google.com.co/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&lookup=0&q=De+las+teor%C3%ADas+del+d
esarrollo+al+desarrollo+sustentable  

https://scholar.google.com.co/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&lookup=0&q=De+las+teor%C3%ADas+del+desarrollo+al+desarrollo+sustentable
https://scholar.google.com.co/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&lookup=0&q=De+las+teor%C3%ADas+del+desarrollo+al+desarrollo+sustentable
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esta visión superó la visión económica centrada en el tener (dinero y mercancías) 

por una visión holística centrada en el ser (bienestar y capacidades de los seres 

humanos). (Nussbaum y Sen, 1993). 

 

La visión resultante rinde tributo a las aportaciones que en materia de desarrollo 

había propuesto Amartya Sen, premio de economía en 1998. Sen inicia sus 

trabajos preocupándose por la pobreza y de manera particular por las hambrunas 

tiene lugar ahí donde existen cantidades de alimento disponible, por lo que 

concluye que no solo los factores materiales, sino las oportunidades reales de que 

se gozan los individuos lo que puede explicar la pobreza extrema que reflejan las 

hambrunas.  

 

Centrándose en las libertades humanas, Amartya Sen evita la definición estrecha 

del desarrollo que lo reduce al crecimiento del PIB, al aumento de los ingresos, 

por ejemplo. Entiende las libertades humanas como oportunidades determinadas 

por otras realidades, como lo son las condiciones que facilitan el acceso a la 

educación, la salud y las libertades cívicas. 

 

Consecuentemente, para Sen es importante considerar en el análisis del 

desarrollo, además del indicador de la expansión económica, el impacto de la 

democracia y de las libertades públicas sobre la vida y las capacidades de los 

individuos; el reconocimiento de los derechos cívicos, una de las aportaciones de 

la democracia que otorga a los ciudadanos la posibilidad de acceder a servicios 

que atiendan sus necesidades elementales y de ejercer presiones sobre una 

política pública adecuada. La preocupación fundamental es que los individuos 

sean capaces de vivir el tipo de vida que desean. El criterio esencial es la libertad 

de elección y la superación de los obstáculos que impiden el despliegue de las 

libertades. Como, por ejemplo, la capacidad de vivir muchos años, de ocupar un 

empleo gratificante, de vivir en un ambiente pacífico y seguro, y de gozar de la 

libertad. 

 

Así, el equipo de trabajo integrado por destacados economistas (Mahbub Ul-Haq, 

Paul Streeten, Meghnad Deai, Gustav Ranis, Keith Griffin) Entre ellos el propio 

Amartya Sen, convocados por el PNUD presentaron no solamente una visión 

alternativa del desarrollo, sino también la propuesta de un nuevo instrumento de 

medición que generan una tendencia internacional para que los países se 

preocuparan por crear las condiciones estructurales a fin de que los individuos 

puedan tener la libertad de demandar la realización de sis justas aspiraciones. 

Estas condiciones se articulan en torno al derecho de educación, salud, ingreso 
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digno y el derecho a una vida prolongada, y se midieron en indicadores que 

integran el Índice del Desarrollo Humano (IDH)  

 

 

5.2.3 EL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA Y LOS MODELOS 
EDUCATIVOS FLEXIBLES 
 

En necesario hablar del Sistema Educativo Colombiano y los modelos Educativos 

Flexibles que propone el país, para la diversidad de población existente como 

indígenas, afrodescendientes, afrocolombianos, desplazados, extra edad,  

población rural, así mismo la evaluación sugerida para la educación en Colombia.  

 

SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO SEGÚN EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN4 

 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 

grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la 

educación superior. 

 

Además de la educación tradicional, el Ministerio de Educación Nacional cuenta 

con un portafolio de modelos educativos flexibles, los cuales están diseñados 

con estrategias escolarizadas y semiescolarizadas, procesos convencionales y no 

convencionales de aprendizaje, metodologías flexibles, diseño de módulos con 

intencionalidad didáctica, y articulación de recursos pedagógicos que por medio 

de la formación de docentes y el compromiso comunitario, fortalecen el ingreso y 

la retención de esta población en el sistema.5 

 

LA EDUCACIÓN MEDIA   
 
A partir de la ley 115 de 1994 la educación formal en Colombia tiene tres niveles: 
(1) Preescolar con mínimo un grado obligatorio; (2) Básica con 9 grados en 2 
ciclos: la primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro 
(4) grados; y (3) La educación media con una duración de dos (2) grados. (Art 11) 
 

                                                        
4 Ministerio De Educación Nacional. Sistema Educativo Colombiano. 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html  
5 Ministerio de Educación Nacional. Modelos Educativos Flexibles. 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235120.html#recuadros_articulo_30463_7  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235120.html#recuadros_articulo_30463_7
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La educación media  tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores 
universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior 
y al trabajo (Art. 27) y puede ser académica o técnica (Art. 28).  
 
La académica le permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, 
profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y 
acceder a la educación superior (Art. 29) y la técnica prepara a los estudiantes 
para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 
servicios, y para la continuación en la educación superior (Art 32).  
 
Sea cual fuere la elección de los estudiantes, cuando pueden elegir y eligen, debe 
estar precedida de una preparación por parte de la institución para esa decisión. 
Y, si este no es el caso, es decir, si el diseño del PEI no ha definido esa 
preparación al estudiante para decidir, ni tampoco ha desarrollado ese diseño, 
entonces el diseño y el proceso no son pertinentes con la idea normativa de 
educación de la elección en punto del libre desarrollo de la personalidad. También 
puede ocurrir que exista el diseño pero no los medios para el proceso; por 
ejemplo, por falta de docentes o talleres o recursos. 
 
MODELOS PEDAGÓGICOS FLEXIBLES  

 

Tabla tomada de Ministerio de Educación Nacional. Modelos Educativos 

Flexibles.6 

                                                        
6 Periódico Altablero. No. 28 MARZO - ABRIL 2004 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,   
Documento del MEN Portafolio de Modelos Educativos. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89618.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89618.html
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Como el objeto de estudio de esta investigación está en la zona urbana del 

municipio de Cáchira, es el Modelo Educativo Postprimaria y Escuela Nueva el 

que contextualizaremos a continuación. 

 

ANTECEDENTES DEL MODELO POSTPRIMARIA RURAL7  

El Programa Escuela Nueva.  

Surgió en Colombia en la década de los años 70, como un modelo educativo que 

buscaba responder a las necesidades educativas de los niños de primaria de las 

zonas rurales del país, especialmente cuando se evidenciaba que en el campo 

colombiano existía un porcentaje muy bajo de matrículas por grado. Es así como 

en la Universidad de Pamplona, un grupo de docentes iniciaron con el diseño de 

guías de aprendizaje para los niños, basadas en las teorías de la “Escuela 

Activa”, de modo que los niños pudieran avanzar de manera autónoma en salones 

de clase donde el docente debía atender varios grados y áreas al tiempo. Las 

guías permitieron a los niños ir avanzando en grupos y de manera autónoma.  

El modelo Escuela Nueva fue estructurándose a la luz de los principios de las 

pedagogía activas y opera en instituciones educativas rurales para la básica 

primaria. 

El Programa tuvo grandes éxitos que le valieron el reconocimiento internacional y 

ser tomado como modelo en algunos países del mundo pues logró el aumento en 

4.2 millones de cupos en la cobertura de la educación básica primaria, pero a su 

vez generó la urgencia de ofrecer una alternativa de continuidad para la básica 

secundaria, de tal manera que la población que concluyera el grado 5º, pudiera 

continuar sus estudios en un entorno similar. Es así como surge Postprimaria 

Rural. 

 

 

                                                        
7 Colección de Guías para el Modelo Educativo Flexible “Postprimaria” Manual de Implementación 
Postprimaria Rural. Ministerio de Educación Nacional 2010. 
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DISEÑOS Y PROCESOS PARA POSTPRIMARIA8 

 

Imagen tomada de Colección de Guías para el Modelo Educativo Flexible 

“Postprimaria” 

 

INICIO DE MÓDULO 

Nombre del módulo: invita al estudiante a preguntarse sobre lo que va a aprender. 

Se relaciona con los conceptos que se van a desarrollar a lo largo del módulo y 

motiva al estudiante sobre lo que va a aprender. 

¿Qué vas a aprender?: es el estándar de competencia, pensamiento o 

competencia que aparece en la malla curricular. Se acompaña de un párrafo 

explicativo en donde se explica el contenido y los conceptos que se presentan en 

la tabla y en la red o esquema conceptual y su relación con el estándar. 

Contenido del módulo: se presenta una tabla que muestra a manera de resumen 

gráfico todas las guías (con su respectivo nombre) que componen el módulo, 

seguidas de las acciones de pensamiento, subprocesos, procesos asociados o 

                                                        
8 Colección de Guías para el Modelo Educativo Flexible “Postprimaria” Manual de Implementación 
Postprimaria Rural. Ministerio de Educación Nacional 2010. 
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desempeños según el área de la que se trate. Además incluye los conceptos que 

se trabajan en cada módulo y su relación uno a uno con lo que se trabajará en 

cada una de las guías. 

Red o esquema conceptual: en estas redes o esquemas conceptuales, se 

muestran las relaciones entre los conceptos que se van a desarrollar en las guías. 

Estas redes o esquemas tienen correspondencia directa con la malla curricular y 

la tabla en donde se describen los contenidos del módulo. 

¿Para qué te sirve lo que vas a aprender?: describe de manera clara el uso que el 

estudiante puede hacer del estándar y acciones del pensamiento, subprocesos, 

procesos asociados o desempeños que se va a desarrollar, en su vida cotidiana. 

En este momento se articula la aplicación de cada una de estas situaciones con el 

Concepto de la nueva ruralidad.  

¿Cómo y qué se te va a evaluar?: la evaluación es la posibilidad de hacer un alto 

en el camino para reflexionar sobre los aprendizajes desarrollados, por esa razón, 

se propone a los estudiantes las formas y criterios de evaluación que se tendrán a 

lo largo del módulo y al finalizar el mismo. 

Explora tus conocimientos: en este apartado se exploran tanto los procesos 

(ejemplo: reconozco, identifico, planteo relaciones, analizo) que plantean los 

estándares, como los conceptos centrales de la red (Ej: territorio, narrativa, 

materia), buscando que tanto el estudiante como el docente reflexionen sobre el 

nivel de desarrollo del estudiante frente al proceso y al concepto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Cada una de las guías en Postprimaria Rural presenta tres momentos 

metodológicos:  

 > Lo que sabemos - reconocimiento de saberes previos. 

 > Aprendamos algo nuevo - desarrollo conceptual. 

 > Ejercitemos lo aprendido - relación práctica del nuevo conocimiento. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO 
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El modelo Postprimaria maneja 8 guías de trabajo por cada curso de 6º a 9º que 

son: las 4 áreas básicas, Lenguaje, Matemáticas, Sociales, y Ciencias Naturales, 

las complementarias Educación Física, Artística, Ética y valores humanos, 

Alimentación, salud y nutrición, Proyectos Pedagógicos Productivos y por último 

Educación para el uso del Tiempo Libre 

 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

El proceso de evaluación en  Colombia es regido para todos el sistema educativo 

y los modelos educativos por el Decreto 1290, que es el que se encarga de definir 

la evaluación de la educación en esencia el decreto se explica en los dos 

primeros artículos de la  siguiente manera: 

Decreto 1290 de 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje  y promoción  de los 

estudiantes de los niveles de educación  básica y media. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades  constitucionales y legales, en especial de las 

conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en 

concordancia con el artículo 79 y el literal d) del numeral  2 del artículo 

148  de la Ley 115  de 1994  y numeral  5.5 del artículo 5 de la Ley 715  de 2001, 

D E C R E T A:  

ARTÍCULO  1.  Evaluación de  los estudiantes. La evaluación  de  los 

aprendizajes  de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 

•  Internacional.  El Estado  promoverá  la participación  de  los estudiantes del 

país en pruebas  que den cuenta  de la calidad de la educación  frente a 

estándares internacionales. 

•  Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto  Colombia- no para 

el Fomento  de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales  con el 

fin de monitorear la calidad de la educación  de los establecimientos  educativos  

con  fundamento en  los estándares  básicos. Las pruebas  nacionales  que  se 

aplican  al finalizar el grado  undécimo permiten, además,  el acceso de los 

estudiantes a la educación  superior. 



33 

•  Institucional. La evaluación del aprendizaje  de los estudiantes realizada en los 

establecimientos  de educación  básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 

ARTÍCULO 2. Objeto del decreto.  El presente decreto  reglamenta la evaluación 

del aprendizaje  y promoción  de los estudiantes de los niveles de  educación  

básica  y media  que  deben  realizar los establecimientos educativos. 

 

LAS PRUEBAS DE ESTADO COMO INDICADOR DE CALIDAD 

EXAMEN DE ESTADO PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

ICFES9 

En 1968 se crea el ICFES y una de sus dependencias, el Servicio Nacional de 

Pruebas (SNP), realiza los primeros exámenes nacionales. El SNP surgió a partir 

de la reestructuración realizada al Servicio de Admisión Universitaria y 

Orientación Profesional. 

En 1966 la Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo Universitario 

firman un acuerdo mediante el cual se crea el Servicio de Admisión Universitaria y 

Orientación Profesional, dentro de cuyos objetivos fundamentales se incluyó la 

preparación, administración y evaluación de instrumentos en los que los 

resultados sirvieran a las universidades para los procesos de selección de sus 

estudiantes. Este fue el paso inicial para que tomara vida el examen de estado 

para el ingreso a la educación superior.  

Desde la fecha de la firma del acuerdo y hasta 1968 el Servicio de Admisión 

Universitaria y Orientación Profesional, implementó pruebas de selección y 

clasificación en diversas universidades del país. Estas pruebas se realizaban por 

demanda y eran presentadas en las sedes de las universidades solicitantes. 

En 1968 se crea el ICFES y una de sus dependencias, el Servicio Nacional de 

Pruebas (SNP), realiza los primeros exámenes nacionales. El SNP surgió a partir 

de la reestructuración realizada al Servicio de Admisión Universitaria y 

Orientación Profesional. En este primer examen se evaluó Aptitud matemática, 

aptitud verbal, razonamiento abstracto, relaciones espaciales, ciencias sociales y 

filosofía, química, física, biología e inglés. 

En este primer examen se evaluó Aptitud matemática, aptitud verbal, 

                                                        
9 Pruebas de Estado. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-156080.html  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-156080.html
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razonamiento abstracto, relaciones espaciales, ciencias sociales y filosofía, 

química, física, biología e inglés. 

En 1980 se reglamentan los exámenes de estado para ingreso a la educación 

superior. A partir de este año los resultados obtenidos en los exámenes se 

convierten en requisito para el ingreso a cualquier programa de pregrado dentro 

del territorio nacional. Desde 1980 y hasta 1999 el examen incluyó nueve 

pruebas, agrupadas en 5 áreas. Los resultados se entregaban a cada estudiante 

por prueba, por área, promedio de las pruebas, y puntaje total, obtenido como la 

sumatoria de los puntajes de las cinco áreas. La conformación de las áreas de 

esta prueba se estableció de la siguiente manera: 

Ciencias naturales, conformada por las pruebas de Biología, Química y Física 

Lenguaje, conformada por las pruebas de Aptitud Verbal y Español y Literatura) 

Matemática, conformada por las pruebas de Aptitud Matemática y Conocimientos 

en Matemáticas 

Ciencias sociales, conformada por Historia, Geografía y Filosofía 

Electiva. El estudiante podía seleccionar una de prueba de un listado que incluía 

opciones tales como Razonamiento Abstracto, Relaciones Espaciales, 

Razonamiento Mecánico, Inglés, Conocimientos Pedagógicos, Conocimientos 

Agropecuarios, Contabilidad y Comercio, Francés, Metalmecánica, Electricidad y 

Electrónica, Salud y Nutrición, Artes, Construcciones Civiles, Promoción de la 

Comunidad, Medio Ambiente, Democracia o Etnoeducación. La oferta para la 

prueba electiva presentó algunas variaciones en varias aplicaciones. 

Sin embargo, a partir del año 2000 el examen de estado para ingreso a la 

educación superior presenta una transformación cambiando su enfoque de 

contenidos a un enfoque por competencias. Este cambio se presenta debido a los 

cambios dinámicos que se producen a nivel mundial y que están ligados 

directamente en el ámbito de las disciplinas que conforman el examen. 

El fenómeno de la globalización lleva tras de sí otro tipo de exigencias sociales, 

políticas, culturales y económicas, que unido con los nuevos propósitos 

educativos del país, forzaron la implementación de un nuevo tipo de evaluación. 

El examen debe estar alineado con los nuevos requisitos planteados en la 

legislación colombiana que adopta el país en materia de educación establecidos 

en la Ley General de Educación de 1994, en los primeros años a los a los 

indicadores de logros curriculares y en la actualidad a los estándares básicos de 
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competencias. 

A partir del año 2005 el examen de estado para ingreso a la ecuación superior 

tiene los siguientes propósitos: 

 Servir como un criterio para el Ingreso a la Educación Superior. 

 Informar a los estudiantes acerca de sus competencias en cada una de las 

áreas evaluadas, con el ánimo de aportar elementos para la orientación de su 

opción profesional. 

 Apoyar los procesos de autoevaluación y mejoramiento permanente de las 

instituciones escolares. 

 Constituirse en base e instrumento para el desarrollo de investigaciones y 

estudios de carácter cultural, social y educativo. 

 Servir de criterio para otorgar beneficios educativos. 

Para el año 2007 la estructura de este examen presenta dos grandes 

componentes: un núcleo común y un componente flexible. Las pruebas del núcleo 

común que se evaluaron fueron: Lenguaje, Matemática, Biología, Química, Física, 

Ciencias Sociales, Filosofía e inglés. En el componente flexible cada evaluado 

escoge una prueba de profundización, entre Lenguaje, Matemática, Biología o 

Ciencias Sociales y una prueba interdisciplinar, entre Medio Ambiente y Violencia 

y Sociedad.  

Los resultados para cada una de las pruebas del núcleo común se entregan 

individualmente en una escala de 0 a 100, pero además se incluyen resultados 

cuantitativos y cualitativos por componentes y competencias lo que permite al 

estudiante y a la institución educativa detectar sus fortalezas y debilidades. 

En la página www.icfesinteractivo.gov.co es posible obtener los resultados por 

área evaluada para los años 2000 a 2007. 

 

EL NACIMIENTO DEL NUEVO ICFES10 

Las pruebas para estudiantes de básica, media y superior ahora son 

denominados como Saber 5°, Saber 9°, Saber 11° y Saber Pro. El ICFES cambia. 

Lo que tradicionalmente los estudiantes colombianos han conocido como el 

ICFES, es decir, el Examen de Estado que presentan los estudiantes de grado 

                                                        
10 El nacimiento del nuevo ICFES.  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-
128870.html    

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-128870.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-128870.html
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once, ya no se denomina así, de ahora en adelante las pruebas para la educación 

básica, media y superior se conocerán como Saber. 

Saber es el nombre de las pruebas para los alumnos de quinto de primaria y 

noveno grado, pero desde el mes de mayo agrupa las evaluaciones que hace el 

ICFES: Saber 5°, Saber 9°, Saber 11° y Saber Pro. 

Todo hace parte de una transformación que pretende fortalecer a la institución 

que luego de 40 años de historia cambió el nombre de Instituto Colombiano para 

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

Evaluación de la Educación - ICFES. 

"Es un ICFES más independiente, fortalecido, con más profesionales, un ICFES 

centrado en la universalización y análisis de las pruebas. Es una maravilla que 

tengamos un instrumento de este calibre en el país", afirma Cecilia María Vélez 

White, Ministra de Educación Nacional. 

Margarita María Peña Borrero, directora del ICFES, declaró que el motivo para 

fortalecer estas instituciones de evaluaciones externas a los mecanismos de 

educación "se debe principalmente a la necesidad de contar con una visión 

independiente y lo más objetiva posible de los resultados de la educación". 

El gran reto del nuevo ICFES es realizar las mediciones que muestren el estado 

de la educación, su evolución y realizar investigaciones sobre la calidad. "Se 

convierte así en un poderoso instrumento para la implementación de políticas 

educativas de mejoramiento, al servicio de las instituciones y las autoridades 

nacionales y locales". 

Vélez anota que "los profesores van a tener más información sobre el resultado 

de su acción y van a poder tomar soluciones y cambiar metodologías de 

enseñanza para mejorar el aprendizaje de los niños y jóvenes". 

El cambio tiene como propósito también universalizar las pruebas del ICFES, 

ahora llamadas SABER, para tener una medición con estándares internacionales 

y observar el estado de la calidad de la educación en Colombia. 

"Estamos en un mundo globalizado donde la capacidad del capital humano hacen 

más o menos atractivo un país, adicionalmente lo hace menos o más productivo o 

igualitario. Todo esto hace que busquemos estándares internacionales, nos 

estamos referenciando cómo está Colombia con los, demás países, ya lo estamos 

haciendo con dos exámenes", señala la Ministra. 
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Damos la bienvenida a esta nueva denominación del ICFES y esperamos su 

desarrollo y evolución para que Colombia crezca en niveles de competencias y 

evaluaciones educativas. 

SABER PARA MEJORAR11 

"Cada ciudadano debe ser consciente de la necesidad de autoevaluarse, de 

revisar sus actos permanentemente y de tomar acciones, confirmando o 

corrigiendo algunas de sus prácticas". 

El Ministerio de Educación Nacional fijó 2002 como la línea de base para la 

evaluación de todos los estudiantes de quinto y noveno grados, en matemáticas y 

lenguaje, mediante las Pruebas Saber. Desde entonces y hasta abril de 2003, se 

han evaluado, de manera censal, 1'040.000 estudiantes en todos los municipios 

de Colombia. Con estas Pruebas se detecta el estado de desarrollo de sus 

competencias y capacidades, y es posible identificar qué hacen con lo que saben. 

Con estos resultados, las instituciones pueden establecer Planes de Mejoramiento 

y acercarse a los estándares definidos para el país. 

Complementando la historia 

El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación nace al 

comenzar la década del 90, por iniciativa de varios investigadores y con el apoyo 

del MEN y del Icfes. Fue así como se realizaron, de manera muestral, pruebas 

Saber a grupos de estudiantes de los mismos grados, desde 1991. "El gran 

cambio que ocurre con la Revolución Educativa es que las pruebas se realizan de 

manera censal, es decir, de forma universal a toda la población estudiantil del 

país, con lo que se obtiene una información precisa y ajustada.  

Cuando se hacían pruebas muéstrales, ninguna institución se apropiaba de los 

resultados; los veía ajenos y no los asumía como insumos para sus Planes de 

Mejoramiento. Ahora, cuando hacemos una evaluación censal y entregamos unos 

resultados precisos y objetivos a cada una de las instituciones, ellas deben 

apropiárselos para establecer sus Planes de Mejoramiento", indica el director del 

Icfes, Daniel Bogoya. 

 

EL SENTIDO DE LAS EVALUACIONES 

Las pruebas Saber se aplican en quinto y noveno grados, porque corresponden a 

                                                        
11 Saber para mejorar (Pruebas). http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87166.html    

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87166.html
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la culminación de los ciclos de Educación Básica Primaria y Secundaria, 

respectivamente. 

En ellas se consideran tres grandes niveles: un nivel básico, relacionado con la 

capacidad para reconocer y distinguir elementos y reglas de uso de cada área; un 

nivel intermedio, asociado con la capacidad de hacer inferencias y deducciones, y 

de utilizar un saber para dar significado a diferentes situaciones y resolver varios 

tipos de problemas; y un nivel de análisis y de crítica propositiva, en el que se 

relacionan distintos saberes, se explican los usos y se plantean mundos posibles. 

"Queremos apreciar cómo entienden los estudiantes cada uno de los dominios 

conceptuales y cómo resuelven problemas. Los resultados de estas pruebas 

están a disposición de las entidades territoriales, y las instituciones deben iniciar 

su estudio y análisis con el fin de diseñar su propio Plan de Mejoramiento", señala 

Daniel Bogoya. 

A diferencia de las pruebas que hacen los maestros a los estudiantes, en las 

cuales se miran los estados de progreso dentro de un proceso, las pruebas Saber 

muestran un gran resumen de los resultados del ciclo. A su vez, los también 

llamados exámenes del Icfes, para los estudiantes de undécimo, revelan el 

desarrollo de sus capacidades al terminar la educación media. "Estas pruebas, 

desde el 2000, se basan en el enfoque de competencias; es el eje que las articula 

con las Pruebas Saber", explica Bogoya. "En unas y otras, se establece la 

capacidad de dar significado a situaciones diversas y de resolver problemas". 

 

ICFES: CEREBRO DE LAS PRUEBAS 

En este proceso, la función del Icfes es acordar una fundamentación conceptual, 

un marco teórico desde donde se piensan las pruebas, con el apoyo de toda la 

comunidad educativa. Después, elabora los instrumentos de prueba que permitan 

recuperar los referentes consignados en el marco teórico. Estos instrumentos 

deben estar sintonizados con los estándares curriculares del Ministerio. 

Enseguida, se diseña la logística de la aplicación, se lleva a cabo, se recuperan 

las respuestas de los estudiantes y se procesa la información. Por último, el Icfes 

produce los informes de resultados para colegios, entidades territoriales, sociedad 

civil y el Ministerio de Educación, entre otros. 

 

LA UTILIDAD DE SABER LOS RESULTADOS 
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A los directivos docentes, las pruebas Saber les sirven para identificar en qué 

estado se encuentran sus estudiantes; además constituyen un punto de referencia 

frente a las otras instituciones del municipio, departamento y país. A partir de ese 

diagnóstico, los directivos diseñan sus Planes de Mejoramiento. 

A los docentes, les permiten ser conscientes del desarrollo de las competencias 

de sus estudiantes, y mirar los resultados de sus prácticas pedagógicas, de 

manera juiciosa, reflexiva y auto evaluativa; podrán entonces darle un nuevo 

significado y buscar propuestas para alcanzar mejores resultados. 

A los padres de familia, les ayuda a identificar el desarrollo de sus hijos y las 

fortalezas y debilidades frente a otros estudiantes, tanto de la institución como de 

otros establecimientos educativos de la localidad, municipio, departamento y país. 

Para las autoridades educativas, estos resultados globales les posibilitan trazar 

políticas de acompañamiento; así, cada entidad territorial dirige sus esfuerzos, 

orienta recursos y toma decisiones de inversión más acertadas. 

"Estamos haciendo talleres en cada entidad territorial con las personas que 

designa la Secretaría de Educación correspondiente y con algunos rectores y 

maestros, para ilustrar cómo interpretar los resultados y, consecuentemente, 

generar estrategias de cualificación", señala Daniel Bogoya. "Nos interesa crear y 

aportar a la cultura de la evaluación; cada ciudadano debe ser consciente de la 

necesidad de autoevaluarse, de revisar sus actos permanentemente y de tomar 

acciones, confirmando o corrigiendo algunas de sus prácticas". 

 

LA EDUCACIÓN DESDE EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN. El Gerente del 

PNDE 2006-16 Teodoro Pérez. 

 

En los tratados que vinculan a Colombia, en la Constitución  y las leyes que tratan 

sobre el derecho de la educación básica no existe la palabra PERTINENCIA. En 

el primer Plan Decenal de Educación  (PNDE,1996-2006) apenas se menciona la 

palabra.  

 

En el PNDE 2006-16 se usa intensamente, pero no se define, y se vincula al 

concepto de inclusión educativa, de educación bilingüe (inglés) y de las 

competencias para el mundo laboral. En los planes de desarrollo del país desde 

2006, los sectoriales de educación y los programas del MEN se desarrollan la 

idea de pertinencia para estos temas. 
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El año 2009 es declarado por el MEN como el año de la pertinencia y se producen 

varios documentos sobre el tema.  

 

En uno de ellos, el del gerente del plan, Teodoro Pérez, en el PNDE 2006, se 

explica la pertinencia educativa como: que “lo pertinente” en educación es “lo que 

viene a propósito” “lo que tiene relación de afinidad y eficacia con algo”, y, a partir 

de esta idea propone seis (6) ámbitos de pertinencia:  

 

(1) Con las normas como reglas obligatorias que imponen derechos y 

deberes y mínimos éticos que le dan contenido a la dignidad humana;  

(2) Con el desarrollo en punto del desarrollo de capacidades y 

competencias para el aprovechamiento de los recursos;  

(3) Con la globalización en punto de la comunicación –inglés-, la conexión 

e interacción con el mundo;  

(4) Con el contexto en punto del medio geográfico, cultural y social de los 

estudiantes y las comunidades educativas;  

(5) Con la democracia en punto de los ambientes para vivir y aprender el 

respeto, la participación, el pluralismo, la transparencia, la colaboración;  y  

(6) Con la diversidad de los educandos en punto de la diferencia que cada 

cual es por su condición natural (NEE) y socio cultural. 

 

 

 LA EDUCACIÓN Y LA PERTINENCIA EN LOS DOCUMENTOS DE LA 

UNESCO. 

 

La Unesco es la organización de las Naciones Unidas (ONU) para la educación, la 

Ciencia y la Cultura, fundada en el año 1945 para que contribuyera a la paz y la 

seguridad mundial mediante la educación, la ciencia, la cultura y las 

comunicaciones. Fue creada en el 45 y entró en vigor con la firma de veinte 

países en noviembre del año 1946. 

 

En el año 1991 la UNESCO creo una Comisión para que respondiera a la 

pregunta ¿Cómo debe ser la educación del siglo XXI? Entre otras respuestas, la 

Comisión concluyó en el documento “La educación encierra un tesoro”, que la 

educación debe ocuparse de cuatro grandes tareas:  

 

(1) Aprender a conocer, que va más allá de la tradicional transmisión de 

conocimientos y supone el aprender a lo largo de toda la vida;  

(2) Aprender a hacer, como el tener dominios prácticos, como el saber usar lo 



41 

que se sabe:  

(3) Aprender a ser, como el proceso del libre desarrollo de la personalidad, 

como capacidad de autonomía, de juicio, acción y responsabilidad personal; y  

(4) Aprender a convivir, como desarrollo de la comprensión del otro y capacidad 

para vivir en comunidad respetando la diferencia que cada cual es, los valores de 

pluralismo, la solidaridad, la colaboración, la aceptación y la paz.  Este documento 

no es obligatorio, pero si ayuda a entender el estado mundial de la discusión sobe 

la idea de educación. 

 

La Comisión no plantea redefiniciones a la idea normativa de educación, sólo a 

sus diseños y procesos desde las 4 grandes tareas. ¿Por qué?  

 

Porque el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (DH, Art 26) 

pactado en 1948 todavía no es un resultado masivo e inobjetable del proceso 

educativo -en Colombia ni en el mundo. 

 

Porque no es fundante del “todos nacemos libres e iguales en dignidad y 

derechos” (DH, Art. 1); ni se orienta hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad para capacitar a todas las personas para 

que participen efectivamente en una sociedad libre, favorezcan la comprensión y 

la tolerancia como se estableció en  1966 (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Artículos 13 y 14) 

 

Porque tampoco es evidente –por resultados que se verán adelante- que el 

proceso educativo esté encaminado a desarrollar la personalidad, las aptitudes y 

la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, como 

se estableció en 1989 (Convención sobre los derechos el niño, Artículo 29-1.), ni 

es evidente que se le inculque al niño el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas, ni se le prepare para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos 

y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 

personas de origen indígena; ni para el respeto del medio ambiente natural.  

 

Revisemos un aparte del informe “La educación encierra un tesoro.” 

 

“• La interdependencia planetaria y la mundialización son fenómenos capitales de 

nuestra época, que ya están actuando y que marcarán con su impronta el siglo 
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21. Hoy hacen ya necesaria una reflexión global -que trascienda ampliamente los 

ámbitos de la educación y la cultura sobre las funciones y las estructuras de las 

organizaciones internacionales. 

 

•El principal peligro es que se abra un abismo entre una minoría capaz de 

moverse en ese mundo nuevo en formación y una mayoría que se sienta 

sacudida por los acontecimientos e impotente para influir en el destino colectivo, 

con los riesgos de un retroceso democrático y de rebeliones múltiples. 

 

 • La utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que el 

mundo converja hacia un mayor entendimiento mutuo, hacia un mayor sentido de 

la responsabilidad y hacia una mayor solidaridad, sobre la base de la aceptación 

de nuestras diferencias espirituales y culturales. Al permitir a todos el acceso al 

conocimiento, la educación tiene un papel muy concreto que desempeñar en la 

realización de esta tarea universal: ayudar a comprender el mundo y a 

comprender a los demás, para comprenderse mejor a sí mismo. 

 

Antes del informe Delors (1996) la Unesco había celebrado la Conferencia de 

Jomtiem (1990) donde los 155 países asistentes acordaron sumar esfuerzos para 

lograr la EDUCACIÓN PARA TODOS universalizando la educación primaria y 

reduciendo el analfabetismo en 10 años. El primer artículo que redactó la 

conferencia, siguiendo la línea del artículo 29 de la Convención de los derechos 

del niño (1989) dice:  

 

ARTICULO 1_ SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE 

APRENDIZAJE  

1.     Cada persona — niño, joven o adulto—deberá estar en condiciones de 

aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje.  

 

Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje 

(como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de 

problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos 

y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades , vivir y trabajar con dignidad, 

participar plenamente en el desarrollo , mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo.  



43 

 

La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de 

satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y cambian inevitablemente 

con el transcurso del tiempo. 

2.   La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una 

sociedad la posibilidad y, a la vez, la responsabilidad de respetar y enriquecer su 

herencia cultural , lingüística y espiritual común, de promover la educación de los 

demás, de defender la causa de la justicia social, de proteger el media ambiente y 

de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los 

propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de los derechos 

humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz y la solidaridad 

internacionales en un mundo interdependiente.  

3.   Otro objetivo, no menos esencial, del desarrollo de la educación es la 

transmisión y el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. En 

esos valores asientan él y la sociedad su identidad y su dignidad.  

4.    La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base para un 

aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el cual los países pueden 

construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación y 

capacitación. 

Los artículos que siguen (2 al 7) perfilan la visión ampliada para modificar la 

situación existente a 1990. Se propuso:  

a. Universalizar el acceso a la educación de calidad, sin discriminación, con 

inclusión y fomentar la equidad;  

 

b. Prestar atención prioritaria al aprendizaje, porque el incremento de las 

posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo genuino del individuo o 

de la sociedad si los individuos verdaderamente adquieren conocimientos útiles, 

capacidad de raciocinio, aptitudes y valores; en consecuencia, la educación 

básica debe centrarse en las adquisiciones y los resultados efectivos del 

aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención al hecho de matricularse, 

de participar de forma continuada en los programas de instrucción y de obtener el 

certificado;  

 
c. Ampliar los medios y el alcance de la educación básica, a partir de los 
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siguientes elementos:  

 
(i) El aprendizaje comienza con el nacimiento,  

(ii) El principal sistema para impartir la educación básica fuera de la familia es 

la escuela primaria,  

(iii) Las necesidades básicas de aprendizaje de jóvenes y adultos son diversas 

y pueden satisfacerse mediante sistemas variados, y  

(iv) Todos los instrumentos útiles y los canales de información, comunicación y 

acción social pueden emplearse para contribuir a transmitir conocimientos 

esenciales e informar y educar a los individuos acerca de las cuestiones sociales;  

 
d. Mejorar el ambiente para el aprendizaje, sumando programas de nutrición, 

cuidados médicos y apoyo físico y afectivo y, creando puentes de integración 

entre la educación de los niños y los adultos porque el aprendizaje no se produce 

en situación de aislamiento;  

 
e. Fortalecer concertación de acciones entre instituciones y sectores porque 

la acción concertada está en la base de “una visión ampliada y un compromiso 

renovado”.  

Para el 2000, en el FORO Dakar, se dijo que la meta de Jomtiem no se había 

cumplido. Se decidió reafirmar los compromisos con la EDUCACIÓN PARA 

TODOS -EPT-, ampliando el plazo para el año 2015 con 6 objetivos medibles:  

(1) PRIMERA INFANCIA. Extender y mejorar la protección y educación 

integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y 

desfavorecidos;  

 

(2) MINORÍAS. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo 

las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los que 

pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita 

y obligatoria de buena calidad y la terminen;  

 
(3) APRENDIZAJE ADECUADO. Velar por que las necesidades de 

aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso 

equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida 

activa;  

 
(4) ALFABETIZACIÓN. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos 

alfabetizados en un 50 %, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos 
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los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación 

permanente;    

 

(5) GENERO. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad 

entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las 

jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, 

así como un buen rendimiento;  

 

(6) ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA EDUCACIÓN. Mejorar todos los 

aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, 

para conseguir resultados de aprendizaje reconocido y mensurable, 

especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas 

esenciales. 

Los puntos 3 y 6 tienen relación con la idea de pertinencia educativa que aquí se 

asume.   

En el marco de acción de la EPT para las américas (Unesco, 2000), se definió 

que en educación básica  

(1) los países se comprometieron a identificar los grupos aún excluidos de la 

educación básica por razones individuales, de género, geográficas o culturales y a 

diseñar e implementar programas flexibles, pertinentes e intersectoriales que 

respondan a sus condiciones y necesidades específicas; en calidad 

 

(2) a otorgar en las estrategias de mejoramiento de la calidad un lugar central 

a la escuela y al aula como ambientes de aprendizaje caracterizados por:  

 

(i) El reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de los estudiantes y la 

flexibilidad para dar respuestas pertinentes a las necesidades educativas 

especiales de las y los alumnos,  

(ii) El estímulo al trabajo en equipo de directores y profesores,  

(iii) La existencia de marcos normativos que hagan efectivo los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes de participar, junto a sus maestros, padres y 

comunidad,  

(iv) El desarrollo de las capacidades para una gestión escolar con autonomía y 

responsabilidad por sus procesos y resultados. 
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A partir del año 2002 la Unesco viene publicando un informe anual sobre el 

estado de la EPT y donde mejora la racionalidad sobre sus temas. En el año 

2005, por ejemplo, se enfoca en la calidad.  

 

Para conciliar los diferentes enfoques sobre la calidad, el informe de 2005 

considera 5 factores:  

(1) Los educandos, cuya diversidad es preciso tener en cuenta;  

(2) El contexto socioeconómico nacional;  

(3) Los recursos materiales y humanos;  

(4) El proceso de enseñanza y aprendizaje;  

(5) Los resultados y beneficios de la educación.  

 

En el año 2000 Ana María Corvarán había publicado, con el auspicio de la 

Unesco, DESARROLLO DE INDICADORES EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE, ESTABLECIENDO 5 CATEGORÍAS:  

 

(1) Indicadores de contexto y situación del sistema,  

(2) Indicadores de recursos en educación,  

(3) Indicadores de acceso y participación en el sistema  educativo,  

(4) Indicadores de calidad en educación,  

(5) Indicadores de impacto social de la  educación. 

 

Estos indicadores fueron retomados por Colombia y son los que actualmente le 

sirven para presentar su información estadística en educación de sed el año 2014 

(ver www.mineducacion.gov.co estadísticas sectoriales.) 

 

LOS CONCEPTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA SOBRE 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN:  

 

Un fundamento para la idea de pertinencia educativa que aquí se propone.  

 

Por mandato del artículo 93 constitucional todos los tratados pactados por 

Colombia sobre derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad 

de los derechos humanos definidos en la Constitución.  

 

    Así, con el artículo 26 de la declaración universal de los derechos 

http://www.mineducacion.gov.co/
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humanos (Año 1948),  tenemos que la educación tiene por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales.  

 

   Por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948.  Artículo XII), la educación debe capacitar a las personas  para lograr una 

digna subsistencia, el mejoramiento de su nivel de vida y el ser útil a la sociedad.  

 

   Por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966. Artículos 13 y 14), la educación es un derecho orientado hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.  

 

 Por la Convención sobre los derechos del niño (1989, Artículo 29 1) la 

educación debe encaminarse a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades (…), 

siempre, atendiendo al interés superior del niño –Art 3 Derechos del niño- . Ese 

interés, en criterios de la Corte Constitucional (2011), cuando se deben tomar 

decisiones respecto de los niños, son los siguientes:  

 

(i) Garantía del desarrollo integral del menor;   

 

(ii) Garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor. Los 

derechos de los menores deben interpretarse siempre aplicando la norma más 

favorable a sus intereses;  

 
(iii) Protección del menor frente a riesgos prohibidos. Se debe resguardar al 

menor de todo tipo de abusos y  arbitrariedades, y protegerlos frente a 

condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el 

alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la 

explotación económica o laboral, y en general, el irrespeto por la dignidad humana 

en todas sus forma;   

 

(iv) Equilibrio entre los derechos de los niños y los derechos de sus parientes 

biológicos o de hecho, sobre la base de que prevalecen los derechos del menor. 

Cuando el equilibrio entre los derechos del niño y los de sus parientes (biológicos 

o de hecho) se quiebre, la solución deberá ser la que mejor satisfaga el interés 

superior del menor. En relación con los intereses de los padres, estos pueden ser 

antepuestos a los del niño cuando ello satisfaga su interés prevaleciente, y 

garantice la materialización de su interés superior; y,  
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(v) Necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del 

menor involucrado.  

 

Y sobre el libre desarrollo de la personalidad, la Corte ha dicho que consiste en la 

potestad de todo individuo de elegir su propia opción de vida, teniendo como 

límite los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico existente. Para la 

Corte, este derecho “se manifiesta singularmente en la definición consciente y 

responsable que cada persona puede hacer frente a sus propias opciones de vida 

y a su plan como ser humano, y colectivamente, en la pretensión de respeto de 

esas decisiones por parte de los demás miembros de la sociedad.”  

 

El núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad, dice la Corte,  

es proteger la libertad general de acción, la cual está estrechamente vinculada 

con el principio de dignidad humana, “cuyos contornos se determinan de manera 

negativa, estableciendo en cada caso la existencia o inexistencia de derechos de 

otros o disposiciones jurídicas con virtualidad de limitar válidamente su contenido.  

 

El libre desarrollo de la personalidad es un derecho de status activo, dice la Corte, 

que exige el despliegue de las capacidades individuales, sin restricciones ajenas 

no autorizadas por el ordenamiento jurídico, y, se configura una vulneración de 

este derecho cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o 

perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las 

circunstancias que dan sentido a su existencia.”  

 

Esto no quiere decir que el libre desarrollo de la personalidad sea un mecanismo 

para eludir las obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, pues esto 

constituiría un abuso de los derechos propios (art. 95 C.P.). Se trata más bien de 

una potestad que permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su 

identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad.  En la sentencia 

C-507 de 1999, la Corte se pronunció en los siguientes términos: 

 

“Con el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad, conocido también como derecho a la autonomía e identidad 

personal, se busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto 

es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un 

modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y 

deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden 

constitucional. Así, puede afirmarse que este derecho de opción comporta la 

libertad e independencia del individuo para gobernar su propia existencia y para 



49 

diseñar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con 

la única limitante de no causar un perjuicio social.” 

 

Así, cualquier intromisión irrazonable que le impida a una persona alcanzar o 

perseguir sus aspiraciones legítimas, a través de las cuales busca su realización 

como ser humano, constituye una violación de este derecho fundamental.   

 

 

INDICADORES PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO: PISTAS PARA 

LA PERTINENCIA EDUCATIVA. 

 

LOS INDICADORES.  

 

En el documento “Sistema Nacional de Indicadores educativos para los niveles de 

preescolar, básica y media en Colombia” del Ministerio de Educación (2014) se 

definen cinco (5) categorías de indicadores: (1) de CONTEXTO,  (2) de 

RECURSOS, (3) de PROCESO, (4) de RESULTADO y (5) de IMPACTO. 

El documento dice que estos indicadores fueron organizados a partir de la 

información normativa que cita desde la Constitución (Art 67), las leyes 115 y 715, 

el plan decenal de educación 2006-16, el plan de desarrollo 2010-2014, el plan 

sectorial de educación  2010-2014, la ley de infancia 1098 de 2006 y unos 

decretos y resoluciones que definen y organizan diseños y procesos, 

especialmente el Decreto 1526 de julio de 2002 relacionado con la administración 

del sistema de información. 

NO se mencionan “específicamente” los tratados internacionales, pero sí se 

mencionan el marco teórico  de la UNESCO sobre componentes de indicadores 

definidos en el documento “Panorama Educativo de las Américas y el Proyecto 

Regional de Indicadores Educativos 2000 – 2003”: –pag 5, 6-. 

i) Contextuales, que hacen referencia al entorno demográfico, social y económico 

en el cual se desenvuelve la educación;  

ii) Los recursos que se invierten en el sistema educativo;  

iii) El proceso o funcionamiento del sistema educativo;  

iv) Los resultados del sistema; y  

v) El impacto generado por la educación sobre el mismo entorno.  
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SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES 

CATEGORÍA  CÓDIGO  INDICADOR  

CONTEXTO 

(6) 

C01  Tasa de crecimiento de la población total.  

C02  Tasa de crecimiento de la población estudiantil.  

C03  
Demanda potencial de educación por niveles 

educativos.  

C04  Producto interno bruto por habitante  

C05  Necesidades Básicas Insatisfechas.  

C06  Índice de Pobreza Multidimensional.  

RECURSOS 

(4) 

RE01  Gasto total en educación como porcentaje del PIB.  

RE02  
Gasto público en educación como porcentaje del 

PIB.  

RE03  
Gasto público en educación como porcentaje del 

gasto total del estado.  

RE04  
Remuneraciones al personal como porcentaje del 

gasto público total en educación.  

PROCESO 

(10) 

P01  Tasa de cobertura Bruta.  

P02  Tasa de cobertura Neta.  

P03  
Tasa Bruta de Ingreso al primer grado de cada nivel 

educativo.  

P04  
Tasa Neta de Ingreso al primer grado de cada nivel 

educativo.  

P05  
Tasa de Asistencia escolar – DANE – Encuestas de 

hogares.  

P06  
Participación de la matrícula no oficial en cada nivel 

educativo.  

P07  Tasa de extra edad.  

P08  Relación alumno - docente.  

P09  Porcentaje de alumnos con acceso a computador.  

P10  Número de alumnos por computador.  

PROCESO 

(7) 

R01  Tasa de Aprobación.  

R02  Tasa de deserción intra – anual.  

R03  Tasa de repitencia.  

R04  Tasa de reprobación.  

R05  
Índice de Paridad de Género. 

o IPG Tasa de Asistencia. 
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o IPG Tasa de Cobertura Bruta. o IPG Tasa de 

Terminación. 

o IPG Tasa de Analfabetismo.  

R06  Porcentaje de la población por fuera del sistema.  

R07  Colegios y Jardines Privados con Bajos Resultados  

IMPACTO 

(3) 

I01  Nivel de estudios alcanzado por la población adulta.  

I02  Años de escolaridad de la población. (DANE).  

I03  Tasa de Analfabetismo x género. o Adulto. O joven 

Pág. 24. Tabla 1. Indicadores SNI para Educación Preescolar, Básica y Media 

 

LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES. 

La página web del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co tiene 

habilitado un link hacia sus sistema de  estadísticas sectoriales donde presenta la 

información a partir de los indicadores ya mencionados.  

Las bases de datos tienen información actualizada pero no para todos los 

municipios ni en todos los items. Por ejemplo, existe el dato “años promedio de 

educación” para el país en curva desde el año 2005 hasta el año 2013 (8,52), 

pero no hay dato departamental ni municipal. 

Los indicadores de contexto: PIB por habitante, NBI e índice de pobreza 

multidimensional no tienen dato de municipio; igual los indicadores de recursos y 

los de resultado.  

Existen datos nacionales, regionales y municipales desde el año 2010 para los 

indicadores de proceso (coberturas) y resultado (deserción y repitencia). 

También hay datos detallados para cada institución educativa sobre matrículas, 

docentes y pruebas saber. 

 

LOS INDICADORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. 

 

De acuerdo con la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 y la ley de 

juventud 375 de 2007, la procuraduría ha definido 163 indicadores agrupados en 

cuatro grandes categorías: existencia, desarrollo, derechos civiles y políticos y 

http://www.mineducacion.gov.co/
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protección. Los de existencia relacionados con Todos vivos (acceso a  servicios 

de salud, impedir embarazos en adolescentes, prevenir muertes violentas); todos 

saludables referido a esquemas de vacunación y acceso de servicios de  salud; 

todos con familia referido a nadie en situación de abandono; todos bien nutridos. 

Los de desarrollo: todos estudiando, jugando y afectivamente estables.   Los de 

derechos civiles y políticos: todos registrados y participando. Y los de protección; 

ninguno en actividad perjudicial, ninguno víctima de violencia ni impulsado a 

violarla  y si ocurre, protegido con las garantías del debido proceso. 

Los 163 indicadores examinan el resultado de las acciones de las familias, la 

sociedad y el Estado respecto a la garantía, protección y goce efectivo de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Altos resultados en los indicadores del MEN y de la Procuraduría mostraría que 

existen familias, sociedad y Estado que  conocen, protegen y garantizan el goce 

efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, por tanto, que en 

esos indicadores de expresa el resultado educativo como desarrollo de los 

individuos, las familias y los territorios. 

Para finales del año 2015 la Procuraduría habrá puesto en funcionamiento una 

plataforma alimentada por cada uno de los municipios de país donde se podrá 

observar el estado actual de los 163 indicadores. 

Pero, ¿Estos indicadores dan cuenta de la relación de pertinencia entre la idea, el 

diseño, el proceso, el resultado educativo y el desarrollo de la comunidad 

educativa, local, regional y nacional? 

Los indicadores de la Procuraduría están organizados a partir de la tabla de 

derechos para los niños y adolescentes definida en la Ley 1098 de 2006.  Se 

organizan en 4 grupos: Existencia, Desarrollo, Ciudadanía y protección.  

 

Los primeros 42 indicadores están definidos para el objetivo de existencia tienen 

que ver con la atención al niño desde el sistema de salud y las coberturas de 

servicios públicos; los siguientes  del 43 hasta el 67 tienen que ver con el objetivo 

de desarrollo: 3 con la atención del ICBF en primera infancia y los 21 siguientes 

con las coberturas (bruta de transición,  primaria, secundaria y media; neta de 

transición, primaria, secundaria y media; deserción, repitencia y analfabetismo) y 

los resultados de las pruebas de calidad (ICFES: saber 5º y 9º  de Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias; Saber de grado 11) y 2 con los 

niños en situación de pobreza.  
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Los de ciudadanía tienen que ver con el registro civil. Para juventud hay tres más 

para desarrollo: acceso a telefonía móvil internet y computadores. Los demás 

indicadores son para los objetivos de protección, ciudadanía y derechos políticos, 

sociales y económicos  donde se relacionan indicadores de registro civil, lesiones, 

muertes, secuestros, minas, tortura, menores infractores, guerra, educación 

superior, aseguramiento al sgsss. 

 

LOS INDICADORES DE INCLUSIÓN. O ÍNDEX EN INGLÉS. 

El index de inclusión de  Tony Booth y Mel Ainscow (2000) sobre cómo pueden 

alcanzar las escuelas altos logros educativos.  

La GUÍA PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, -

o index para la inclusión- se publicó en el Reino Unido con la idea contribuir al 

desarrollo del aprendizaje y la participación en la escuela mediante la 

construcción de comunidades colaborativas y un proceso planificado (index) para 

fomentar en el alumnado altos niveles de logro. El index, dicen los autores, es un 

conjunto de materiales diseñados para facilitar el desarrollo de una educación 

inclusiva en los centros escolares que venza dos obstáculos del proceso de 

aprendizaje: las barreras al aprendizaje y la participación.  

Ese diseño tiene tres grandes momentos que, una vez iniciado el primero, todos 

se traslapan en bucles recurrentes porque el index es un producto que se aplica y 

se ajusta, que se  renueva según las necesidades de inclusión de cada estudiante 

y participante; es como si la escuela o establecimiento educativo se convirtiera en 

una comunidad en aprendizaje permanente, adoptando y asumiendo una nueva 

cultura sobre el hecho educativo.  

Esa comunidad la conforman los padres, los estudiantes, los docentes, 

autoridades educativas que asumen el proceso de auto-evaluación de los centros 

educativos en tres dimensiones:  

(i) La cultura,  

(ii) Las políticas y  

(iii) Las prácticas de una educación inclusiva.  

El método es la investigación acción; esto es, que no hay un experto externo que 

estudia, evalúa, concluye y recomienda, sino una comunidad educativa que se 

transforma a sí misma en función de superar para cada estudiante, y por eso es 



54 

inclusiva, las barreras al aprendizaje y la participación. 

El proceso de Trabajo con el Index tiene 5 Etapas:  

(1) Iniciación del proceso del Index,  

(2) Análisis del centro educativo,  

(3) Elaboración de un plan de mejora escolar con una orientación inclusiva,  

(4) Implementación de los aspectos susceptibles de mejora,  

(5) Revisar el proceso del Index y, vuelta al comienzo porque es un proceso de 

cambio cultural. 

 

Las 5 etapas tienen 3 dimensiones, y cada dimensión tiene  sus indicadores:  

A 

CREAR 

CULTURAS 

INCLUSIVAS 

Construyendo Comunidad 
 indicadores: 

7 

Más de 12 

preguntas 

por 

indicador 

Estableciendo valores 

inclusivos 

indicadores: 

6 

 

Esta dimensión está orientada hacia la creación de una  comunidad  escolar 

donde cada uno es valorado –posiblemente como dice H. Maturana, en la 

aceptación de la legitimidad de la diferencia que es cada cual (2001); como si se 

dijera que nadie es rechazado por ser quien es-.  

Este cambio de valores  es el fundamento primordial para que todo el alumnado 

tenga mayores niveles de logro porque pretende desarrollar valores inclusivos, 

compartidos por todo el profesorado, los estudiantes, los miembros del consejo 

escolar y las familias, de forma que se transmitan a todos los nuevos miembros 

de la comunidad  escolar.  

Estos valores inclusivos son los que sirven de guía a las decisiones que se 

concretan en las políticas escolares –diseños- de cada centro y en el quehacer 

diario –proceso-, y de esta forma el aprendizaje de todos encuentra apoyo en el 

proceso continuo de innovación educativa. 

B 

ELABORAR 

POLITICAS 

INCLUSIVAS 

Desarrollar una escuela para 

todos 

indicadores: 

6 

Más de 12 

preguntas 

por 

indicador 

Organizar la atención a la 

diversidad 

indicadores: 

9 
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La idea de la inclusión es el centro del proceso de innovación y fundamento de 

todas las políticas para mejorar el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes. Los diagnósticos permiten identificar las barreras y los recursos para 

superar esas barreras; entre esos recursos se considera que “apoyo” son todas 

aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo para 

atender a la diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se 

enfocan hacia un objetivo básico: el desarrollo de los alumnos, más que desde la 

perspectiva del centro o de las estructuras administrativas. 

C 

DESARROLLAR 

PRACTICAS  

INCLUSIVAS 

Orquestar el proceso de 

aprendizaje 

indicadores: 

12 

Más de 12 

preguntas 

por 

indicador 
Movilizar recursos 

indicadores: 

5 

 

45 indicadores para los cuáles se les busca información con más de 450 

preguntas y una encuesta donde se responde, para cada indicador, si se está 

completamente de acuerdo, si se está de acuerdo,  si se está en desacuerdo o, si 

necesita más información. 

Como en el mejor deseo de los autores de toda la literatura filosófica y científica 

sobre la racionalidad teórica y práctica, aquí las prácticas de las escuelas (lo que 

hacen) deben reflejen la cultura y las políticas inclusivas (las ideas, lo que se 

piensa, se cree y se quiere); esto es, que las actividades en el aula y las 

actividades extraescolares motiven la participación de todo el alumnado y tengan 

en cuenta el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del entorno 

escolar. Según Tony Booth y Mel Ainscow, el trabajo de los profesores y los 

apoyos se integran para orquestar el aprendizaje de forma que se superen las 

barreras para el  aprendizaje y la participación.  

Cada dimensión se acompaña de un cuestionario y una encuesta. El cuestionario 

es una extensa y detallada batería de preguntas para cada indicador  

En palabras de Bootth y Ainscow (2000) la educación inclusiva implica:  

(i) proceso para aumentar  la participación de los estudiantes y la reducción de 

su exclusión en la cultura, los currículos y las comunidades educativas;  

(ii) reestructurar –modificar- la cultura, las políticas –decisiones- y las prácticas 

–el hacer diario- de las escuelas para que éstas puedan atender a sus estudiantes 

en la diversidad que cada cual es;  

(iii) aprendizaje y participación de todos los estudiantes vulnerables de ser 
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sujetos de exclusión y no únicamente los que son etiquetados  como con 

“Necesidades Educativas Especiales”;  

(iv) una mejora para estudiantes y docentes;  

(v) una AUTENTICA preocupación por superar las barreras para el acceso y la 

participación de los estudiantes revelan las limitaciones más generales de la 

escuela;  

(vi) todos tienen derecho a una educación en el territorio donde viven,  

(vii) la diversidad –la diferencia que cada cual es- es una RIQUEZA para apoyar 

el aprendizaje de todos y no debe percibirse como un problema;  

(viii) la inclusión es una suma de esfuerzos entre las escuelas y las comunidades;  

(ix) la educación exclusiva es una característica –un aspecto- de una sociedad 

inclusiva.  (Pag 20) 

El index inclusivo de Bootth y Ainscow (2000) no es para “incluir únicamente” a los 

estudiantes que tienen necesidades especiales (discapacidad), es para incluir a 

todos asumiendo la diferencia que cada cual es y desde la cual puede 

experimentar las “barreras para el aprendizaje y la participación” que aparecen a 

través en la biografía de cada estudiante en su interacción con sus contextos, con  

la gente, con las políticas, las instituciones, las culturas, y las circunstancias 

sociales y económicas que afectan a sus vidas.  

El índice Colombiano. 

El índice Colombiano se inspira en el index ingles pero toma otra ruta. 

El índice colombiano está organizado en áreas y procesos, así: 

ÁREA de Gestión Directiva 

Direccionamiento 

Gerencia estratégica 

Gobierno escolar 

Cultura institucional 

Clima escolar 

Relaciones con el entorno 

ÁREA de gestión académica 

Diseño pedagógico 

Prácticas pedagógicas 

Gestión de aula 

Seguimiento académico 

ÁREA de gestión 

administrativa 

Apoyo a la gestión académica 

Administración planta física 

Admist de servicios complementarios 
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Talento humano 

Apoyo financiero 

ÁREA de la gestión de la 

comunidad 

Accesibilidad 

Proyección a la comunidad 

Participación y convivencia 

Prevención de riesgos 

 

Este diseño se acompaña de una guía, la #34, de un formulario de encuesta y de 

una plantilla para digitar y procesar la información. El formulario de encuesta 

contempla más de 50 variables (ítems) que se contestan con las siguientes 

opciones: siempre, casi siempre, nunca, no se hace. El index colombiano no tiene 

batería de preguntas. 

La Guía 34 (pag 11) plantea 4 principios rectores: (i) el enfoque de derechos 

porque la educación es un derecho que le permite a las personas desarrollarse 

plenamente, seguir aprendiendo y ejercer los demás derechos, por eso debe ser 

una educación de calidad y para toda la vida; (ii)  equiparación de oportunidades 

para que todos desarrollen el máximo de su potencial; (iii) el reconocimiento y el 

apoyo recíproco son las bases de las relaciones entre las personas, y (iv) la 

equidad, dando a cada cual lo suyo porque las personas tienen posibilidades 

personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser individuos 

autónomos y productivos. 

A diferencia del index de Tony Booth y Mel Ainscow, la Guía 34 no le propone a 

las comunidades educativas un trabajo de investigación-participación de su 

comunidad educativa recomendando una batería de preguntas para cada 

indicador como lo hace el índex inglés. El índice colombiano le hace la tarea a las 

escuelas definiendo los indicadores y quitándole el trabajo de las preguntas, del 

examen sobre los propios saberes y los propios haceres. 

El índice colombiano de inclusión está diseñado para obtener “UNA 

PERCEPCION” de los estudiantes, docentes, directivos y comunidad sobre 4 

áreas de gestión: la directiva, la académica, la administrativa y de gestión de la 

comunidad. Una percepción calificada como “Siempre”, “casi siempre”, “Algunas 

veces”, “No sé” y “No se hace”; pero no es un proceso de INVESTIGACION. 

A diferencia del index donde cada pregunta ayuda a clarificar la intención del 

indicador, en el índice colombiano la formulación del indicador, sin pregunta, 

queda expuesto a la interpretación sesgada por el nivel educativo de quien 
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resuelve la encuesta.  

El índice colombiano ASUME como uno de sus principios “LOS DERECHOS” 

pero no hay un desarrollo de los mismos, detallado como en los indicadores de la 

Procuraduría, que le permitan a cada establecimiento saber cuál es el estado de 

conocimiento, práctica y goce de los mismos para asumir un “qué hacer frente a 

ese estado”. 

Para el índice colombiano la inclusión está referida, según sus indicadores, a la 

condición biológica y de salud –necesidades educativas especiales por 

discapacidad o talentos excepcionales- y a la condición socioeconómica de los 

niños y no a la diferencia que cada cual es para atender a la superación de las 

barreras al aprendizaje y la participación para fomentar en TODOS los 

estudiantes altos niveles de logro. 

 

EDUCACIÓN, DESARROLLO, EL ÍNDICE, EL INDEX Y LA PERTINENCIA. 

La idea normativa de educación, ya se ha dicho,  se integra por las ideas del 

pleno desarrollo de la personalidad humana, el desarrollo del sentido de dignidad 

humana, el desarrollo de las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades; el fortalecimiento del respeto a los DDHH y 

las libertades fundamentales; favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todos los pueblos. 

Capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad 

libre; inculcar al niño el respeto a sus padres, su propia identidad cultural (…) y a 

las civilizaciones distintas de la suya; inculcar al niño el respeto del medio 

ambiente natural; darle acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura; [porque] la educación formará al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 

del trabajo y la recreación, PARA EL MEJORAMIENTO cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente; y todo, en un proceso diseñado 

desde y para el interés superior del niño.  

¿Qué indicador mide que cada una de estas ideas guarde una relación de 

pertinencia con su diseño, su proceso, su resultado y el desarrollo? 

El índex ingles puede ser un camino si se ajustan los indicadores y las preguntas 

para establecer qué se deben vencer como barreras al aprendizaje y la 

participación pero en punto de cada estudiante según sus aptitudes y 
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capacidades físicas y mentales.  

El sistema normativo colombiano no está lejos de esta idea, si y solo si, desarrolla 

las ideas planteadas en el sistema de evaluación (d1290, 2009): 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

Y, si ajusta la idea de competencia a la idea de capacidad en función de aptitudes 

y capacidades físicas y mentales de los niños, niñas y adolescentes. 

 

5.3 MARCO LEGAL 
 

EDUCACIÓN COMO DERECHO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES  

ARTÍCULO 26 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS (AÑO 1948): la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales. 

 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE (1948.  ARTÍCULO XII): la educación debe capacitar a las personas  

para lograr una digna subsistencia, el mejoramiento de su nivel de vida y el ser útil 

a la sociedad. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES (1966. ARTÍCULOS 13 Y 14): la educación es un derecho 
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orientado hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad.  

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS EL NIÑO (1989, ARTÍCULO 29): la 

educación del niño debe encaminarse a desarrollar la personalidad, las aptitudes 

y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades (…) 

  

OBSERVACIÓN GENERAL # 13 SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

[1999]  DEFINIDO EN EL PIDESC (Pacto  Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales) la educación en todas sus formas y en 

todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas 

según la relatora de la ONU Katarina Tomasevski. 

 

a) Asequibilidad o Disponibilidad del servicio.   

b) Accesibilidad como No discriminación, Accesibilidad material y Accesibilidad 

económica.   

c) Aceptabilidad, donde la forma y el fondo de la educación, comprendidos los 

programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por 

ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad).  

d) Adaptabilidad, donde la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y 

responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales 

variados.  Al considerar la correcta aplicación de estas "características 

interrelacionadas y fundamentales", se habrán de tener en cuenta ante todo los 

superiores intereses de los alumnos. 

 

LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN (LA PROPUESTA DE LA Organización 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas UNESCO) 

Con la Comisión Jacques Delors (Informe a la Unesco de la Comisión 

Internacional Sobre la Educación para el Siglo XXI. 1991) la pregunta por la 

educación encontró como respuesta un proceso de 4 objetivos:  

 

(1) Aprender a conocer: que va más allá de la tradicional transmisión de 

conocimientos y supone el aprender a lo largo de toda la vida;  

(2) Aprender a hacer: como el tener dominios prácticos, como el saber usar lo 

que se sabe:  

(3)Aprender a ser: como el proceso del libre desarrollo de la personalidad, como 

capacidad de autonomía, de juicio, acción y responsabilidad personal; y  

(4) Aprender a convivir: como desarrollo de la comprensión del otro y capacidad 

para vivir en comunidad respetando la diferencia que cada cual es, los valores de 
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pluralismo, la solidaridad, la colaboración, la aceptación y la paz.   

 

EDUCACIÓN COMO DERECHO EN COLOMBIA 

 

EL GERENTE DEL PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN (PNDE 2006-

2016) TEODORO PÉREZ: Propone seis (6) ámbitos de pertinencia:  

a. Con las normas 

b. El desarrollo: Para competencias laborales, Desarrollo de potencialidades y 

capacidades, Uso y aprovechamiento de capital, social, tecnológico, natural y 

financiero. 

c. La globalización: Formación en solidas competencias comunicativas en 

capacidades para comprender, producir y utilizar grafías e imágenes y 

simbologías presenciales, virtual y en las redes de comunicación y en segunda 

lengua (Ingles) 

d. El contexto cultural, social y geográfico: Que los agentes educativos 

reconozcan, valoren, respeten, tradiciones, cosmovisiones de comunidades que 

poseen especificidades de orden social, cultural y/o, técnico.    

e. La democracia: Teniendo en cuenta ambientes para el aprendizaje en el 

respeto, la participación, el pluralismo, la colaboración, y la transparencia. 

f. La diversidad de los educandos: Con ambientes de aprendizajes para las 

Etnias, Afrocolombianos, Necesidades Educativas Especiales. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991 ART. 67 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
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de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 

la Constitución y la ley. 

 

 

LEY 115 FINES DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

FORMAR:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limites que los derechos de 

los otros y la ley. 

2. Formar en el respeto a la vida, los DDHH, los valores democráticos. 

3. Formar para la participación 

4. Formar en el respeto a la autoridad 

5. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO INDIVIDUAL Y 

SOCIAL 

6. FORMACIÓN PARA: LA SALUD, LA HIGIENE, LA PREVENCIÓN LA 

RECREACIÓN Y EL DEPORTE. 

ADQUIRIR: Adquirir y generar conocimientos mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales 

ESTUDIAR Y COMPRENDER: El estudio y la comprensión critica, LA 

DIVERSIDAD y la INTEGRIDAD. 

ACCEDER Y FOMENTAR: Acceso al CONOCIMIENTO, fomento a la 

INVESTIGACIÓN y estímulo a la CREATIVIDAD. 

CREAR Y FOMENTAR: Creación y fomento de una conciencia de la soberanía la 

solidaridad y la integración mundial. 

DESARROLLAR CAPACIDADES: Desarrollo de la CAPACIDAD CRÍTICA Y 

ANALÍTICA. 
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ADQUIRIR CONCIENCIA: Conciencia para la Conservación la protección y el 

mejoramiento del MEDIO AMBIENTE. 

PROMOVER CAPACIDADES: Promover la capacidad para crear, investigar para 

el desarrollo del país y la productividad de la persona. 

 

LEY  715 2001 COMPETENCIAS DE LA NACIÓN EN EDUCACIÓN: 

Diseña, Decide, Establece: Normas, Políticas, Objetivos, Sistemas de 

Información, Concurso de Docentes, Criterios para planta docentes, Costos y 

tarifas, Canasta Educativa, Técnicas Curriculares y Pedagógicas, el qué y cómo 

de la Calidad, Cofinancia evaluación de logros, Incentivos para metas de 

cobertura, calidad y eficiencia. 

Distribuye: Recursos 

Vigila: Cumplimiento de políticas y normas. 

Presta: Asistencia técnica y administrativa. 

Evalúa: Gestión técnica y financiera 

 

LEY 115 1994 ART. 14 LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN COLOMBIA. 

Para aprender y vivir la Cultura de la Ciudadanía Constitucional: El estudio, la 

comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción Cívica. 

Para Aprender y vivir en el uso creativo y recreativo del tiempo libre: El 

aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 

de la educación Física, la recreación y el deporte. 

Para aprender y vivir protegiendo y conservando la naturaleza: La enseñanza 

de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales. 

Para aprender y vivir la sexualidad: La educación sexual, según las 

necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

Para aprender a vivir y convivir con los otros en paz y democracia: La 

Educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 
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el cooperativismo y en general, la formación de los valores humanos. 

Para aprender a vivir y disfrutar la movilidad: El desarrollo de conductas y 

hábitos seguros en material de seguridad vial, como peatones y conductores. 

 

LEY 115 DE 1994 ART. 13 EDUCACIÓN OBJETIVOS COMUNES EN TODOS 

LOS NIVELES. 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 

integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

a) Formar la PERSONALIDAD y la capacidad de asumir con 

RESPONSABILIDAD y autonomía sus derechos y deberes. 

b) Proporcionar formación Ética y Práctica de los Derechos: Fomentar la 

práctica del respeto a los derechos humanos, una solidad formación ética y moral.  

c) Fomentar Prácticas Democráticas: Fomentar en la Institución Educativa, 

prácticas educativas, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 

y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y 

la responsabilidad. 

d) Desarrollar sana SEXUALIDAD conocimiento de SÍ MISMO y la 

AUTOESTIMA: Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento 

de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad, sexual dentro del 

respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse 

para una vida familiar armónica y responsable. 

e) Crear y fomentar CONCIENCIA DE SOLIDARIDAD Internacional 

f) ORIENTACIÓN  escolar, profesional y ocupacional: Desarrollar acciones 

de orientación escolar, profesional y ocupacional. 

g) Formar una CONCIENCIA educativa para el ESFUERZO Y EL TRABAJO: 

Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

h) Fomentar interés y RESPETO por la identidad cultural de los GRUPOS 

ÉTNICOS: Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 

étnicos. 

i) Implementar EDUCACIÓN VIAL: Educación Vial en todos los niveles de la 

educación básica y media. 

j) Desarrollar COMPETENCIAS EDUCATIVAS PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y EL TRABAJO:  Desarrollar competencias y habilidades que 

propicien el acceso en condiciones de igualdad y equidad a la oferta de la 

educación superior y a oportunidades en los ámbitos empresarial y laboral, con 

especial énfasis en los departamentos que tengan bajos niveles de cobertura en 
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educación. 

 

LEY 115 ART. 20 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

a) Formar en los VALORES para la CONVIVENCIA:  La formación de los 

valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista. 

b) Fomento del DESEO DE SABER: El fomento del dese de saber, de la 

iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del 

espíritu crítico. 

c) Desarrollar HABILIDADES COMUNICATIVAS: El desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 

lectura. 

d) Capacidad para APRECIAR LA LENGUA: El desarrollo de la capacidad 

para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. 

e) Capacidad MATEMÁTICA: El desarrollo de los conocimientos matemáticos 

necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 

procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

f)  Capacidad para COMPRENDER EL MEDIO: La comprensión básica del 

medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo 

con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

g) CONCEPTOS CIENTÍFICOS: La asimilación de conceptos científicos en las 

áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo 

intelectual. 

h) Valorar la HIGIENE, la SALUD y la NATURALEZA: La valoración de la 

higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la 

naturaleza y el ambiente. 

i) Conocimiento y ejercitación del PROPIO CUERPO: El conocimiento y 

ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la 

recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo 

físico y armónico.  

j) Formación para la PARTICIPACIÓN: La formación para la participación y 

organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

k) VALORES: El desarrollo de valores civiles, éticos, y morales, de 

organización social y de convivencia humana. 
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l) FORMACIÓN ARTÍSTICA: La formación artística mediante la expresión 

corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura. 

m) Habilidades en SEGUNDA LENGUA: El desarrollo de habilidades de 

conversación, lectura y escritura al menos en una lengua extranjera.  

n) CONSTITUCIÓN: La iniciación en el conocimiento de la Constitución 

Política. 

o) HABILIDADES para la AUTONOMÍA: La adquisición de habilidades para 

desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 

LEY 115 ART. 20 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

a) Profundizar en APTITUDES, CAPACIDADES Y PREFERENCIAS. 

b) Profundización en CIENCIAS NATURALES. 

c) INVESTIGACIÓN para CONOCER la REALIDAD. 

d) Desarrollo de CAPACIDADES según POTENCIALIDADES y 

PREFERENCIAS. 

e) PARTICIPAR en la VIDA SOCIAL: 

i. Fomento de la conciencia y la participación responsable de 

educando en acciones cívicas. 

ii. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 

comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales 

de su entorno. 

f) Capacidad CRITICA Y REFLEXIVA sobre la realidad y sus valores 

g) Pensamiento y Actitud Ecológica. 

h) Valores de la Convivencia. 

i) Formación en seguridad vial. 

j) Leer y comprender, escuchar y escribir correctamente. 

k) Habilidades Comunicativas El desarrollo de las habilidades comunicativas 

básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, y expresarse correctamente 

en lengua castellana y también en la lengua materna , en el caso de los 

grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura 

l) Dominio Pensamiento Lógico: El desarrollo de las capacidades para el 

razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, métricos lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y 

relaciones, aí como para su utilización en la interpretación y solución de los 

problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana.  

m) Conversación en lengua extranjera 
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n) Deporte y tiempo libre. 

o) Estilo de Vida Saludable 

LEY 115 ART. 20 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

a) Capacidad para LEER, COMPRENDER Y ESCRIBIR mensajes completos 

 

 

LEY 715 COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO EN EDUCACIÓN 

ADMINISTRA: Por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información 

educativa departamental. 

APOYA Y CERTIFICA: A municipios que quieran certificarse para asumir la 

educación.  

PRESTA ASISTENCIA TÉCNICA: Asistencia técnica, educativa, financiera y 

administrativa a los municipios. 

 

LEY 715 COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO EN EDUCACIÓN 

RESPECTO A LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS. 

 Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo 

 Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos 

financieros prevenientes del SGP. 

 Administrar instituciones y personal docente y administrativo 

 Prestar asistencia técnica y Administrativa a instituciones educativas 

 Promover y aplicar planes de mejoramiento en instituciones educativas 

 Distribuir la planta de docentes y empleados administrativos 

 Cofinanciar evaluación de logros.  

 Ejercer inspección y vigilancia 

 Evaluar Rectores Directores y Docentes, según las normas 

 Organizar la prestación del servicio Educativo 

 Mantener cobertura actual y propender por ampliación  

 Participar con recursos para financiar programas y proyectos. 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL. 
 

5.4.1  DESARROLLO  
 

Si se hace una búsqueda en la red más grande de información, o en cualquier 

biblioteca física en el mundo, el concepto de desarrollo tiene varias acepciones en 

las diferentes disciplinas y a su vez cada una tiene diversas teorías, pero este 

estudio se centra principalmente en la definición que se relaciona a la educación, 

a la pertinencia ya que es uno de los objetivos del mismo, por lo que se inclina 

más por la teoría de Desarrollo Humano propuesta por el Filósofo y Economista 

Amartya Kumar Sen, quien participo en la formulación del Índice de Desarrollo 

Humano del Programa de las Naciones Unidas por eso este trabajo se basa en la 

mirada de esta entidad internacional porque maneja elementos globales para los 

intereses de esta investigación específicamente en el concepto de Desarrollo 

Humano e índice de Desarrollo Humano que se ampliara más adelante. 

 

Sin embargo también se tendrá en cuenta la definición básica de la palabra desde 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que tiene por 

Desarrollo la siguiente definición:  

 

Desarrollo 

1. m. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

2. m. Relación entre el plato y el piñón de la bicicleta, que determina el espacio 

que se gana con cada pedalada. 

3. m. Econ. Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. 

4. m. Mec. Relación entre la potencia y la velocidad en las marchas de la caja de 

cambios de un automóvil, determinada por la disposición de los engranajes. 

Polo de desarrollo 

 

Desarrollar  

1. tr. Aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. Desarrollar la 

musculatura, la memoria. U. t. c. prnl. 

2. tr. Exponer con orden y amplitud una cuestión o un tema. 

3. tr. Realizar o llevar a cabo algo. Desarrolló una importante labor. 

4. tr. Mat. Efectuar las operaciones de cálculo indicadas en una expresión 

analítica. 

5. tr. Mat. Hallar los diferentes términos que componen una función o una serie. 

6. tr. desus. Desenrollar. 
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7. prnl. Suceder, ocurrir o tener lugar. 

8. prnl. Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, especialmente en el 

ámbito económico, social o cultural. 

 

 

 

5.4.1.1. DESARROLLO HUMANO12 
 

¿Qué es el Desarrollo Humano? 

 

El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de 

una nación. Busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y los 

grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida 

creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. 

 

Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las 

personas para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el  conjunto de 

cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así el desarrollo es 

mucho más que el crecimiento económico, este es solo un medio –  uno de los 

más importantes – para expandir las opciones de la gente. 

 

Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades humanas. Las 

capacidades más básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida larga y 

saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir 

dignamente y tener la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su 

comunidad. Sin estas capacidades muchas de las opciones simplemente no 

existen y muchas oportunidades son inaccesibles. 

 

Por esta razón, la gente es el centro del desarrollo, pues son las mismas 

personas las que pueden construir las condiciones para que el desarrollo humano 

de todos y todas sea posible: “El desarrollo de la gente, por la gente y para la 

gente” 

 

El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos humanos. La 

meta es la libertad humana. Las personas deben ser libres de realizar sus 

opciones y participar en las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo 

                                                        
12 Página Oficial del Programa de las Naciones Unidas. DESARROLLO HUMANO. 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.VomkRvnhDIV   

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.VomkRvnhDIV
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humano y los derechos humanos se refuerzan mutuamente, ayudando afianzar el 

bienestar y la dignidad de todas las personas, construyendo el respeto por sí 

mismos y el respeto por los demás. 

 

¿Qué es un informe de desarrollo humano y para qué sirve? 

 

Es fundamentalmente un instrumento para transformar las sociedades a favor del 

desarrollo humano.  

 

Un informe de desarrollo humano se construye a través de un proceso mediante 

el cual los habitantes de un territorio, con el acompañamiento técnico y político del 

PNUD, identifican y analizan el principal obstáculo que impide a las personas 

llevar la vida que valoran, y con base en esto proponen soluciones posibles para 

superarlo. 

 

De esta manera, un informe de desarrollo humano contiene recomendaciones de 

políticas públicas y acciones colectivas necesarias para ampliar las opciones de 

las personas en un territorio determinado. 

 

Un informe de desarrollo es muy útil para orientar la toma de decisiones por parte 

de todos los actores que inciden en el destino de una comunidad: gobierno, 

academia, gremios, sociedad civil organizada y cooperación internacional. 

 

Desde 1990 el PNUD lidera la realización de informes de desarrollo humano en el 

mundo. Estos pueden ser globales, por regiones del mundo, nacionales y 

subnacionales. 

 

Los informes de desarrollo humano son coordinados por equipos independientes 

de intelectuales de alto nivel y facilitadores del diálogo ciudadano, apoyados por 

toda la dirigencia del territorio y acompañados de manera permanente por el 

PNUD. 

 

El éxito de un informe de desarrollo humano se fundamenta es seis principios 

básicos: 

 

• Propiedad territorial 

• Independencia del análisis 

• Calidad del análisis 

• Preparación participativa e incluyente 
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• Flexibilidad y creatividad en la presentación 

• Seguimiento continúo 

 

 

5.4.1.2. EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO: IDH13 
 

El IDH es un indicador propuesto por el PNUD para medir el nivel de desarrollo 

humano de un territorio. El IDH se basa en tres indicadores: 

 

• Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer. 

• Nivel educacional, medido en función de una combinación de la tasa de 

alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de matrícula 

combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un tercio) 

• Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (PPA en dólares)  

Para el cálculo del IDH, el PNUD ha establecido valores mínimos y máximos para 

cada uno de los indicadores: 

 

• Esperanza de vida al nacer: 25 y 85 años 

• Alfabetización de adultos: 0% y 100% 

• Tasa bruta de matrícula combinada: 0% y 100% 

• PIN real per cápita (PPA en dólares): 100 dólares y 40.000 dólares 

 

 

5.4.1.3. OTRAS PERCEPCIONES DEL IDH DEL PNUD 
 

¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano (IDH)? 

 

Escrito el 16 octubre 2009 por Rafael Pampillón en Diccionario de Economía, 

Economía española, Economía Global, Economía Mundial14 

 

                                                        
13 Página Oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Índice de Desarrollo 

Humano  

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aAa020081--&m=a&e=B#.VomkzvnhDIU  

 
14 Diccionario de Economía, Economía española, Economía Global, Economía Mundial. Escrito el 16 
octubre 2009 por Rafael Pampillón. http://economy.blogs.ie.edu/archives/2009/10/%C2%BFque-es-
el-indice-de-desarrollo-humano-idh.php#sthash.d9MZgSuv.dpuf  

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aAa020081--&m=a&e=B#.VomkzvnhDIU
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2009/10/%C2%BFque-es-el-indice-de-desarrollo-humano-idh.php#sthash.d9MZgSuv.dpuf
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2009/10/%C2%BFque-es-el-indice-de-desarrollo-humano-idh.php#sthash.d9MZgSuv.dpuf
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El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de 

desarrollo que tienen los países del mundo.  Fue ideado con el objetivo de 

conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas en un país, sino 

también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde 

puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida.  Para esto, el 

IDH tiene en cuenta tres variables: 

 

1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas 

fallecidas en un año. 

2) Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios 

alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores) 

3) PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). Considera el producto interno 

bruto per cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para 

que las personas puedan tener un nivel de vida decente. 

 

El índice IDH aporta valores entre 0 y 1,  siendo 0 la calificación más baja y 1 la 

más alta. En este sentido, la PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos: 

 

 Países con Alto desarrollo Humano (“High Human Development”).  Tienen 

un IDH mayor de 0,80. 

 Países con Medio desarrollo Humano (“Medium Human Development”). 

Tienen un IDH entre 0,50 y 0,80. 

 Países con Bajo desarrollo Humano (“Low Human Development”). Tienen 

un IDH menor de 0,50. 

 

 

5.4.2 PERTINENCIA 
 
En la web etimologias.dechile.net15 se lee que el término Pertinente  viene del 

latín pertinens, pertinentis y significa correspondiente a algo, ajustado a una 

situación.  

 

En el DRAE16 lo pertinente es lo que pertenece, lo que corresponde, lo que viene  

                                                        
15  Origen de las palabras. http://etimologias.dechile.net/?pertinente  
16 Diccionario Interactivo. Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos.   

http://etimologias.dechile.net/?pertinente
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a propósito y también lo que es concerniente con algo. Por oposición, algo es 

impertinente cuando no concierne, no pertenece, no corresponde. 

 

Diccionario de la lengua Española. Pertinencia: 

1. f. Cualidad de pertinente. Del lat. pertĭnens, -entis, part. act. de pertinēre 

'pertenecer', 'concernir'. 

1. adj. Perteneciente o correspondiente a algo. Un teatro con su pertinente 

escenario. 

2. adj. Que viene a propósito. Ese argumento sobra y no es aquí pertinente. 

3. adj. Der. Conducente o concerniente al pleito. 

2. f. desus. pertenencia. 

 

En esta investigación se asume como pertinencia educativa la relación de 

correspondencia, lo que viene a propósito, entre la idea normativa de educación, 

su diseño, su proceso, el resultado educativo y el desarrollo territorial. 

 

Se sigue entonces, el mismo esquema entre racionalidad teórica y racionalidad 

práctica; si los diseños, procesos y resultados educativos  son pertinentes con la 

idea normativa de educación y con el desarrollo. 

 

5.4.2.1. OTRAS IDEAS DE PERTINENCIA EDUCATIVA. 
 

La idea de pertinencia educativa se halla presente en el Plan Decenal de 

Educación y el los escritos de su Gerente, el profesor Teodoro Pérez; también en 

los documentos de la UNESCO sobre la EPT (2005) pero no en las normas 

nacionales ni en los tratados internacionales, explícitamente, sino por vía de 

interpretación, como en la Relatora de la ONU sobre el derecho de la educación: 

Katarina Tomasevski (1999) y la Corte Constitucional de Colombia (Tutela de 

2006).  

 

Pero el uso del término “pertinencia” que usa Tomasevski no lo desarrolla porque 

su aporte se enfocó a los contenidos prestacionales del derecho a la educación  

Asequibilidad, Accesibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad (como de calidad y 

pertinente) pero no a la pertinencia en concreto.  

 

El Gerente del PNDE 2006-16 Teodoro Pérez. 

 

En los tratados que vinculan a Colombia, en la Constitución  y las leyes que tratan 
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sobre el derecho de la educación básica no existe la palabra PERTINENCIA. En 

el primer Plan Decenal de Educación  (PNDE,1996-2006) apenas se menciona la 

palabra. En el PNDE 2006-16 se usa intensamente, pero no se define, y se 

vincula al concepto de inclusión educativa, de educación bilingüe (inglés) y de las 

competencias para el mundo laboral. En los planes de desarrollo del país desde 

2006, los sectoriales de educación y los programas del MEN se desarrolla la idea 

de pertinencia para estos temas. 

 

El año 2009 es declarado por el MEN como el año de la pertinencia y se producen 

varios documentos sobre el tema. En uno de ellos, el del gerente del plan, 

Teodoro Pérez, se explica la pertinencia educativa -en el PNDE 2006- significa: 

que “lo pertinente” en educación es “lo que viene a propósito” “lo que tiene 

relación de afinidad y eficacia con algo”, y, a partir de esta idea propone seis (6) 

ámbitos de pertinencia:  

 

(1) con las normas como reglas obligatorias que imponen derechos y deberes y 

mínimos éticos que le dan contenido a la dignidad humana;  

(2) con el desarrollo en punto del desarrollo de capacidades y competencias 

para el aprovechamiento de los recursos;  

(3) con la globalización en punto de la comunicación –inglés-, la conexión e 

interacción con el mundo;  

(4) con el contexto en punto del medio geográfico, cultural y social de los 

estudiantes y las comunidades educativas;  

(5) con la democracia en punto de los ambientes para vivir y aprender el 

respeto, la participación, el pluralismo, la transparencia, la colaboración;  y (6) con 

la diversidad de los educandos en punto de la diferencia que cada cual es por su 

condición natural (NEE) y socio cultural. 

 

5.4.3.  EDUCACIÓN 
 

Concepto según el Diccionario de la Real Academia Española17 

 

Del lat. educatio, -ōnis. 

1. f. Acción y efecto de educar. 

2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

3. f. Instrucción por medio de la acción docente. 

4. f. Cortesía, urbanidad. 

                                                        
17 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. http://dle.rae.es/?id=EO5CDdh  

http://dle.rae.es/?id=EO5CDdh
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Educación especial 

1. f. educación que se imparte a personas afectadas de alguna anomalía mental o 

física que dificulta su adaptación a la enseñanza ordinaria. 

Educación física 

1. f. Conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y 

perfección corporales. 

Educación inicial 

1. f. Perú. Nivel educativo previo al primer grado, para niños de entre tres y cinco 

años de edad. 

 

 

5.5. MARCO CONTEXTUAL 
 

CONTEXTUALIZANDO EL CONCEPTO DE DESARROLLO 
 

El IDH está previsto para los territorios, suponiendo que una sociedad educada 

toma mejores decisiones  que llevan a mejores condiciones de trabajo, 

alimentación y salud, vivienda, servicios públicos, seguridad, convivencia, etc. 

 

Y, como se trata de la toma de decisiones, el asunto de la racionalidad teórica  -

las ideas que tenemos- y la racionalidad práctica –lo que hacemos con y de esas 

ideas- vuelve al centro del tema para decir que, si la educación debe hacer algo 

por las personas, además de ayudarles a identificar y florecer con sus 

capacidades en la mejor versión de sí mismos, como dice Ken Robinson en El 

Elemento -1999-, la otra tarea  es desarrollar su capacidad física y mental hasta el 

máximo posible para pensar y decidir y hacer sin causarse daño, sin causarlo a 

otros ni al medio social y natural. 

 

Por otro lado Acción y efecto de desarrollar y que desarrollar es “deshacer un 

rollo”, “extender lo que está enrollado”. 

¿El Tratado de los derechos humanos de 1948 estaba pensando en deshacer un 

rollo cuando definió el objeto de la educación como “El pleno desarrollo de la 

personalidad humana?. Y, ¿en qué pensaron los redactores de la Convención 

Internacional de los Derechos del niño en 1989 cuando redactaron que la 

educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades? 
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Admitiendo, y sólo para efectos de este trabajo, que lo “enrollado” y, por tanto, lo 

que puede ser extendido, son las potencialidades -como capacidades para 

ejecutar algo, para generarlo o producir un efecto  -que identifican a un ser 

humano y que se expresan en cada ser humano de modos diferentes, puede 

decirse, que en una sociedad de derechos y deberes regulados por leyes, el 

asunto de la educación es ayudarle a los niños, las niñas y los adolescentes a 

descubrir sus capacidades, a explorarlas, a ejercitarlas y perfeccionarlas hasta el 

máximo posible, siempre y en cada caso, atendiendo al interés superior de cada 

uno de ellos. Visto así, el desarrollo local, territorial y nacional es un asunto de 

desarrollo de las capacidades de cada cual hasta el máximo de sus posibilidades.  

 

Pero, ¿bajo qué condiciones? La declaración de los DDHH lo dijo en 1948, 

después de la segunda guerra mundial, y con la esperanza de evitar una 

catástrofe igual o peor: fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoviendo el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz. –Art 26- 

 

Queda entonces para este trabajo  que la idea normativa de educación debe 

ocuparse en lograr que cada niño descubra sus capacidades y florezca en ellas 

en un marco de derechos humanos y libertades fundamentales. Y, ¿por qué de 

los derechos y las libertades? 

 

Ya lo ha dicho el filósofo José Antonio Marina (2000) que el ser humano tiene un 

valor intrínseco, sin mérito alguno, sólo por ser persona, y que ese valor debe ser 

protegido. ¿De qué y cómo? Marina dice que, en primer lugar del dolor, luego del 

miedo, de la esclavitud, de la ignorancia, de la discriminación. ¿Cómo? Afirmando 

que hay un modo claro, creador, operativo, práctico de definir la dignidad: 

Dignidad es poseer derechos y reconocérselos a todos los seres humanos; y 

también a los seres no humanos, a los que podemos tomar bajo nuestra 

protección. 

 

 

Más que ideas, más que actos para realizar una idea. 

 

Antes que Mahbub ul Hak pensara en el IDH otros habían definido indicadores 

con los que se medía el desarrollo: Producto Interno Bruto (PIB), la balanza 

comercial, el consumo energético, el desempleo, el índice de alfabetización, las 
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coberturas educativas,  la tasa de natalidad, etc. Y lo habían definido en el marco 

de lo que tenían y asumían por desarrollo económico, y no humano. 

 

El IDH no agota la idea de desarrollo humano porque le faltan referencias a la 

igualdad y desigualdad, al concepto de género, al de poder y participación, al 

tema ambiental, a los indicadores de ciencia y tecnología, etc. En los informe de 

le ONU sobre IDH se observa una lista larga de estos indicadores, pero aún falta 

una matemática que los integre, si es que se quisiera un solo número o una 

explicación más robusta que dé cuenta del estado de la condición humana en el 

mundo, en cada país y en el territorio local. 

 

Y, además de esta matemática, o mejor, integrado a esta matemática, hace falta 

una racionalidad que sirva para identificar, y en detalle,  

(i) Por un lado si lo que se hace como educación es pertinente con lo que se 

dice que se tiene como educación, pues, parece poco razonable que se insista en 

un proceso educativo que no conduzca a la realización de la idea que se tiene de 

educación. Y  

(ii) De otro lado, y a juzgar por la falta de congruencia entre  los resultados y la 

idea, si lo que se hace corresponde a una idea diferente, y quizá no declarada 

sobre la educación, esto es, a una creencia sobre lo que se tiene y acepta como 

educación. El filósofo Jesús Mosterín llama a este asunto la racionalización de la 

cultura. 

 

¿Qué sucede si, las creencias, los hábitos y las costumbres de los estudiantes –y 

de sus familias- son contrarios a los contenidos de la idea normativa de 

educación? 

 

LA LEY Y EL CONCEPTO DE DESARROLLO DESDE LA MIRADA DE LA 

EDUCACIÓN  

 

¿Cómo dar cuenta de este asunto mediante indicadores? 

Veamos un ejemplo. En el artículo 7 de la Ley 115 -y como obligaciones de la 

familia- se lee en el literal g que están obligados a educar a sus hijos y 

proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. 

¿Cuál es el ambiente adecuado que deben proporcionar los padres para el 

desarrollo integral de los niños? 
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En la versión del Código Civil de 1780 y hasta 1991, la idea era clara: el ambiente 

es de obediencia, porque los hijos deben obediencia al padre y éste puede 

asegurarse dicha obediencia  mediante el castigo.  A partir del año 1991, y con el 

artículo 42, el ambiente es de respeto recíproco prohibiéndose la violencia en el 

hogar.  

Con la ley 1098 se dijo, expresamente, que dicha ley tiene como 

finalidad   garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. (Art 1) ¿Cómo?  El artículo 2 lo dice: estableciendo normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. ¿A cargo de quién? Dicha 

garantía y protección, dice el artículo 2,  será obligación de la familia, la sociedad 

y el Estado. 

Con el artículo 42 de la constitución, y luego con la ley 1098 de 2006, se prohibió 

que los padres maltrataran física y psicológicamente a los hijos. Y con la ley 1620 

de 2013 se le prohíbe al docente, respecto al estudiante toda “Conducta negativa, 

intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 

a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o 

varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que 

se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. (Art 2, 

definición de bullyng).  

La autonomía escolar, el índex, y el índice de inclusión.  

 

El índex de Tony Booth y Mel Ainscow tiene la orientación de racionalizar la 

cultura, que dicho de otro modo, es pasar a ideas las prácticas que una 

comunidad educativa tienen sobre lo que asume y actúa como “lo educativo”,  sus 

explicaciones y sus alcances. Lo primero en tanto da cuenta de por qué estas 

prácticas (y no otras) y lo en cuanto son consideradas como útiles, o eficaces, 

como justificadas, o, simplemente como lo que se “debe hacer” (y no otra cosa). 
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Y… ¿eso es nuevo? 

 

No. Eso viene haciendo la humanidad desde siempre: aprende por ensayo y error 

(o heurísticas), en su experiencia acumula un repertorio de lo aprendido y le 

asigna significados (definiciones), lo usa cuando lo necesita y si funciona vuelve y 

lo usa (consolida una creencia como idea de los probable), o si no funciona 

intenta modificarlo hasta que lo mejora o descubre algo nuevo (por ensayo y error, 

redefine), y vuelta de nuevo. En algunas personas, con mejor capacidad para 

identificar patrones, estas operaciones suceden en corto tiempo, en otras no.  

 

La educación, además de contar “en qué va el mundo hasta el día de hoy” 

desarrolla capacidades para “ir en el mundo, para aprender y mejorar”. Por eso 

sería incomprensible un diseño de la idea normativa de educación que cerrara la 

posibilidad al sistema de aprender. En el diseño normativo, se le llama 

“Autonomía Escolar”. 

 

La Autonomía Escolar. 

 

El la Ley 115 de 1994 –Art 77- está definido que dentro de los límites fijados por la 

presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación 

formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 

conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de 

las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y 

características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

El currículo, nos dice la misma ley 115 –Art.76 es el conjunto de criterios, planes 

de estudios, programas, metodología, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

 

Y, el PEI, dice la misma ley (Art 73) es el Proyecto Educativo Institucional –su 

racionalidad teórica- en el que la institución – o Centro Rural Educativo- especifica 

los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 
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disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos para responder a situaciones 

y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, 

de forma concreta, factible y evaluable. 

 

El PEI es la pieza clave, la racionalidad teórica fundacional para trabajar el diseño 

de la idea normativa de educación y, sin embargo, el MEN no incluyó este punto 

en su diseño de indicadores de proceso. ¿Por qué? 

 

Sin un sistema –como conjunto de indicadores que examinen la pertinencia entre 

la idea del PEI y la práctica y resultado del PEI, como ensayo y error, el PEI 

pierde importancia y eficacia. 

 

Las referencias a la Ley 715 de 2001 dejan en claro que los diseños y recursos 

del sistema los tiene la Nación y no las instituciones educativas; y, que esta 

situación hace más difícil el ejercicio de la autonomía escolar para “intentar” darle 

pertinencia al proceso con el diseño y la idea normativa de educación. 

 

5.5.2 DESARROLLO CONTEXTO LOCAL.  
 

INFORMES DEL DANE 

 

Indicadores de desarrollo.  

Ya se ha dicho que desde 1948 los países firmantes de la declaración de los 

DDHH aceptan 4 ideas básicas como contenidos de la idea normativa del  

DERECHO A LA EDUCACIÓN:  

(i) el pleno desarrollo de la personalidad humana  

(ii) el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales,  

(iii) favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad y,  

(iv) la universalidad y gratuidad de la educación básica y la generalización de la 

educación técnica y superior. Y también se formulado en esta investigación la 

pregunta: ¿En qué medida se parecen, años tras año, los resultados educativos a 

estos contenidos de la idea normativa de educación?  

Índice de Desarrollo Humano (IDH)  

Clasificación País  Año Año Año Año 
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    2011 2012 2013 2014 

1  Noruega 0.941 0.942 0.942 0.944 

2  Australia 0.930 0.932 0.933 0.935 

3  Suiza 0.925 0.927 0.928 0.930 

4  Dinamarca 0.920 0.921 0.923 0.923 

5  Países Bajos 0.919 0.920 0.920 0.922 

6  Alemania 0.911 0.915 0.915 0.916 

6  Irlanda 0.909 0.910 0.912 0.916 

8  Estados Unidos 0.911 0.912 0.913 0.915 

9  Canadá 0.909 0.910 0.912 0.913 

9  Nueva Zelandia 0.907 0.909 0.911 0.914 

11  Singapur 0.903 0.905 0.909 0.912 

40  Argentina 0.818 0.831 0.833 0.836 

42  Chile 0.821 0.827 0.830 0.832 

60  Panamá 0.759 0.772 0.777 0.780 

67  Cuba 0.776 0.772 0.768 0.769 

67  Líbano 0.761 0.761 0.768 0.769 

69  Costa Rica 0.756 0.761 0.764 0.766 

71 
 Venezuela, República 
Bolivariana de 

0.761 0.764 0.764 0.762 

74  México 0.748 0.754 0.755 0.756 

75  Brasil 0.742 0.746 0.752 0.755 

84  Perú 0.722 0.728 0.732 0.734 

88  Ecuador 0.723 0.727 0.730 0.732 

97  Colombia 0.713 0.715 0.718 0.720 

 

En busca de respuestas se han definido indicadores para el desarrollo, los 

derechos, las libertades fundamentales y la convivencia en democracia.  ¿Qué 

indicadores, además de la cobertura y la calidad,  se requieren para ajustar, año 

tras año, lo que se hace en educación para que el hecho educativo se 

corresponda  con lo que se dice que se tiene y se quiere como la idea de 

educación y el desarrollo? 

¿Por qué se habla en esta investigación del desarrollo?  Porque  “El pleno 

desarrollo de la personalidad humana” están en el centro de la idea normativa de 

educación, igual, la universalidad y la obligatoriedad de la educación básica y la 

idea de "el desarrollo de aptitudes y capacidades hasta el máximo posible”, en 

función del interés superior del niño y de sus derechos prevalentes. Así que, Una 

http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/NOR
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/AUS
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/CHE
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/DNK
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/NLD
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/DEU
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/IRL
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/USA
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/CAN
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/NZL
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/SGP
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/ARG
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/CHL
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/PAN
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/CUB
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/LBN
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/CRI
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/VEN
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/VEN
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/MEX
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/BRA
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/PER
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/ECU
http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/COL
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vida larga y saludable, con educación y un nivel de vida digno”, como quiere el 

IDH es uno de los resultados que debería lograr el diseño y el proceso que, como 

racionalidad teórica y práctica, concretan la idea normativa de educación. 

El índice de desarrollo humano (HDI, 2014) fue diseñado por el programa de 

desarrollo de la ONU y fue  pensado para conocer los ingresos económicos de las 

personas en un país y si viven en un  ambiente donde su proyecto de vida se 

pueda desarrollar en mejores o peores condiciones.  

El índice tiene 3 variables:  

1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas 

fallecidas en un año.  

2) Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios 

alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores).  

3) PIB per Cápita que considera el producto interno bruto per cápita (por persona) 

y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas 

puedan tener un nivel de vida decente. 

El índice IDH aporta valores entre 0 y 1,  siendo 0 la calificación más baja y 1 la 

más alta. El punto de corte del puntaje (índice) define tres grupos:  

(1) Países con Alto desarrollo Humano, mayor de 0,80;  

(2) Países con Medio desarrollo entre 0,50 y 0,80.  

(3) Países con Bajo desarrollo Humano menor de 0,50. Según las cifras del DNP, 

para el año 1970 la escolaridad promedio de Colombia  era de 4,2 años escolares 

y para el año 2013 era 8,52 en la población mayor de 15 años  y de 9,65 en la 

población entre 15 y 24 años.  
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Tabla Datos DANE 

CACHIR
A 

Año 
2005 

A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 

Población 
total 

10619 
1065

8 
1069

4 
1072

0 
1074

9 
1078

1 
1081

8 
1085

6 
1089

4 
1092

3 
1097

0 

Población 
Urbana 

1494 1521 1546 1568 1589 1610 1630 1649 1667 1682 1700 

Población 
Rural 

9125 9137 9148 9152 9160 9171 9188 9207 9227 9241 9270 

Nacimiento
s 

144 136 163 149 132 146 129 129 130     

Muertes 36 44 38 46 42 52 28 46 30     

Homicidios 4 1 1 3 2 1 2 2 1     

Desplazado
s 

128 192 110 83 39 20 22 35 1     

Cultivos de 
coca (Ha) 

    2 71 51 37 164 16       

Menores de 
18 años 

4887 4849 4802 4749 4691 4639 4588 4534 4492 4437 4390 

Pob de +18 
a 45 

3513 3509 3521 3529 3539 3549 3562 3574 3587 3596 3612 

Pob Más de 
45 a 65 

1569 1572 1577 1581 1585 1590 1596 1601 1607 1611 1618 

Pob 
Mayores de 
65 años 

700 701 703 705 707 709 712 714 717 718 722 

Cotizantes 
Contributivo
s 

            189 148 147 149   

Afiliados 
Subsidiado
s 

            8058 7346 7096 6991   

Matricula 
Primaria 
Urbana 

162 151 212 121 132 225 237 223 221 223   

Matricula 
Primaria 
Rura 

1578 1766 1192 1538 1250 1263 1241 1101 1082 995   

Matricula 
Secundaria 
urbana 

490 259 256 248 428 428 470 445 451 476   

Matrícula 
Secundaria 
rural 

173 394 455 490 241 218 291 213 200 227   

Matricula 
Media 
urbana 

120 130 152 158 191 229 230 218 228 207   
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Matricula 
Media rural 

0 61 66 92 0 0 0 0 0 0   

 

Esto quiere decir que el país necesitó 40 años para avanzar 5 años de 

escolaridad promedio-país. Una década para un grado. En el caso de las mujeres 

mayores de 25 años, el país tenía un promedio de escolaridad  en 4,3 en el año 

1983 y le ha costado 25 años avanzar dos grados para llegar al 6,4 en el año 

2009.  

NO hay un modo de afirmar cuántos años le tomará al municipio de Cáchira pasar 

de su actual 4,3 al promedio nacional actual de 9,65 para la población mayor de 

15 años.  

 

CACHIRA, Cultivos, Fuente Dane 2005 Casos % 

 91 YUCA 300 25 

 59 MAÍZ 193 16 

 5031 CAFÉ 115 9 

 48 FRIJOL 113 9 

 5159 PLATANO 73 6 

 5126 MARACUYA 66 5 

 12 APIO 51 4 

 14 ARVEJA 39 3 

 5030 CACAO 36 3 

 88 TOMATE 25 2 

 5035-5037 CAÑA 25 2 

 5180 TOMATE DE ARBOL 17 1 

 13 ARRACACHA 14 1 

 95 MAÍZ, YUCA 14 1 

 5068 CURUBA 14 1 

 5132 MORA 12 1 

 5234 CAFÉ, CAÑA 10 1 

 5115 LULO 9 1 

 71 PAPA 8 1 

 5216 CAFÉ, PLATANO, YUCA 8 1 

 5152-5153 PAPAYO 7 1 

 28-31 CEBOLLA  CABEZONA 6 0 

 104 FRIJOL, YUCA 5 0 

 32-34 CEBOLLA  LARGA 4 0 

 5210 CAFÉ, PLATANO, BANANO 4 0 
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 94 MAÍZ, ARRACACHA 3 0 

 115 FRIJOL, HABA, MAÍZ 3 0 

 117 HUERTOS HORTICOLAS 3 0 

 5088 GRANADILLA 3 0 

 52 HABICHUELA 2 0 

 101 MAÍZ, FRIJOL 2 0 

 116 ARRACACHA, FRIJOL, MAÍZ, 

YUCA 2 0 

 5207 MARACUYA, GUAYABA 2 0 

 5230 PLATANO, BANANO 2 0 

 5235 CAFÉ, MAIZ 2 0 

 81 REPOLLO 1 0 

 92 ZANAHORIA 1 0 

 100 MAÍZ, AHUYAMA 1 0 

 102 FRIJOL, ARVEJA 1 0 

 127-129 LIMONARIA 1 0 

 5004 AGUACATE 1 0 

 5061 COCA 1 0 

 5079 FEIJOA 1 0 

 5091-5092 GUATILA 1 0 

 5113 LIMÓN 1 0 

 5195 TOMATE DE ARBOL, ARVEJA 1 0 

 5202 NARANJA, MANDARINA 1 0 

 5203 NARANJA, LIMON 1 0 

 5215 CAFÉ, FRIJOL, MAIZ, YUCA 1 0 

 5218 PLATANO, MAIZ, YUCA 1 0 

 5219 CACAO, PLATANO, BANANO 1 0 

 5221 CAFÉ, MAIZ, FRIJOL 1 0 

 5228 PLATANO, MAIZ 1 0 

 5229 PLATANO, CAFÉ 1 0 

 5231 CACAO, CAFÉ 1 0 

 5232 CAFÉ, ARVEJA 1 0 

 5236 PLATANO, CACAO 1 0 

 Total 1214 100 

 

VÍAS. El plan de desarrollo 2008-11 resume la situación de las vías, así: 

Tiempo recorrido entre Cáchira- Bucaramanga           4 horas 

Tiempo recorrido entre Cáchira- Cúcuta                       8 horas  

Tiempo recorrido entre Cáchira-Ocaña                         5 horas 
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La Coca en la región 

 
 

En la siguiente gráfica se observa, con datos DANE, el comparativo en el PIB 

percápita entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.  

 

En el gráfico se observa que el PIB percápita es mayor en Santander. Este 
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indicador no es calculable para el municipio de Cáchira, por falta de datos, pero, 

se puede aproximar o presumir el ingreso de un segmento de la población a partir 

de su condición en el sistema de salud. En el caso de Cáchira, y según los datos 

del Ministerio de Salud para los años 2011, 12 y 13 por afiliación al régimen 

contributivo, la población con capacidad de pago no llega a 150 personas, esto 

es, que en una población mayor de 18 años sólo el 2,7 de personas ganan al 

menos un salario mínimo y cotizan al sistema de salud. Esto es, que sólo el 2,7 

estaría, en teoría, con un ingreso por encima del mínimo (21,6 mil pesos por día) 

Baja escolaridad y bajos ingresos muestran que el sector rural del municipio de 

Cáchira tiene un bajo índice de desarrollo humano. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

Al determinar la investigación descriptiva para este estudio se pasó por establecer 

el problema, definir un marco teórico el que a su vez, sirve como insumo de uno 

de los objetivos de esta investigación, ya que se hace necesario identificar los 

elementos básicos de pertinencia, educación y desarrollo desde una noción 

documental, desde la perspectiva nacional e internacional, así como recurrir a la 

adaptación de un instrumento que utiliza el MEN y la ONU, para el interés local 

del Municipio de Cáchira específicamente de las Instituciones Educativas 

Urbanas, y así poder concluir con el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos.  

 

Es decir que al establecer la idea normativa de educación, de desarrollo y de 

pertinencia educativa, ahora se procede a revisar esas ideas en contexto, 

presentando la información acopiada sobre la población y sus indicadores de 

desarrollo, el diseño y la aplicación de la encuesta de pertinencia como inclusión, 

la población de muestra, los resultados y las observaciones sobre indicadores 

como medidas que dan cuenta de la relación entre la idea normativa de educación 

y los resultados del hecho educativo. 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

En el proceso de conocer algo es importante seguir en método que dé 

explicaciones precisas de los acontecimientos, por eso el método científico es 

ideal para obtener información realista medible verificable que permita confirmar o 

corregir la idea que se forme de una situación. 

 

Por eso es importante escoger un tipo de investigación que incluya las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos, que se ajuste al interés de conocer algo que nos 

permita tener un resultado claro y preciso. 

 

Para este estudio se eligió la investigación de tipo descriptiva basada en El 

Proceso de la Investigación Científica de Mario Tamayo Tamayo, pues se ajusta a 

los intereses de este trabajo ya que “comprende la descripción, registro, análisis e 
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interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” (Editoria 

Limusa Noriega Editores, 4ª edición 2003, pág. 46) 

 

Esta investigación descriptiva en nuestro caso nos permite describir el concepto 

de educación pertinencia y desarrollo, recopilar los registros dados por entidades 

gubernamentales nacionales y extranjeras para así poder interpretar la naturaleza 

actual y la composición del fenómeno presente sobre la relación entre la noción 

de pertinencia de la educación en el desarrollo de la comunidad educativa urbana 

del Municipio de Cáchira. 

 

6.2 POBLACIÓN 
 

En esta investigación se consideran tres tipos de poblaciones: una referida a los 

datos del territorio (contexto local, regional y nacional), otra referida a las 

comunidades educativas del espacio urbano y rural del Municipio de Cáchira y la 

de las Instituciones Educativas Urbanas del Municipio a estos últimos se le aplica 

la adaptación de la encuesta ÍNDICE DE INCLUSIÓN que maneja el MEN. 

 

6.3 MUESTRA 
 

Muestra no aleatoria intencionada  

 

Criterios 

 

 Datos del territorio local regional y nacional en cuanto a DANE (NBI etc) 

ICFES (Pruebas saber, egresados)  

 Comunidad Urbana del Municipio de Cáchira 

 Instituciones Educativas Urbanas del Municipio de Cáchira a los que se les 

aplica la encuesta ÍNDICE DE PERTINENCIA (Adaptación) se seguirán las 

indicaciones originales para tomar la muestra de la siguiente manera: 

 

La selección de la muestra para la aplicación de los cuestionarios del Índice de 

Pertinencia (Adaptada) se establece siguiendo el criterio estadístico del nivel de 

confiabilidad del 95%, implementándolo para grupos de estudiantes, padres de 

familia y acudientes; en el caso de docentes, directivos docentes, personal 

administrativo y de apoyo se trabaja con el 100%.  
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En poblaciones relativamente pequeñas (menores de 50) se recomienda cubrir la 

totalidad de la población, para que no se subestime el Índice al obtener los 

resultados en las diferentes áreas y procesos de gestión directiva, académica, 

administrativa y de la comunidad.  

 

La siguiente tabla es una sugerencia de muestras definidas en el nivel de 

confiabilidad del 95%, con un margen de error del 7.5%: 

 

Población Menor 

a 60 

Entre 

61 a 

100 

Entre 

101 a 

200 

Entre 

201 a 

500 

Entre 

501 a 

1000 

Entre 

1001 

a 

2000 

Más 

de 

2000 

Muestra 50 55 80 115 139 153 162 

 

Por Colegios (o instituciones educativas) urbanas las matrículas reportadas por el 

MEN (Educación, 2015) para el año 2014 mostraron que el Colegio Reyes Araque 

es el que tiene más estudiantes, le sigue el Rosario y al final el Instituto Técnico 

Agropecuario (ITA). 

 

 
Los egresados, docentes, directivos y padres de familia. Están constituidos por las 

personas que contestaron la encuesta de pertinencia.  

 

Entre los años 2012, 2013 y 2014  (ICFES, 2015) los graduados en las 

Instituciones Educativas Urbanas del Municipio de Cáchira fueron: 

 
Estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 
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Estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 

Institución A2012 A2013 A2014 
 
Col Rosario 29 28 26 
ITA 31 25 39 
Col Reyes 33 54 35 

Suman 93 107 100 

 
Los tres años suman 300 

 
La muestra se tomó de la siguiente manera de acuerdo a los egresados de las 
Instituciones educativas 

 
 Egresados de las 3 Instituciones      =35 

 Padres o Acudientes  de las 3 Instituciones     =24 

 Docentes de 11º del ITA de Sociales, Naturales, Lenguaje, 

Matemáticas, de la Especialidad      = 5 

 Docentes de 11º del ROSARIO de Sociales, Naturales, Lenguaje, 

Matemáticas, de la Especialidad      = 5 

 Docentes de 11º del REYES de Sociales, Naturales, Lenguaje, 

Matemáticas, de la Especialidad      = 5 

 Los 3 Directores y las 3 Secretarias de las Instituciones  = 3 

 Otros las 3 secretarias de las Instituciones    = 3 

    TOTAL MUESTRA     = 80 
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6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

 Informes del DANE 

 Informes del ICFES 

 Encuesta del Ministerio de Educación ÍNDICE DE INCLUSIÓN Adaptada 

ÍNDICE DE PERTINENCIA aplicada a egresados de los Centros Educativos 

Urbanos de 2012, 2013, 2014, padres de familia o acudientes docentes de las 3 

Instituciones Educativas, Directores y secretarias 

 

 

6.5 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA POBLACIÓN 
 

El municipio de Cáchira18. 

 

Censo DANE 2005: 14.784 habitantes 

 

Por tratarse de las notas propias de quienes representan al municipio, a 

continuación se anotan unas referencias de la página web sobre Cáchira.  

 

Comienza narrando que en 1711 el encomendero cobrador del impuesto a la 

quina Antonio José Rincón, llegó al territorio, sometió a los indios e hizo a la hija 

de cacique Cachara su compañera y por eso se bautizó el lugar como Cáchira.”  

 

En la época de la colonia Cáchira se convierte en camino hacia Tunja, Arboledas, 

Pamplona y Surata; Matanza, Bucaramanga, la Cruz (Abrego), Ocaña y con las 

demás regiones ya pobladas. Después de la fundación en 1811 Cáchira entra a 

convertirse en un pueblo colonial de pocos habitantes.  

 

Cáchira estuvo bajo la jurisdicción de Ocaña y por eso integra la provincia de 

Mompox hasta el año 1851. Después fue  corregimiento del antiguo municipio de 

San Pedro en 1886. En 1908 fue por un corto período de la jurisdicción del 

Departamento de Cúcuta. En 1910 se creó Norte de Santander y quedó bajo su 

jurisdicción y se convirtió en municipio en 1912.  

 

                                                        
18 Alcaldía de Cáchira Norte de Santander. Nuestro Municipio.  http://cachira-
nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml  

http://cachira-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml
http://cachira-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml
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Descripción Física de Cáchira. La mayoría del territorio es montañoso y 

escarpado.  
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El rio corre  desde el piedemonte del páramo de guerrero hasta los planes de 

tierra Grata, cruzando el municipio de la esperanza para desembocar al rio 

Lebrija. 

 

Su fisiografía montañosa que corresponde en la parte oriental en el páramo de 

Guerrero donde se desprenden dos grandes ramales, el de la cordillera del alto de 

ventanas que sigue hacia el occidente hasta rematar hasta tierra grata límites con 

el municipio de la esperanza y el otro que sigue el curso del cañón del valle del rio 

hacia la parte oriental y sur que forma los cerros del alto de la Carrera y las 

estribaciones montañas de San José de la montaña rematando en las 

mediaciones con límites de Santander y del alto de la laguna del oriente límites 

con Sabanas de Torres Sus suelos presentan en la zonas ribereñas altos 

contenidos de nutrientes y en las laderas son escasos debido a las fuertes 

pendientes.  

 

En la zona por donde pasa el rio Cáchira, estos suelos son los más cultivados.  

 

Estos dos ramales antes mencionados distribuyen el relieve, a la vez que las 

corrientes fluviales del municipio pertenecen a cuatro cuencas hidrográficas 

importantes: por el norte la quebrada de la caramba, el oriente el rio Cáchira las 

quebradas de Raura y Galvanes y más al oriente la quebrada de la carrera.  

 

Clima: El relieve del municipio determina una amplia variedad de climas; las 

temperaturas van desde los 35°C, hasta los 3°C. El régimen de lluvias varía de 

norte a sur. En tanto que en las tierras selváticas la precipitación alcanza los 

3.500 mm anuales; en las zonas montañosas, sólo se registran 500 mm. Por las 

características del relieve se encuentran los pisos térmicos cálido, templado y frío 

y el piso bioclimático páramo. 

 

La principal actividad económica es la agricultura, sobresale el café, después la 

curuba, maíz, fríjol, tomate y cacao. También hay ganadería.  La agricultura se 

encuentra bastante desarrollada en las vertientes de las cordilleras donde 

sobresalen los cultivos de: café, plátano, yuca, maíz, cacao, caña panelera, fríjol, 

frutas y legumbres en general. 

 

La industria se ha desarrollado muy poco; no obstante, se inician empresas 

agroindustriales como en el caso del queso y los yogures El comercio es muy 

activo particularmente en los Caseríos de la Vega, la Carrera y la cabecera 

municipal. La mayoría de los productos son comercializados en la ciudad de 
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Bucaramanga por razones geográficas (la vía Bucaramanga-La costa) se llega en 

40 minutos a Bucaramanga y varias horas para llegar a Cúcuta.  

 

La via de Bucaramanga a Cáchira es la más transitada por los cachirenses y 

visitantes, recorre el territorio desde el punto denominado la primavera hasta el 

pórtico ya en límites con el corregimiento de casitas Abrego.  Solamente tiene dos 

ramales terciarios que conectan con el corregimiento de la Carrera y la vereda de 

Galvanez,  

 

El Diamante-La Piñuela, El Llano-La Caramba, Corregimiento La Vega-El Salobre 

y próximamente carretera vía a la vereda El Filo. Últimamente se está 

fortaleciendo la carretera que une a Cáchira con la Capital Cúcuta, pasando por 

Alto chiquito, el Carmen de Nazareth, Gramalote, Santiago, San Cayetano y el 

Zulia. Cáchira dispone de buenos caminos de herradura para las diferentes 

veredas 

 

Según el SIMCI –Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-, en la parte 

sur del municipio de Cáchira se registraron cultivos de coca en el año 2013.  
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6.6. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
CÁCHIRA 
 

COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO 

FUNDACIÓN 

Ordenanza No. 41 de Noviembre 30 de 1961. ESCUELA NORMAL RURAL 
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FEMENINA “GABRIELA MISTRAL”. 

 

CAMBIO DE NOMBRE 

Por ordenanza No. 06 del 27 de noviembre de 1979, cambia su nombre por el de: 

“COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO”. 

Acto administrativo de creación de la nueva Institución Educativa Colegio Nuestra 

Señora del Rosario”, Decreto No. 001029 de agosto 1° del año 2000.   

Fusión de las dos escuelas urbanas “María Auxiliadora” y “Domingo Savio” 

Febrero de 2003. 

SALIDA DE LAS HERMANAS DOMINICAS 2006 

HECHOS IMPORTANTES 

 1961.  Creación del Colegio. 

 1973. 2 de febrero. Llegada de las Hermanas Dominicas e inicio de la 

construcción de la planta física. Maestro Gilberto Cáceres. 

  1975.  Se trasladó el colegio a la planta física propia y recibe personal 

mixto. 

 1976.  Primera Promoción. 

 1979.  Cambio de nombre por el de COLEGIO DEPARTAMENTAL 

INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, siendo rectora Sor María 

Amparo Gómez Devia. 

 

 

INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA 

 

Transcurrida la década de los 50, caracterizada por la violencia política que 

desplazó miles de campesinos del sector rural al urbano, cuando el gobierno 

Nacional en su afán de controlar este fenómeno optó por favorecer la educación 

en especialidad y capacitación orientada hacia el campo creando las escuelas 

vocacionales agrícolas y hogares mediante decreto presidencial  mediante 

Decreto Nº 543/1.941.  
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En el Norte de Santander más concretamente con la región de Ocaña se creó en 

el municipio de San Calixto una de las cinco escuelas vocacionales agropecuarias 

correspondientes a este programa. El Doctor Lucio Pabón Núñez eminente 

político de talla nacional fue el artífice de su creación. Se crearon dificultades para 

su funcionamiento a un tratándose de un pueblo natal no se dieron las 

condiciones para su continuidad. Algunos dirigentes Cachirenses aprovechando 

esta coyuntura propusieron el traslado de este centro educativo al Municipio de 

Cáchira solicitud que fue aprobada produciéndose su ingreso por la vereda de 

Ramírez lugar donde se estableció inicialmente.  

Por el año de 1.956 se iniciaron labores en la planta física de la Escuela Primaria 

de la Vereda de Ramírez con los grados pre vocacional (quinto primaria), primero, 

segundo vocacional. Para las prácticas agropecuarias el municipio adquirió un 

lote denominado “Llanos de los Terneros”, complementando así la educación 

teórica practico que se impartía. 

El Ministerio de Educación Nacional designó la nómina de colaboradores para el 

establecimiento nombrado al Señor Alirio Ortiz Castellanos, rector al Señor 

Marcelino Rojas Cochero, pagador ecónomo y profesor al Señor Pedro Matus 

profesor de cursos campesinos y a los Señores Evelci Adames, Jaime Rodríguez, 

Germán Miranda y Pedro Antonio Marmolejo, profesores de cultura general. 

En el año 1.958 se traslado el establecimiento al casco urbano el cual funcionó en 

la casa de los hermanos Nazarenos, allí se ubicaron las aulas de clase y oficinas 

de la administración y en la casa de la Señora Matilde Rodríguez se instalaron los 

dormitorios para los alumnos internos. 

La supervisión del Ministerio de Educación  Nacional recomendó ampliar la 

cobertura física del centro educativo por lo cual se puso en venta el lote de “Llano 

de los Terneros” para comprar una nueva propiedad. 

Los Señores Aristóbulo Jaimes, Jerónimo Silva, Ángel María Corredor, Adriano 

Camargo y Luis Felipe Mora gestionaron la compra de la finca el “Pomarroso” de 

propiedad de la Señora Encarnación Guerrero de Reyes según consta en 

escritura pública Nº 51 del 21 de abril de 1.960. Posteriormente se hizo una 

permuta con el Señor Manuel Rolón Montagut el 14 de junio de 1.960- libro 1 

tomo 23º 192 folio 245 a 250 y matricula en Ocaña el 23 de septiembre de 1.949 

Nº 38, folio 141.7 tomo 24. 

En diciembre 29 de 1.976 el Municipio cedió a la Escuela Vocacional el predio el 
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potrero según escritura Nº 211. El fondo de inmobiliaria cedió en comodato Nº 429 

de 1980 entre el Ministerio de Obras públicas y el Ministerio de Educación a 20 

años al Instituto Agrícola el predio “La Mayoría”  o Campamento de Galvanez 

contrato de comodato Nº 0173 de 1.986 firmado por el ministerio de O.P.L. 

Rodolfo Segovia Salas y Liliam Suárez Melo, Ministra de Educación, el Dr. Pedro 

José Bustamante, Secretario General y Oscar Medina Rivero Secretario Técnico. 

El acta de entrega Nº 09 de Marzo 3 de 1.981. Firmado por Hernando Quijano 

Flórez, Gilberto E Castilla Solano, Iveta Hernández Mogollón, Luis Hernando 

Reyes y Faustino Beleño como Rector. 

La Finca  “El Pomarroso” hoy Instituto Técnico Agrícola queda a unos 900 metros 

del casco urbano donde el Ministerio de Educación Nacional construyó unas 

edificaciones con 4 aulas, 2 oficinas, 1 habitación para el Rector, un salón para 

profesores, un economato, 1 galpón adaptado para dormitorios de alumnos, una 

porqueriza, un establo, todo esto lo contrato el Ingeniero Alfonso González 

Antolinez con Jaime Serrano Rueda, secretario de O.O.P.P de Santander EN acta 

Nº 49, de diciembre de 1.960, valor $149.993.05 y lo subcontrato el Señor Víctor 

Julio Ortega, quien lo en el año 1.962, época en la cual se paso la Escuela 

Vocacional al sitio donde funciona con el nombre de Instituto Agrícola. 

La Finca cuenta con 28 hectáreas, parte de una y otra ladera, alinderada así: Por 

el oriente con Diomedes Rodríguez y Ramón Ortega, al occidente con Manuel 

Rincón, el Norte con el Municipio y Ernesto Reyes y Sur con Jaime Rodríguez y 

Manuel Rincón. 

En este terreno se construyó una cancha para jugar fútbol, una de baloncesto en 

tierra, Más tarde se construyó con dos piezas para 6 aulas en la administración 

del Rector Beleño, lo mismo que el Coliseo y dos dormitorios para profesores y 

estudiante seguidamente  se construyeron los laboratorios de Física y Química y 

el Doctor Gaitán colaboro para la dotación de los laboratorios en convenio con 

España. Dono un tractor, posteriormente se construyó un polideportivo costeado 

por la Administración Municipal en cabeza del Dr. Rafael Landazábal. En 1.962 a 

1.965 funcionaron los grados sexto, séptimo y octavo. 

En 1.966 se creó el grado cuarto (noveno), donde cambia el titulo de prácticos 

Agropecuarios de conformidad con el decreto Nº 603 de 1.966 y en 1.979 se abrió 

el grado 11º de Educación media Vocacional según decreto Nº 080 de 1.979 y 

Resolución Nº 29-26 de 1.979 donde reciben el título de Bachiller Agrícola. Existió 

el internado que tuvo mucha acogida hasta 1.991 con la apertura del Restaurante 

Escolar, subsidiado por el Bienestar Familiar y los padres de Familia con un grupo 
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de 60 alumnos, en el año 2003 se reanudó el internado con 19 alumnos 

subsidiado por el Institución y los Padres de Familia y tiene una capacidad para 

80 alumnos. 

 

COLEGIO REYES ARAQUE (COLEGIO REYES ARAQUE, 1997).  

 

La Institución Educativa Colegio “Reyes Araque” está localizada en el 

Corregimiento de La Vega, Municipio de Cáchira, Departamento Norte de 

Santander. 

La institución dista a 70 Kms de Bucaramanga, a 28 Kms de la cabecera 

municipal y a 30 Kms de otros municipios circunvecinos como El Playón, La 

Esperanza y San Alberto, los cuales abastecen de estudiantes y a la vez de 

fuentes de trabajo para el personal egresado. 

La población estudiantil es de origen campesino, de bajos recursos económicos, 

cuyos padres en un 60% tienen un mínimo nivel académico.  La comunidad 

Vegueña en general, es tradicional en sus costumbres, religiones, políticas y 

culturales; de un gran sentido de solidaridad contrarrestado por el conformismo y 

la apatía al progreso; existe el minifundio y en las labores agropecuarias no se 

tiene ninguna tecnología, lo que implica un desgaste innecesario de la capa 

vegetal y la no optimización de recursos. 

A pesar de ser una zona rural, la influencia de los M.C.S., especialmente la 

antena parabólica conllevan a asumir nuevos comportamientos culturales  tanto a 

nivel nacional como internacional y en esta forma se concibe la modernización 

cultural, haciendo que las instituciones tengan que modificar sus estructuras, 

sistemas y procesos educativos. 

Antecedentes del plantel. 

1924. Fundación del caserío del Corregimiento de La vega, iniciación de una 

escuela mixta que duró hasta 1944, con los grados de primero a tercero de 

primaria. 

1945.  Se formaron dos instituciones de primaria, una para varones y otra para 

niñas, ambas de carácter oficial. 
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1954.  Se creó el cuarto y quinto de primaria. 

1970.  Se fundó el Colegio Departamental Integrado Reyes Araque de 

Secundaria, según decreto Nº 132 del 19 de febrero, se inicia con el sexto grado 

de bachillerato y funcionó en el sótano de la casa cural. 

1973.  Se trasladó el colegio a las instalaciones donde hoy funciona. 

1974.  Son aprobados sus estudios hasta el cuarto bachillerato.  

1978.  Obtuvo licencia de funcionamiento para quinto y sexto de bachillerato. 

1979.  El 2 de octubre. Según resolución Nº 16885 obtuvo la aprobación oficial de 

los seis grados de bachillerato, hasta esta fecha fue dirigido por los sacerdotes 

párrocos. 

1987.  Reciben la dirección del plantel las  hermanas Dominicas de Santa Catalina 

de Siena. Se crea el Instituto de Educación para Adultos, como proyección a la 

comunidad para que los alumnos de último año cumplan con el servicio social. 

1990.  Se inició el preescolar en la escuela de niñas y el Colegio celebró sus 

veinte años de labores. 

1993.  Se inició el grado cero en la escuela de Varones. 

1996.  Con las innovaciones de la Ley General de Educación 115/94, las 

instituciones del corregimiento ase integran para unificar criterios y darle un nuevo 

enfoque al plan de estudios y celebró convenios con 15 escuelas. 

1997.  Se elaboró el P.E.I. en forma comunitaria. 

1998.  Se requiere nueva aprobación de estudios, se solicita a la secretaría de 

Educación Departamental y al SENA , su articulación con miras a la 

tecnificación para mejorar la calidad educativa y de vida de la comunidad del 

Corregimiento de La Vega. Se estudian los módulos y se opta por la salida parcial 

“Procesador de Datos Contables”. 

1999.  Se recibe visita del SENA y de la Secretaría de Educación Departamental 

conjunta para estudiar la solicitud hecha por el plantel, le dan el Visto Bueno, se 

hacen ajustes a la carga académica, se inicia el programa “Procesador de Datos 

Contables”, se completan los equipos mínimos para informática. 



103 

Se realiza la integración del Colegio con las escuelas de Niñas y Varones, en 

cuanto a programas articulados, Gobierno Escolar, Junta de Asociación de 

Padres de Familia y actividades curriculares conjuntas. 

2000.  Se envía a la Secretaría de Educación Departamental y al SENA el 

borrador del proyecto de articulación para su estudio. 

Se recibe asesoría del SENA tanto para docentes y directivos en la ciudad de 

Cúcuta. En el Colegio para los estudiantes. La Comisión da su asentimiento y se 

comienza el programa en forma. 

Los padres de familia y estudiantes del grado undécimo solicitan prolongar la 

primera promoción de Bachilleres Técnicos para el 2003. La Solicitud fue 

aceptada por parte de la Comisión de la Secretaría de Educación y del SENA. El 

07 de septiembre se firma el convenio en la ciudad de Cúcuta ante las 

autoridades competentes. Se acuerda hacer el lanzamiento ante la comunidad 

educativa de La vega con asesoría del SENA. 

Se creó el Club Deportivo “Colegio Reyes Araque” La Vega, con miras a promover 

el deporte afiliado a las ligas deportivas de Cúcuta. 

2001.  El colegio recibió la supervisión para aprobación de estudios según 

Resolución Nº 001758 del 13 de noviembre. 

El 18 de diciembre se recibe el Decreto Nº 1049 de la Secretaría de Educación 

Departamental para la fusión del Colegio con la Básica Primaria y el Preescolar. 

2001. Se crea el Colegio General según Decreto Nº 000772 del 30 de septiembre 

con el nombre del Colegio Integrado Reyes Araque de Cáchira y se asocian  a él 

los Centros Educativos Básico de Primavera y las 24 escuelas veredales. 

Se aprueba el Proyecto de cafeteros en convenio con la Alcaldía Municipal para 

ampliar la planta física Construir aula de informática en el segundo piso. 

2003: Se crea la nueva Institución Educativa Colegio Integrado “Reyes Araque” 

del Municipio de Cáchira, Corregimiento de La Vega, según Decreto Nº 000772 

del 30 de septiembre y se le asocian 24 centros educativos rurales. 

Las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena se proyectan al Colegio y a 

la comunidad de La Vega con la creación de la Empresa de Arte y Cultura, 

patrocinada por la O.N.G. Dominicana, con sede en la ciudad de Santafé de 
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Bogotá D.C. 

2006: El 23 de febrero las Hermanas Dominicas entregan la Dirección del Colegio 

debido a que su Rectora Hna. LUCILA DELGADILLO ROJAS, por límite de edad 

fue separada del  cargo por orden de la Secretaría de Educación del 

Departamento. A partir de ese momento el Colegio quedó en transición con un 

Rector Encargado, Esp. OTTO HELI CAICEDO DUARTE, mientras se nombra el 

Rector en propiedad. 

Se entregó en forma definitiva la sede donde funcionaba la Escuela Rural de 

Varones para que se instalara la Estación de Policía. 

Se ejecutó el Proyecto Ley 21 emanado del Ministerio de Educación Nacional 

referente a la reestructuración de tres aulas  y la construcción de otras tres con 

ayuda del municipio y los padres de familia, lo mismo que la reestruturación de la 

unidad sanitaria especialmente la utilizada por los docentes y administrativos. 

Se le cambio la razón social a la especialidad: Pocesador de Datos Contables por 

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA, este proceso mediante  el convenio 

SENA-MEN. 

2008: Se continuó con el Proyecto de Ley 21 sobre reestructuración de aulas, 

construcción de una y reestructuración de la unidad sanitaria. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

7.1 SISBEN Y DANE 
 

El siguiente gráfico de barras muestra la población del municipio de Cáchira en un 

rango de 30 años por grupos etéreos. 

   

 
 

Población urbana y rural (Fuentes: Sisben-2008 y DANE, proyección-2015 
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Situación económica, según Sisben 2008. Fuente plan de desarrollo 2008-11 

 

 
 

 

Las personas con capacidad de pago en Cáchira son muy pocas (2,3%), 

posiblemente los servidores públicos. 
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En la siguiente gráfica, con datos Del CENSO DANE 2005, se muestra el 

predominio del nivel educativo primario en el sector rural y la disminución del 

analfabetismo. La secundaria y la media son muy bajas.  
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En el siguiente gráfico se muestra que la cobertura en primaria es mucho mayor 

que la de secundaria y media.  
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7.2. INFORMES DEL ICFES MEN Y DANE 
 

Las siguientes graficas son tomadas de la página oficial del ICFES teniendo en 

cuenta los resultados de la pruebas en 11º de los años 2009 a 201419 

 

 

 
 

 
 

                                                        
19  http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 
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7.3. REFERENTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

 46,0  

 49,0  

 48,0  

 51,0  

 50,0  

 51,0  

 50,0  

 51,0  51 51 

50 

51 

 43,0

 44,0

 45,0

 46,0

 47,0

 48,0

 49,0

 50,0

 51,0

 52,0

Lectura crítica Matemática Sociales Naturales

2014 Cáchira 2014 Norte de Santander 2014 Colombia



112 

  

Se aprecia que el número de matriculados urbanos es mayor al de escolarizables 

urbanos porque hay un desplazamiento de estudiantes de los establecimientos 

rurales hacia los urbanos después del grado 5. 

 

La población de 16 años, se ve así: 

 

 

Por cada 100 niños que inician el primer grado sólo terminan 18 el grado 11 en el 

municipio. 

  

La siguiente gráfica muestra que un segmento de la población rural termina su 

primaria y acude al sector urbano a seguir sus estudios. En la gráfica la barra 
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amarilla crece con relación a  la verde a partir del sexto grado.  

  

• Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (PPA en dólares)  
Tomado del Plan de Desarrollo de Norte de Santander por Municipios 2012-2015 
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El índice sintético de las instituciones educativas urbanas muestra que los 

resultados más bajos en primaria los tiene el Colegio Rosario y le sigue el Reyes 

Araque. En secundaria le va mejor al Reyes Araque y peor al ITA y muy peor al 

Rosario. En la media todos están sobre 4, pero ninguno supera los 5 puntos en la 

escala de cero a 10. 



115 

  

Y, ¿qué relación de pertinencia existen entre estos indicadores, la idea de 

educación, su diseño y su proceso? 

Indicadores de desarrollo municipal. 

 

NBI –índice de necesidades básicas insatisfechas- urbano de 14,78 y un NBI rural 

de 54,96 

 

Escolaridad municipal promedio de 4,3 de primaria (para el año 2005).  

 

En el censo DANE 2005 se registró un 18,6 analfabeta.  

 

Instrumentos de Recolección de la Información  

 

Los segmentos de población escolarizados. De acuerdo con la Ley General de 

Educación 115 de 1994 son tres: preescolar, basica (primaria y secundaria) y 

media. Los primeros de 5 años, la básica primara de 6 a 10 años, la básica 

secundaria de 11 a 14 años y la media de 15 a 16 años. 

 

Para acceder a esta información se acudió a dos fuentes: (i) se le solicitaron las 

base de datos a la oficina regional del DANE-Bucaramanga y se consultaron las 

base de datos del MEN. El Dane y el MEN tienen diseñados sus propios 

instrumentos y metodologías para la captura de los datos relacionados con la 

población escolarizada. 
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La base de datos del MEN tiene cifras de coberturas y tasas para la nación, los 

departamentos y los municipios para un rango de tiempo de que va del 2005 

hasta el año 2014. Para las instituciones solo tiene datos para el año 2014. Como 

indicadores de impacto hay datos de escolaridad y analfabetismo, pero sólo para 

la nación. ¿Por qué unas sociedades tienen mejor logro educativo que otras y 

cómo incide ese logro en sus condiciones de vida?  

 

En la gráfica de cohortes se presenta una mirada al tema del logro educativo, 

visto por las cohortes de quienes se matriculan en el primer grado y 10 años 

después llegan al grado 11, comparando a Colombia con Norte de Santander, 

Santander y los municipios de Bucaramanga, Cúcuta y CÁCHIRA.  

 

Las referencias a Cúcuta y Bucaramanga se justifican porque Cúcuta es la capital 

del departamento donde se ubica el municipio de Cáchira y Bucaramanga es la 

capital de departamento (de Santander) más cercana a Cáchira. Y, porque 

empíricamente puede verificarse que la población joven de Cáchira que quiere 

seguir estudiando o quiere salir del municipio se va, con preferencia, para 

Bucaramanga.    

 

En la gráfica se muestra que en la última cohorte 2004-2014, sólo 21,2 de cada 

100 que iniciaron el primer grado en el año 2004 llegaron al grado 11 en Cáchira 

en el año 2014; en Cúcuta llegaron 44,7; en Norte de Santander 31%, en 



117 

Bucaramanga 58% y en Santander 44,6. En esta muestra Bucaramanga se ve 

como la más educada del oriente Colombiano y Cáchira como la que tiene el 

menor logro educativo por cohorte. En Colombia, por cada 100 que inician el 

primer grado llegan 35 al grado 11. 

 

Para el caso de la población urbana escolarizable (5 a 16 años de cero a 11 

grado) no es posible cuantificar el porcentaje de quienes inician el primer grado (6 

años) y llegan al grado 11 (16 años) porque hay un grupos de niños y 

adolescentes rurales que se matriculan en el sector urbano para continuar desde 

el sexto al 11 grado.  

 

Si se piensa en términos de generaciones, la base de datos del CENSO 2005, 

filtrada con Redatam, nos ofrece unos datos con los que se elabora la siguiente 

gráfica: 

 

 
  

Para el año 2005, la generación más vieja, de 80 años y más, tenía un alto 

porcentaje de analfabetismo y el quinto de primaria sólo lo alcanzaba el 3,6%. 

Veinte años después el analfabetismo bajó al 28,2% y el quinto de primaria lo 

alcanzaba el 93,3%. En la siguiente generación, los de 40 a 44 años, sólo tenían 

un 15% de analfabetismo y el 17,1% lograba el quinto de primaria. Los 

analfabetas de la siguiente generación bajaron al 8,2% y el 20,6% lograba el 
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quinto de primaria.  

 

Ya se ha dicho que la mayoría de la población en Cáchira es rural. Este hecho 

explica en parte la baja escolaridad en razón de:  

 

(i) No siempre han existido escuelas en todas las veredas,  

(ii) Las escuelas sólo ofrecían hasta el quinto grado hasta hace algunos 

años,  

(iii) La baja escolaridad de la generación anterior incide en la nueva 

generación que avanza lentamente,  

(iv) Las generaciones educadas (las que terminan el grado 9 y 11) se van 

del municipio hacia Bucaramanga en busca de oportunidades. 

 

Los siguientes gráficos sirven de pista para suponer las motivaciones que 

acompañan a los individuos que logran mejor escolarización y abandonan su 

terruño.  

  

 
 

En esta gráfica de población –a partir de las cifras del DNP- se ve cómo Bogotá, 

la Capital de Colombia, creció en población del 6,22% -respecto a la población 

total del país- al 16,91 en los últimos 60 años.  Antioquia y Valle sólo aumentaron 

medio punto. Norte de Santander sigue siendo el 3,5% y Santander pasó del 6,3% 

al 4,3%. La siguiente gráfica muestra el empleo. 
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Este gráfico se elaboró a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

(DANE, 2016).  Las barras representan el empleo INFORMAL y las líneas el 

empleo formal. Nótese que la informalidad es más fuerte en Cúcuta (72,6) que en 

Bucaramanga (55,8). Nótese que en Colombia la mitad del empleo es informal y 

que en Cúcuta sólo se consiguen 3 empleos formales por cada 10 y en 

Bucaramanga 4,5 por cada 10.  

 

Las gráficas admiten la siguiente suposición: en Colombia muchos quieren irse 

para Bogotá y los que viven en ruralidades y pequeñas poblaciones quieren irse 

para las capitales. En otras palabras, la educación le aporta muy poco al proceso 

de desarrollo de los municipios pequeños porque no logra que su población 

educada transforme su realidad y la de sus paisanos. NO hay educación para el 

desarrollo de los territorios, ni para el empleo formal, como lo muestra la gráfica. 

 

Y, si el resultado de la educación no logra el desarrollo con los otros (local y 

territorial en paz) ni logra el desarrollo individual (la mejor versión de sí mismo), 

entonces, ¿qué idea de educación realiza el proceso educativo?  

 

Tal y como lo ordenan los artículos 13 y 68 Constitucionales, en virtud del 

principio de igualdad,  “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados (…) y protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan; 
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porque la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado; por eso la página web de Colombia aprende 

aparece un título grande que dice “Atención educativa para la población con 

discapacidad” y a continuación refiere el índice de inclusión. 

 

La inclusión de las personas con alguna discapacidad es un deber inaplazable, 

cierto, pero no es la única inclusión posible, ni deseable, como  lo explican en el 

index inclusivo Bootth y Ainscow (2000), la inclusión es para incluir a todos 

asumiendo la diferencia que cada cual es y desde la cual puede experimentar las 

“barreras para el aprendizaje y la participación” que aparecen a través en la 

biografía de cada estudiante en su interacción con sus contextos, con  la gente, 

con las políticas, las instituciones, las culturas, y las circunstancias sociales y 

económicas que afectan a sus vidas. 

 

 

Modelos pedagógicos y Escuela Nueva. 

 

En la siguiente gráfica se aprecia el segmento que ocupa el modelo de escuela 

nueva en el sistema educativo rural del municipio de Cáchira en cuanto a 

matricula.  

 

MATRICULAS DE 5 MODELOS PEDAGÓGICOS 
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En una tabla de bajos (mínimos más insuficientes) en los grados 3, 5 y 9 de 

Cáchira, Norte de Santander y Colombia, se ve así: 

 
 

Y, en una tabla de más (satisfactorio más avanzado), los urbanos de grado 3 

están arriba y primero los urbanos de Cáchira.  
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Luego vienen los Avanzados de 5 grado y al final los de noveno grado, donde le 

va mejor al urbanos de Cáchira. 

 

Los datos rurales no muestran que el sector rural (Escuela Nueva) tenga mejores 

y notorios resultados en Avanzados y Satisfactorios como para decir que su 

modelo basado en la lectura, el debate y la investigación les ayuda a mostrar 

mejores competencias lingüísticas que los urbanos. 
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7.4. INSTRUMENTO ADAPTADO ÍNDICE DE PERTINENCIA 
 

Procesamiento y Análisis de la Información del índice de pertinencia (por 

inclusión) 

 

La encuesta aplicada en esta investigación es una adaptación de la Guía 34 

elaborada por el Ministerio de Educación –como idea de pertinencia e inclusión- 

para mejorar las condiciones de acceso de todos los niños y jóvenes a la 

educación primaria y secundaria, abriendo espacios que les permitan continuar 

sus estudios superiores, generando en ellos la convicción de un ciclo de 

aprendizaje para toda la vida, y así tener instituciones y centros educativos 

centrados en los alumnos que le brinde a cada uno de ellos la capacidad para 

responder como seres humanos y como ciudadanos a las nuevas demandas 

laborales, técnicas, tecnológicas y profesionales en los sectores político, social, 

científico, económico, entre muchos otros.  

 

Para tal propósito, la guía está organizada en tres etapas que conducen al 

mejoramiento progresivo de las instituciones:  

 

(1) La autoevaluación institucional,  

(2) la elaboración de planes de mejoramiento y  

(3) el seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento 

institucional. La adaptación de la guía corresponde al instrumento de 

autoevaluación institucional. 

 

La encuesta, a partir de la guía 34, mide la percepción de los estudiantes, 

docentes, directivos, padres y otros en términos de “Siempre” con el 4, “casi 

siempre” con el 3, “Algunas veces” con el 2, “No sé” con el 1 y “No se hace” con el 

cero sobre afirmaciones de procesos organizados en cuatro áreas que dan cuenta 

de lo que ocurre en un centro educativo frente a lo que debe ocurrir:  

 

(1) la directiva para tener una referencia sobre cómo está siendo orientado el 

establecimiento en sus aspectos de direccionamiento, gerencia, gobiernos 

escolar, cultura institucional, clima escolar y relaciones con el entorno;  

(2) la académica para mirar lo que se hace para que los estudiantes logren sus 

competencias con referencia al diseño pedagógico, las prácticas  pedagógicas y 

la gestión de aula;  

(3) la gestión administrativa que soporta el trabajo institucional con referencia a 

la gestión académica, la planta física, los servicios complementarios, el talento 
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humano y el apoyo financiero; y  

(4) la comunidad para tener referencias sobre la relación entre la institución y la 

comunidad respecto a la accesibilidad, la proyección a la comunidad, la 

participación y la convivencia y la prevención de riesgos.  

 

Siendo 4 la máxima calificación para “siempre pertinente” y cero la mínima como 

“nunca pertinente”, los grupos encuestados coinciden en que CASI SIEMPRE –

con referencia a la inclusión- hay  pertinencia en los procesos de direccionamiento 

estratégico (3,62),  de gerencia estratégica (3,3), de gobierno escolar (3,2) y de 

clima escolar (3,2); y que ALGUNAS VECES hay pertinencia en los procesos de 

Cultura Institucional (2,7) y relaciones con el entorno (2,5). 

 

Los estudiantes dieron las puntuaciones más bajas (2,9) del área seguidos de los 

docentes. 

 

Los estudiantes asignaron la puntuación más baja al proceso de Relaciones con 

el entorno con 2,1 –algunas veces pertinente-. Y, su promedio más alto se asignó 

al direccionamiento estratégico. 

 

El proceso con más alta puntuación fue el Direccionamiento Estratégico y la 

dieron los padres (3,7) y los docentes (3,6). 

 

Los procesos con puntuaciones más bajas fueron Las relaciones con el entorno –

estudiantes 2,1- y la cultura institucional –Docentes 2,4- 

 

ÁREA A: GESTIÓN DIRECTIVA  

PROCESOS Y AREAS 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

P
a

d
re

s
  

D
o
c
e

n
te

s
  

D
ir
e
c
ti
v
o
s
  

 Promedio 
de 

Resultados 
para cada 

Proceso  

 Promedio 
de 

resultados 
en cada 

área   

PROCESO A1: Direccionamiento 
estratégico  

3,5 3,7 3,6 3,7 3,62 

3,1 

PROCESO A2: 2,7 3,5 3,3 3,7 3,32 
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Gerencia Estratégica  

 PROCESO A3: 

3,1 3,2 3,2 3,4 3,23 

Gobierno Escolar  

 PROCESO A4: 

2,9 2,8 2,4 3 2,77 

Cultura Institucional  

PROCESO A5: 

2,9 3,5 3,2 3,3 3,21 

Clima Escolar  

PROCESO A6: 

2,1 2,9 2,6 2,8 2,58 

Relaciones con el entorno  

TOTAL ÁREA A:  2,9 3,3 3 3,3     

 

 

En el área de gestión Académica los grupos encuestados coinciden en que CASI 

SIEMPRE hay  pertinencia en los procesos de Diseño Pedagógico, (3,2),  

Prácticas pedagógicas (3,2), Gestión de aula (3,1) y Seguimiento académico 

(3,3). 

 

Las puntuaciones más bajas –como algunas veces pertinente- las dieron los 

estudiantes para las prácticas pedagógicas (2,8) y el seguimiento académico 

(2,7). 

Los estudiantes dieron las puntuaciones más bajas (2,9) seguidos de los docentes 

(3.0) 

 

El proceso con más alta puntuación fue el de Seguimiento Académico y lo dieron 

los directivos. 
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La puntuación más baja para el proceso de Diseño Pedagógico como “Algunas 

veces Pertinente” lo dieron los docentes. También le dieron la puntuación más 

baja al proceso de “Gestión de Aula”. Para padres y directivos todos los procesos 

son “casi siempre pertinentes”. 

 

ÁREA B: GESTIÓN ACADÉMICA  

 Procesos  

E
st

u
d
ia

n
te

s 
 

P
ad

re
s 

 

D
o
ce

n
te

s 
 

D
ir

ec
ti

v
o
s 

 

 Promedio 

de 

Resultados 

para cada 

Proceso  

 

Promedio 

de 

resultados 

en cada 

área   y áreas  

 PROCESO B1: 

3 3,5 2,9 3,4 3,2 

3,3 

Diseño Pedagógico  

 PROCESO B2: 

2,8 3,6 3,1 3,3 3,2 

Prácticas Pedagógicas  

 PROCESO B3: 

3 3,2 2,9 3,4 3,1 

Gestión de Aula  

 PROCESO B4: 

2,7 3,3 3,2 3,8 3,3 

Seguimiento académico  

 TOTAL ÁREA B  2,9 3,4 3 3,5   
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Área de gestión administrativa.  

 

DIMENSIÓN C: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

              

PROCESOS Y AREAS  Estudiantes  Padres  Docentes  Directivos  

 Promedio 

de 

Resultados 

para cada 

Proceso  

 

Promedio 

de 

resultados 

en cada 

área   

PROCESO C1: Apoyo 

a la Gestión Académica  
    3,1 3,9 3,5 

3,2 

 PROCESO C2: 

Administración de los 

Recursos  

    3,1 3,4 3,3 

PROCESO C3: 

Administración de 

Servicios 

Complementarios  

    3,7 3 3,4 

PROCESO C4: 

    2,8 3,2 3 

Talento Humano  

PROCESO C5: 

    2,3 3,3 2,8 

Apoyo Financiero  

TOTAL ÁREA C          3 3,4 
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Docentes y Directivos coinciden en que casi siempre son pertinentes los procesos 

de gestión administrativa. 

 

La más alta puntuación la dieron los Directivos al proceso de Apoyo a la gestión 

académica -3,9-; seguido de proceso de administración de servicios 

complementarios puntuado por los docentes con 3,7; este proceso fue puntuado 

con 3,0 por los directivos. 

 

Las puntuaciones más bajas, como “algunas veces pertinente” las dieron los 

docentes a los procesos de Talento Humano (2,8) y Apoyo Financiero (2,3). 

Los docentes dieron un 3.0 al proceso del talento humano. 

 

Los actores de las comunidades educativas urbanas opinaron que la gestión de la 

comunidad es “algunas veces pertinente” (2,9). 

 

Los estudiantes dieron la más alta puntuación  al proceso de inclusión (2,7). A los 

demás procesos le asignaron en promedio 2,5. 

 

Los padres dieron puntuaron más alto la inclusión (3,4) como casi siempre 

pertinente y la prevención de riesgos (3,2).  La más baja se la dieron a la 

proyección a la comunidad (2,7). 

Los Docentes puntuaron más alto el proceso de inclusión (3,4) y más bajo el 

proceso de proyección a la comunidad (2,3). 

 

Para los Directivos todos los procesos de gestión de la comunidad son casi 

siempre pertinentes, a  excepción de la participación y la convivencia (2,9). 

 

 

 

ÁREA D: GESTIÓN DE LA COMUNIDAD  

 PROCESOS Y 

AREAS  
Estudiantes  Padres  Docentes  Directivos  

 Promedio 

de 

Resultados 

para cada 

Proceso  

 

Promedio 

de 

resultados 

en cada 

área   
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 PROCESO D1: 

Inclusión  
2,7 3,4 3,4 3,3 3,2 

2,9 

 PROCESO D2: 

Proyección a la 

Comunidad  

2,5 2,7 2,3 3,3 2,7 

 PROCESO D3: 

Participación y 

Convivencia  

2,5 2,8 2,7 2,9 2,7 

 PROCESO D4: 

Prevención de Riesgos  
2,5 3,2 2,8 3,6 3 

 TOTAL ÁREA D  2,5 3 2,8 3,3   
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Procesamiento y Análisis de la Información del índice de pertinencia (por 
inclusión) 
 
 
GESTIÓN DIRECTIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GESTIÓN ACADÉMICA 
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3,3 
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3,3 

2,7
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2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

Estudiantes Padres Docentes Directivos

Encuesta. Instituciones Educativas Urbanas. TOTAL, Pertinencia en Gestión Directiva 
 

2,9 

3,4 
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3,5 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Estudiantes Padres Docentes Directivos

Encuesta. IE Urbanos. Total, Pertinencia en Gestión académica 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTIÓN COMUNITARIA 
 
 

 

 

 

3 

3,4 

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Docentes Directivos

Encuesta. IE Urbanos. Totales, Pertinencia en gestión administrativa 

2,5 

3 
2,8 

3,3 

Estudiantes Padres Docentes Directivos

Encuesta. IE urbanos. TOTAL, Gestión de la Comunidad 
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ANÁLISIS GENERAL 

 

El concepto de Educación para el caso de Cáchira es universal, 

Colombia plasma en sus normas y su constitución respecto a la 

Educación los tratados internacionales basados en los Derechos 

Humanos que son el eje de toda sociedad.  

 

En Colombia existen 7 modelos pedagógicos de educación y para 

nuestro estudio prevalece el Modelo escuela Nueva en  los Centros 

Educativos rurales (3) y las instituciones educativas urbanas (3) del 

Municipio de Cáchira. 

 

Colombia genera leyes y decretos que le dan “autonomía” a las 

instituciones educativas para que desarrollen su proyecto educativo 

institucional como lo son El Decreto 1860 de 1994 y la Ley 115 de 

1994 pero bajo los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional  

 

A partir de la ley 115 de 1994 la educación formal en Colombia tiene 

tres niveles: (1) Preescolar con mínimo un grado obligatorio; (2) 

Básica con 9 grados en 2 ciclos: la primaria de cinco (5) grados y la 

educación básica secundaria de cuatro (4) grados; y (3) La educación 

media con una duración de dos (2) grados. (Art 11). La educación 

media  tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores 

universales y la preparación para el ingreso del educando a la 

educación superior y al trabajo (Art. 27) y puede ser académica o 

técnica (Art. 28).  

 

Colombia dentro de la norma también contempla la evaluación para lo 

cual reglamenta la misma a través del decreto 1290 en el que se 

regula la evaluación interna propia de cada institución y la externa que 

es un estándar nacional, que como lo dice la página de Colombia 

aprende El gran reto del nuevo ICFES es realizar las mediciones que 
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muestren el estado de la educación, su evolución y realizar 

investigaciones sobre la calidad. 

 

En cuanto a pertinencia En los tratados que vinculan a Colombia, en 

la Constitución  y las leyes que tratan sobre el derecho de la 

educación básica no existe la palabra PERTINENCIA. En el primer 

Plan Decenal de Educación  (PNDE,1996-2006) apenas se menciona 

la palabra. En el PNDE 2006-16 se usa intensamente, pero no se 

define, y se vincula al concepto de inclusión educativa, de educación 

bilingüe (inglés) y de las competencias para el mundo laboral. En los 

planes de desarrollo del país desde 2006, los sectoriales de 

educación y los programas del MEN se desarrolla la idea de 

pertinencia para estos temas. 

 

El año 2009 es declarado por el MEN como el año de la pertinencia y 

se producen varios documentos sobre el tema. En uno de ellos, el del 

gerente del plan, Teodoro Pérez, se explica la pertinencia educativa -

en el PNDE 2006- propone seis (6) ámbitos de pertinencia:  

 

(1) con las normas como reglas obligatorias que imponen derechos y 

deberes y mínimos éticos que le dan contenido a la dignidad humana; 

(2) con el desarrollo en punto del desarrollo de capacidades y 

competencias para el aprovechamiento de los recursos; (3) con la 

globalización en punto de la comunicación –inglés-, la conexión e 

interacción con el mundo; (4) con el contexto en punto del medio 

geográfico, cultural y social de los estudiantes y las comunidades 

educativas; (5) con la democracia en punto de los ambientes para vivir 

y aprender el respeto, la participación, el pluralismo, la transparencia, 

la colaboración;  y (6) con la diversidad de los educandos en punto de 

la diferencia que cada cual es por su condición natural (NEE) y socio 

cultural.  
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Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en su Índice de Desarrollo 

Humano IDH asume que las naciones con una vida larga y saludable, 

con educación y un nivel de vida digno tienen un alto grado de 

desarrollo”, por lo que se deduce en este trabajo que es uno de los 

resultados que debería lograr el diseño y el proceso que, como 

racionalidad teórica y práctica, concretan la idea normativa de 

educación. 

 

El análisis hecho a los países miembros de la ONU (193) del Índice de 

Desarrollo Humano en el mundo Colombia ocupa el puesto 98 y tiene 

un puntaje 0,711 encontrándonos en el rango de países con medio 

desarrollo. 

 

En los datos PIB  per cápita  en el caso de Cáchira, y según los datos 

del Ministerio de Salud para los años 2011 (Población Urbana: 1630; 

Rural: 9188), 2012 (Población Urbana: 1649; Rural: 9207;) y 2013 

(Población Urbana: 1667; Rural: 9241) por afiliación al régimen 

contributivo, la población con capacidad de pago no llega a 150 

personas, esto es, que en una población mayor de 18 años sólo el 

2,7% de personas ganan al menos un salario mínimo y cotizan al 

sistema de salud. Esto es, que sólo el 2,7% estaría, en teoría, con un 

ingreso por encima del mínimo. 

 

Baja escolaridad y bajos ingresos muestran que el sector rural y 

urbano  del municipio de Cáchira tiene un bajo índice de desarrollo 

humano. 

 

En las gráficas, con datos Del CENSO DANE 2005, se muestra el 

predominio del nivel educativo primario en el sector rural y la 

disminución del analfabetismo. La secundaria y la media son muy 

bajas. Además se muestra que la cobertura en primaria es mucho 

mayor que la de secundaria y media. 
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Los 80 actores de los centros educativos urbanos de Cáchira perciben 

que “casi siempre” hay pertinencia en las 4 áreas: directiva, 

académica, administrativa y comunitaria.  4 grupos de actores 

encuestados (Egresados, Padres, Directivos, Docentes, Otros)  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

¿Qué relación hay desde la perspectiva de pertinencia entre la 

educación urbana y el desarrollo de la comunidad educativa urbana 

del municipio de Cáchira? 

 

Contextualizando la educación urbana del municipio de Cáchira se 

puede identificar que el Instituto Técnico agrícola en su PEI señala 

como misión: Formar personas con competencias agropecuarias para 

que pongan en práctica  los conocimientos, destrezas y valores  

adquiridos, en el desarrollo de su propia vida y de la sociedad. El 

instituto apunta a los proyectos pedagógicos productivos como su 

estrategia pedagógica, para enlazar el conocimiento y competencias 

de los estudiantes que en su mayoría, según los datos del DANE 

provienen de las sedes rurales cercanas, con una población de 

estudiantes campesinos, formados en el Modelo Escuela Nueva. 

 

La Institución Educativa Colegio Nuestra señora del Rosario desde su 

enfoque de media técnica señala que la formación técnica  se 

concentra en la especialidad de Gestión Contable y Financiera con el 

SENA. Las  pretensiones es facilitar la vinculación con el sector 

productivo y la formación tecnológica. Su articulación interinstitucional 

es tibia con el entorno y no se logra identificar una propuesta 

institucional que apunte a priorizar el desarrollo del municipio. 

 

La institución educativa Colegio reyes Araque en sus fundamentos 

pedagógicos registrados en su PEI  se basan en los principios de la 

escueta activa y el constructivismo. En el componente de gestión 

comunitaria, se hace describen algunas ideas de los proyectos 

pedagógicos productivos, pero sin resultados. La construcción del PEI 

está pensada para resolver las necesidades del Corregimiento de la 

Vega, es decir, incomunicada con las pretensiones de desarrollo 
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sostenible de la parte urbana del municipio. 

 

 Las políticas de cobertura y los modelos flexibles de educación 

presentes en la región se disminuyó el analfabetismo ya que se 

presenta solo en mayores de 80 años según el DANE, aunque las 

gráficas del CENSO DANE 2005, se muestra el predominio del nivel 

educativo primario en el sector rural y la disminución del 

analfabetismo. La secundaria y la media son muy bajas. Además se 

muestra que la cobertura en primaria es mucho mayor que la de 

básica secundaria (9º) y media (11º). 

 

 Colombia para el año 2014 ocupaba el puesto 97 de 188 países que 

integran las naciones unidas, en el Índice de Desarrollo Humano 

según los datos del PNUD, también a nivel local por municipios 

Cáchira y según los datos del Ministerio de Salud para los años 2011, 

12 y 13 por afiliación al régimen contributivo, la población con 

capacidad de pago no llega a 150 personas, esto es, que en una 

población mayor de 18 años sólo el 2,7 de personas ganan al menos 

un salario mínimo y cotizan al sistema de salud. Esto es, que sólo el 

2,7 estaría, en teoría, con un ingreso por encima del mínimo (21,6 mil 

pesos por día) 

 

Según el DANE la población Rural del Municipio de Cáchira es del 

85% para el 2015, es decir que toda la mecánica social y económica 

está en el campo, porque es una región productiva pues tiene tres 

tipos de clima, hasta apto para cultivos ilegales, pues el Municipio 

hace parte del mapa de cultivos ilícito según la oficina de la ONU 

contra la droga y el delito (ONUDC).  

 

Se podría decir entonces que la baja escolaridad y bajos ingresos a 

pesar de los cultivos ilícitos muestran que el sector rural del municipio 

de Cáchira tiene un bajo índice de desarrollo humano. 
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Por lo anterior se puede decir que no es concluyente,  afirmar  que la 

educación sea pertinente en el desarrollo del Municipio de Cáchira, 

pues como se dijo al principio, si en el papel tiene una adecuada 

construcción, la comunidad del municipio de Cáchira acepta los 

procesos educativos rurales y urbanos, pero los resultados en las 

pruebas nacionales son medias o bajas y los índices de desarrollo del 

municipio también son bajos.  Dentro de las cosas que su pudieron  

ver en este análisis es;  que aumento la cobertura educativa y 

disminuyo el analfabetismo. 

 

Con este estudio quedan dos grandes interrogantes: primero Si en el 

texto las leyes en Colombia construyen un modelo educativo ajustado 

al contexto rural basado en estándares internacionales, ¿será posible 

que las prácticas educativas no corresponden al texto? Y segundo Si 

Colombia a través de sus normas diseña modelos educativos 

ajustados a la diversidad de contextos del país ¿Por qué la evaluación 

para los grados, 3º, 5º  9º y 11° es estándar teniendo 7 modelos 

pedagógicos flexibles?, Si el gobierno regula la construcción de los 

Proyectos Educativos Institucionales a través de las diversas normas 

y le da libertad para contextualizar según el lugar en el que se 

encuentren ¿Será posible que los PEI de los Centros Educativos 

Rurales se cumplen a cabalidad en la práctica? 

 

 

¿Qué factores de la pertenencia influyen entre la educación urbana y 

el desarrollo de  la comunidad educativa del Municipio de Cáchira? 

 

Los segmentos de población escolarizados. De acuerdo con la Ley 

General de Educación 115 de 1994 son tres: preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media. Los primeros de 5 años, la básica 

primara de 6 a 10 años, la básica secundaria de 11 a 14 años y la 

media de 15 a 16 años. 
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Para acceder a esta información se acudió a dos fuentes: (i) se le 

solicitaron las base de datos a la oficina regional del DANE-

Bucaramanga y se consultaron las base de datos del MEN. El Dane y 

el MEN tienen diseñados sus propios instrumentos y metodologías 

para la captura de los datos relacionados con la población 

escolarizada. 

 

Para el caso de la población urbana escolarizable (5 a 16 años de 

cero a 11 grado) no es posible cuantificar el porcentaje de quienes 

inician el primer grado (6 años) y llegan al grado 11 (16 años) porque 

hay un grupos de niños y adolescentes rurales que se matriculan en el 

sector urbano para continuar desde el sexto al 11 grado. 

 

Colombia muchos quieren irse para Bogotá y los que viven en 

ruralidades y pequeñas poblaciones quieren irse para las capitales. En 

otras palabras, la educación le aporta muy poco al proceso de 

desarrollo de los municipios pequeños porque no logra que su 

población educada transforme su realidad y la de sus paisanos. NO 

hay educación para el desarrollo de los territorios, ni para el empleo 

formal. 

 

Por lo que respecta a educación parece que es un modelo educativo 

contextualizado, sin embargo los resultados en las pruebas educativas 

y en los del índice de desarrollo humano del DANE, no demuestra que 

se mejores las condiciones de desarrollo socioeconómico del 

municipio, porque este modelo lleva el tiempo suficiente en la región 

como para ver resultados importantes en el desarrollo. 

 

 

 

¿Cuáles son las nociones básicas sobre pertinencia educación y 

desarrollo que posibilitan el estudio? 
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Desde la definición de pertinencia hay que aclarar que la noción de 

pertinencia educativa se halla presente en los escritos del Gerente del 

Plan Decenal de Educación y, el profesor Teodoro Pérez; también en 

los documentos de la UNESCO sobre la EPT (2005) pero no en las 

normas nacionales ni en los tratados internacionales, explícitamente, 

sino por vía de interpretación, en la Constitución  y las leyes que 

tratan sobre el derecho de la educación básica no existe la palabra 

PERTINENCIA. En el primer Plan Decenal de Educación  

(PNDE,1996-2006) apenas se menciona la palabra.  

 

En el PNDE 2006-16 se usa intensamente, pero no se define, y se 

vincula al concepto de inclusión educativa, de educación bilingüe 

(inglés) y de las competencias para el mundo laboral. En los planes de 

desarrollo del país desde 2006, los sectoriales de educación y los 

programas del MEN se desarrolla la idea de pertinencia para estos 

temas. 

 

La relatora de la ONU sobre el derecho de la educación: Katarina 

Tomasevski (1999) y la Corte Constitucional de Colombia (Tutela de 

2006). Pero el uso del término “pertinencia” que usa la Tomasevski no 

lo desarrolla porque su aporte se enfocó a los contenidos 

prestacionales del derecho a la educación  Asequibilidad, 

Accesibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad (como de calidad y 

pertinente) pero no a la pertinencia en concreto.   

 

Sin embargos las normas nacionales Diseña, Decide, Establece: 

Normas, Políticas, Objetivos, Sistemas de Información, Concurso de 

Docentes, Criterios para planta docentes, Costos y tarifas, Canasta 

Educativa, Técnicas Curriculares y Pedagógicas, el qué y cómo de la 

Calidad, Cofinancia evaluación de logros, Incentivos para metas de 

cobertura, calidad y eficiencia. Distribuye: Recursos 

Vigila: Cumplimiento de políticas y normas. Presta: Asistencia técnica 

y administrativa. Evalúa: Gestión técnica y financiera (ley 715) y a su 
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vez genera los derroteros de acción para los departamentos, 

municipios y entidades educativas pero clarificándoles a estas últimas 

que su obligación es contextualizar su Proyecto Pedagógico 

Institucional de acuerdo a dichas orientaciones legales, es decir se les 

pide de alguna manera por vía de interpretación que sean pertinentes 

con el contexto.  

 

El concepto de Educación para el caso de Cáchira es universal, 

ceñido al de Colombia que se acoge al que define la real academia de 

la lengua, además Colombia plasma en sus normas y su constitución, 

respecto a la Educación, los tratados internacionales basados en los 

Derechos Humanos que son el eje de toda sociedad.  

 

En Colombia existen 7 modelos pedagógicos de educación y para 

nuestro estudio el modelo principal que manejan los Centros 

Educativos Rurales del Municipio de Cáchira es el modelo de Escuela 

Nueva y Post Primaria porque fue pensado para las zonas más 

remotas del país las zonas rurales, supuestamente con pertinencia al 

contexto, con un material educativo de trabajo diseñado para este 

modelo el cual esta propuesto como una guía de trabajo para el 

estudiante y el docente como mediador del conocimiento.  

 

En cuanto a teorías del desarrollo es necesario aclarar que el 

concepto de desarrollo tiene varias acepciones para la Biología, las 

Ciencias aplicadas, las Ciencias sociales, la Geometría, la Informática, 

y cada una tiene diversas teorías. 

 

Este estudio se centra principalmente en la definición que se relaciona 

a la educación, a la pertinencia ya que es uno de los objetivos del 

mismo, por lo que se inclina más por la teoría de Desarrollo Humano 

propuesta por el Filósofo y Economista Amartya Kumar Sen, quien 

ayudo a formular el Índice de Desarrollo Humano junto con Mahbub ul 

Haq del Programa de las Naciones Unidas por eso este trabajo se 
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basa en la mirada de esta entidad internacional porque maneja 

elementos globales para los intereses de esta investigación 

específicamente en el concepto de Desarrollo Humano e índice de 

Desarrollo Humano.  

 

¿De qué forma la educación influye en la situación socioeconómica 

del Municipio de Cáchira? 

 

El Municipio de Cáchira Tiene 3 Centros Educativos Rurales y 3 

Instituciones Educativas, si miramos en los registros del Ministerio de 

Educación la mayor población de estudiantes esta en los Centros 

Educativos Rurales. 

 

Y Siguiendo la línea de educación rural en el municipio existe una 

Institución Educativa cuyo énfasis de su Media Técnicas es Agrícola, 

de alguna manera esta institución refuerza el modelo que traen la 

mayoría de estudiantes del municipio y es Escuela Nueva y la 

Postprimaria, como ya se ha dicho estos modelos están diseñados 

para el contexto rural porque además maneja Proyectos Pedagógicos 

Productivos para el campo, con estos presupuestos el Municipio 

debería tener un mejor desarrollo económico ya que los jóvenes se 

han venido preparando para saber administrar el campo y para 

quedarse en el campo. 

 

Sin embargo según las gráficas del DANE y el MEN muestran que en 

promedio desde el 2011 hasta el 2014 cada año se matricularon entre 

600 y 700 estudiantes pero no todos se graduaron en postprimaria o 

pasaron a la educación media ya que tan solo entre los mismos años 

la matricula estuvo entre 230 a 218 estudiantes por año y de esos 

estudiantes casi una tercera parte son del Instituto Agrícola. 

 

Dándole una secuencia lógica a lo anterior es poca la población 

formada para la administración del campo, además dichos 
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conocimientos deben ir enlazados con el Plan de Desarrollo del 

Municipio, los cuales al parecer no han sido muy efectivos, por los 

resultados del Índice de Desarrollo del DANE, en variables como 

salud, necesidades básicas insatisfechas entre otros. 
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