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Resumen

El monitoreo y análisis de entorno es una de las actividades clásicas de la gestión 
estratégica, pues la dinámica de una  industria en particular  determina en parte la 
durabilidad de las acciones en ese campo, y como disciplina, contribuye en el desarrollo 
de capacidades para el aprovechamiento de oportunidades. La elaboración de la 
“Propuesta de Política Pública para la Excelencia de la Educación Superior en Colombia 
en el Escenario de Paz” o “Acuerdo por lo Superior 2034” por parte del Consejo Nacional 
de Educación Superior —CESU—  y presentado al Gobierno Nacional  el 4 de agosto de 
2014, resulta ser una excelente oportunidad para la Fundación Universitaria Católica 
del Norte para evaluar sus posibles acciones en el marco de un escenario de eventual 
adopción. Dicho documento reviste especial importancia, pues refleja una parte 
importante del pensamiento de sus miembros y comunidad participante, lo cual puede 
ser indicativo de las tendencias en política pública de educación superior en Colombia 
dado el carácter participativo y consultivo  que el Gobierno Nacional  ha concedido a los 
actores institucionales.

Palabras clave

Articulaciones educativas, CESU, Ciencia, tecnología e innovación, Gestión de educación 
superior, Educación terciaria,  Internacionalización de la educación, Modalidades 
educativas, Oportunidades y retos educación superior, Fundación Universitaria Católica 
del Norte.

Introducción

La propuesta de Política para la Educación presentada por el CESU 
(Consejo Nacional de Educación Superior) “Acuerdo por lo Superior 
2034” corresponde a un ejercicio desarrollado por este órgano y con 
la participación de múltiples instituciones y personas en la búsqueda 
de una trasformación del sistema educativo, pero en particular, del 
sistema de educación superior o terciario. La propuesta fue presentada 
inicialmente el 4 de agosto de 2014 al gobierno nacional a través del 
Ministerio de Educación Nacional para superar un conjunto de desajustes 
que la Ley 30 de 1992  y las normas que de esta se derivan no logran 
corregir.

La Fundación Universitaria Católica del Norte ha  empleado el 
lanzamiento de esta propuesta en el marco del diseño de su nuevo 
plan de desarrollo institucional. Este documento ha sido objeto de 
análisis por múltiples actores en diferentes niveles o alcances. En esta 
oportunidad,  Católica del Norte ha querido hacer una reflexión de este 
documento, con un interés práctico y particular de intentar evaluar 
el posible escenario, en el que una vez implementada esta política, 
se tenga claro cómo  incidiría esta en el desarrollo de la Católica del 
Norte, tanto desde las perspectiva de las oportunidades como de los 
retos que podría encontrar. El desarrollo de este análisis es el resultado 
de la reflexión por parte de distintos miembros de nuestra institución 
compartidos el 11 de septiembre  de 2014, y que en este documento se 
ha querido recoger para dar a conocer dichas reflexiones a la comunidad 
académica.
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El Acuerdo por lo superior 2034, según se ha promocionado, busca 
proponer lineamientos para el desarrollo de la política pública en materia 
de educación superior/ terciaria en los siguientes diez aspectos:

1. Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación  que considere 
a las minorías étnicas y grupos vulnerables y promueva todas las niveles 
de formación: técnica profesional, tecnológica y universitaria.

2. Calidad y pertinencia: que permita una oferta de calidad en todas las 
regiones del País.

3. Investigación: (ciencia, tecnología e innovación) pertinente con las 
necesidades locales para potenciar la contribución al desarrollo del País.

4. Regionalización de calidad articulada con los sectores productivos  
que impulsen el desarrollo local.

5. Articulación de la educación media con la educación superior y 
la formación para el trabajo y el desarrollo humano que permita 
la movilidad de estudiantes dentro de los niveles del sistema y que 
considere la formación para el trabajo y el desarrollo humano como 
educación formal.

6. Comunidad universitaria y Bienestar:  donde se aseguren las 
condiciones para la participación de las comunidades académicas en 
las instituciones.

7. Nuevas modalidades educativas que permitan asumir las TIC  los 
diversos procesos formativos.

8. Internacionalización que permita acceder a estándares internacio-
nales.

9. Estructura y gobernanza del sistema para fortalecer la trasparencia 
de las instituciones en el sistema  de educación superior.

10. Sostenibilidad financiera del sistema   que procure la concurrencia 
y corresponsabilidad del estado, la sociedad y el sector productivo.

En los siguientes apartes del documento  se ha omitido en algunos 
casos el análisis de lineamientos en los que la Católica del Norte no 
pareciera tener ninguna injerencia o su intervención ya estuviera 
tratada en otro lineamiento o no se identifica ninguna acción que 
pudiera desarrollar, lo cual  ocurre especialmente en dos  de los diez 
grandes temas: Estructura y gobernanza del sistema y Sostenibi-
lidad financiera del sistema donde aparecen lineamientos con un alto 
nivel de responsabilidad y trasformación a nivel gobierno o intervienen 
problemáticas propias de las IES estatales.
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Oportunidades 

La posibilidad de la educación mediada por ambientes virtuales de aprendizaje, 
así como la propuesta de una educación virtual asistida en la Institución, permite 
proyectar que el acceso a la educación superior sea viable para personas con 
dificultades, barreras y necesidades derivadas de la ubicación geográfica, las 
migraciones rurales y urbanas, la edad, el conflicto armado y la discapacidad. 

Asumir el compromiso institucional que implica la educación inclusiva 
requiere planificar e implementar programas y servicios integrales que 
respondan a las necesidades individuales y colectivas en condiciones 
de equidad para los grupos poblacionales excluidos y que hoy son 
de especial interés por el Ministerio de Educación Nacional, al que se 
incorpora la Fundación Universitaria Católica del Norte desde su política 
y filosofía institucional.

Recordemos que en el Acuerdo por lo Superior 2034 se menciona el 
acceso para esta población como una oportunidad y un reto que como 
nación se tiene; el documento dice: 

La diversidad de la población colombiana y la pluralidad de culturas 
y territorios, el conflicto armado y las múltiples expresiones 
de inequidad en las regiones obligan a tomar en cuenta una 
serie de grupos que difícilmente acceden al sistema educativo 
por circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, 
lingüísticas, físicas y geográficas. (CESU, 2014, p. 95).

El reto se encuentra en buscar la superación de barreras de 
accesibilidad, a través de la generación de propuestas innovadoras y el 
fortalecimiento de acciones que hagan frente al analfabetismo virtual, 
las barreras actitudinales, físicas, técnicas y tecnológicas, y de esta 
manera incrementar los niveles de participación en los programas de 
bienestar que acompañen a los grupos de atención prioritaria, que si 
bien cuentan con perfiles particulares y diversos, desean mejorar sus 
condiciones de vida por medio del derecho a la educación, haciendo uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación.

     La permanencia y la graduación de los estudiantes que por alguna 
situación de orden psicológico, biológico o sociocultural presenten 
barreras para el aprendizaje y la participación, necesitan de adaptaciones 
y/o apoyos específicos en los programas, que respondan en eficacia 
y eficiencia, de modo que se pueda dar respuesta a las necesidades 
particulares, contribuyendo al bienestar integral y al fortalecimiento 
de una comunidad inclusiva enmarcada en un escenario de equidad y 
participación.

En suma, un bienestar pensado para la diversidad podrá favorecer 
la permanencia y formación de los estudiantes que ingresan a la 
educación superior. Este bienestar no debe ser pensado de manera 
independiente y aislada, es decir, contribuye como una de las instancias 



Dossier

Reflexiones y Saberes

6

institucionales que aporta a la permanencia y graduación, y se concibe 
como un articulador y tejedor de alianzas con otros responsables de 
la enseñanza y la inclusión a nivel interno y externo, como el sector 
productivo, el sector público y todas las iniciativas sociales que en 
general permitan articular acciones que contribuyan a la graduación 
exitosa en la educación superior, de aquellos que en la historia de la 
educación siempre han sido marginados.

En este mismo sentido el acuerdo por lo superior se refiere al concepto 
de universalidad definido desde el texto de la siguiente manera:

La exigencia de pensar la educación superior como un derecho al 
cual puedan acceder los diferentes grupos poblacionales obliga a 
concretar el concepto de universalidad, que se refiere al acceso a la 
educación superior de todas las personas que tienen la motivación 
y la preparación suficiente, y supone utilizar diversas formas de 
intervención para garantizar este derecho. Dicho concepto articula 
varios procesos: el acceso a la educación superior de todos 
los interesados; la cobertura, entendida como la capacidad de 
acoger a quienes la buscan y la atención de quienes acceden, y 
el reconocimiento a su diversidad para favorecer la permanencia 
(CESU, 2014, p. 96).

Tabla 1.1. Síntesis analítica de identificación de retos y 
oportunidades en  educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación

Lineamientos CESU 2034 Análisis Retos y oportunidades  
identificadas

Realizar estudios sobre las ca-
racterísticas de los estudian-
tes más vulnerables.

Hay un desconocimiento 
general sobre las poblacio-
nes y sus características, 
no solamente por el Estado, 
sino por las IES. La Católica 
del Norte  ha sido recono-
cida por la atención a co-
munidades vulnerables, de 
donde puede derivarse un 
diferenciador importante.

Promover y participar en con-
vocatorias de investigación.

Participar en eventos académi-
cos que provean visibilidad.

Implementar didácticas y 
servicios de apoyo educativo 
y  tutorías según las 
particularidades.

Pocas IES tienen mecanis-
mos para atender pobla-
ciones vulnerables, no obs-
tante los lineamientos del 
MEN.

Tienen la oportunidad de de-
sarrollar modelos de atención 
a comunidades vulnerables y 
asesorar y/o operar en la bási-
ca, media e IES la implementa-
ción, especialmente aquellas de 
carácter estatal.

Promover el reconocimiento 
de méritos y competencias 
adquiridas con anterioridad.

Las IES en general tienen 
limitaciones en el recono-
cimiento de asignaturas o 
competencias previas.

Agilizar y flexibilizar los meca-
nismos de reconocimiento ba-
sados en la autonomía univer-
sitaria para cubrir y facilitar el 
ingreso a nuevas poblaciones.

Madurar el conocimiento de los 
modelos por competencias.
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Desarrollar estrategias que 
aporten a una cultura del res-
peto a las diferencias, la eli-
minación de la discriminación.

Las IES tradicionalmente 
han tenido modelo de se-
lección discriminatorio ba-
sado. principalmente en 
pruebas de Estado.

Desarrollar un modelo de in-
greso y nivelación para pobla-
ciones que han tenido menos 
oportunidades.

Desarrollar programas de sen-
sibilización que fortalezcan la 
confianza, aceptación y enri-
quecimiento a partir de la di-
versidad.

Diseñar currículos integrales 
y flexibles con modalidades y 
metodologías pertinentes.

Las instituciones de 
básica y media y superior 
tienen en general modelos 
estandarizados.

Desarrollar modelos de atención 
que permitan el desarrollo 
flexible del estudiante 
controlando los costos de 
operación.

Formar a los profesores en 
el marco de una docencia 
inclusiva.

En general los docentes 
no están preparados 
para atender poblaciones 
especiales. 

Desarrollar líneas de 
profundización en el pregrado. 

Desarrollar programas 
de posgrado en temas de 
población especial. 

Desarrollar programas 
de educación continuada 
buscando fortalecer las 
competencias en los docentes.

Incluir estos elementos en el 
plan interno de capacitación 
docente.

Reconocer y valorar el trabajo 
de los profesores, y garantizar 
su cualificación como actores 
centrales del proceso forma-
tivo.

Los reconocimientos exis-
tentes para los docentes no 
hacen diferencia entre los 
tipos de comunidades que 
atienden.

Desarrollar estímulos para la 
producción y trabajo de los do-
centes en estos temas.

Promover la organización y el 
trabajo alrededor de centros, 
grupos o programas de inves-
tigación en temas relaciona-
dos con educación inclusiva.

Solo un 7% de los grupos 
de investigación (389) en 
Colombia están clasificados 
en área de educación (Col-
ciencias, 2012).

Fortalecer grupos de investiga-
ción en estos temas y la partici-
pación en redes.

Impulsar estructuras organi-
zacionales que garanticen la 
educación inclusiva y atiendan 
eficientemente la diversidad 
estudiantil.

Generalmente, las IES y 
sus estructuras están pre-
paradas para atender estu-
diantes regulares.

Desarrollar en los modelos las 
características administrativas 
para la implementación en los 
colegios e IES.

Identificar internamente las li-
mitaciones administrativas y 
organizativas para atender co-
munidades vulnerables.

Flexibilizar los sistemas de 
ingreso y las estructuras cu-
rriculares para permitir el ac-
ceso y el tránsito por los di-
versos niveles de la educación 
superior.

En general las IES no tie-
nen mecanismos de ingre-
so para comunidades espe-
ciales.

Fortalecer los mecanismos de 
reconocimiento.

Estimular la admisión o matrí-
cula de este tipo de comunida-
des.
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Promover la participación de 
expertos en educación inclu-
siva que permitan a las IES 
desarrollar estos programas 
de manera adecuada.

Es posible que el MEN de-
sarrolle convocatorias al 
estilo de pares académicos 
o instituciones.

Preparar docentes como ex-
pertos en educación inclusiva, 
enriquecer un banco de hojas 
de vida y monitorear convoca-
torias en este sentido.

Debe promoverse que todos 
los profesores de educación 
superior acrediten estudios 
realizados y competencias pe-
dagógicas y didácticas.

La mayoría de profesores 
de IES acreditan conoci-
mientos disciplinares y ex-
periencia docente, pero po-
cos acreditan competencias 
didácticas y pedagógicas.

Desarrollar programas de edu-
cación continuada, para forta-
lecer competencias didácticas y 
pedagógicas  en todas las áreas 
disciplinares y niveles de for-
mación.

Implementar requisitos en el 
programa de selección docente.

Se deberá contar con un sis-
tema de evaluación de las po-
líticas inclusivas en cada IES 
y operacionalizar el índice de 
inclusión.

Las IES tienen dificultad 
para la medición y suelen 
no tener políticas particula-
res en este campo.

Desarrollar una propuesta de 
política de inclusión y medición 
en Católica del Norte.

Desarrollar un Modelo de apli-
cación para implementación en 
otras IES.

En las condiciones de calidad 
para registro calificado y acre-
ditación se deberá incluir la 
característica de inclusión por 
parte de las IES.

Los nuevos lineamientos 
del CNA contemplan aspec-
tos al respecto.

Visibilizar las acciones y resul-
tados en la Católica del Norte 
para los procesos de registro 
calificado como autoevaluación 
y acreditación.

Elaborado por Herrera Herrera, María Eugenia y Maya Guerra, José Ignacio, 
2014.
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Tabla 2.1. Síntesis analítica de identificación de retos y oportunidades en  calidad y pertinencia

Lineamientos 
CESU 2034

Análisis Retos y oportunidades identificadas

Fortalecer los me-
canismos que per-
mitan la evalua-
ción permanente 
de resultados, 
avances y logros 
de la educación 
superior, sus insti-
tuciones y progra-
mas.

Los sistemas 
de evaluación 
de calidad se-
guirán desa-
rrollándose y 
avanzando en 
la medición 
de impacto.

Concentrar esfuerzos en elevar la calidad en términos de 
los requerimientos del MEN y las necesidades de los pú-
blicos que atiende. 

Acoger y fomentar 
la diversidad de la 
oferta educativa, 
permitiendo que 
cada IES busque 
el nicho desde el 
cual pueda desa-
rrollar su proyecto 
institucional con 
calidad y perti-
nencia y orientar 
progresivamente 
el foco del Siste-
ma de Asegura-
miento de la Cali-
dad a la mejora de 
las instituciones.

Los sistemas 
de calidad del 
MEN recono-
cen cada vez 
más las dife-
rencias de las 
IES en lugar 
de procurar 
su conver-
gencia. 

La Católica del Norte debe escoger en cuál categoría de 
educación superior desea ubicarse y ser identificada; ade-
más, seleccionar las áreas de conocimiento apropiadas.

Definir políticas 
para evaluar la 
calidad en el mar-
co de la diversi-
dad de programas 
e instituciones, 
como es el caso 
de la educación 
virtual, a distan-
cia, los programas 
técnicos y tecno-
lógicos y los ofre-
cidos en alianzas 
interinstituciona-
les o internacio-
nales.

Se reconoce 
una debilidad 
en los pará-
metros de 
calidad para 
la educación 
a distancia 
tradicional y 
virtual; y en 
especial por 
los oferentes 
extranjeros. 
Ello derivará 
en una inten-
sificación que 
podría ser 
eventualmen-
te más rigu-
rosa que los 
parámetros 
tradicionales.

Participar proactivamente en la construcción de paráme-
tros de evaluación para educación a distancia y aumentar 
el acercamiento al MEN y al CNA.

Intensificar la gestión interna de la calidad, buscar su vi-
sibilidad externa y ejercer liderazgo.

Estructurar un 
sistema de ase-
guramiento de la 
calidad, SAC, que 
actúe con mayor 
efectividad fren-
te a las necesi-
dades de acom-
pañamiento y 
orientación de los 
estudiantes, los 
programas aca-
démicos, las IES 
y el sistema en su 
conjunto.

El sistema 
actual se 
orienta espe-
cialmente a 
identificar re-
cursos o con-
diciones de 
la institución 
o del progra-
ma.

Mejorar los sistemas de acompañamiento y orientación al 
estudiante.

Asegurar condiciones institucionales y de los programas.
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Constituir una 
Agencia Nacional 
de Calidad que 
articule y le dé 
coherencia a la 
acción de organis-
mos como el CNA, 
CONACES y el IC-
FES, entre otros. 

Supone una 
d e s a r t i c u -
lación entre 
estos orga-
nismos. La 
creación de 
un nuevo or-
ganismo su-
pondría una 
mayor cele-
ridad en los 
procesos de 
evaluación y 
a compaña -
miento.

Asegurar que los parámetros de evaluación y acompaña-
miento de educación virtual sean los apropiados.

Estructurar un 
SAC para todo el 
sistema educati-
vo, desde la edu-
cación preescolar 
hasta la educa-
ción superior, que 
opere de manera 
articulada.

Supone una 
desarticula-
ción entre ni-
veles.

Asegurar que los parámetros de evaluación y acompaña-
miento de la educación virtual en la media y básica sean 
los apropiados.

Asegurar que en 
el diseño, orga-
nización y actua-
lización del SAC 
participen los en-
tes departamen-
tales y distritales 
y los organismos 
de carácter ase-
sor o consultivo 
que contempla la 
ley para el mejo-
ramiento de la ca-
lidad, la cobertura 
y la prestación de 
un servicio educa-
tivo pertinente.

Acercarse a instancias de control departamental y nacio-
nal para apoyarlos en establecimiento de parámetros y 
políticas.

Impulsar el mejo-
ramiento continuo 
del conjunto de 
las IES, en parti-
cular de las más 
relegadas en sus 
indicadores de ca-
lidad, y fortalecer 
la cooperación en-
tre instituciones 
diversas en com-
plejidad y de dis-
tintas regiones del 
país.

Ofrecer la disponibilidad de la Católica del Norte para apo-
yar las instituciones en campos donde la institución tiene 
fortalezas.
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Garantizar que 
las instituciones y 
programas, como 
resultado de sus 
procesos de au-
toevaluación, im-
plementen meca-
nismos precisos 
para la rendición 
de cuentas y com-
promisos de me-
joramiento en el 
marco de los pro-
cesos de registro 
calificado y acre-
ditación.

Aunque este 
es un reque-
rimiento prin-
c i pa lmen te 
para entida-
des públicas, 
pero puede 
traer benefi-
cios de visi-
bilidad para 
instituciones 
privadas.

Avanzar en mecanismos de transparencia y visibilidad 
institucional que permita informar a las comunidades la 
contribución social el uso de los recursos (balance social), 
especialmente cuando se manejan recursos de terceros 
(donaciones y recursos del Estado).

Diseñar los meca-
nismos de evalua-
ción de resultados 
de aprendizaje y 
garantizar el uso 
de los resultados 
de la pruebas Sa-
ber Pro y de los 
indicadores que 
arroja el OLE en 
los ejercicios eva-
luativos y de toma 
de decisiones.

Las IES en 
general no 
suelen apro-
vechar la in-
formación de 
estos siste-
mas para la 
mejora ins-
t i t u c i o n a l , 
sino que las 
toman como 
un requisito 
más.

Mejorar la retroalimentación para el diseño del currículo a 
partir de pruebas Saber Pro y desempeño del graduado.

Mejorar la preparación del estudiante para pruebas Saber 
Pro y técnicas de escalamiento laboral.

Formar el talento 
humano especia-
lizado requerido 
por el SAC: pares 
académicos, di-
rectores de cali-
dad de IES, entre 
otros.

Se ha veni-
do profundi-
zando en las 
exigencias de 
pares acadé-
micos para 
los distintos 
niveles y ca-
racterísticas 
de institu-
ción.

Diseñar cursos o programas de auditoría en educación 
virtual superior, FTDH, básica y media, incluyente.

Formar auditores y promover su presentación en convo-
catorias estatales. 

Contar con siste-
mas de informa-
ción completos, 
dinámicos, confia-
bles y accesibles, 
que se constitu-
yan en soporte 
fundamental para 
los procesos de 
aseguramiento de 
la calidad del sis-
tema y de sus ins-
tituciones.

La informa-
ción de los 
sistemas na-
cionales no 
provee sufi-
ciente detalle 
de retroali-
mentación al 
a IES y sus 
datos conso-
lidados pre-
sentan varios 
años de des-
face.

Mejorar la confiabilidad de los datos y sistemas de in-
formación internos, su armonización con los SI estatales 
y mejorar la cultura interna en el uso y análisis de esos 
datos para apoyar la planificación y gestión institucional.

 

Elaborado por: Herrera Herrera, María Eugenia y Maya Guerra, José Ignacio, 
2014.
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La visión del Acuerdo 2034 se traza sobre el ideal de una educación terciaria 
(edu-superior) como pilar de una sociedad en paz (justa, culta, democrática, 
solidaria, próspera, competitiva e incluyente) para la convivencia digna y pacífica 
de ciudadanos éticos, libres, responsables y productivos. El cumplimiento de esa  
visión se soporta de forma tácita en la función sustantiva de la investigación, en clave 
de generación o actualización de la ciencia, tecnología e innovación. La investiga-
ción, pues, como un núcleo para producir conocimiento y nuevos conocimientos 
científicos e innovaciones que renueven las formas de enseñanza-aprendizaje y 
aporten a la transformación y mejoramiento de la sociedad colombiana.

Adicional, al Acuerdo se supone en un escenario de posconflicto, para lo cual 
la educación superior también necesita intervenir desde lo que sabe hacer: formar/
educar seres humanos para la vida, en que la investigación también aparece.

La anterior afirmación e inferencia queda clara cuando en dicha visión se 
reconocen tres objetivos fundantes y fundamentales de la educación superior, y 
que dan inicio y contenido, al Acuerdo; esos objetivos son: acceso e inclusión, 
calidad y pertinencia e investigación (la ciencia, la tecnología y la innovación) 
(CESU, 2014, p. 128), como muestra la figura 1.

Figura 1. Mapa estratégico del Acuerdo 2034 y los tres objetivos fundamentales

El reto e invitación para la educación superior, entonces, queda planteado 
en términos de articular de manera más relacional las funciones sustantivas 
de docencia e investigación. Esta última como laboratorio y proveedor de 
experiencias, hallazgos y conocimientos que se traducen en contenidos para 
la enseñanza-aprendizaje desde la práctica docente. Ahora no se conciben 
aisladas dichas funciones sustantivas. Con razón en el tercer encuentro de 
rectores Universia, en Río de Janeiro, Brasil, concluye y se compromete con la 
fructífera “formación e investigación con las necesidades del entorno, al tiempo 
que establezcan mecanismos de enganche con el sistema productivo y faciliten 
el emprendimiento y la inserción laboral de los titulados” (Universia, 2014, p. 4). 

A modo de contexto, recuérdese que dicho encuentro Universia, realizado 
en el mes de julio de 2014 reunió a más de 1.300 rectores de Iberoamérica para 
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reflexionar sobre la universidad del siglo XXI a la luz de los ejes estratégicos 
trazados desde 2010, en clave del tipo, tendencias y convergencias de educación 
superior que demanda este siglo. Particularmente en materia de investigación, la 
declaración o carta de Río dice que son las universidades la principal fuente de 
generación de ciencia de calidad en la sociedad Iberoamérica, y para responder 
a ese reto social las IES requieren: a) extender sus capacidades, mejoramiento 
de rendimientos  y la calidad en clave de investigaciones útiles transferibles y 
en procesos innovadores; b)  colaboración/cooperación entre IES; c) fomento 
transferencia tecnológica hacia la sociedad, la empresa y el Estado. Y que 
para ello, es necesario una mayor financiación (pública-privada, nacional e 
internacional) de la actividad investigadora (Universia, 2014, p.7).

Así, la investigación con aplicación a la docencia emerge como patrón o 
reiteración, como  una condición y factor de calidad del tipo de educación que 
una IES entrega a su comunidad y a la sociedad misma. Ejemplo, es el factor 
y características de investigación, innovación y creación artística y cultural 
requerido en procesos de autoevaluación de programas, promulgado por el CNA 
(2013, p.40).

Retos y oportunidades para la Católica del Norte
Del Acuerdo 2034 se extrapolan retos y posibilidades para la Institución en el 
tema estratégico de investigación, ciencia, tecnología e innovación, que en líneas 
generales son:

• Adopción institucional de participación y respuesta a la iniciativa de conforma-
ción de la unidad que dará cuenta del  conocimiento y capacidad para orientar 
y gestionar los temas de CTI en la educación superior que armonizará más la 
relación MEN con Colciencias en clave de actividades, regularización y evaluación 
de calidad e impacto de la investigación que realiza nuestra Institución. 

• Articular en el plan de desarrollo institucional a los mecanismos, recursos/
capacidades y horizonte de la investigación (formativa y propiamente dicha) 
acorde con lo planteado en el decreto 1306 de 2009 (promoción y estímulo de la 
investigación científica). 

• Continuar enriqueciendo las líneas de investigación desde proyectos de investi-
gación de tipo disciplinares, institucionales, y con aplicación en el territorio de la 
Diócesis de Santa Rosa de Osos como apuesta y aporte de la Institución. Adicional, 
promover que los grupos de investigación reorienten sus perfiles acorde con las 
disciplinas que en todo caso se verá reflejado en los proyectos que desarrollan, 
los productos y resultados. Todo esto en articulación con los lineamientos de 
Colciencias en las diferentes convocatorias de medición y clasificación que en el 
futuro promueva ese ente estatal. Este planteamiento, le aplica al lineamiento 
del Acuerdo 2034 en cuanto al marco de excelencia para la investigación en la 
educación superior; y también al lineamiento de impulso de regionalización de 
actividades de ciencia tecnología e investigación (ACTI).

• Continuar apostándole a la formación y actualización académica-investigativa de 
docentes investigadores como forma de aplicación y transferencia de resultados 
de investigación de algunos proyectos, por ejemplo, en la competencia escritura 
o de alfabetización académica e investigativa de orden superior, que es clave para 
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comunicar el conocimiento o nuevo conocimiento desde diferentes tipologías de 
productos: artículos, ponencias, modelos, materiales educativos, libros y tesis, 
entre otros.

• Colaboración/cooperación entre IES aliadas para formular y desarrollar proyectos 
de investigación conjuntos en respuesta al lineamiento del Acuerdo 2034 de 
fomento e interacción IES, empresas, Estado, y con posibilidad de creación de 
spin off. También, en respuesta institucional al lineamiento del Acuerdo que trata 
del desarrollo de programas de formación y fortalecimiento de las competencias, 
conocimientos y capacidades político-administrativas para la gestión de las ACTI 
y del SGR. Esto implica también la participación en convocatorias para la partici-
pación intersectorial e interinstitucional y financiamiento de iniciativas de investi-
gación desde los grupos y líneas de investigación institucionales.

• Promoción y apoyo para la formación de alto nivel de investigadores, en respuesta 
al lineamiento del Acuerdo que da cuenta de programas de formación en maestrías 
y doctorados, lo cual ha de quedar expreso y regulado en el plan de formación 
docente que la Institución defina.

• Promoción y desarrollo de productos innovadores, resultados de los proyectos de 
investigación, y en clave educativa o para el territorio, e incluso para la demanda 
externa. Lo cual es respuesta a los lineamientos del Acuerdo referido al fomento 
de  la creación de centros de investigación (centros de estudio / grupos potencia-
dos) e ideas estratégicas de desarrollo para el país.

En materia de investigación, el Acuerdo 2034 invita a hacer de la investigación 
el laboratorio proveedor contenidos para la enseñanza-aprendizaje (docencia), así 
lo manifestó en este mismo escenario el PhD. Bernardo Restrepo quien aseguró 
que el docente hoy debe ser un investigador nato de su disciplina o al menos un 
lector de investigaciones que luego didactice en su práctica docente. Hasta hoy el 
Acuerdo es una hoja de ruta aún sin aprobar y regularizar por parte del Estado en 
materia de educación superior. Aun así, la Católica del Norte precisa tomarla en 
cuenta, así como otras visiones y apuestas, con el propósito de crear escenarios 
posibles de participación que contribuyan a la sostenibilidad, crecimiento, 
visibilidad y posicionamiento ante la sociedad y comunidad académica en aquello 
que sabe hacer: educación virtual con sentido humano.
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Convergencia 
Coincide el lanzamiento del Acuerdo por lo Superior 2034 con el 
proceso de estructuración del Plan de Desarrollo 2015-2019, en el que 
se propone un panel colectivo institucional: “oportunidades y retos para 
la Católica del Norte derivados de la propuesta del CESU de política 
pública de educación superior”.

Este escrito da cuenta de la intervención en el panel sobre educación 
inclusiva, en el componente de acceso y regionalización, el cual fue 
planteado a manera de preguntas problematizadoras, combinando 
reflexiones comparadas desde el texto del Acuerdo, con documentos 
institucionales, pasando por el texto del Ministerio de Educación: 
Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva (septiembre 30 
de 2013), utilizando la herramienta del Prezzi, por lo que se espera la 
comprensión del lector hacia esta transcripción, en un ejercicio entre 
la memoria institucional que construye ADN y la prospectiva, en la 
búsqueda de estrategias y acciones.

En el prólogo del Acuerdo por lo Superior el Maestro Edgar Morín 
dice: 

Acepté por razones afectivas e intelectuales, pues le tengo admiración 
y cariño a la nación colombiana, a su diversidad étnica, cultural y 
lingüística, a su mestizaje ejemplar, a su desmesura generosa y 
creativa, a su capacidad juvenil de estar en constante búsqueda de 
prueba y error. Creo en su futuro como una sociedad libre y con una 
gran capacidad de resiliencia, metamorfosis y renacimiento. Creo 
en una Colombia grande, que le apuesta a la educación inspirada 
en principios nobles y dignos, esos mismos que, con una finalidad 
de humanismo cualitativo y religante, animen el diario convivir de 
todos sus compatriotas. Creo por estas mismas razones en que 
los mismos colombianos deban ser un crisol cultural inspirador de 
luz y de desarrollo para otros países, en esta nuestra era plural y 
planetaria. 

A modo de reflexión, la anterior cita motiva a presentar un credo 
por la Católica del Norte: creo en la institución, creo en su modalidad 
virtual, creo en su talento humano comprometido, creo en que es una 
opción incluyente, entendida en “el principio del destino universal de 
los bienes que exige que se vele con particular solicitud por los pobres, 
por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y, en 
cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les impiden 
un crecimiento adecuado” (Doctrina Social de la Iglesia, 182, p. 118).

El Acuerdo por lo Superior como referente
Entendido como un insumo para un ejercicio de análisis con la comunidad 
académica, teniendo en cuenta el contexto histórico de la institución, 
con un enfoque prospectivo, en medio de la construcción del Plan de 
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Desarrollo, le imprime un sentido crítico hacia el mismo, propiciando 
el debate académico, por cuanto algunos de sus tópicos podrán ser 
tenidos en cuenta, con la claridad de que es un documento en el marco 
de orientaciones.

Académicos e intelectuales de las instituciones de educación superior 
han realizado análisis del documento lanzado el 4 de agosto de 2014, 
desde diferentes perspectivas; coinciden algunos en que es un texto 
guía, una hoja de ruta que genera muchas preguntas en relación con el 
sector de la educación superior y la prioridad en las políticas públicas, 
tanto en los textos como en la realidad.

Abordar los tópicos de inclusión y regionalización, mirando los 
espejos del Acuerdo, el contexto histórico, los documentos institucio-
nales, plantea la pregunta permanente: ¿qué institución de educación 
superior queremos?, por eso el reto de plantear con objetividad algunas 
ideas, que motiven el diálogo constructivo y aporten a  construir la 
“cultura de la inclusión, cultura del encuentro, hacer un esfuerzo para 
incluir a todos en la sociedad” (SS Francisco, Boletín  Nº 6, agosto de 
2013).

La inclusión

Analizada en el campo de la educación superior, a la luz del Acuerdo, el 
texto Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva del MEN, y 
algunos documentos institucionales, es de tener en cuenta que muchas 
variables se quedan sin explorar.

     Suena paradójico:  inclusión educativa, exclusión educativa y 
su relación con la exclusión social, con las aristas asociadas a pobreza 
extrema, agenciamiento y oportunidades; esta mirada desde el enfoque 
del profesor John E. Roemer, en el texto Igualdad de oportunidades, 
que expresa: 

Dos concepciones de la igualdad de oportunidades prevalecen 
hoy en las democracias occidentales. La primera establece que 
la sociedad debiera hacer lo posible para «nivelar el terreno de 
juego» entre los individuos que compiten por un puesto, o nivelarlo 
previamente durante su período de formación, de modo que todos 
aquellos capaces de desempeñarlo sean aceptados, llegado el 
caso, entre los aspirantes que van a competir por él. La segunda 
concepción, que denominó «principio de no discriminación o de 
mérito», establece que en la competencia por un puesto en la 
sociedad han de ser incluidos entre los aspirantes todos aquellos 
que poseen las características adecuadas para desempeñar las 
obligaciones que dicho puesto conlleva, y a la vez que su elección 
para éste se decidirá atendiendo solamente a estas características 
(Roemer J., 1998, p.71). 
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Lo anterior, asociado a la metáfora de la nivelación del terreno de 
juego, que de manera simple se expresa en imaginar una cancha de 
fútbol desnivelada pensando en cómo lograr hacer un gol los jugadores 
del extremo del nivel inferior, analizada también la oportunidad respecto 
a la no discriminación y asociada a la responsabilidad personal cuando 
se tiene la oportunidad de acceder a la educación superior, desde un 
nivel de exclusión social, con la pregunta ¿quién nivela el terreno de 
juego?.

La inclusión en el documento Acuerdo por lo Superior es el primer 
tema, por coincidencia, prioridad o por ser la puerta de entrada, en 
la mayoría de los casos para la población excluida, una puerta muy 
estrecha; comienza con un diagnóstico, igual al que se encuentra en el 
texto de lineamientos presentando las variadas formas de exclusión en 
el sistema de educación superior; al respecto Nieto Jaime (2014) dice: 
“personas en situación de discapacidad y con capacidades y talentos 
excepcionales, grupos étnicos: comunidades negras, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros, indígenas y [pueblos] rom, población víctima, 
población desmovilizada en proceso de reintegración, población 
habitante de frontera y población rural ubicada en zonas de difícil 
acceso” (párr.4).  

Luego pasa por la combinación en definición entre universalidad e 
inclusión. En consecuencia, la universalidad implica una tarea precisa: 
la educación inclusiva, entendida como la capacidad de potenciar y 
valorar la diversidad, promover el respeto a ser diferente y garantizar 
la participación de la comunidad en una estructura intercultural de los 
procesos educativos. La educación inclusiva es una de las estrategias 
para la inclusión Social, a renglón seguido describe los problemas 
nodales identificados. 

Del acuerdo por lo superior a la referencia a algunos documentos 
institucionales, con el sentido de presentar una combinación entre el 
análisis del acuerdo, la realidad institucional y la prospectiva. 

Identidad

La identidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte se cimenta 
en cinco notas fundamentales: institución de educación superior, 
católica, virtual, inclusiva y con un compromiso regional. 

En su condición de institución de educación superior, es una 
comunidad de estudiosos que con una visión cristiana del mundo y 
de la vida, se instituye en una comunidad académica [comparten 
conocimientos], que de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela 
y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante 
la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las 
comunidades regionales, nacionales e internacionales. Ella goza de 
aquella autonomía institucional que es necesaria para cumplir con sus 
funciones eficazmente y garantiza a sus miembros la libertad académica, 
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salvaguardando los derechos de la persona y de su comunidad dentro 
de las exigencias de la verdad y del bien común (Fundación Universi-
taria Católica del Norte - Estatuto General, 1996, p. 1, tomado de Juan 
Pablo II, 1991, la Constitución Apostólica de Universidades Católicas). 

Se establece como un centro para el cultivo y la difusión del saber 
superior para el bien de la humanidad, facilita procesos de formación 
integral de la persona en el ámbito académico y humano, se consagra a 
la búsqueda, descubrimiento, conservación y comunicación de la verdad 
en todos los campos del conocimiento, propicia una conciencia crítica y 
autocrítica de la sociedad y contribuye al desarrollo social. 

Como institución de la Iglesia Católica es fiel a sus fundamentos 
y principios, asume como una de sus tareas la difusión del mensaje 
cristiano que divulga mediante el desarrollo de las funciones sustantivas 
que caracterizan a la Institución. 

La Fundación Universitaria Católica del Norte desde sus orígenes 
mantiene el compromiso principal de ofrecer soluciones educativas y 
para el desarrollo de los municipios de las subregiones de influencia 
de la Diócesis de Santa Rosa de Osos del departamento de Antioquia. 
Extiende esta responsabilidad a las regiones apartadas de los grandes 
centros urbanos y a personas sin oportunidad, por sus ocupaciones 
o circunstancias especiales. Le propone así a la sociedad en general 
una solución educativa que integra un sistema para la construc-
ción pedagógica y una infraestructura tecnológica para la interacción 
docentes, estudiantes y personal administrativo sobre la base del 
trabajo colaborativo y la contextualización del aprendizaje.

Misión

“Facilitamos procesos de formación con valores cristianos, mediante los 
ambientes virtuales de aprendizaje, para contribuir a la construcción de 
una sociedad justa e incluyente”. 

La Fundación Universitaria Católica del Norte entiende la misión 
como:

• Su ser y quehacer formativo, pues nace del seno de la Iglesia Católica 
que es Madre y Maestra. 

• Su preocupación principal, como es obvio, son los más necesitados, 
alejados, apartados, excluidos. Y una de sus necesidades o problemas 
principales, si no el mayor, es la falta de educación. Para facilitarles 
dicho proceso de formación (educación formal y en valores, capacita-
ción, desarrollo integral del ser humano) opta por las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación. 

• Su responsabilidad social acorde con su vocación de servicio social 
cristiano se traduce en un trabajo por la justicia e inclusión sociales.
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Educación para la inclusión

En donde el respeto a la diferencia, la inclusión de todos y cada uno 
de los  miembros de la sociedad hagan parte de la familia Católica 
del Norte, que sea una educación para todos; es decir una búsqueda 
constate para construir la “cultura de la inclusión, cultura del encuentro, 
hacer un esfuerzo para incluir a todos en la sociedad” (SS Francisco, 
Boletín  Nº 6, Agosto de 2013).

Por ello, la educación como proceso debe comenzar y continuar con 
una exigencia de responsabilidad de la que no es posible desprenderse, 
entendida como la exigencia moral de un espacio humanizado en el que 
hombres y mujeres venidos de todas partes puedan llevar a cabo su 
manera de ser propia en compañía de otros.

Así mismo, educar con sentido humano desde la identidad católica es pensar 
en una educación flexible, abierta al cambio, que no discrimina sino que incluye.

En resumen, la valoración en tanto actitudes, habilidades y valores 
de: 

• La educación como fin para el desarrollo humano. 

• La solidaridad como espacio de comprensión del otro. 

• La fraternidad como condición para la autorrealización. 

• La ética como rostro de la persona que se hace innegociable. 

• La inclusión como camino estructurado en el que se visualiza una 
educación transformadora.

• La esperanza como ruta posible para edificar y construir fe, verdad, 
razón, cultura, identidad y progreso. 

Los textos plantean ideas, interrogantes, lineamientos, orientaciones, 
mediados por “minorías excluidas”, que paradójicamente en Colombia 
son “las mayorías”, en situaciones de vulnerabilidad y exclusión 
histórica, asociadas al modelo de desarrollo; específicamente el acuerdo 
no menciona la perspectiva de género, la población lgtbi y los jóvenes, 
presentes en los discursos oficiales, pero escasa la misma en la realidad.

La inclusión educativa en la Católica del Norte, en la concepción de 
educación durante toda la vida con sentido humano, inmersa en los 
textos institucionales, se presenta en la realidad con enfoque poblacional 
y territorial, propiciada por la inclusión digital, que merece un acápite 
aparte, como una fortaleza y diferenciador propiciado por la usabilidad 
de las TIC al servicio de la educación; en medio de los avances de la 
iniciativa institucional del Centro Virtual de Apoyo a la Inclusión como 
una innovación educativa en este ámbito, sumado a la vinculación 
con programas del gobierno nacional enfocada a población víctima del 
conflicto armado, comunidades indígenas y afrocolombianas.
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La inclusión digital, desde el alfabetización digital, por la cual ha 
sido premiada la Institución (Cibercolegio) por la UNESCO, pasando por 
la educación básica y media, formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, hasta la superior, es un reto permanente de seguir buscando 
la “nivelación de la cancha de juego”, permitiendo a muchos excluidos 
ingresar a la Católica del Norte, en la reflexión que debe motivar, 
también el reciente reconocimiento del Programa Gobierno en Línea, por 
el mejor contenido de inclusión social, mediada por lo digital inclusivo.

Conectada la inclusión en su acepción más amplia, al respeto por 
la diversidad y la diferencia, tanto en lo étnico, como en lo ideológico, 
que permita, como dice Boaventura de Sousa Santos, una “ecología de 
saberes”, partiendo del reconocimiento en la otredad.

Regionalización

Comienza el texto del acuerdo con:

Contexto: Es importante tener en cuenta que el concepto 
de regionalización está relacionado, en primer lugar, con el 
descentralización, el cual se define como “un proceso mediante el 
cual se aumenta el poder y la autonomía de decisión y de control 
de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las 
colectividades locales” (Mattos en Moreno, 1994 citado por CESU, 
2014).

Castro (1998) citado CESU (2014) dice que 

El desarrollo de procesos descentralizadores ofrece la posibilidad de 
configurar un Estado que visualice su territorio como el escenario 
en el cual tanto las comunidades rurales como urbanas tienen la 
posibilidad de decidir y orientar su propio desarrollo (2014, s/p).

Así,  con una concepción de regionalización como estrategia de 
fomento y cierre de brechas, se reconoce la importancia de promover la 
generación de capacidades en los territorios para que, desde su visión 
contextual y la lectura de las particularidades del entorno, oferten 
programas de calidad y pertinentes que contribuyan al desarrollo 
regional.

Se puede colegir que el enfoque general sobre regionalización está 
hacia la Universidad Pública, que como la mayoría de las instituciones 
de educación superior, tanto públicas como privadas, en Colombia se 
ubican en las centralidades (capitales de departamento o ciudades 
con alto número de habitantes); con los componentes de acceso, 
permanencia, graduación y pertinencia, concebida la regionalización 
como proceso, en articulación con actores y estrategias.
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En el territorio geográfico las variables: presencia, participación 
e incidencia, se evidencian en la articulación de planes, programas y 
proyectos con la Pastoral Social de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, 
estudiantes en los diferentes ciclos educativos, egresados de la Católica 
del Norte y el Cibercolegio, docentes, funcionarios, Cátedra de Estudio del 
Territorio, Foros Diocesanos, Cuadernos del Territorio, Mesas Temáticas 
Territoriales, Observatorio Social y Económico Territorial, Centros de 
Estudios (con enfoque territorial), Ampliación de Cobertura Educativa 
con la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, operación 
de la Red Unidos de la ANSPE (Agencia Nacional de Superación de la 
Pobreza Extrema), Computadores para Educar del Ministerio de las TIC, 
PAVA (Programa de Alfabetización Virtual Asistida), Plan Territorio con 
enfoque de mercadeo.

A manera de conclusión, la Católica del Norte, en su condición de 
institución de educación superior incluyente, regional y regionalizante 
se sigue fortaleciendo con el fin de contribuir con quienes se relaciona, 
personas, comunidades, instituciones y 

(...) caminar por el sendero que los lleve a vivir una dignidad humana 
plena e integral, considerando al prójimo como otro yo, cuidando 
en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla 
dignamente, en el pleno ejercicio de su libertad, sentido crítico, 
derechos y deberes, en medio de una solidaridad responsable, 
como sujeto activo de su propio proceso de crecimiento con y en 
las comunidades de las cuales forma parte (Doctrina Social de la 
Iglesia).

Tabla 4.1. Síntesis analítica de identificación de retos y oportunidades en regionalización

Lineamientos CESU 2034 Análisis Retos y Oportunidades 
identificadas

Proponer la sub regionalización 
y la territorialización como un 
eje central del sistema. Las 
gobernaciones y las alcaldías 
deben participar junto con las 
IES.

Las IES se concentran prin-
cipalmente en las ciudades 
capitales y desatienden el 
servicio en subregiones y 
provincias.

La Fundación Universitaria 
Católica del Norte debe me-
jorar su visibilidad ante el 
gobierno nacional, departa-
mental y municipal frente a 
su capacidad de prestar ser-
vicios a todas las regiones.

Lograr que los gobiernos 
regionales y locales participen 
directamente en la financiación 
de programas de educación 
superior pertinentes.

Cada vez los gobiernos lo-
cales y regionales están 
más interesados en invertir 
en educación superior de-
bido a las limitaciones del 
gobierno nacional en finan-
ciación de la oferta.

Mejorar los procesos de co-
municación pública y con el 
gobierno para aumentar la 
confianza en la educación 
virtual.

Apoyar la preparación de 
convocatorias y monitorear 
su publicación para partici-
par. 

Ajustar su portafolio de pro-
gramas de acuerdo a la per-
tinencia territorial y las ten-
dencias de demanda.
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Definir la estructuración del 
sistema de educación superior y 
de sus subsistemas en términos 
territoriales. 

Las IES por fuera de Bo-
gotá perciben un alto nivel 
de centralización por parte 
del MEN en relación con la 
política pública, el registro, 
control y vigilancia.

El gobierno nacional mues-
tra tendencias de enfatizar 
el nivel de concentración, 
por ejemplo en FTDH.

Mantener un nivel alto de 
acercamiento tanto a nivel 
nacional como territorial.

Elaborar planes decenales de 
formación del talento humano de 
carácter regional.

Los actores de educación 
desconocen las demandas 
de formación de los 
sistemas productivos 
(asimetría de información).

Participar en la preparación 
de los planes decenales. 

Identificar programas 
académicos donde haya 
mayor oportunidad.

Incentivar la colaboración y 
cooperación entre las diferentes 
IES de las regiones para 
que puedan, en conjunto, 
proporcionar servicios y 
recursos de apoyos académicos 
pertinentes y de calidad. 

Las IES tienen limitaciones 
de recursos para fortalecer 
procesos educativos y 
relacionados con el uso de 
TIC.

Ofrecer servicios de 
tercerización en educación a 
privados y estatales (básica, 
media, superior, FTDH).

Diseñar e implementar, cuando 
sea necesario, programas 
académicos que hagan realidad 
las apuestas productivas locales 
y regionales con visión de largo 
plazo.

Las IES suelen diseñar 
sus programas desde una 
perspectiva endógena, 
priorizando en sus análisis  
la demanda de los individuos 
y no de  las industrias, 
provocando una asimetría 
entre oferta profesional  y 
demanda laboral.

Diseñar programas 
académicos con base en 
el monitoreo de planes 
de desarrollo sectorial y 
megaproyectos.

Identificar áreas de estudio 
y programas académicos que 
únicamente se puedan desarrollar 
en las regiones.

Las IES diseñan los  
programas con criterios 
de sostenibilidad y en 
ocasiones los costos de 
diseño, registro y servicio 
son superiores a la demanda 
potencial desestimulando 
su oferta.  

Incluir en el diseño de los 
programas, características 
que permitan a los alumnos 
operar localmente con 
contexto global. 

Identificar áreas de 
formación desatendidas. 

Flexibilizar los currículos 
para que puedan desarrollar 
líneas de profundización que 
se ajusten a necesidades 
particulares.

Fortalecer la formación 
continua y complementaria 
para desarrollar 
competencias y énfasis en 
necesidades locales.
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Fortalecer en lo económico, 
operativo, administrativo, 
tecnológico y académico los 
CERES, y en general todos los 
modelos de regionalización de 
las IES.

Aparentemente los CERES 
no han resultado efectivos, 
sin embargo, mecanismos 
de colaboración entre IES 
parecen seguir siendo 
la solución ante las  
limitaciones de recursos y 
la duplicidad de acciones.

Evaluar como puede ser más 
beneficiosa la participación 
en las diferentes instancias. 

Generar estrategias que permitan 
la flexibilidad en la movilidad 
entre la educación para el trabajo 
y el desarrollo humano y la 
educación superior, a través de 
la constitución de un sistema de 
equivalencias entre los créditos 
académicos y competencias.

Existen limitaciones en 
articulación entre IES. Los 
ciclos propedéuticos tienden 
a estar menos presentes en 
los discursos para resolver 
el problema de la formación 
de ciclo cerrado o terminal.

Establecer en la Fundación 
Universitaria Católica del 
Norte líneas de continuidad 
entre media, FTDH, superior 
y posgrado.

Facilitar o agilizar los 
procesos de reconocimiento 
de saberes y titulaciones 
previas en educación 
superior. 

Articular esfuerzos para 
desarrollar programas 
de fortalecimiento de las 
competencias y capacidades 
político-administrativas de 
gobernaciones, alcaldías, 
concejos y asambleas 
departamentales para la gestión 
y fomento de la investigación, 
la ciencia, la tecnología, la 
innovación social y la creación 
artística en las regiones y 
territorios.

Los gobiernos territoriales 
tienen mas posibilidades 
de acceso a recursos 
para educación y CyT, 
especialmente a través de 
recursos de regalías.

Apoyar a gobiernos 
territoriales en la 
formulación y operación de 
proyectos de regalías.

Gestionar la financiación de 
cohortes en programas de 
formación.

Promover cursos de 
formación continuada 
en temas de gestión 
pública y política pública 
especialmente en temas de 
educación y CyT.

Crear centros e institutos de 
investigación, que no estén 
adscritos a una universidad 
específica, con una estructuración 
sistémica que les permita ser un 
soporte transversal y cooperativo 
para la educación superior de la 
región y del país. 

Los mecanismos de 
colaboración entre IES 
parecen seguir siendo 
la solución ante las  
limitaciones de recursos y 
la duplicidad de acciones.

Se identifica la necesidad 
de incluir a otros actores 
en corresponsabilidad y 
beneficio.

Monitorear los procesos de 
creación de estos centros de 
investigación transversales 
y cooperativos, 
especialmente en temas 
donde católica tenga o 
quiera tener fortalezas.

Elaborado por: Herrera Herrera, María Eugenia y Maya Guerra, José Ignacio, 
2014.
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Tabla 5.1. Síntesis de identificación de retos y oportunidades en articulación de la Educación Media

Lineamientos CESU 2034 Análisis Retos y Oportunidades 
identificadas

Generar estrategias que permitan 
la flexibilidad en la movilidad entre 
la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano y la educación 
superior, a través de la constitución 
de un sistema de equivalencias 
entre los créditos académicos y 
competencias. 

Se percibe que las IES 
seguirán trabajando por 
asignaturas y créditos.

Debe ser fortalecido el me-
canismo de reconocimiento 
en la Fundación Universita-
ria Católica del Norte para 
absorber más población 
proveniente de FTDH.

Desarrollar un espacio nacional 
común de concertación, a manera 
de comisión de empalme de 
los niveles (media, superior 
universitaria, de formación 
profesional y educación para el 
trabajo). 

Va a haber un énfasis 
muy importante en FTDH 
y se va a considerar den-
tro del nivel de educación 
superior o postsecundaria 
junto a las técnicas y las 
tecnológicas, sugiere estí-
mulos estatales (políticas 
y recursos) y mayor regu-
lación.

Avanzar en maduración de 
FTDH para conquistar mer-
cado y acceder a los recur-
sos  

Extender, según las característi-
cas de su desarrollo institucional y 
oferta, los beneficios de fomento, 
de crédito financiero, de préstamos 
estudiantiles, condiciones para el 
desarrollo institucional y de convo-
catorias públicas del actual siste-
ma de educación superior para las 
instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. 

Se percibe un aumento de 
financiación a la demanda 
por diversos mecanismos.

Desarrollar programas 
FTDH pertinentes y afines 
a las directrices del finan-
ciador y con demanda. 

Ampliar la presencia a nivel 
nacional y aumentar la ca-
pacidad de respuesta insti-
tucional.

Monitorear la colocación 
de recursos por parte de 
entidades nacionales, de-
partamentales y ciudades 
capitales para participación 
en convocatorias.

Definir, con la participación de los 
ministerios de Educación y del Tra-
bajo, relaciones entre los procesos 
de formación técnica, tecnológica y 
para el trabajo y el desarrollo hu-
mano, en la mira de aportar a la 
nomenclatura de los oficios y con-
solidar el Marco Nacional de Cuali-
ficaciones. 

Se estima la creación o 
recomposición de mesas 
sectoriales para la defini-
ción de ocupaciones y ofi-
cios. 

La participación en mesas 
puede favorecer el recono-
cimiento de la Institución y 
en consecuencia facilita la 
selección en concurso

Generar mecanismos de movilidad 
y crecimiento de los estudiantes de 
los programas de formación para el 
trabajo y el desarrollo humano. 

Sugiere que se fortalecen 
las relaciones interinstitu-
cionales 

Se pueden enriquecer los 
programas de formación 
con otras instituciones de 
FTDH.

Oficios internacionales o 
con movilidad laboral po-
drían exigir alguna movili-
dad académica.
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Revisar y adecuar la evaluación 
SABER PRO para los programas 
de formación técnica profesional y 
tecnológica, así como los procesos 
de evaluación para los programas 
de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

Se van a crear pruebas ex-
ternas de salida de FTDH, 
lo que significa un aumen-
to del control o regulación 
de la calidad y visibilidad 
de los resultados de for-
mación. 

Mejorar la calidad de for-
mación. Eventualmente, 
incrementar la duración de 
los programas FTDH, des-
pués del posicionamiento.

La articulación de los diferentes ni-
veles del sistema educativo, a nivel 
nacional y regional, considerará la 
optimización de recursos físicos, 
instalaciones, tecnologías, labora-
torios, recursos de bienestar, per-
files profesionales u ocupaciona-
les, entre otros, de las IES, de las 
IETDH, y también de los estable-
cimientos educativos que posean 
nivel de media. 

El documento recomienda 
compartir recursos entre 
IES e IFTDH. 

Puede surgir CERES a nivel 
FTDH o centros de recur-
sos compartidos al estilo 
parques educativos, en 
los que Católica del Norte 
debe ser visible y desarro-
llar capacidad para obtener 
espacios y acceder a recur-
sos.

FTDH está siendo involucrado en 
la educación terciaria y reconocida 
como un nivel formal.

Aumento de la valoración 
institucional y social de la 
Técnica Laboral. Implica 
un aumento en la deman-
da de este servicio educa-
tivo.

Desarrollar mas programas 
FTDH.

Uso de TIC en FTDH. Debe 
ser sugerido en las mesas 
sectoriales.

El uso de TIC en FTDH faci-
lita el tránsito, permanen-
cia y ampliación de cober-
tura en Educación Superior.

Orientación vocacional y 
ocupacional. 

Reduce los niveles de de-
serción y aumenta los ser-
vicios de valor agregado.

Elaborado por: María Eugenia Herrera Herrera y José Ignacio Maya Guerra, 
2014.
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La representatividad es un elemento importante en la discusión por 
la creación de la comunidad educativa con bienestar, el reto que se 
percibe está en la posibilidad de fortalecer temas, que si bien son 
concebidos clásica y puramente como académicos, como lo son los 
cuerpos colegiados y los órganos de gobierno institucional, también se 
hace necesaria la participación de un bienestar institucional que  brinde 
a los estudiantes la oportunidad de tener voz y voto en las situaciones 
y realidades que transforman y dinamizan la vivencia de la comunidad 
educativa a medida que trascurre su proceso de formación.

La pregunta que permite identificar la oportunidad es: ¿cómo se 
logra esta representatividad en la virtualidad y qué papel juega allí la 
dirección de pastoral y bienestar? Pensar en el bienestar y el sentido 
humano como el sustantivo, el adjetivo y el verbo que define la 
permanencia y la construcción de comunidad educativa es encontrar 
un norte que oriente la respuesta.

Otro reto se identifica en la capacidad que la institución necesita 
alcanzar para enfocar los recursos humanos y financieros de bienestar 
en programas y servicios que posibiliten la  permanencia de los 
estudiantes, a la vez que se fomenta la construcción de una comunidad 
académica que potencie los procesos formativos, académicos y de logro 
de la graduación, no como punto final del proceso, sino como punto 
de apertura de nuevas vivencias educativas, formativas, profesio-
nales y personales. De allí que sea primordial centrar una profunda 
reflexión en el bienestar como una acción orientada al diagnóstico 
de las necesidades educativas y formativas de los estudiantes, y de 
la comunidad educativa, de modo que se genere una concepción del 
bienestar que ayude a resolver problemas reales de la comunidad 
educativa y permita la búsqueda de los satisfactores apropiados para 
estas necesidades asentadas en el contexto y particularidad de la propia 
comunidad educativa.

El Acuerdo por lo Superior 2034 hace especial énfasis en esta área 
universitaria y de hecho la ubica como un nodo que tiene que ganar 
importancia y centralidad en la formación del profesional, pues apunta 
directamente a la formación integral, en términos éticos y ciudadanos 
así como en la construcción de comunidad, en este sentido menciona, 
citando a ASCUN, que “el bienestar universitario contempla tres pilares 
fundamentales: formación integral, calidad de vida y construcción de 
comunidad” (CESU, 2014, p. 113), elementos que se ofrecen como una 
oportunidad para entregar a la sociedad personas con formación y con 
sentido humano.
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El Cibercolegio UCN considera como estrategia de modalidad didáctica 
y metodológica para sus procesos de formación en sus educandos las 
siguientes estrategias de mediación que facilitan procesos de enseñanza 
y aprendizaje, consideradas como nuevas modalidades, en comparación 
con la educación tradicional, ellas son: 

• Virtualidad 100%: aplica para estudiantes que ingresan por demanda 
autónoma y realizan proceso de formación en educación básica primaria, 
básica secundaria y media académica. 

• Virtualidad asistida: tiene cobertura para estudiantes en convenio o 
a través de contrato con las diferentes Secretarías de Educación certifi-
cadas.

Tabla 7.1. Estrategias de modalidad didáctica y metodológica para sus procesos de formación 

Lineamientos CESU 2034 Análisis desde el contexto del Cibercolegio 
UCN

Articular las políticas públicas de desarrollo 
tecnológico y de conectividad a las de edu-
cación y fomento de las nuevas modalidades 
como alternativa para garantizar el derecho 
a la educación.  Ello permitirá consolidar el 
uso de las tecnologías de información y la 
comunicación como una posibilidad genuina 
de acceso a la educación superior de todos 
los grupos poblacionales, y de manera par-
ticular los sectores con necesidades espe-
ciales.

Desde lo tecnológico se evidencia un amplio 
abanico de desarrollos y propuestas, pero se 
evidencian dificultades en cuanto lo comuni-
cativo, lo pedagógico, lo didáctico y desde la 
comprensión. 

 

Los portales educativos como  Colombia Apren-
de y demás propuestas que se desarrollan bajo 
este referente, están desarticuladas.  Lo que 
no facilita la optimización de recursos o la crea-
ción de nuevas modalidades para favorecer el 
aprendizaje y enseñanza.  Son múltiples recur-
sos tecnológicos y de contenidos, pero carentes 
de intenciones pedagógicas y didácticas trans-
formadoras del aula de  clase. 

En la mayor parte de las instituciones educati-
vas públicas del país, lo tecnológico requiere de 
conectividad y de competencias para dinamizar 
aulas pedagógicas.

Desde el Cibercolegio UCN: se trabaja bajo 
componentes que intentan sincronizar lo tec-
nológico, lo  pedagógico y lo didáctico.  Diseña 
y desarrolla  materiales educativos  bajo los 
mismos referentes misionales, normativos, li-
neamientos y estándares competencias  en 
igual condición  para todos, pero se hacen las 
respectivas adaptaciones mediacionales que 
sean consecuentes con sus ritmos de apren-
dizaje, necesidades especiales y proyectos de 
vida: Centro de innovaciones pedagógicas.

Se tiene incidencia en estudiantes de básica 
primaria, básica secundaria y media académi-
ca, para estudiantes niños, jóvenes, adultos y 
con necesidades especiales. 
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Asumir los retos de internet, los nuevos 
recursos digitales y las nuevas modalida-
des tecnológicas disponibles para el au-
toaprendizaje y la enseñanza a distancia, 
que hacen uso de  las aulas tecnológicas de 
aprendizaje interactivo, material educativo 
de libre circulación, canales de colaboración 
en línea y MOOCs.  Esto permitirá afianzar 
las TIC como herramienta que hacen posi-
ble desarrollas procesos de enseñanza y de 
aprendizaje innovadores, y la construcción 
de conocimiento dentro y fuera del sistema 
educativo formal.

Se requiere de una cultura de accesibilidad y de 
selección a recursos, para dinamizar los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje.  

Se evidencia amplio volumen  de información, 
con pocos criterios para su desarrollo y perti-
nencia a los requerimientos que se hacen. 

En algunos desarrollos de aprendizaje se tiene  
un marcado interés comercial. 

Se tienen amplias innovaciones en cuanto lo 
tecnológico, aún falta en lo pedagógico y lo 
didáctico.  Lo expuesto, se sustenta porque 
desde los diferentes programas se implemen-
tan recursos tecnológicos en las instituciones 
educativas, pero estas no se ven reflejados en 
cambios sustanciales de mejoramiento de la 
calidad educativa. 

La conectividad en el país aún es un problema 
generalizado: el acceso de internet es limitado 
para las instituciones públicas en el área urba-
na, y aun no se tiene en la mayor parte de las 
áreas rurales. Lo que indica lo tecnológico y la 
accesibilidad a través de la conectividad sigue 
siendo un beneficio para instituciones privadas. 

En cuanto el Cibercolegio UCN, diseña mate-
rial propio en cuanto que responda a la filo-
sofía institucional, a las formas de acceso a la 
información (población con necesidades espe-
ciales), y a los lineamientos y estándares de 
competencias definidos por el Ministerio de 
Educación nacional.  Es de resaltar, que en 
cuanto el contenido, no se hacen amplios desa-
rrollos sobre los mismos, sino que a través de 
un proceso de selección se toman referentes 
que orientan el proceso, y desde la docencia y 
el estudio autónomo del estudiante hace uso de 
recursos abiertos. 
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Fortalecer la investigación como componen-
te y sustento de la innovación, y conformar 
comunidades virtuales de reflexión sobre la 
práctica y la autoformación para fortalecer 
diversos tipos de saberes: aprender, cono-
cer, hacer y sentir. 

La investigación es una de las estrategias que 
permite construir conocimiento y es clave para 
en la educación y el desarrollo de la sociedad.

En cuanto el componente investigativo, se de-
ben considerar otras formas de investigación y 
otros indicadores de medición, que permitan 
considerar esta área para construir una parte 
del conocimiento, también desde la educación 
básica primaria, básica secundaria y media 
académica con la participación de los niños y 
docentes. 

La investigación debe promover innovación 
desde la inclusión académica en cuanto que el 
lenguaje que se escribe permita ser leído por  
las comunidades con menos acceso al conoci-
miento, para favorecerles la intervención y par-
ticipación de los recursos, servicios y espacios 
culturales en cada una de las áreas. 

El Cibercolegio UCN  desarrolla procesos de 
investigación desde:

•	 Formación a docentes y estudiantes 
promovidos por la Institución y el Mu-
nicipio de Medellín. 

•	 Semilleros de investigación con orien-
tación a centros de interés.

•	 Participación de ferias de muestras  in-
vestigativas.

•	 Articulación de actividades curriculares 
con componente investigativo en acti-
vidades didácticas.

•	 2 sistematizaciones: prácticas evaluati-
vas y estrategias didácticas en proyec-
to primario incluyente. 
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En el documento Acuerdo por lo Superior 2034, la internacionalización 
de la educación superior es la estrategia de articulación tanto de la 
política pública, como de los desarrollos del sistema con la sociedad del 
conocimiento y los procesos de globalización.

En dicho documento se menciona que el modelo de internacionaliza-
ción se ha centrado mas en el “como” que en el “por qué y el qué”, se 
olvidaron los medios, propósitos y objetivos y se centraron en los fines.

El concepto de Internacionalización no ha sido claro ni uniforme sea 
entre las IES o desde las políticas de educación superior. Este problema 
no es solo en Colombia, por ejemplo, el programa Education USA, del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos se propone proteger el 
sector, pero el Departamento de Comercio ve en la educación superior 
solo un producto de exportación. En Australia y el Reino Unido, las 
agencias gubernamentales parece que también estarían persiguiendo 
principalmente intereses comerciales.  EL Acuerdo sugiere entonces 
armonizar los conceptos y de esta manera tener claridad entre gobierno 
e IES sobre lo que significa internacionalización (ver tabla 8.1).

Tabla 8.1. Nueve mitos relacionados con la internacionalización

1. La internacionalización es parecida a enseñar en inglés.

2. La internacionalización es parecida a estudiar en el extranjero.

3. La internacionalización es parecida a enseñar una asignatura internacional

4. La internacionalización significa tener muchos estudiantes internacionales.

5. La internacionalización puede implantarse con éxito con sólo unos cuantos estudiantes 
internacionales en el aula.

6. Las competencias interculturales e internacionales no tienen por qué evaluarse 
necesariamente como tales.

7. Cuantos más acuerdos tiene una institución, más internacional es.

8. La enseñanza superior es internacional por su propia naturaleza.

9. La internacionalización es un objetivo en sí mismo

Fuente: Hans de Witt (2011), citado por el Observatorio de la Universidad Colombiana.

Otro elemento de peso lo constituyen los escasos recursos dedicados 
a la internacionalización, tanto por parte de las IES como por parte de 
los gobiernos; es oportuno que las IES piensen en este aspecto como 
una inversión que permite mayores niveles de visibilidad y cualificación.

En el caso colombiano se evidencia una falta de articulación entre 
los diferentes sectores gubernamentales que vayan en beneficios de 
la internacionalización de la IES; por citar solo algunos ejemplos se 
pueden evidenciar estrategias llevadas  acabo por el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores o por La Dirección de Cooperación Internacional 
de Ministerio de Educación, del mismo ICETEX e incluso de la Agencia 
Presidencial de Cooperación.

Las Universidades que han logrado tener una visibilidad y posiciona-
miento a nivel internacional muchas veces lo han logrado por contemplar 
la internacionalización como un eje fundamental de su labor o por el 
apoyo permitido por proyectos de cooperación internacional (tal es el 
caso de la actual estrategia de Internacionalización de la Católica del 
Norte).

La experiencia muestra que gobiernos que crearon estructuras de 
Agencias Nacionales de Cooperación Educativa tuvieron logros significa-
tivos y este es uno de los aspectos planteados por el Acuerdo por lo 
superior.

Así como no hay cultura de la internacionalización, tampoco hay un 
modelo de internacionalización estándar. La adopción de un conjunto 
de objetivos y estrategias que están “en boga” y con propósitos de 
“marca” solo niega el principio que cada carrera, institución o país tiene 
que determinar su enfoque particular de la internacionalización, sobre 
la base de sus propios razonamientos, objetivos y resultados previstos.

De acuerdo a la última reunión de Rectores de Universidades del 
espacio Iberoamericano, promovida por UNIVERSIA en Sao Paulo en 
agosto de 2014, la internacionalización ya no es una opción, es una 
obligación; algunos proponen que la internacionalización sea considerada 
una función sustantiva de las universidades, lo que puede denotar la 
importancia que a la misma le dan en algunos países o universidades.

El acuerdo por lo superior planta también unas estrategias que se 
evidencian como oportunidades para aprovechar la internacionaliza-
ción:

• Promover Alianzas y sedes en el extranjero.

• Aprovechar los contactos y convenios con universidades extranjeras.

• La virtualidad como un acelerador para tener logros y victorias 
tempranas en materia de internacionalización.

La Católica del Norte en la ruta de la internacionalización

Este es el eslogan de la Coordinación de Internacionalización de la católica 
del Norte, a partir de las dimensiones contempladas en la política de 
internacionalización aprobada en agosto de 2013. Actualmente (octubre 
de 2014) se tiene una oportunidad estratégica al poder evidenciar la 
internacionalización en el Plan de Desarrollo Institucional que será la 
ruta que la universidad defina para el período 2015-2020.

Elementos como internacionalización del currículo, estatuto y 
contratación docente extranjera, movilidad académica, multilingüismo, 
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internacionalización de la investigación, interculturalidad e internacio-
nalización del territorio, así como la cooperación al desarrollo son los 
elementos que en el corto y mediano plazo deben ser fortalecidos e 
igualmente en el largo plazo ampliarla con las dobles titulaciones y 
ofertas de servicios educativos en el extranjero.
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En la tabla 9.1. puede apreciarse  un resultado del análisis. Algunos de 
los lineamentos del Documento Acuerdo por lo Superior 2034 no fueron 
considerados al no ser identificados  momentos de participación por 
parte de Católica del Norte.

Tabla 9.1. Síntesis de identificación de retos y oportunidades en  estructura y gobernanza del sistema

Lineamientos CESU 2034 Análisis Retos y Oportunidades identi-
ficadas

Estructurar un nuevo modelo 
de educación relacional para 
Colombia que articule los 
diferentes componentes del 
sistema de educación superior, 
que aumente la participación 
responsable de los estamentos 
de las IES para mejorar la 
corresponsabilidad, la rendición 
de cuentas, la vigilancia y la 
participación de los académicos.

Debido  a que la educa-
ción es un servicio púbico 
en Colombia, se ve como 
necesario mejorar el nivel 
de participación de las co-
munidades en los proce-
sos de planificación, con-
trol y mejora de las IES, 
lo que redunda en gober-
nanza.

Fortalecer los cuadros de di-
rección y en particular, a los 
representantes estamentarios 
así como los mecanismos de 
comunicación inter-testamen-
tario, para mejorar su nivel de 
contribución en los escenarios 
de planificación y control. 

Diseñar y organizar los 
componentes del sistema de 
educación superior y de la 
formación para el trabajo y el 
desarrollo humano y analizar 
la conveniencia de avanzar 
hacia un sistema de educación 
terciaria.

Se percibe convenien-
cia en considerar FTDH 
como educación formal e 
incluirla dentro del nivel 
de Formación Terciaria. 
El MEN está desarrollan-
do mecanismos de ase-
guramiento de la calidad 
y eventualmente asuma 
control  central de inspec-
ción y vigilancia.

En la actualidad solo se 
acepta máximo el 20% de 
componente virtual.

Monitorear y participar en los 
escenarios de concertación de 
Política y de parámetros de 
inspección y vigilancia.

Incidir en la política para que 
mediaciones y recursos de la 
virtualidad sean mas acepta-
dos en los procesos formati-
vos.

Establecer un sistema de 
educación superior sinérgico 
y cooperativo, que respete 
la autonomía, promueva los 
sistemas de IES públicas, 
con instituciones educativas 
interdependientes, y que tenga 
fuertes vinculaciones con 
los territorios y las distintas 
regiones del país. 

Monitorear escenarios y parti-
cipar activamente en el reco-
nocimiento, validez y capaci-
dades de la educación virtual y 
Fundación Universitaria Católi-
ca del Norte.

Crear un sistema diferenciado 
en el cual existan dos rutas de 
formación: educación para el 
trabajo, técnica y tecnológica 
y universitaria, soportados en 
dos grupos de instituciones, 
politécnicos y universidades. 

Esta tendencia parece co-
ger fuerza también en el 
MEN, sin embargo algu-
nas IES ven en esto un 
mecanismo de exclusión 
institucional y profesio-
nal, se quiere eliminar las 
categorías de institución 
universitaria y universi-
dad.

La Fundación Universitaria 
Católica del Norte debe deci-
dir en cual de esos grupos de 
instituciones podría encontrar 
más oportunidades y trabajar 
en ello, pues los recursos de 
CyT podrían estar con mejor 
disponibilidad para universida-
des, aunque los recursos para 
desarrollo de competitividad 
sectorial podrían estar más in-
clinados en formación en ins-
tituciones técnicas y tecnoló-
gicas.
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Organizar un sistema de 
regionalización de la educación 
superior que responda 
principalmente a dos aspectos: 
la pertinencia regional y la 
corresponsabilidad local.

Las IES suelen tener de-
bilidades en demostrar la 
pertinencia territorial de 
sus programas y accio-
nes, pues obedecen prin-
cipalmente a la demanda 
de individuos.

Fortalecer la visibilidad de la 
Fundación Universitaria Cató-
lica del Norte para intervenir 
localmente con enfoque global.

Mejorar el diseño y flexibilidad 
de sus programas para ajus-
tarse a los contextos locales.

Concretar la puesta al servicio de 
diferentes IES y universidades, 
infraestructuras y servicios de 
apoyo tales como laboratorios 
especializados, escenarios 
deportivos, hospitales para 
prácticas y formación de 
estudiantes e infraestructuras 
de soporte para acceso y 
conectividad de las TIC.

Las IES tienen limitacio-
nes de recursos para for-
talecer procesos educati-
vos y relacionados con el 
uso de TIC.

Se prevé que es conve-
niente con procesos cola-
borativos en relación con 
recursos y capacidades.

Monitorear y participar en los 
escenarios donde se pueda 
apoyar servicios tercerizados y 
acceder a recursos físicos que 
puedan fortalecer el servicio 
de la Fundación Universitaria 
Católica del Norte (laborato-
rios, instalaciones deportivas y 
recreativas, etc.).

Las instituciones de educación 
superior definirán, de acuerdo 
con los establecido en su 
proyecto institucional, si se 
comprometen con una oferta 
de formación en una o varias 
áreas del conocimiento; y si 
asumen una formación científica 
e investigativa avanzada en 
el marco de una IES que hace 
investigación.

Las normas actuales pre-
sionan por privilegiar la 
condición de universidad 
(con múltiples áreas de 
conocimiento) y de inves-
tigación.

La tensión entre la auto-
nomía universitaria y la 
diversidad de institucio-
nes que requiere el País, 
presionan por el reconoci-
miento de calidad en dis-
tintas categorías.

Católica del Norte debe identi-
ficar su nicho y fortalecer sus 
acciones para liderar o ser re-
conocida en ese grupo de ins-
tituciones.

Proponer los politécnicos 
estatales como la categoría 
que integre a las instituciones 
técnicas y tecnológicas del 
sector público, dotados de una 
base presupuestal estable de 
origen público que complemente 
la venta de servicios que ha 
venido siendo la principal fuente 
de funcionamiento de dichas 
entidades. 

Hay un interés por forta-
lecer las instituciones y la 
formación FTDH, técnica 
y tecnológica necesaria 
para elevar la competiti-
vidad empresarial, dada 
la asimetría en la pirámi-
de ocupacional.

La disponibilidad de estos re-
cursos puede significar opor-
tunidades de tercerizar estos 
servicios y asistencia técnica  
en áreas donde la Católica del 
Norte es fuerte.

Elevar las exigencias de calidad 
básicas a todas las IES y 
contemplar la posibilidad de 
que en un mediano plazo la 
acreditación institucional sea 
obligatoria.

Se prevé que las exigen-
cias en calidad irán en 
aumento, sin embargo, 
internacionalmente los 
sistemas de certificación 
y acreditación son volun-
tarios.

Las limitaciones de re-
cursos del Estado sugie-
ren que este lineamiento 
tampoco puede ser apli-
cables en las IES estata-
les.

Fortalecer el sistema interno 
de gestión de la calidad.

Fortalecer el portafolio de pro-
gramas lo más pronto posible.
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Dotar a las regiones de recursos 
de apoyo para el desarrollo de las 
actividades académicas que no 
estén asignadas explícitamente 
a IES o a entes individuales, y 
que sean cofinanciados por el 
Ministerio de Educación, por 
las gobernaciones y alcaldías, 
o por el propio esfuerzo de las 
instituciones educativas del 
sector y de las universidades, 
bien sean públicas o privadas.

Identificar cuáles podrían ser 
las actividades académicas no 
asignadas a las IES y examinar 
el potencial de participación.

Realizar, por parte del Estado 
una mayor inversión o gasto 
público para atender la deman-
da creciente, la inclusión social, 
la calidad y la pertinencia de la 
educación superior.

Hay una presión crecien-
te de las IES públicas 
para la financiación de la 
oferta.

La capacidad nacional es 
insuficiente para atender 
la demanda.

Un conjunto importante 
de la población no posee 
recursos suficientes para 
sufragar los costos de 
la educación privada, lo 
cual presiona por una fi-
nanciación o subsidio del 
Estado a la demanda.

Monitorear y participar en los 
escenarios de participación a la 
demanda, los cuales tienden a 
ser focalizados en sectores de 
interés del Estado.

Articular todos los esfuerzos del 
gobierno nacional, los entes te-
rritoriales, las instituciones de 
educación superior, el sector 
productivo, los organismos de 
cooperación nacional e interna-
cional, los egresados, las empre-
sas y las familias para aportar 
al fortalecimiento financiero del 
sistema de educación superior.

La tendencia es a incre-
mentar los mecanismos 
de cofinanciación a la 
oferta y a la demanda

Aumentar la visibilidad y presti-
gio institucional.

Monitorear y participar en los 
escenarios de participación a la 
demanda, los cuales tienden a 
ser focalizados en sectores de 
interés del Estado.

Fortalecer la política estatal de 
apoyos estudiantiles, con crite-
rios técnicos, conducentes a ga-
rantizar el acceso, la calidad, la 
permanencia y la titulación exi-
tosa de los estudiantes, y que la 
misma responda a las necesida-
des de disminución de la pobreza 
y las brechas sociales existentes 
en el país. 

La tendencia es a incre-
mentar los mecanismos 
de cofinanciación a la 
oferta y a la demanda.

La importancia de elaborar in-
formes de gestión y rendición 
pública de cuentas sobre la 
aplicación de los recursos fi-
nanciados por parte del Estado 
y terceros.

Crear fondos especializados o 
bolsas concursables para pro-
yectos estratégicos que fortalez-
can las propuestas del Acuerdo 
por lo Superior 2034, mediante 
modelos de asociatividad que 
promuevan el relacionamiento 
entre las instituciones.

Una parte de los recursos 
de inversión y desarrollo 
tienden a asignarse con 
base en indicadores de 
desempeño  y asignados 
en esquemas de compe-
tencia abierta entre ac-
tores.

Fortalecer alianzas estratégicas 
ganadoras y monitorear la par-
ticipación en las bolsas concur-
sables.
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Abordar el tema de las regalías 
como una política de distribu-
ción en proyectos estratégicos y 
fortalecimiento del capital social 
ligada a la investigación y a la 
innovación para financiar el sis-
tema de educación superior.

Ya se visibiliza una ten-
dencia en aplicar recur-
sos de regalías a educa-
ción, CyT.

Un número importante 
de programas de gobier-
no vienen escogiendo la 
educación como eje cen-
tral de sus programas.

Acompañar a los entes territo-
riales a formular proyectos de 
inversión para presentar a sis-
tema general de regalías y par-
ticipar en las convocatorias.

Sensibilizar a candidatos elec-
torales y equipos de gobierno 
sobre los beneficios de la edu-
cación virtual.

Realizar mediciones del impacto 
social y productivo de procesos 
relacionados con la inversión y la 
gestión del Estado y las institu-
ciones.

Hay baja tradición en 
IES en la medición de 
impactos sociales.

Aumentar el nivel de profundi-
dad y transparencia en la ela-
boración de los informes de 
gestión de recursos públicos.

Consolidar un sistema de in-
formación integrado, con ba-
ses de datos nacionales y un 
mega portal para la educación 
superior, como herramienta de 
gestión del sistema y las insti-
tuciones.

El MEN ha venido estruc-
turando un conjunto de 
herramientas o sistemas 
de información, pero 
cuyo uso por parte de las 
IES está más orientado 
al reporte que al apoyo a 
la gestión. 

Fortalecer la capacidad inter-
na mediante la capacitación y 
dominio de herramientas para 
aumentar el potencial de apro-
vechamiento de la información 
pública.

Destinar nuevos recursos que 
fortalezcan los presupuestos 
orientados a docencia y admi-
nistración, que se convertirán en 
un componente fijo, determina-
do por la complejidad de cada 
institución.

Los sistemas de asegu-
ramiento de la calidad 
presionan por profesores 
de planta y pocas IES 
públicas y privadas cuen-
tan con los indicadores o 
recursos adecuados para 
el cumplimiento de los 
estándares de calidad. 
No se prevé que se re-
duzca la exigencia de es-
tándares.

Ajustar sus estructuras de cos-
tos y producción para alcanzar 
y mantener estándares a pre-
cios competitivos en el sector 
privado.

Se debe contemplar un nuevo 
modelo de financiamiento de las 
IES privadas que contemple la 
posibilidad de establecer meca-
nismos que permitan arbitrar re-
cursos en condiciones favorables 
para sus necesidades de inver-
sión.

Hay necesidad del Es-
tado de aumentar la 
cobertura educativa y 
las IES privadas tienen 
limitaciones para el cre-
cimiento y el desarrollo. 

Monitorear las fuentes de finan-
ciación de fomento a la edu-
cación y verificar sus tasas de 
descuentos en relación con la 
tasa de retorno de los proyec-
tos.

Elaborado por: Herrera Herrera, María Eugenia y Maya Guerra, José Ignacio, 2014.
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En la tabla 10.1. puede apreciarse  un resultado del análisis. Algunos 
de los lineamentos del Documento Acuerdo por lo Superior 2034 no 
fueron considerado al no ser identificados  momentos de participación 
por parte de la Fundación Universitaria Católica del Norte.

Tabla 10. 1. Síntesis de identificación de retos y oportunidades en  sostenibilidad financiera del sistema

Lineamientos CESU 2034 Análisis Retos y oportunidades iden-
tificadas

Realizar, por parte del Estado, una 
mayor inversión o gasto público 
para atender la demanda creciente, 
la inclusión social, la calidad y la 
pertinencia de la educación superior.

Hay una presión creciente de 
las IES públicas para la finan-
ciación de la oferta.

La capacidad nacional es in-
suficiente para atender la de-
manda.

Un conjunto importante de la 
población no posee recursos 
suficientes para sufragar los 
costos de la educación priva-
da, lo cual presiona por una 
financiación o subsidio del Es-
tado a la demanda.

Monitorear y participar en los 
escenarios de participación a la 
demanda, los cuales tienden a 
ser focalizados en sectores de 
interés del Estado.

Articular todos los esfuerzos del gobierno 
nacional, los entes territoriales, las 
instituciones de educación superior, el 
sector productivo, los organismos de 
cooperación nacional e internacional, 
los egresados, las empresas y las 
familias para aportar al fortalecimiento 
financiero del sistema de educación 
superior.

La tendencia es a incremen-
tar los mecanismos de cofi-
nanciación a la oferta y a la 
demanda

Aumentar la visibilidad y presti-
gio institucional.

Monitorear y participar en los 
escenarios de participación a la 
demanda, los cuales tienden a 
ser focalizados en sectores de 
interés del Estado.

Fortalecer la política estatal de apoyos 
estudiantiles, con criterios técnicos, 
conducentes a garantizar el acceso, la 
calidad, la permanencia y la titulación 
exitosa de los estudiantes, y que la 
misma responda a las necesidades de 
disminución de la pobreza y las brechas 
sociales existentes en el país. 

La tendencia es a incremen-
tar los mecanismos de cofi-
nanciación a la oferta y a la 
demanda.

La importancia de elaborar in-
formes de gestión y rendición 
pública de cuentas sobre la 
aplicación de los recursos fi-
nanciados por parte del Estado 
y terceros.

Crear fondos especializados o 
bolsas concursables para proyectos 
estratégicos que fortalezcan las 
propuestas del Acuerdo por lo 
Superior 2034, mediante modelos 
de asociatividad que promuevan el 
relacionamiento entre las instituciones.

Una parte de los recursos de 
inversión y desarrollo tienden 
a asignarse con base en in-
dicadores de desempeño  y 
asignados en esquemas de 
competencia abierta entre 
actores.

Fortalecer alianzas estratégicas 
ganadoras y monitorear la par-
ticipación en las bolsas concur-
sables.

Abordar el tema de las regalías como 
una política de distribución en proyectos 
estratégicos y fortalecimiento del 
capital social ligada a la investigación 
y a la innovación para financiar el 
sistema de educación superior.

Ya se visibiliza una tendencia 
en aplicar recursos de rega-
lías a educación, CyT.

Un número importante de 
programas de gobierno vie-
nen escogiendo la educación 
como eje central de sus pro-
gramas.

Acompañar a los entes territo-
riales a formular proyectos de 
inversión para presentar al sis-
tema general de regalías y par-
ticipar en las convocatorias.

Sensibilizar a candidatos elec-
torales y equipos de gobierno 
sobre los beneficios de la edu-
cación virtual.

Realizar mediciones del impacto social 
y productivo de procesos relacionados 
con la inversión y la gestión del Estado 
y las instituciones.

Hay baja tradición en IES en 
la medición de impactos so-
ciales.

Aumentar el nivel de profundi-
dad y transparencia en la ela-
boración de los informes de 
gestión de recursos públicos.
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Lineamientos CESU 2034 Análisis Retos y oportunidades iden-
tificadas

Consolidar un sistema de información 
integrado, con bases de datos nacionales 
y un megaportal para la educación 
superior, como herramienta de gestión 
del sistema y las instituciones.

El MEN ha venido estructu-
rando un conjunto de herra-
mientas o sistemas de infor-
mación, pero cuyo uso por 
parte de las IES está más 
orientado al reporte que al 
apoyo a la gestión. 

Fortalecer la capacidad inter-
na mediante la capacitación y 
dominio de herramientas para 
aumentar el potencial de apro-
vechamiento de la información 
pública.

Destinar nuevos recursos que forta-
lezcan los presupuestos orientados 
a docencia y administración, que se 
convertirán en un componente fijo, de-
terminado por la complejidad de cada 
institución.

Los sistemas de asegura-
miento de la calidad presio-
nan por profesores de planta 
y pocas IES públicas y priva-
das cuentan con los indica-
dores o recursos adecuados 
para el cumplimiento de los 
estándares de calidad. No se 
prevé que se reduzca la exi-
gencia de estándares.

Ajustar sus estructuras de cos-
tos y producción para alcanzar 
y mantener estándares a pre-
cios competitivos en el sector 
privado.

Se debe contemplar un nuevo modelo 
de financiamiento de las IES privadas 
que incluya la posibilidad de establecer 
mecanismos que permitan arbitrar re-
cursos en condiciones favorables para 
sus necesidades de inversión.

Hay necesidad del Estado de 
aumentar la cobertura educa-
tiva y las IES privadas tienen 
limitaciones para el creci-
miento y desarrollo. 

Monitorear las fuentes de finan-
ciación de fomento a la edu-
cación y verificar sus tasas de 
descuentos en relación con la 
tasa de retorno de los proyec-
tos.

Elaborado por Herrera Herrera, María Eugenia y Maya Guerra, José Ignacio, 2014.

Conclusión general
• El análisis ha resultado sumamente productivo desde varias perspec-

tivas, pues más allá de la suficiencia o dominio disciplinar y experien-
cia de los participantes, ha permitido que un equipo diverso desde su 
formación y ocupaciones reflexione en torno a un objeto  y objetivo 
común. Deja a un lado la rutina  para poner en primera fila lo estraté-
gico, el largo plazo, lo estructural, y entrega como resultado una 
discusión rica en opciones y posibilidades para Católica del Norte.  Esto 
da cuenta de la capacidad e inteligencia institucional para responder a 
procesos coordinados, la capacidad para visionar futuros y desempeñar 
como institución un rol activo y protagonista en la educación superior 
en Colombia, no solo en la educación virtual.

• Reconocer que el documento aportado por el CESU constituye una 
propuesta de lineamientos para la política pública y que, no obstante, 
hoy cuenta con críticos y detractores, lo cual por su puesto es un aspecto 
necesario y natural en los escenarios académicos y de construcción 
participativa de política pública, ha sido suficiente para  concebir un 
escenario en el que se visualiza el acuerdo de un grupo representativo 
de actores de educación superior en Colombia y que permite, más allá 
de su posibilidad real de materialización, un ejercicio de pensamiento 
estratégico  y de responsabilidad institucional y política para la 
comunidad universitaria.
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