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Introducción

La educación superior forma personas y de esto se espera que, en retorno, se convier-
tan en trabajadores calificados y en personas con capacidades para la dirección es-
tratégica y con capacidad de discernimiento crítico basado en conocimiento (Arum y 

Roksa, 2011; Bogoya, 2006; Celis, Jiménez y Jaramillo, 2013). En una sociedad democrática, 
es deseable que todos sus miembros tengan acceso a la educación básica y oportunidades 
equitativas de acceso a la educación superior (Arum y Roksa, 2011; Tomasevsky, 2005).

En concordancia con esto, las oportunidades de acceso a la educación superior se ga-
rantizan mediante estrategias colectivas e institucionales de eliminación de barreras a su 
acceso. Por tanto, es importante analizar la oferta disponible a los estudiantes reales y po-
tenciales de la educación superior y la relación entre estos estudiantes y la cobertura y cali-
dad que logra aquella en las modalidades en las que se ofrece en los años cuando comenzó 
a haber oferta de programas de educación superior virtual en Colombia.
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En este capítulo, se analiza el estado de ofertas de educación superior para estudian-
tes colombianos de la zona rural y de la zona urbana en los primeros años de sus ofertas 
virtuales, con el análisis de datos y evidencias de diferentes fuentes, con el fin de estimar 
si se presentaron una situación de brecha de acceso y calidad de educación superior para 
estudiantes rurales y urbanos, a la luz de la existencia tanto de ofertas presenciales como de 
ofertas a distancia y virtuales en la educación superior colombiana. Este análisis se basa en 
la perspectiva de educación basada en la evidencia, que busca el alimento de las prácticas 
educativas y de las decisiones del sistema educativo según evidencias fiables existentes 
(Campbell Collaboration, 2006; Hederich, Martínez y Rincón, 2014).

La eliminación de barreras de acceso a la educación superior se opera con la existencia 
de ofertas de educación con niveles comprobados de calidad y en la relación entre dichas 
ofertas y la población de potenciales estudiantes de educación superior (Montoya, 2013; 
Tomasevsky, 2005). La oferta que hacen las instituciones de educación superior en Colom-
bia a sus potenciales estudiantes se realiza, entonces, mediante dos modalidades o meto-
dologías: la presencial, que supone que el estudiante puede asistir a la educación que se le 
imparte en un espacio físico provisto por la institución, en un tiempo específico y en interac-
ción cara a cara con los profesores y otros estudiantes (Areth, Castro-Martínez y Rodríguez, 
2015; Silvio, 2004); y la a distancia, denominada distancia tradicional cuando es mediada por 
sistemas de contacto con sedes o no basados en tecnología informática en más de 20 % del 
trabajo del estudiante durante un periodo, y virtual o distancia virtual, cuando es mediada 
por recursos informáticos e internet (Montoya, 2013) en 80 % o más del tiempo del estu-
diante en actividades académicas durante un periodo.

Según la Unesco, las modalidades de educación a distancia y virtual deben convertirse 
en instrumentos eficaces para aumentar las oportunidades de acceso a la educación supe-
rior a estudiantes que no han podido acceder a esta formación, por no poder recorrer gran-
des distancias y por no disponer de un solo horario fijo para realizar actividades de clase o 
dirigidas al aprendizaje (Lugo, Vera y Flood, 2004; Padilla, 2004; Rivera, 2004; Silvio, 2004; 
Vianney, Torres y Farias, 2004). Sin embargo, Fujita, Krugman y Venables (1999) plantean 
que en varias sociedades existe una tendencia a concentrar recursos de todo tipo en uno o 
en pocos puntos específicos del espacio físico y geográfico. De este modo, la posibilidad de 
acceso en alguno de estos puntos multiplica las opciones de escogencia. Por tanto, y desde 
esta perspectiva, muchas de las ofertas de bienes y servicios tienen una fuerte tendencia a 
crecer en los medios y nichos sociales donde estos ya tienen presencia.

En Colombia, esta dinámica parece presentarse en sus brechas entre la zona rural y la 
zona urbana. Es probable que esto haya surgido históricamente en la tradición consolida-
da de relaciones entre campo y ciudad o entre zonas rurales y urbanas de América Latina.  
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Según Romero (2001), en el modelo de colonización lusoespañol en América se toma como 
centro de poder la ciudad, que en la península ibérica de fines de la Edad Media era una 
ciudad centro del poder cristiano señorial, que imponía la segregación a comunidades de 
musulmanes y judíos. Más adelante, se acentúa la situación porque la ciudad se hace, ade-
más de manufacturera y mercantil, industrial, con lo cual se generan migraciones del campo 
que hacen crecer el número de integrantes de las clases socioeconómicas desfavorecidas 
en el mundo urbano. En un sentido similar, Colmenares (1987) plantea que durante la Con-
quista y la Colonia la concentración de propiedad hizo que las ciudades devinieran centros 
de administración, mientras que los indígenas y otros habitantes se hacían grupos rurales 
dependientes del poder administrado desde las urbes, con lo cual desarrollaron buena parte 
de su evolución social en zonas dispersas con economías dependientes de la agricultura y 
la minería.

En síntesis, en el orden social colombiano …y al parecer también en otros países de 
América Latina— existe una brecha consistente en una enorme e inequitativa diferencia de 
acceso a la educación y a otras oportunidades entre los pobladores de zonas urbanas y ru-
rales. En concordancia con el ideal postulado por la Unesco, este constituye un gran desafío 
a las ofertas de educación superior, y más específicamente a su oferta en educación virtual 
y a distancia. Cabe la duda de hasta qué punto logran estas formas de educación dar res-
puesta eficaz a este desafío en los inicios de la implementación de la educación superior por 
medios virtuales.

Como parece confirmarse en respuesta a la hipótesis desde los planteamientos de 
Fujita, Krugman y Venables (1999), la urbanización es un factor que incide en el logro edu-
cativo. Los jóvenes de medios urbanos y con mayor acceso a servicios domiciliarios y me-
dios de comunicación como el computador tienden a mostrar mayores niveles de logro 
educativo que sus pares sin acceso a dichos medios (Hederich y Camargo, 2000; Hederich, 
2007). Según Hederich y Camargo (2000), es posible que un mayor involucramiento en los 
medios que exige la modernización urbana incida en las oportunidades para el desarrollo 
de conocimientos.

En relación con esto, se presentan mayores puntajes en medidas de logro educativo en 
pruebas de evaluación censal en estudiantes de poblaciones urbanas que en poblaciones ru-
rales (Hederich y Camargo, 2000), relacionado específicamente con los siguientes factores:

 • Nivel socioeconómico de la familia.
 • Nivel sociocultural de la familia (indicado por el nivel educativo de ambos padres).
 • Características de estructura, extensión y tamaño del grupo familiar.
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Los hallazgos de estos dos autores, si bien reafirman la relación entre nivel socioeco-
nómico y logro educativo, muestran una relación mucho más estrecha entre el nivel socio-
cultural de la familia y el alto logro educativo evaluado externamente mediante pruebas 
censales (Hederich y Camargo, 2000; Hederich, 2007). Estos logros parecen también aso-
ciarse con la ubicación de la residencia de los estudiantes a núcleos regionales centrales 
del movimiento urbano y económico —Bogotá y Medellín— y con la residencia en regiones 
como la región paisa (Antioquia y Antiguo Caldas) y la región norandina de Boyacá y los 
Santanderes.

Lo anterior nos da una idea más precisa del desafío que enfrentaron las ofertas de edu-
cación superior a distancia y virtual en Colombia para cumplir con el cometido de la Unesco 
en cuento dar acceso a educación superior a grupos poblacionales que habitualmente no 
han tenido acceso a ella. En este sentido Silvio (2004) comienza a plantear si es realmente 
el surgimiento de la educación virtual una respuesta a la demanda de educación superior de 
América Latina.

Según el informe de IESALC-Unesco, la implementación inicial de programas de educa-
ción virtual en América Latina estuvo fuertemente condicionada por la disponibilidad de re-
cursos de tecnologías informáticas y de comunicación (Silvio, 2004). Su tendencia mostra-
ba una llegada inicial a grupos de personas que ya tenían formación o por medio de algunos 
convenios con el mundo empresarial, y solo se ligaba a una actividad más extendida a otros 
contextos —como el mundo rural— cuando comienza la intervención de los Estados o de los 
consorcios de universidades oficiales con empresas privadas, como Brasil (Vianney, Torres 
y Farias, 2004) y Argentina (Lugo, Vera y Flood, 2004). A pesar de esto, en tales países una 
buena parte de la oferta sigue concentrada en los grupos de ingresos medios y altos, que 
también han sido los tradicionales beneficiarios de otros tipos de educación (Silvio, 2004; 
Lugo, Vera y Flood, 2004; Padilla, 2004; Vianney, Torres y Farias, 2004).

Silvio (2004) planteaba, al presentar un informe sobre el inicio de la implementación de 
la educación virtual en la región, que algunas de las primeras experiencias de implementa-
ción se dan entre 1995 y 2000, coincidentes con el inicio de la popularización de la web en 
el mundo (Prensky, 2001), y ubica como antecedentes directos de esta implementación los 
programas a distancia tradicionales en Costa Rica, Colombia y Venezuela, que tienen como 
modelo de su trabajo los desarrollos de la Open University del Reino Unido. En ese sentido, 
el crecimiento en la educación virtual en la región latinoamericana comenzó acelerado, pero 
bajo, debido al atraso en tecnología y redes en la región, la falta de interactividad en el di-
seño de plataformas e interfaces iniciales (centradas en modelos web 1.0), el alto costo de 
instalación de infraestructura y las resistencias en el mundo académico al reconocimiento 
de posibilidades de educación virtual (Silvio, 2004).
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En este contexto, este estudio se pregunta ¿cuáles evidencias dan cuenta del avance 
de la oferta de educación superior a jóvenes colombianos entre 17 y 21 años, utilizando las 
ofertas de educación presencial, a distancia y virtual, para avanzar en el cierre de brechas de 
oportunidades educativas entre estudiantes de zonas rurales y urbanas?

Método

Tipo de investigación

Este estudio se basa en el paradigma de educación basada en la evidencia (Hederich, 
Martínez y Rincón, 2014) y consiste en la indagación de fuentes secundarias de datos y 
evidencias que den cuenta de las posibilidades de acceso y aprendizaje alcanzado en es-
tudiantes colombianos de 17 a 21 años en zonas rurales y urbanas, de la oferta de estudios 
disponible para estos jóvenes y del avance que se ha reportado institucionalmente para 
responder a las necesidades de acceso y calidad en educación superior tanto presencial 
como a distancia tradicional y virtual. Las fuentes de datos y evidencias consultados para 
su elaboración son:

 • Bases de datos de acceso abierto del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE).

 • Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
 • Informes históricos consolidados y bases de datos de logros de estudiantes en prue-

ba Saber 11 (de cierre de estudios de educación secundaria y media) del Instituto Co-
lombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

 • Reporte oficial de resultados de la prueba PISA-OCDE 2012  realizada a una muestra 
representativa de población de estudiantes de 15 años del país.

Procedimiento de indagación

En primer lugar, se obtuvo acceso a los datos y las evidencias mencionados en el apartado 
anterior, a través de las páginas web del DANE, del MinEducación y del Icfes. De ellos se 
extrajo información concerniente a diferencias entre estudiantes del medio rural y urbano 
de jóvenes entre 17 y 21 años y de las ofertas de educación superior para sus potenciales 
estudiantes. Luego, se hizo agrupación de estos datos en torno a tres ejes de la informa-
ción: entorno de los estudiantes potenciales de educación superior en Colombia (condi-
ciones poblacionales de los estudiantes colombianos entre 17 y 21 años), respuesta insti-
tucional a las condiciones de estudiantes reales y potenciales de la educación superior en 
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Colombia (condiciones de la oferta educativa existente de educación superior presencial, 
a distancia y tradicional y a distancia virtual) y logros de estudiantes colombianos en zonas 
rurales y urbanas que podrían acceder a la educación superior (reporte del tipo de logro 
educativo evaluado por pruebas externas que da cuenta de lo aprendido por estudiantes 
para poder tener mayores oportunidades y aprovechamiento de las ofertas de educación 
superior en Colombia).

De esta información organizada se tomaron datos directos generados por las entidades, se 
construyeron figuras o tablas propias basadas en la información dada por las entidades y se 
realizó un reporte de indagación alternando explicaciones y evidencias.

 
Procedimiento de análisis de la información

De la información obtenida se procuró mantenerla en datos descriptivos o en el original que 
manejaban los reportes y las fuentes descritos en los dos apartados anteriores, mostrándo-
los como evidencia de la explicación verbal que se desarrolla en los resultados. Sin embargo, 
para la presentación de la información, se realizaron algunas transformaciones indicadas en 
la tabla 2.1.

Limitaciones de la indagación realizada

Este estudio tiene dos limitaciones: se basa en información de organismos que no tenían ac-
tualización permanente (al menos anual) y los datos sobre educación virtual y a distancia no 
necesariamente se ubican en el lugar de las instituciones de origen, con lo cual no se cuenta 
todavía para este estudio con información más concreta sobre los datos de procedencia de 
los estudiantes.

Por otra parte, esta indagación se inscribe en evidencias de un periodo entre 2002 y 
2014, por lo cual hace un recuento histórico relacionado con el tiempo de la primera inscrip-
ción oficial de programas de educación superior virtual en Colombia ante el MinEducación 
(entre 2006 y 2010), y no refleja necesariamente el panorama más actual del tema en Co-
lombia. Se concentra en las tendencias de los años iniciales de implementación de dichos 
programas en modalidad o metodología virtual.
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Tabla 2.1. Información extraía, transformaciones y propósitos de las fuentes de información usadas

Fuente de 
información

Transformación de los datos de la fuente Propósito

Base de datos 
del DANE

Cálculo de proporción obtenido mediante el 
cociente de la división entre número de es-
tudiantes en zona rural y zona urbana, según 
datos primarios del DANE

Mostrar una mayor o menos des-
proporción de acceso a educación 
entre estudiantes de zonas rurales 
o urbanas de Colombia

Base de datos 
del DANE

Generación de una tabla de los departamen-
tos de Colombia con mayor desproporción 
de acceso de estudiantes a la educación se-
cundaria y media y a la educación de jóvenes 
y adultos

Mostrar departamentos con mayor 
desproporción en ambos grupos 
poblacionales

Base de datos 
del DANE

Cálculo del porcentaje aportado por Bogotá 
a la población nacional de estudiantes entre 
17 y 21 años

Tener una base de la población que 
potencialmente accederá a la edu-
cación superior de pregrado tanto 
en Bogotá como fuera de ella

Base de datos 
del SNIES

Cálculo de la cobertura lograda en educación 
superior en Bogotá y en el resto del país sin 
considerar esta ciudad

Calcular el tipo de oferta de educa-
ción superior diferenciando Bogotá 
y el resto de Colombia

Reportes de 
resultados del 
Icfes

Reporte de datos de estudiantes en prueba 
Icfes-Saber 11 (al finalizar educación secun-
daria y media)

Realizar análisis comparativos del 
logro educativo (aprendizaje alcan-
zado) de estudiantes de ambas zo-
nas

Reportes de 
resultados de 
estudiantes 
colombianos 
en evaluación 
internacional 
PISA-OCDE

Extracción de resultados en pruebas PI-
SA-OCDE de los estudiantes colombianos di-
ferenciando los puntajes de aquellos proce-
dentes de zonas rurales y de zonas urbanas

Realizar análisis comparativos del 
logro educativo (aprendizaje alcan-
zado) de estudiantes de ambas zo-
nas

Fuente: elaboración propia. 

Resultados

El entorno de los estudiantes potenciales de la educación superior 
en Colombia

De acuerdo con los datos del Censo General 2005 (DANE, 2011), la proporción alumnos en 
zona urbana/alumnos en zona rural se hace mayor en el nivel de educación secundaria y media 
(4.5235), y desciende un poco en jóvenes y adultos (3.8309). Este índice proporcional es menor 
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en el nivel de básica primaria (2.196885). Los departamentos con proporción urbano/rural de 5 
a 1 o mayor en educación secundaria y media y en jóvenes y adultos se muestran en la tabla 2.2.

Tabla 2.2. Acceso a educación en departamentos de Colombia con proporción 5/1 entre habitantes 

urbanos y rurales

Departamento Grupo poblacional con proporción 5/1 en urbano/rural

Amazonas  Jóvenes y adultos

Antioquia Secundaria y media, jóvenes y adultos

Atlántico Secundaria y media, jóvenes y adultos

Bogotá Secundaria y media, jóvenes y adultos

Casanare Secundaria y media, jóvenes y adultos

Cauca  Jóvenes y adultos

Guajira Secundaria y media

Magdalena Secundaria y media

Meta Secundaria y media

Norte de Santander Secundaria y media, jóvenes y adultos

Quindío Secundaria y media, jóvenes y adultos

Risaralda Secundaria y media

Santander Secundaria y media

Valle del Cauca Secundaria y media, jóvenes y adultos

Vaupés Jóvenes y adultos

Fuente: DANE (2011).

Este análisis por departamentos nos muestra entonces lo siguiente:

 • Una mayor desproporción de matrículas en secundaria y media solo entre estudian-
tes de zona urbana y rural en favor de los primeros en La Guajira, Magdalena, Meta, 
Risaralda y Santander. Según la misma fuente, Risaralda y Santander se cuentan 
entre los departamentos con mayor población, y La Guajira y Magdalena como dos 
departamentos con un alto porcentaje de población indígena, lo cual indica diferen-
cias de acceso muy grandes entre zonas rurales y urbanas para un gran número de 
jóvenes, que afecta probablemente a varios grupos indígenas.

 • Una mayor desproporción de matrículas en jóvenes y adultos solo entre estudiantes 
de zona urbana y rural en favor de los primeros en Amazonas, Cauca y Vaupés. Estos 
tres departamentos cuentan también con un importante número de personas perte-
necientes a grupos indígenas, donde dos de ellos (Amazonas y Vaupés) se ubican en 
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la región de la selva amazónica y por ello cuentan con pocas vías de acceso y comu-
nicación desde las regiones centrales del país.

 • Una mayor desproporción de matrículas entre estudiantes en secundaria y media, 
y también en jóvenes y adultos, de zona urbana y rural, en favor de los primeros en 
Antioquia, Atlántico, Bogotá, Casanare, Norte de Santander, Quindío y Valle de Cauca. 
Esto muestra una alta probabilidad de diferencias de acceso tanto a la educación 
secundaria y media como a las ofertas de educación superior por parte de un alto 
volumen de la población joven colombiana, ya que en este grupo se encuentran los 
departamentos y distritos que concentran el mayor número de pobladores del país 
(Antioquia, Atlántico, Bogotá, Norte de Santander, Quindío y Valle de Cauca).

 • Cabe anotar que donde más se da la mencionada desproporción de acceso a educa-
ción entre estudiantes de zonas rurales y de zonas urbanas es en departamentos con 
mayor tradición de producción económica y con mejores vías de acceso y comuni-
cación: tal era el caso de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Del mismo modo, en, capital del país, la población entre 17 y 21 años aumenta constante-
mente y con ella sus demandas de ofertas de educación. En 2009, esta población fue casi la 
cuarta parte de la población total nacional en esta franja de edad. La población colombiana 
muestra un crecimiento sostenido de 2002 a 2009, mientras que la población de Bogotá en 
este mismo periodo señala una tendencia al aumento y a una leve disminución hacia el final 
de dicho periodo (figura 2.1).

Figura 2.1. Número de pobladores entre 17 y 21 años en Colombia y en Bogotá.

Fuente: DANE (2011).
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Por tanto, el porcentaje que Bogotá aporta a la población del país aumentó constante-
mente de 16.88 % en 2002 a 23.06 % en 2009 (DANE, 2011; Institución Universitaria Poli-
técnico Grancolombiano, inédito) (figura 2.2).

 

Figura 2.2. Número de pobladores entre 17 y 21 años en Colombia y en Bogotá y porcentaje aportado 

por Bogotá a esta población nacional.

Fuente: DANE (2011).

Lo anterior muestra que el acceso a la educación no se estaba cumpliendo a cabalidad, 
incluso, desde niveles anteriores a la educación superior para una gran cantidad de jóvenes 
del país, lo cual hacía difícil poder cumplir, al menos hasta 2014, el cometido de la Unesco de 
dar acceso a poblaciones como la rural en el acceso a educación superior. A continuación, se 
ilustra este panorama en las respuestas que la oferta de instituciones de educación superior 
estaba dando a este desafío.

La respuesta institucional a las condiciones de estudiantes reales y poten-
ciales de la educación superior en Colombia

Ante el panorama anterior cabe preguntarse, ¿cuál ha sido la respuesta de las ofertas de 
educación superior? La respuesta en cifras del MinEducación indica que, para  2014, el nú-
mero de programas presenciales sigue siendo mucho mayor que los programas a distancia 
tradicional y a distancia virtual: es una proporción casi de diez programas presenciales por 
un programa a distancia presencial y virtual (tabla 2.3).
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Tabla 2.3. Porcentaje de programas en Colombia y en Bogotá por niveles de formación y por modali-

dades de oferta de educación superior en 2014
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Número de 
programas 
en Colombia

60 74 1333 58 278 2680 57 365 5166 10071

Número de 
programas 
en Bogotá

14 31 481 17 84 597 30 106 1103 2463

Porcentaje 
de progra-
mas en  
Bogotá

23.30 41.90 36.10 29.30 30.20 22.30 29 21.40 22,20 % 24,46 %

Fuente: Elaboración propia.

Las tendencias que muestra la tabla 2.3 son las siguientes:

 • En la formación en nivel técnico profesional, las dos modalidades a distancia suman 
menos de 10 % de la oferta de programas en Colombia y 65.2 % de este 10 % se con-
centra en instituciones afincadas en Bogotá.

 • Cerca de 15 % de los programas de formación tecnológica pertenece a las dos moda-
lidades de educación a distancia y 59.5 % de este 15 % se concentra en instituciones 
afincadas en Bogotá.

 • En el caso de la formación profesional universitaria, los programas a distancia virtual 
y a distancia tradicional juntos suman 8 % de la oferta en Colombia, y de este 8 % 
81.7 % se concentra en instituciones afincadas en Bogotá.

Estos puntos parecen responder a lo que muestran los datos del DANE sobre una con-
centración de mayor número de pobladores y de actividades económicas en Bogotá, donde 
también tiene sede la mayor parte de las instituciones de educación superior. Cabe averi-
guar si, a pesar de tener sede en Bogotá o en otras grandes ciudades, las instituciones con 
ofertas virtuales y a distancia han logrado dar acceso a educación superior y, en qué nivel 
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de calidad, a estudiantes de zonas rurales de diferentes partes del país y de regiones con las 
cuales hay menos acceso tradicional de vías, comunicaciones y comercio.

Por otra parte, es importante anotar que la cobertura de programas virtuales ha crecido 
gracias al aumento de cobertura educativa en Bogotá, que desde el inicio de esta medición 
concentra la mayor oferta de este tipo de programas; de 2002 a 2009, aumentó la cobertu-
ra de programas de educación superior de 55 a 75 %. Sin embargo, el aumento en el resto 
de país fue apenas de 17.70 a 23.01 % (Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, 
inédito) (figura 2.3).

Figura 2.3. Cambio en el tiempo del porcentaje aportado por Bogotá y por otras regiones al número de 

estudiantes en educación superior.

Fuente: DANE (2011).

El interrogante que ahora puede plantearse es si la oferta y su crecimiento en el país son 
coherentes con el aumento de su población entre 17 y 21 años. El aumento de la cobertura 
a estudiantes es general en todo el país de 2002 a 2009, pero buena parte de esta es pro-
ducto de una extensión de la cobertura en Bogotá, que a veces parece aumentar a costa del 
crecimiento a un ritmo menor de la cobertura en otros lugares del país.

Del mismo modo, entre 2002 y 2009, aumentó la población total cubierta por los pro-
gramas de educación superior. Este crecimiento es más del doble en Bogotá en este perio-
do, mientras que en el resto del país es de solo 40 %. Esto concuerda con un tercer dato: el 
porcentaje de población cubierta que aporta Bogotá crece casi de manera constante desde 
2002, cuando es 38.69 %, hasta 2009, cuando es 49.41 % (figura 2.4).
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Figura 2.4. Número de estudiantes que son cubiertos por la educación superior en Bogotá y en otras 

regiones de 2002 a 2009.

Fuente: DANE (2011).

En términos generales, se observa que, en relación con la población de jóvenes entre 
17 y 21 años en Bogotá, la oferta de programas es coherente. No obstante, si se compara la 
tendencia al aumento de la cobertura y de los estudiantes, se evidencia una gran brecha en-
tre Bogotá y el resto del país (Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, inédito). 
Es pertinente saber qué se ha hecho en años más recientes con respecto a esta cobertura y 
qué se ha logrado respecto de las mejoras del desempeño y del aprendizaje comparados de 
los estudiantes de zonas rurales y de grandes urbes colombianas.

Logros de estudiantes colombianos en zonas rurales y urbanas que po-
drían acceder a la educación superior

Además del anterior estudio y análisis, existen otras evidencias que muestran diferencias 
entre los estudiantes de procedencia urbana o rural en su logro educativo o en función de 
factores socioeconómicos o socioculturales de los estudiantes. En ese sentido, los resulta-
dos de las pruebas Icfes-Saber 11, analizadas en su curso histórico de 2006 a 2010, mues-
tran lo siguiente:

 • Hay una tendencia a que los estudiantes de colegios o escuelas oficiales rurales ten-
gan menor desempeño en el promedio de pruebas genéricas que se aplicaron de 
2006 a 2010. Esta diferencia no se da entre los colegios rurales y los colegios urba-
nos privados.
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 • No se observan diferencia entre los estudiante rurales y urbanos oficiales en mate-
máticas, pero sí una tendencia negativa en los rurales desde 2007, y un aumento en 
los urbanos de un punto en 2010 en calendario A. Los colegios privados de ambas 
zonas tienen mayor variabilidad que los oficiales.

 • Se observan mayores promedios en los colegios urbanos oficiales que en sus pares 
rurales en la prueba de lenguaje en calendario A y diferencias de promedios entre 
estas zonas en calendario A. Los colegios privados de ambas zonas muestran pro-
medios más altos y tienen mayor variabilidad en sus puntajes que los oficiales.

 • La misma tendencia del punto anterior en los colegios rurales y urbanos oficiales en 
pruebas de ciencias naturales y ciencias sociales.

 • Los colegios oficiales rurales registran los menores promedios, seguidos de los ofi-
ciales urbanos. Esta desventaja tiende a ampliarse en matemáticas, a mantenerse en 
ciencias naturales y ciencias sociales y a disminuir en lenguaje.

Asimismo, el reporte de los resultados de las pruebas PISA-OCDE 2012 muestra dos 
resultados interesantes en el mismo sentido:

 • Los estudiantes de Bogotá, Medellín y Manizales tienen puntajes más altos que los 
estudiantes evaluados en otras regiones del país en las pruebas de lenguaje, ciencias 
y matemáticas que se aplicaron en esta evaluación.

 • Las puntuaciones en las pruebas tienden a ser más altas en los estudiantes que re-
siden en ciudades grandes, comparadas con los estudiantes de otras zonas o de es-
cuelas rurales.

 • Existe correlación entre el tamaño de la matricula (cobertura de educación a los es-
tudiantes de la región) y las puntuaciones en las zonas de estudiantes de 15 y 16 años 
que presentaron las pruebas.

Los mayores logros de estudiantes, reflejados en pruebas externas, siguen concentra-
dos en regiones del país que registran mayor población, más vías de acceso y comunicación 
y mejores indicadores de actividad económica (DANE, 2011). Los logros por áreas muestran 
una tendencia que se refleja más recientemente en evaluaciones internacionales: mayores 
brechas en matemáticas, brechas en el mismo nivel en ciencias y menores en lenguaje, al 
parecer por intervenciones y formas de capacitación y profesionalización de docentes que 
se vienen dando en el país en las últimas décadas (MinEducación, 2017).
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Discusiones

Los hallazgos de estos años iniciales de implementación de programas virtuales en edu-
cación superior en Colombia muestran la siguiente prospectiva para los años siguientes:

 • Tratar de romper la concentración de ofertas en Bogotá y en las regiones centrales 
de Colombia, para llegar a estudiantes de diferentes regiones, incluso desde univer-
sidades con sede principal en tales regiones centrales a través de las modalidades 
o metodologías a distancia tradicional y virtual. Resulta importante indagar sobre si 
en tiempos más recientes se ha logrado generar oportunidades de acceso a la edu-
cación superior de calidad en diferentes regiones de Colombia, donde el panorama 
inicial muestra un acceso a un ritmo más lento a la educación superior de los jóvenes 
que aquel que se daba en Bogotá (DANE, 2011).

 • Estudiar la incidencia de modalidades o metodologías virtuales o a distancia tradicio-
nal sobre el acceso a educación superior con calidad en estudiantes de todas las re-
giones colombianas, contemplando en esta línea de estudio múltiples factores de los 
estudiantes, de los programas y de las instituciones, para definir qué puntos tienen 
incidencia en su éxito académico, en su adquisición de habilidades y competencias e, 
incluso, en su permanencia y deserción (Arias-Velandia, 2015; Areth, Castro-Martínez 
y Rodríguez, 2015; Colomina, Onrubia y Rochera, 2001).

En general, los resultados de este estudio muestran una tendencia fuerte de concen-
tración en grandes conglomerados urbanos colombianos de las instituciones con ofertas 
de educación superior (en diferentes modalidades), de la cobertura a estudiantes y de las 
mayores calificaciones de logro de aprendizaje de estos. Por esto, es necesario acceder 
a información que muestre con mayor detalle el alcance a diferentes poblaciones de las 
modalidades virtuales y a distancia (considerando que los estudiantes de estas modali-
dades no necesariamente están ubicados en el mismo lugar de residencia física de los 
programas que toman), de las posibilidades de acceso a estos, tanto en infraestructuras 
físicas y tecnológicas como en la tendencia de recursos culturales, que les permitan un 
acceso y permanencia exitosos en educación superior (Silvio, 2004; Hederich, 2007).

Es importante destacar que parte de esta desventaja se presentaba ya en las zonas 
rurales colombianas. Como mostraron nuestros resultados, la diferencia de acceso a 
educación, incluso desde la básica secundaria, era más pronunciada en departamentos 
con mayor población, con más vías de acceso y comunicación y con mejores indicadores 
económicas, lo cual muestra que las diferencias de acceso a la educación superior no 
eran solo entre regiones, sino dentro de una misma región en sus grandes urbes y sus 
espacios rurales.



Aportes A lA investigAción sobre  educAción superior virtuAl desde AméricA lAtinA

070

Esto coincide con la tesis de Fujita, Krugman y Venables (1999), según la cual el espa-
cio geográfico con mayores oportunidades y dinámicas tiende a seguir acumulando dichas 
oportunidades y dinámicas, por el hecho de construir las estructuras necesarias de participa-
ción de los bienes materiales y culturales. Se trata, entonces, de círculos de dinámicas que se 
alimentan a sí mismas y por lo cual es difícil salir de estas tendencias (Flórez, Castro y Arias, 
2009). Coincide esto también con lo expuesto desde las obras de Romero (2001) y Colmena-
res (1987), al mostrar la tradicional brecha entre los mundos de campo y ciudad en el desarro-
llo histórico de América Latina. Ambas dinámicas se reflejaron también en los resultados de 
las pruebas externas nacionales e internacionales, en las cuales los estudiantes de fuera de 
los grandes núcleos urbanos tienden a tener menores puntajes que sus pares en las grandes 
ciudades colombianas (Arias-Velandia, Rojas-Benavides y Hernández-Amórtegui, 2014).

Este es entonces el real contexto de desafíos que tienen tanto la educación virtual 
como la educación a distancia tradicional en Colombia. Hay buenas perspectivas que tal 
vez se evidencien en seguimientos del comportamiento de acceso, permanencia, logro 
educativo y trabajo futuro de los estudiantes de educación superior de zonas rurales, a 
quienes probablemente lleguen más estas ofertas de educación superior no presencial. 
En diferentes lugares del mundo, la educación virtual repetidamente ha mostrado pocas 
o ninguna diferencia en los logros de sus estudiantes en comparación con sus compañe-
ros de ofertas equivalentes en educación presencial (Arias-Velandia, 2015; Brownstein, 
Brownstein y Gerlowski, 2008; Carrol y Burke, 2010; Fujita, Krugman y Venables, 2009; 
Larson y Sung, 2009; Tutty y Kleine, 2008; Wong y Tantall, 2009), desafíos para enfren-
tar la permanencia y la deserción de sus estudiantes con potenciales vulnerabilidades 
(Areth, Castro-Martínez y Rodríguez, 2015) y capacidad para enfrentar algunos desafíos 
generales a la educación superior, como los que se han planteado en Colombia (Celis, Ji-
ménez y Jaramillo, 2013; Montoya, 2013). Cabe, entonces, lugar al estudio sistemático con 
datos de años recientes sobre la respuesta a los desafíos planteados en este capítulo. 
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