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ESTADO ACTUAL E IMPORTANCIA DE LAS CARRERAS INTERMEDIAS 
EN EL PAIS.,-

La estructura del sistema socio-económico del país, 

la diversificación de la enseñanza en diferentes niveles, la pérdida de -

principios y valores humanos, el éxodo de campesinos a las ciudades a-

traidos por el espejismo de la técnica y la industria, el alto costo de la 

educación universitaria, y el deseo de jóvenes y adultos de mejorar su 

nivel cultural, son algunas de las tendencias sociales que obligan a la -

promoción, planeación y desarrollo de los servicios de orientación voca-

cional en las carreras intermedias en el país. 

Al respecto, en materia legislativa el Gobierno Na-

cional ha expedido el Decreto No. 1419 de l. 978 que sobre el tema deter-

mina: 

"ARTICULO 17- El ciclo de educación intermedia 

profesional se considera como una continuación en forma articulada de 

las modalidades vocacionales del ciclo de educación media vocacional. 

También puede ser considerada como un ciclo independiente ofrecido 

por entidades oficiales o privadas, al cual se integrará después de haber 

obtenido el bachillerato en cualquier modalidad, caso en el cual será ne 

cesario cumplir una etapa de nivelación previa a la iniciación del ciclo 

d e acuerdo con los pre-requisitos que·exija la rama profesional escogi-

da. " 
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"ARTICULO 18 - La aprobación del ciclo de estudios 

de nivel intermedio profesional da derecho al ti1:ulo de TECNICO-PROFE

SIONAL intermedio en la rama profesional correspondiente". 

Sin embargo, y a pesar de la preocupación que existe 

al respecto por parte del Estado, es alarmante elE_orcentaje de falta de in

terés y conocimiento por parte de los estudiantes d~ bachillerato sobre es

te tipo de carreras, ya que éstos durante su época de estudios de educación 

media se interesan principalmente en el estudio futuro de carreras univer

sitarias superiores; es así como el estudiante bachiller en gran porcentaje 

forma su convicción para ingresar a los estudios de Universidad al rededor 

de aspectos cuantitativos: 

a) La carrera es rápida (determinante económico) 

b) La carrera produce dinero (determinante económico) 

e) La carrera da posición social (determinante social) 

d) En otras circunstancias no alcanza a obtener los puntajes va1.idos para 

la facultad deseada y escoge otra al azar. 

Solamente cuando el estudiante se acoge al primer de

terminante. que se refiere al factor tiempo, que redundará en el factor di

nero, opta por estudiar una carrera intermedia, de más corta duracióncpe 

una carrera profesional; igual puede ocurrir en la circunstancia anotada en 

el literal (d), evento en el cual cambia de objetivo de estudio, acogiéndose 



3 

a una carrera té'cnica intermedia. Si el estudiante tiene en mente la conve-

niencia de un alto estado económico y social, indefectiblemente harc:f todo 

lo que esté' a su alcance para realizar una carrera de las comunmente cono

cidas como profesiones liberales. 

De todas maneras debe anotarse que la importancia de 

las carreras intermedias en el país crece di"'a a día, prestando su colabora

ción y apoyo a la gran cantidad de estudiantes que por muchos factores no 

pueden ing resar a los altos estudios universitarios. Sea esta la oportunidad 

de señalar que la educación tecnológica es la fase culminante de la educa

ción vocacional, tomada é'sta en su concepción de preparar para e l ejercicio 

de una p rofesión u oficio más o menos especializado. Da al individuo los -

conocimientos, dextresas y comportamientos que se requieren para desemp e 

ñar . con competencia los roles ocupacionales de una actividad laboral espec1 

fica o de un reducio grupo de ocupaciones afines. 

La expresión educación tecnológica debe emplearse en 

el amplio sentido de abarcar todos los aspectos de la educación vocacional 

en su más alto nivel, 1 a cual además de una enseñanza de estudios genera

l e s, entraña el aprendizaje de ciencias y tecnologiás afines , y la adquisiciÓi 

de conocimientos prácticos referentes a las ocupaciones especializadas del 

sector indutrial, agri"'cola, comercial y otros ana1.ogos, así como los serví-
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cios sociales y dem!s aspectos de la economía. 

En otras palabras, la educaci<5n tecnol<5gica prepara 

personal t~cnico a nivel post-secundario en carreras pr!cticas con fines 

ocupacionales inmediatos, de acuerdo con la demanda del mercado labo-

ral. Recientemente se ha tratado de vincular de manera estrecha la edu-

caci&n tecnol<5gica con la empresa, con el prop&sito de lograr una verdade-

ra correlaci&n entre el plan de estudios y las necesidades reales del sec-

tor empresarial. 

Son muchas y variadas las carreras tecnold'gicas que 

existen hoy en di'a en el pai's y que conforman elprograma de orientacid'n 

vocacional y profesional que ofrece la Naci&n a los estudiantes de los co-

legios de bachillerato, de las cuales se har! una descripción suscinta, a-

not'!ndose que la gran mayoría de ellas tiene una duraci<5n de seis semes-

tres (m!xima) y que a la culminació'n de los respectivos estudios, se ad-

quiere el titulo de T~cnico o Experto en la correspondiente especialidad. 

l. ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE SER
VICIOS 

1R.ama tecnoló'gica que tiene por objetivo la organiza-

ci&n, administraci&n y direcci&n de los establecimientos donde se prestan 

servicios personales en las !reas de alimentos, vivienda y vestido. 
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2. ARTE Y DECORACION 

La decoracic5n es una carrera de corta duracic5n, per

teneciente a las artes menores, complementaria y auxiliar de la ciencias 

mayores, que requiere una larga dedicaci&n y aptitudes especificas. Las ar , 

tes menores constituyen una variada gama donde cada uno cuenta con auto

nom{a, son complementarias de otras disciplinas y son requeridas cada diá 

mé!s por la sociedad, La decoraci&n, una de ellas, colabora con el aspecto 

social de la arquitectura; otras son el dibujo arquitectónico, el diseño grá

fico y el dibujo publicitario. 

3. AUXILIAR DE INGENIERIA ELECTRICA 

Comprende la formaci&n de técnicos para el estudio y 

manipulación de los dispositivos que contienen módulos de funcionamiento 

eléctrico. El técnico en electrónica establece un lazo pré!ctico con los inge

nieros clásicos. 

4. A VIACION CIVIL 

La aviación civil forma al profesional que tiene como 

funciones principales hacer todos los preparativos para un vuelo, planear, 

operar y supervisar instrumentos de vuelo, mantener el curso y responsa-

bilizarse de la seguridad y comodidad de los pasajeros y tripulantes. 
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5. DELINEANTE DE ARQUITECTURA 

Esta tecnología que tiene puntos comunes con la cien

cia y con el arte, tiene por objeto la ejecuci6n de labores de representaci6n 

gráfica de todo tipo de materiales ilustra ti vos de cara'cter visual, tales co-

mo esquemas, diseños, planos, ilustraciones, maquetas, etc. 

6. EDUCACION DE LIMITADOS VISUALES 

Es una rama de la educaci6n especializada que tiene 

por objeto la forma ci6n y capacitaci6n de maestros expertos en el manejo 

de mE!todos y técnicas didácticas especiales para la educaci6n de limitados 

visuales, en las áreas educativas y de rehabilitación. 

7. EDUCACION DE RETARDADOS MENTALES 

Es una rama de la educaci6n especial que tiene por ob

jeto la formaci6n y capacitaci6n de maestros expertos en el manejo y apli

caci6n de mE!todos y técnicas pedag6gicas para la educación del retardado 

mental. 

8. EDUCACION PRE-ESCOLAR 

Forma y capacita a educadores en métodos, técnicas, 

sistemas y procedimientos para ayudar al niño a lograr una mejor adapta

ci6n a su ambiente sico-social de acuerdo con el desarrollo evolutivo carac 

teríeotico de la etapa pre-escolar. 
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9. ENFERMERIA GENERAL 

Tiene por objeto preparar a niv.el intermedio, técni

cas que presten sus servicios como personal para-médico a la comunidad 

en el área de la salud, tanto en el aspecto técnico como en el administraii_ 

vo, colaborando con el equipo de salud en la prevención, tratamiento y re

habilitación de pacientes clmicos. 

10. PREPARACION PARA EL HOGA1R 

Tiene por objeto capacitar personal técnico en artes 

manuales y en todos los campos del hogar, incluyendo la docencia, la in

dustria de la alimentación, industria de vesturia y las artesanías. -

11. REGENC(A DE FARMACIA 

La regencia de farmacia se considera auxiliar de la 

qu!hlica farmaceútica. Su objetivo es preparar personal altamente califi

cado para dirigir farmacias, drogueriás y depósitos de drogas de toda cla 

se. 

12. SECRETARIADO BILINGUE 

Se encarga de la preparación técnica y académica , a 

través del e.studio intensivo y el entrenamiento técnico, en varios idiomas, 

cultura general y materias relacionadas con los negocios comerciales y la 

traducción. Comprende las actividades relacionadas con labores de oficina, 

como auxiliar de ejecutivos. 
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13. SECRETARIADO DE GERENCIA 

Tiene por objeto preparar personal t~cnico para rea-

lizar tareas de alta gerencia en la industria, en la banca, el comercio y 

los servicios. Pueden prestar sus servicios en organizaciones mercantiles, 

industriales, financieras y sector de gobierno. 

14. TECNOLOG!A EN ADMINISTRACION DE EMPRE
SAS 

Es el conocimiento a nivel intermedio de las normas , 

sistemas y t~cnicas que hacen posible el logro de objetivos financieros, hu-

manos, de producción y distribución, fijados por una empresa. 

15. TECNOLOGIA AGRICOLA 

Es el estudio a nivel intermedio del cultivo, producción, 

y administraC'ión de la tierra como campo de acción eminentemente práctico, 

que puede ser utilizado por el ICA, INCORA, Caja de Cfedito Agrario y en 

la docencia agricola. 

16. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

Estos estudios, a esta clase de nivel, capacitan al pe::_ 

sonal en los cargos de ayudante de agronornia, veterinaria, zootecnia y las 

ciencias forestales. El tecnólogo agropecuario es ante todo un experto para 

la tierra la hora ble· "ó 
• su preparac1 n no compite con el profesional de las ca-
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rreras largas del sector, sino que por el contrario, ayuda, agiliza y hace 

más eficaz y práctico el trabajo de aquellos. 

17. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

Proporciona capacitacid'n t~cnica en alimenta; para de

sempeñar tareas auxiliares en la elaboracid'n industrial de ~stos. Su merca

do ocupacional esta referido a industrias de alimentos, fábricas y en labora 

torios de control de alimentos. 

18. TECNOLOGIA DE COMPUTADORES 

Busca capacitar al profesional a nivel intermedio para 

elaborar, supervisar y administrar programas para computmdores digitales, 

tanto en programacid'n cienti'Íica como comercial, con el fin de representar, 

almacenar, manipular, presentar y analizar información. 

19. TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION 

La tecnolog:l"a de la construccid'n es una rama de la in

geniería que cumple funciones concretas como son las de realizar lo que el 

arquitecto diseña y el inganiero civil calcula; orienta y organiza los m~fo

dos para el cumplimiento de estos fines. Puede actuar como residente en 

obras, como interventor y como asesor. 
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20. TECNOLOGIA DE CONTABILIJD\D 

Estos estudios a nivel intermedio capacitan para pla '-

near, organizar y controlar las operaciones de una organización industrial, 

comercial o de otro g~nero y participar en la elaboración de una poliHca 

de finanzas. 

21.- TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD DE COSTOS 
Y MERCADEO 

La Tecnología en costos y mercadeo es una carrera a 

nivel intermedio que tiene como objetivo primordial el de formar profesio-

nales para las empresas, que sirvan de auxiliares en el mejoramiento de 

las operaciones de la misma, capacit<!ndolos principalmente en el campo 

de los costos y complementariamente en el campo administrativo. 

22. TECN OLOGIA ELECTRICA 

Tiene como función la formación de té"cnicos que inter-

preten y realicen diseños de ingeniería elé"ctrica, familiariz<!ndolos con el 

funcionamiento y operación de mlquinas, herramientas y con diversas té"c-

nicas de control, mantenimiento, operación, iluminación e instalaciones de 

redes. 

23. TECNOLOG!A ELECTROMECANICA 

Carrera a nivel intermedio que tiene como objetivo ca-

pacitar al estudiante para diseñar, instalar y mantener equipos industriales 

elé"ctricos y mec<!nicos. 
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24. TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICA
CIONES 

Forma t~cnicos a nivel intermedio para desempeñarse 

como auxiliares de ingenieros electró'nicos en cargos relacionados con el 

área y pueden desempeñarse en Telecom, establecimientos de radio y tel9-

visión y empresas públicas y privadas del ramo. 

25. TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Tecnología auxiliar de la administració'n y de la inge-

niería industrial que tiene como objetivo ejecutar y ejercer control sobre 

el desarrollo de los planes que la empresa realiza para el cumplimiento 

de sus metas, trabajando fundamentalmente en las áreas de producción, 

racionalizació'n y medida de trabajo, control de calidad, distribució'n en 

plantas y supervisió'n. 

26. TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO 

Tiene por objeto preparar personal técnico para que 

bajo la dir ecció'n de un pató'logo o un cientitico especializado en ciencias 

el micas, efectue exéfmenes de labora torio que permitan detectar, diagno~ 

ticar y tratar enfermedades. Existen posibilidades de trabajo en hospita-

les y laboratorios clmico"s en el campo de la bacteriológía, virología, bio-

quimica, inmunología, pruebas de laboratorio y diagnóstico para tratamien 

tos de enfermedades; en el Ministerio de Salud, etc. 
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27. TECNOLOGIA EN LABORATORIO QUIMICO 

La formación especilizada en tecnologi'a química com

pr ende e l e studio de las propiedades d e3 materia en cuanto interesa a la u

tilización, manejo e identificación de especies químicas, así como e l estu

dio de las relaciones cuantitativas en los procesos quihlicos, de los m<!todos 

de ana1.isis quihlico-industrial y de la operación de equipos e instrumentos 

de laboratorio. Es una carrera de carácter eminentemente práctico • . 

28. TECNOLOGIA MECM ICA 

Prepara personal para realizar, generalmente bajo la 

dirección del ingeniero mecánico, tareas de carácter t<!cnico para ayudar 

al proyecto, desarrollo, fabricación, construcción, montaje y reparación 

de instalacion e s y equipos de funcionamiento mecánico. 

29. TECNOLOGIA EN MERCADOTECNIA 

Capacita t<!cnicos para que se ocupen en las actividad e s 

relacionadas con el intercambio, comercio, distribución fi'sica, promoción 

y adquisición de las diversas unidades que integran un sistema económico. 

Este profesional está' llamado a desempeñarse especialmente como investiga 

dar, asesor, administrador en funciones de mercadeo en empresas públicas 

y privadas, en la industria o en trabajo individujtl. Tambi<!n puede desempe-

ñarse como docente. 
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30. TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

Es una carrera intermedia, auxiliar de la ingenierra, 

que se ocupa de la dirección de construcciones, estructuras permanentes 

de caré!'cter pt!blico utilitario y de su conservación. Este profesional tiene 

específicamente su campo de acción en construcción y conservación de o-

leoductos, tt!neles, puentes, edificios, represas y muchos otros tipos de 

estructuras. 

31. TECNOLOGIA PECUARIA 

Tiene por objeto capacitar técnicos para la prevención 

y el tratamiento de enfermedades de los animales, el incremento de su -

producción por medio de técnicas avanzadas y as(lograr el mejoramiento 

y conservación de éstos. 

32. TECNOLOGIA EN PROGRAMACION DE COMPU
TADORES 

Busca preparar a nivel técnico programadores que se 

desempeñen como analistas y sirvan de enlace entre la administración de 

la empresa y el departamemto de procesamiento de datos. Su mercado ocu-

pacional está comprendido en toda la rama industrial, comercial y en ge-

neral en todos los organi-smos que por su naturaleza estén involucrados 

en el campo de la administración de empresas y de la tecnologra. 
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3 3. TECNOLOGIA EN PUBLICIDAD 

Es una carrera a nivel intermedio que busca formar 

profesionales de la comunicacid'n social que contribuyan a informar y a es~ 

tructurar la opinid'n pública, provistos de la preparación, la eficiencia y la 

~tica requeridas, capacitándolos para el uso de las técnicas de la comunica 

ción, del mercadeo y de la administracid'n. 

34. TECNOLOGIA EN QUIMICA INDUSTRIAL 

Es una profesión en la cual se hace un estudio técnico

práctico de la química, aplicada prfncipa.lmente a la industria. Los campos 

de accid'n son variados dentro de la industria y en centros de investigación. 

Puede trabajar en el ICA, aduanas, química nacional, Incorter, la borato

ríos de control, investigación, docencia y ventas. 

35., TECNOLOGIA EN SISTEMAS INDUSTRIALES 

Busca la formacid'n a nivel intermedio, de ¡:e rsonal 

calificado para tareas especi!icas de la estructura del desarrollo indus

trial y empresarial y especialmente en los niveles de auxiliar de ingeniería 

industrial. 

::1 :. s 

36., TECNOLOGIA EN SISTEMA TIZACI ON DE DA TOS 

Prepara al tecnd'logo en los campos de diseño, análi

)ro ramación •r control de sistemas comerciales para las empresas -
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públicas y privadas que posean computadores o utilicen tiempo o servicio 

en un centro de có'mputo. 

37. TECNOLOGIA EN SUPER VISION INDUSTRIAL 

Tiene por objeto forrnar personal a nivel técnico, que 

se encargue de dirigir y orientar los procesos de organizació'n industrial, 

tanto en los aspectos de personal, métodos de trabajo en la empresa y de

sarrollo or ganizacional, como en el aspecto de la producció'n. 

38. TECNOLOGIA TEXTIL 

La tecnología textil es una carrera a nivel interme

dio, que tiene por objeto la forrnació'n de profesionales idó'neos para de

sempeñarse dentro de la industria textil como nexos entre el superior y 

el ~geniero de planta. 

39. TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA 

Tiene corno objeto forrnar profesionales para medir, 

representar y configurar accidentes, relieves y proporciones de extensi~ 

nes geográficas limitadas. Debe tomar los delineamientos y caracteri'sticas 

de terrenos y llevarlos a los planos. 

40. TECNOLOGIA EN TURISMO 

Prepara a nivel técnico personal para elr:lanearniento 
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desarrollo, impulso y divulgación de los recursos y posibilidades tur{sti

cas del pai's. Su mercado ocupacional abarca las agencias de turismo y

viajes, entidades administrativas con objetivos de impulso al turismo, ae-

ropuertos, corporaciones de turismo. 

41. TERAPIA FISICA 

Tiene por objeto preparar profesionales paramé'dicos 

para que contribuyan con la medicina en el tratamiento y en la rehabilit:R

ció'n de las personas que adolecen de impedimentos f{sicos o mentales. La 

fisioterapia o terapia f{sica acude a los agentes naturales: calor, fri'o, luz, 

a gua, vapor, electricidad, irradiaciones y a los ejercicios y masajes, pa

ra tratar 1 esiones de tipo traum.:!'tico, ortopédico, neuro~ó'gico, circulato-

rio y respiratorio. 

42. TERAPIA DEL LENGUAJE 

Carrera corta que tiene por objeto capacitar profesi~ 

nales paramé'dicos para que contribuyan con la medicina en la correcció'n 

de deficiencias en la articulació'n y la audició'n, para mejorar la comunica

ció'n oral. 

43. TERAPIA OCUPACIONAL 

Tiene por objeto capacitar técnicos para que contri -
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buyan con la medi cina en la rehabilitació'n de las personas que adolecen 

impedimentos físicos, m entales y trastornos de la conducta, a travEfs de 

la ocupació'n. 

44. TRADUCCION E INTERPRETACION SIMULTANEA 

La carrera de traducció'n constituye una modalidad del 

estudio de idiomas y permite que p or medio de é'ste, se pÚeda conocer el 

pensamiento oral y escrito de individuos con diversos patrones idiomáticos 

y hacer posible la comunicació'n entre ellos . El profesion a l de la trad ucció'n 

debe conocer a fond o su propia lengua en el aspecto gramatical y literario, 

asi"como los idiomas extranjeros que traduzca, a fin de garantizar ante to

do la fidelidad de pensamiento en las funciones de traducció'n e interpreta

ció'n de un idioma a otro. Su mercado ocupacional es vasto y se refiere al 

Ministerio de RElaciones Exteriores, compañías internacionales, casas e

ditoras, compañt'as de comercio internacional, compañías hoteleras, lmeas 

mari1:imas, etc. 
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EN Q1_:!E CONSISTE Y CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LA 

EDUCACION PERl"'A!\TENTE 

ANTECEDENTES 

Es una nueva idea que surge a raíz de la educación de adultos y 

de las campañas de alfabetización. Nace legalmente en el año d e 

1972 donde se dan las bases leg ales para comenzar con este tipo 

de educación . 

La idea de una educación para adultos comienza a partir de la -

Revolución Francesa. En 1974 se crea el primer centro con el 

nombre de "Conse rvatorio de Artes y Oficios" donde se l es enseña 

a los adultos la forma de construir y utilizar instrumentos y má

quinas. 

Durante el Siglo XIX se desarrolla en forma más estructurada esta 

educación cuyo objetivo primordial era el de desterrar la ignoran

cia existente y para ello se comenzaron a crear una serie de sacie 

dades fuera de la Escuela como : Las sociedades de amigos, la I

g lesia , las asociaciones obreras, los grupos de estudio, etc . 

A partir del Siglo XX España se coloca a la cabeza de este gran -

movimiento, empezando con las clases nocturnas para adultos, más 

tarde se creó "La Comisión Central" para combatir el analfabetis 

mo y luego vienen las clases complementarias a alumnos de 1 2 a 18 

años. Posteriormente se funda el Patronato de Misiones Diplomá-

ticas y lue g o se continúa este movimiento por medio de las biblio

tecas que fueron utilizadas como parte de la cultura general . 

Después de este movimiento y a partir de 1970 se comienza a hacer 

una distinción entre lo que es la Educación para Adultos y la Edu

cación Permanente que no pasa de ser un ideal . 



CAPITULO I 

1 • SIGNIFICADO DE LA EDUCACION PERMAl\TENTE 

El significado de la educación permanente va enfocado hacia 

una educación inte gral que abarca toda la vida y todas las 

posibilidades del ser humano, desde que nace hasta que muere, 

sin tener en cuenta la edad escolar , extraescolar, produc

tora y senil. Esta educación se convierte en un proceso -

continuo durante toda la vida y es global según las caracte

rísticas de cada individuo en dos etapas, la de preparación 

p ara la vida y la de productividad, pero la Educación Perma

nente pretende corregir este error al defender una educación 

a lo largo del tiempo tomando al individuo en el campo in

telectual, afectivo, creativo y de comunicación. 

La Educación Permanente se sale del ámbito escolar ya que -

esta contempla todas las actividades de la existencia humana 

como el trabajo, el ocio, la familia y el estudio . Esta edu 

cación exige un reemplantamiento del sistema escolar , así 

como una reorganización de la Educación de Adultos . 

Resumiendo, la Educación Permanente tiene que operar sobre -

los objetivos, estructuras y métodos de cuantas institucio

nes desempeñen papeles importantes en nuestra sociedad, la 

educación de adultos por el contrario se limita a remediar a 

corto plazo las deficiencias de formación que ocupan los ma

yores. 

2. IDEOLOGIA 

La Educación Permanente no solo plantea una reorganización en 

el campo administrativo u estructural, es también un verdadero 

proyecto educativo. Es un sistema que contempla a un hombre 



nuevo, un sistema de valores e implica un proyecto de sociedad 

constituye una nueva filosofía de la educación, plantea obje

ciones políticas e ideoló g icas. 

Esta educación permanente va diri g ida al hombre moderno que es

tá sujeto a un mundo de continuos cambios y transformaciones, lo 

que sig nifica que este hombre debe ser dinámico, creativo e ima

g inativo, debe trabajar en grupo y actuar dentro de un núcleo in

terdisciplinario. 

Esta clase de educación debe g arantizar al hombre la plena reali 

zación de su personalidad y entonces sería un poderoso factor de 

democratización; como se trataría de un sistema global y homogé 

neo le permitiría al individuo volver a sus estudios o entrar a 

una parte del sistema que corresponda a sus capacidades en cual

quier momento. 

La Ed ucación Permanente no debe ser confundida con el sistema de 

Educ a ción tradicional, ya que dentro de este sistema de Educación 

el profesor cambia totalmente su actitud, se convierte en un anima

d o r , en un guía que ayuda a despertar las facultades del individuo 

y hacerlos partícipes de los diferentes cambios de la sociedad. 

J. OBJETIVOS DE EDUCACION PERMANENTE 

Los objetivos que se darán a continuación no son absolutos 

ya que pueden ser suceptibles de cambios según posibles es 

tudios y revisiones. 

a- La Educación Permanente se propone modificar todas las 

estructuras a nivel económico, estructural y político. 

b - Abarca a todos los ciudad anos durante toda su vida, 

con el fin de que alcancen su máxima realización. 



e- Buscar el reintegro de los diferentes valores familiares. 

d- Buscar lograr un progreso en el campo laboral y profesional 

de los individuos. 

e- Perfilar ideas de democracia, de libertad pública, de respon

sabilidad política y de mecanismos sociales de poder. 

f- Emplear los medios de comunicación masiva para estructurar 

una sociedad verdaderamente democrática. 

g - Lograr que la vida del individuo sea un esfuerzo continuo 

en los aspectos emocional, mental y social . 

h- Buscar que el hombre sepa conjugar trabajo y tiempo libre, 

teniendo acceso al conocimiento y práctica de las bellas ar

tes como medio de solaz y descanso. 

i- Hacer que el individuo se convierta en un ser creador, 

espíritu crítico, emancipado y pluralista. 

con 



CAPITULO II 

1. RENOVACION DEL SISTEMA ESCOLAR DEKTRO DE LA PERSPECTIVA 

DE LA EDUCACION PERMANENTE 

La Escuela Primaria es seguirá siendo base fundamental del 

sistema educativo, sea en un país desarrollado o en vía de 

desarrollo. 

"En un sistema de educación permanente la Escuela no ejerce 

el monopolio de la educación, constituye una etapa del pro 

ceso que comienza antes de la escolaridad y se prolonga mucho 

más allá . Todo lo que es educación no escolar debería influen 

ciar los objetivos, contenidos, métodos , medios y estructuras 

de la enseñanza escolar". 

Sobre el tema que se trata se han hecho pocos estudios pero 

con algunos experimentos muy interesantes , los imitadores de 

estos experimentos buscan primero mejorar la realidad escolar 

en sí. 

Los estudios que se están realizando sobre la forma conveniente 

para renovar la Escuela dentro del sistema La Educación Perma

nente vale la pena destacar los estudios realizados por el Pro 

grama del Instituto de la UNESCO para la Educación en Hamburgo 

que trata de un ~studio exploratorio sobre el concepto de Edu 

cación Permanente y sus implicaciones para los programas esco 

lares , lo mismo que para la investigación; y el estudio reali

zado por el Consejo para la Cooperación Cultural (c .c .c . ) en 

Estramburgo que consiste en evaluar experimentos sobre una lista 

de principios que se deben respetar en sistema de Educación Per-

manent e. De los resultados provisionales de estos estudios po -

demos decir: 

El informe del Instituto de la UNESCO para la Educación que 



preside R.H.Dave es mucho más compelto pues i nc l uye casi todos 

los aspectos de una planificación educativa . "Esta centrado -

sobre todo en la puesta en marcha en el individuo de un proce 

so educativo continuo en lo que se llama "Enhancementoof educa 

bility" es decir aumento de la capacidad educativa , en otras -

palabras permitirla a la persona ser un educando toda la vida ". 

Mientras que el informe del Consejo para la Corporación Cultu

ral (c .c .c.) que preside Bertrand Schwartz , es más pragmático , 

analítico que el anterior , está compuesto por objetivos y se -

muestran interesados en la democrati z ación de la educación que 

se g ún este grupo se lograría con la educación permanente . 

Algunos de estos principios pueden crear conflictos entre ellos 

mismos , así una total individualización serí a contraria con el 

objetivo de igualdad de oportunidades que i mplica una escuela -

Única idéntica para todos. Por lo tanto la i mplan tación de los 

diferentes objetivos debe analizarse cuidadosamente . 

Los resultados de estos dos estudios no son contradictorios y al 

combinarlos daría el siguiente resultado . 

2 . MODELO DE UNA ESCUELA DE UN SISTEMA DE EDUCACI ON PERMANENTE 

Los modelos de la Edu caci ó n Permanente , son variados en 

cuanto que están sujetos a experimentación permanente pero 

desde el punto de vista comparativo , " el factor que lo 

haee variar se concentra en sus contenidos y articulaciones " 

Con esta distinción de orden metodológi8 o, podemos precisar 

que todo modelo de educación tiene tres fases : Preescolar , 

Escolar y Post - escolar . 



La Educación Pre - Escolar es el fund amento de la Educación 

Permanente , porque se ocupa de la formación de la personalidad : 

ind ependencia psicológ ica y socialización del n iño . 

La Educación Escolar es la fase posterior y se compone de un 

t r onco común de conocimiento indispensable : idioma materno , 

idioma extranjero, matemáticas, fundamentos de metodolo g ía -

científica y de la técnica , educación cívica , social y educa

ción artística . El alumno puede eleg ir entre un número consi 

derable de opciones , puesto que por cada objetivo lo g rado pue 

d e adquirir cierto número de unidades capitali z ables . 

La educación profesional se establece con relación a las ' nece 

sidades laborales , y por lo tanto es breve . Por medio de ella 

se log ra un conocimiento práctico , se desarrollan aptitudes y 

ofrece además variadas posibilidades educativas y de cursos 

múltiples de educación continuada y actualizada a los adultos . 

J. CONTENIDOS DE PROGRAMAS 

En esta materia encontramos los siguientes requerimientos 

o condiciones: 

a. Lo grar una r ealización independiente del trabajo , " es 

decir , autonomía en el alumno para que confíe en sus 

capacidades para aprender solo . 

b . Desarrollar las técnicas del aprendi z aje recíproco 

para poder tr~bajar en grupo . En la medida en que 

los Alumnos progresan y maduran se puede disminuir 

la dirección ayuda y apoyo de los educadores , porque 

ya podrán planear y org anizar mejor sus estudios . 

c. Explotar al máximo los instrumentos y técnicas de la 

educación moderna y manejar todos los medios de la -

comunicación masiva ''· : 



5 . PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

Complementando el sistema de evaluación al que se 

hizo referencia anteriormente, diremos simplemente que la 

función evaluativa es de formación del alumno , o sea , que 

buscará "flexibilizarse y mezclarse con la autoevaluación" . 

Como la misma Educación Permanente lo exige , la evaluación 

se caracteriza por ser continua, con la participación de -

todos los interesados y efectuarse con referencia a los ob 

jetivos precisos que se le han atribuído en las unidades -

capitalizables. 

6. 

7. 

ESTRUCTURAS 

El Modelo de Educación Permanente implica que la -

Escuela está integrada y al servicio de la comuni 

dad. Con esta base se puede entender que se inten 

gran verticalmente las etapas educativas pero la Es 

cuela no es la finalidad del destino del hombre . 

"La integración horizontal significa la movilidad 

entre las etapas de formación ya referidas, entre 

situaciones de formación específica dentro de los 

objetivos, de trabajo y de tiempo libre". 

LA PEDAGOGIA Y EDUCACION PERMANENTE 

El poder educativo está saliendo cada vez más rápido 

del ámbito familiar y escolar . Debido a los progre

sos de los medios de comunicación tales como la prene 

la radio , la televisión, bibliotecas , museos etc. 

Su radio de acción no solo llega a los jóvenes sino 

a los adultos. 



Pero como la infancia y la adolescencia son las épocas 

más maleables y accesibles es bueno aprovecharlas para 

orientar al niño y al jóven hacia la mejor utili z ación de 

estos recursos a lo largo de toda su vida . 

Esta revolución en los medios de comunicación y los ratos 

de esparcimiento deben ser tenidos en cuenta al elaborar -

los programas y en la definición de los métodos de la peda-

gogía escolar. Si la verdadera educación y cultura es la 

adquisición de una manera de vivír , de ver al mundo y de -

comportarse con los hombres a esas pruebas hay que dar im 

portancia . 

Al confeccionar los programas pedagógicos se deben tener -

en cuenta el incrementar al máximo el gusto por la lectura , 

el teatro, el arte , (en todas sus formas) , el buen cine, la 

radio y la T.V. de esta manera se desarrollará la curiosi 

dad, el gusto , el interés y los métodos activo s de inves

tigación, una pedagogía de la sorpresa y del des c ubrimien

to nos preocupará más que el mismo saber . 

En la seguridad de que los mismos conocimientos necesarios 

para la acción crecen tan rápidamente que el conocimiento 

escolar para la vida se aplicarán todos los medios de perfe~ 

cionamiento sin cesar y la capacidad para adquirir conoci 

mientos nuevos . También se debe desarrollar en la Escuela 

y al márgen de ella todas aquellas actividades que preparan 

al jóven para utli z ar sanamente sus momentos de esparcimien

to. En ese instante, la utilización de bibliotecas , museos, 

centros de estudio y los clubes de todos los órdenes ad

quieran su significado , no solo en la mejor manera de des 

cubrir y desarrollar las afecciones propias de los niños y 

de los adolescentes sino que l os preparan también para las 

alegrías y expansiones de la vida adulta . 



Para que esta educación sea afectiva debe existír un nexo 

de unión entre la escuela y los institutos de educación 

superior lo mismo que los diferentes sectores donde el -

jóven se mueve (social- cívico -sindical) . 

Los métodos que se utilizan en esta educación son: 

a - Libertad de elección 

b Interés 

e - Iniciativa 

d Autonomía 

e - Actividad: Individual y Colectiva 

f - La Educación Permanente busca el brindar todas las 

posibilidades de una continuidad en el curso de to

da la vida de adulto y los prepara para colmar al

gunas lagunas de una formación insuficiente. 

CAPITULO III 

1. CONSECUENCIAS PEDAGOGICAS 

La Educación Permanente presume una nueva pedagogía -

adaptada a las necesidades de nuestra época, período

caracterizado por transformaciones en la cual la ciencia 

y la tecnolo g ía progresan a ritmo acelerado. Por tal -

motivo la enseñanza no puede seguir limitándose a una 

simple transmisión de conocimientos. 

2, APLICACION DE LA EDUCACION PERMANENTE EN ALGUNOS PAISES 

Parece que China es el ~nico país q~e tiene una educa-

ción )e ::-··· .:--,::!" ·: 



que solo existen informes ~ragmentarios. La dificultad en la 

imp lantación de la Educación Permanente estriba en la no na

cionalización de la educación y son muchos los centros privados 

que existen. De todas maneras son bastantes los países que han 

comenzado el proceso de Educación Permanente. 

a. 

b. 

e . 

d. 

THAILANDIA: Allí se han creado centros a donde asisten cam

p e sinos y niños para formar verdaderos grupos d : 

Educación Permanente. 

El material está compuesto por periódicos de educación 

diaria y libros pedidos por los grupos. Allí se aprende 

a oir radio se hacen seminarios y se ensaya con clases ex

perimentales. 

PUEBLOS UJ AMAA : En Tanzania, se han unido esfuerzos ofi 

ciales, semioficiales y privados y se han 

comenzado a formar centros comunitarios para niños, jóve 

nes y adultos, empezando por la Escuela primaria y donde -

los educadores son coordinadores y animadores para atender 

a todos y a todo nivel. 

AMERICA LATINA: Países como Costa Rica , Cuba o Perú han 

reformado profundamente sus sistemas edu

cativos dentro de la perspectiva de la Educación Permanente . 

PERU : Allí se t rabaja con los núcleosEducativos Re g ionales 

(N . E.T.) donde educadores, educandos y personal co 

muni t a r ios unen esfuerzo s para informarse e informar forman 

do así un proc e so educativo completo y permanen t e en cada-

núcleo comunitario . 



e . 

f . 

BRASIL : Allí se ha comenzado por hacer más flexible el 

paso de actividades estra escolares a las escolares y el 

límite de edad para los diferentes ciclos . 

MEXICO : También se han liberado las formalidades para 

el acceso a la educación . 

g . BOLIVIA : Allí se trabaja en el sistema de créditos edu

cativos 

h. PAISES ARABES: Allí hay planeación integral de la edu 
cación incluyendo la escolar , extraes 

colar e infantil . 

i. 

j . 

ARGELIA : Aso s ia los estudios con la vida y la sociedad 
para reorganizar la educación primaria y media . 
Esto mismo está haciendo el YEMEN democrático . 

Allí se trabaja por unificar primaria y educa

ción media , dando prioridad a la educació n poli -

técnica . En IRAK , KWAIT , J ORDANIA y EGIPTO es -

tán haciendo la educación global unificada . 

REINO UNIDO Y FRANCIA: La escuela primaria se denomina 

"Escuela Abierta " muy estudiadas por el consejo para la -

educación cultural Allí los niños se ocupan en muchas 

actividades, leer , escribir , cantar , cuidar animales , di -

bujar etc . Los pupitres individuales no existen , el pro -

fesor orienta a cada grupo según sus necesidades , la Es 

cuela es para todos, comunidad, alumnos , padres de familia 

etc . El alumno escoje al profesor que le pare z ca se ajus -

te más a sus aspiraciones . Hay materiales disponibles de 

tod a clase es decir el niño está libre pero aprendiendo . 



Se presenta el inconveniente del paso de un nivel a otro , 

cuestión que debe ser estudiada con sumo cuidado como es 

tá sucediendo con la República Democrática Alemana . 

k En la URSS la educación de adultos está institucionali z ada 

y muy li g ada al sistema escolar y marchando a la cabeza de 

investigaciones sobre sistemas educativos . Ejemplo : Es -

cuelas comunitarias y centros de educación popular. 

La escuela comunitaria tiene sus principios y son : 

1) La escuela debe ser parte de la comunidad . 

2) Tener con la comunidad relaciones de interacción 

3) Debe ser centro de los asuntos de la comunidad 

4) Debe permanecer abierta en la noche , los fines de semana 

y las vacaciones . 

5 ) Los adultos pueden beneficiarse de ella todos los días . 

Por lo general, e stas escuelas poseen todos los servi

cios: guarderías, piscinas , bibliotecas , dispensarios , 

campos deportivos etc . 

Además de ser un medio ecepcional de Edu cación P ermanente , 

la Escuela Comunitaria es algo especial para la educación 

de adultos por : 

1) Lo económica 

2) Elimi n a sentimientos de alienación. 

3) Facilita la transición de actividades escolares y juve

niles . 

4) Facilita la transación de actividades escolares y de -

adultos . 



5) Favorece el reencuentro de grupos a cualquier edad. 

6) Hay autonomía administrativa por parte de la comuni 

d~ . 

Los centros de Educación Popular reservado a los adultos 

imparten conocimientos técnicos , profesionales y preuniver

sitarios y de cultura general. Todo el éxito depende del 

interés y la capacidad de responder cada uno de los grupos 

que se forman . 



CAPITULO IV 

1. RESUMEN 

a. La Educación Permanente va dirigida al hombre moderno 

que está sujeto a continuos cambios y transformaciones 

lo que significa que este hombre debe ser dinámico y 

creativo. Esta clase de educación debe garantizar al 

hombre la plena realización de su personalidad. 

b. La Educación Permanente se puede establecer más facil 

mente en aquellos paises en via de desarrollo debido a 

que su sistema no está establecido como la educación en 

los países industrializados , sinembargo el método está 

surgiendo a nivel mundial . 

c. En la Educación Permanente el profesor cambia de acti

tud para convertirse en un animador y guia que ayuda a 

despertar las facultades de los individuos , haciéndolos 

partiicipes de los cambios sociales . 

d. La Educación Permanente busca el brindar todas las posibi 

lidades de perfeccionamiento en el curso de toda la vida 

y lo prepara al individuo para que colme las lagunas de 

una formación insuficiente . 



2 . CONCLUSIONES 

1. La Educación Permanente tiene sus comienzos a partir de 

la Revolución Francesa y la Educación para Adultos. 

2. La Educación Permanente va enfocada hacia una educación 

integral que abarca toda la vida y todas las posibili 

dades del ser humano sin tener en cuenta época de la vida. 

3. Todas las instituciones juegan un papel importante ~ara 

lograr este tipo de educación . 

4 . Es un sistema de valores que contempla al hombre nuevo 

como nuevo proyecto de la sociedad . 

5. Debe actuar en grupo y con equipos interdisciplinarios 

para formar un hombre dinámico y creativo e i maginativo . 

6 . El profesor es un animador , estimulador y guía que ayuda 

a trabajar al Alumno para que despierte sus capacidades y 

se haga artícipe de los cambios sociales. 

7. La Educación Permanente requiere un vuelco total en los 

aspectos sociales, políticos y económicos . 

8. La Educación Permanente busca una real democratización 

del sistema educativo para que todos los seres humanos 

tengan acceso a ella para realizarlos o nó de acuerdo a 

sus necesidades . 

9 . La Educación Permanente debe dar oportunidades a todos los 

individuos, sin importar razón , sexo , religión o edad. 

10 . La Educación Permanente es la prolongación de los años de 



11 . La Educación Permanente se propone ayudar al hombre en 

su realización personal en todas las etapas de su vida . 

12 . No debe establecer relaciones ríg idas entre trabajo y 

cultura . 

13 . Desembocar en una sociedad seriamente democrática en una 

aventura en la cual está interesado la Educación democrá 

tica . 

14 . Hablar de Educación Permanente es habl ar de cambios , so 

ciales , económicos y políticos . 

15 . Lograr una libertad real del individuo dentro de los gru

pos con autonomía dejando de ser instructora para conver

tirse en colaboradora. 

16 . La Educación Permanente trata de lograr que el individuo 

se considere como un educando toda la vida y que acepte 

esa educación como una dimensión esencial de su existencia . 

17 . La Educación Permanente prepara para la autoformación , 

autoeducación , autoevaluación y autosugestión , donde no se 

admite la clase dictada por el profesor . 

18 . Son muchos los países de América y Europa interesados en 

este sistema , pero esto solo será posible cambiando sus es 

tructuras sociales , pol í ticas y económicas . 
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LA EDUCACION NO FORMAL EN COLOMBIA . REALIDAD E IMPORTANCIA 

1-INTRODUCCION: 

El problema de la educaci6n en Colombia, como en la 

1 mayoría de los países del área, es uno de los más críti 

cos. 

Si analizamos uno de los documentos oficiales publi-

cado en 1976, podemos ver algunas de las causas del anal 

fabetismo de los adultos por falta de oportunidades edu 

cativas y por deserción escolar: "A la educación prima-
. 

ria sólo tienen acceso el 77% de los niños que entran en 

edad escolar (7 años); 230 de cada 1.000 niños no van a 

la escuela nunca. De cada 100 niños que se matriculanen 

primero de primaria llegan a tercero 46 y terminan qui~ 

to 28. Pero estas cifras engañan. Al analizarlas resul-

ta que si los niños pertenecen a la zona urbana, de ca-

da 100 niños llegan a tercero 52, a quinto 28. S i los 

niños pertenecen a la zona rural, de cada 100 niños lle 

gana tercero 15, a quinto 5. De cada 100 niños q~e ter 

minan la enseñanza primaria completa en escuela oficia-

les, solo 25 aparecen matriculados en secundaria en pl~ 

teles oficiales. El rendimiento interno en el nivel se-

cundario es muy similar; de 100 alumnos matriculados en 

primero de secundaria quedan en cuarto 50 y se graduan 

de bachilleres 31. 330 de cada 1.000 bachilleres se qu~ 

dan sin cupo en la universidad" (1) 

(1) Fondo de Capacitación Popular . Agentes educativos. Orien 
taciones generales. 48 pags. 1978 Pag 8 . 
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Osea que en nuestro país el 23% de los niños en edad 

escolar no tiene oportunidad de educaci6n y si a esto le 

agregamos el hecho de que de los que entran solamente el 

46% llega a tercero , tendremos un dato impresionante de 

analfabetas en el país : 35%. 

Veamos estos datos del DANE para 1978, en los que se 

establece la diferencia entre la poblaci6n rural y la 

urbana: "el 48 . 4% de la poblaci6n rural entre los 7 y 

14 años no está escolarizada , mientras en el sector ur- · 

bano la poblaci6n no escolarizada es de 22 . 5% . La deser 

ci6n, motivada por causas internas del sistema educati

vo es mucho más grave en las zonas rurales , donde solo 

llega a quinto grado el 8% de los matriculados en prim~ 

ro; en las zonas urbanas alcanza a ingrasar a quinto gr~ 

do el 62% de los matriculados en primer año" . (2) 

Como vemos , el problema es de una magnitud inmensa . 

Y en las areas rurales se magnifica . El Gobierno Nacio

nal ha hecho esfuerzos para disminuar en algo la realidad 

demostrada por estas estadísticas. 

Hay muchos ejemplos de ese esfuerzo y del interés que 

cada gobernante ha puesto a tan importante problema : De 

creto #2059 de Julio 27 de 1962 que estableci6 el Serví 

cio Social de Alfabetizaci6n y de Acci6n Comunal . Decre 

to #2346 de Septiembre 5 de 1980 por el que se adopta la 

(2) Ibid pág 8. 
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~ 6 7 6 2 -
Camapaña Nacional de Alfabetización "Simón Bolivar" . De-

creto 3466 de Diciembre 26 de 1980 por el que se establ~ 

cen estímulos para el personal docente al servicio oficial 

y no oficial y educandos que participen en la Camapaña Na

cional de Alfabetización . 

Otra de las formas como se ha iniciado , no solamante 

en el campo gubernamental, sino desde el particular y el 

religioso , la campaña contra el analfabetismo y la falta 

de educación técnica , es la llamada educación no-formal .• 

En este articulo trataremos de analizar , qué tan im

portante es este tipo de educación en Colombia y esta

bleceremos su importancia , organización y origenes . 
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2-Que es la educación no- formal? 

Según Wilson Velandia B. (3) : "alcomparar los términos 

Educación Formal y Educación no- formal , coinciden en una 

parte : Educación y se diferencian en otra: Formal - No

formal . El término de diferenciación no es claro a no 

ser que se especifique lo formal c omo referente para p~ 

der definir lo no- formal . A esto se añade que la búsqu~ 

da de lo no- formal surgió como resultado de las criticas 

que se formularon a lo forma~ llegando a sugerir que l.o 

formal está asociado a atributos indeseables o negativos 

en sistemas educativos y que ' por oposición , lo no- formal 

se caracteriza por atributos ideales o positivos" (4) . 

Aparentemente es un poco dificil clarificar el conceE 

to , sin embargo , existen otras variables que sirven pa-

ra diferenciarlos mejor : estructuras , contenidos , tiempos , 

controles , controles , locales , funciones , recompensas , mé 

todos, estrategias , participantes y costos . 

Veamos algunas defi n i c i on es Jque nos pueden traer mayor 

ilustración : 

(3) Wilson Velandia B. Programa de Investigación y Tecnolo
gia Educativa . Facultad de estudios Interdisciplinarios 
Universidad Javeriana . Director de Investigación Centro 
para el desarrollo de la Educación no- formal (CEDEN) 

Bogotá-Colombia 

(4) Wilson Velandia B. Sistemas formales y no formales de 
educación . Una dicotomia que se desvanece . Colección 
Educación Hoy . #30 Bogotá 1975 Pág 8 
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"Es cualquier actividad educativa fuera del sistema 

formal establecido , sea que opere aisladamente , o como 

parte importante de un sistema mayor, para el logro de 

objetivos de aprendizaje" (5) . 

"Es cualquier actividad educativa organizada y siste~ 

mática, desarrollada fuera del marco de referencia del 

sistema formal" (6) . 

"Es el conjunto de procesos d:hseñados para lograr la 

participación de individuos y de grupos en la obtención · 

de información relevante y de una forma crítica . Estos 

procesos toman lugar en un proceso extra éscolar y su co~ 

to por unidad es inferior al costo de la educación formal 

mente establecida . " (7) 

Vemos pues que la diferenciación es más conceptual 

que real . Sin embargo , resumiendo lo , expresado en las 

definiciones , la divergencia que nos aclara el concep-

to es que la educación noformal es la que se refiere o 

se realiza fuera del sistema establecido o en el ambien 

te extra~escolar . Esto lógicamente implica costos mucho 

menores al poder aprovechar cualquier ambiente y neces~ 

riamente personal especializado en mucha menor cantidad 

(5) Coom~sy Ahmed , New Paths to Learning , International 
Council for educational development t 1973 Pag 11 

(6) Coombs y Ahmed , Attaking rural Poverty ; How Non- formal 
education can help . John Hopkins University Press , 1973 . 

(7) Barriga y Tasiguano , La ENF y sus implicaciones . Educa
ción Hoy # 18 . Nov .-Dic . 1973 Pág . 68 
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Tal vez si establecemos las metodologías de enseñanza 

y aprendizaje , pdremos tener mayor claridad . Dijimos más 

arriba que la base del desarrollo de la Edicaci6n No - for 

mal ae debi6 a las críticas que se le hicieron a lo for

mal . Veamos si esto en realidad se cumple tomando como 

base una investigaci6n que llevo a las siguientes con

clusiones : 

" - La metodología con may;or frecuencia es la expositiva 

o clase magistral ( 23 . 8%), con porcentajes más altos 

en las capitales que en los municipios . 

- A algunas metodologías consideradas como novedosas se 

corresponden frecuencias bastante bajas , con relaci6n 

a la magistral . Tal es el caso de la instrucci6n indi

vidualizada (6 . 2%) , juegos de aprendizaje ( 5 . 0%), ense

ñanza entre compañeros (4 . 8%) , instrucci6n programada 

(4 . 7%) , teatro , juego de papeles , dramatizaciones (4 . 5%} 

y paquetes de instrucci6n (1 . 0%) . En total , a las me

todologías novedosas les corresponden un 26 . 2% , lo que 

apenas sobrepasa ligeramente al porcentaje correspon

diente a la clase magistral . " (8) 

A la luz de estos conceptos se aclara la diferencia 

y entendemos mucho mejos lo que es la Educaci6n No- Formal . 

(8) Wilson Velandia B. Op Cit Pág 11 . 
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Kleis R, Lang C, Mietus R y Triapula F , al referirse 

a la educación no- formal la caracterizan"no por la nega 

ción de la forma sino por su descentralización y persis

tente subordinación a la misión" (9) . 

Veamos como ejemplo el caso de la televisión . Se ha-

bla del telebachillerato , de los telemaestros , clases por 

televisión , etc . Aqui lo escolar no está realmente circuns 

crito a los límites arquitectónicos , es decir , al edificio 

o al local ; es todo un sistema al que muchas veces inten-

tan asimilarse otros programas independientes . Es en efe~ 

to , una institución social que sobrepasa su espresión ex-

terna ; posee un conjunto de signos y comportamientos de 

sus miembros que le son reconocidos como propios . 

Hay que tener muy en cuenta pues , que aunque el tér-

mino no- formal , puede sugerir a promera vista la imagen 

de negación de patrones , formas o estructuras , es eviden-

te que si tienen esas estructuras y a veces hasta compli-

cadas , procesos claramente determinados y contenidos es-

pecíficos . También la negación dela escuela , que podría 

interpretarse dentro de esta terminologí a , contradice al 

hecho de que muchos proyectos considerados como no forma 

les , se realizan dentro de la escuela o dependen de una 

institución escolar . 

(9) Benjamin Alvarez H. La Educación No Formal , El Proble
ma conceptual . Conferencia Universidad Externado de Co 
lombia 1980 . 
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Es decir, que aunque nos parezca un poco confuso la 

división entre formal y no formal, debemos entender por 

esta toda la educación que usa o nó los métodos tradicio-

nales, pero que trata de incluir conocimientos no contem-

plados en los programas y actividades tradicionalmente 

controlados y dirigidos por el Ministerio de Educación . 

A este respecto dece Velandia W (1974) al analizar da 

tos obtenidos de proyectos de educación no formal en Co

lombia : "En la investigacion sobre la educación no formal 

en Colombia se tomó como atributo que sirviera de punto 

de partida la dependencia o independencia del Ministerio 

de Edu ación Nacional para catalogar un proyecto como for 

mal o no formal . Hoy sabemos que no solamente se presenta 

la situación de dependencia o independencia puras en si 

mismas , sino que puede haber deferentes tipos de depende~ 

cia y diferentes grados de la misma . " (10) 

Es necesario pues llegar a una conclusión y talves la 

mejor sea la planteada por Benjamin Alvarez : "Un progra

ma educativo , que implica generalmente la ejecución de 

uno o varios contextos de aprendizaje , puede en algunos 

aspectos considerarse como escolar o formal y en otros 

como peri- escolar o no formal . Pero lo más decisivo pa-

ra el conocimiento y · control de los contestas de aprend! 

(10) Benjamin Alvarez H., Ibid Pág 8 . 



-9-

zaje es determinar en alguna forma sus elementos consti

tutivos, sus mutuas relaciones, su interacción con el su 

jeto y sus resultados de todo tipo: destrezas , conocimien 

tos , costos, etc . " (11) 

Y con esta conclusión , vamos a seguir adelante en nues 

tro analisis de su aplicación e importancia en Colombia . 

(11) Benjamín Alvarez H. Ibid Pás 26 . 
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3. QUE ORIENTACION DEBE DARSELE A LA EDUCACION NO FO~illL? 

En un país como el nuestro , donde el subdesarrollo _ 

económico está ligado a los muy bajos niveles de educa

ción y lógicamente fundamentado en ellos se presentan 

varias alternativas . Sería conveniente dedicar todos 

los esfuerzos de la educación no- formal a desterrar el 

analfabetismo? O, le dejamos esta labor única y exclusi

vamente a la educación formal? 

Dedicamos todos los programas no f~rmales a la tecnifi

cación de obreros , campesinos y empleados , dejando su 

preparación básica a un lado? 

Nos dedicamos a darle educación básica a nuestros in

fantes y adultos , dejando la tecnificación y conocimien

tos especiales para después? 

Estos son algunos de los interrogentes que surgen a 

primera vista y cuyas re~úestas lógicamente , necesitan 

un estudio detallado y la pre~existencia de programas y 

esfuerzos orientadores y que estos se establescan en una 

forma permanente . 

Sobre esto , hay personas con mucha autoridad , que de~ 

de hace tiempo vienen analizando el problema y tratando 

de darle una orientación apropiada . 

En nuestro país se reunen una serie de condiciones 

que talvez lo complican . El hecho de la pobreza casi ab-

soluta de la 5 ran mayoría de los nabitante rurales . El 
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alejamiento y falta de vias de comunicación que unan a 

estos campesinos con los centros de instrucción . La mis -

ma escasez de escuelas rurales . 

En el analisis de estas ideas , vemos como en Colombia , 

muchas veces el niño , por razones ajenas a él , se ve priva-

do de la oportunidad de in a la escuela: "En la mayoría 

de los casos , al presupuesto de la familia contribuye el 

pequeño. Esta labor lo aparta durante muchos meses de la 

escuela, y cuando el apartamiento lo coje de pocos años , 

le hace olvidar lo aprendido" (12) . Esto nos hace ver 

la necesidad de otros medios de educación para que el p~ 

queño tenga otra oportunidad , bien sea en sus primeros 

años , o cuando sea adulto . 

Nos enfrentamos no ya a la necesidad de este sistema 

de educación extra~curricular , necesidad evidente , sino 

a la orientación que de acuerdo a las necesidades propias , 

se le debe dar . 

"Debe insistirs en programas rápidos de adiestramien

to vocacional específicos para poner en marcha lo antes 

posible nuevas empresas productivas , a pesar de la difi

cultad de llevar esto a cabo , con una población que en 

la mayoría de los casos es casi analfabeta? O, es más 
Q., 

importante concentrar los esfuerzos en mW..jorar el nivel 

(12) Ponce Anibal , Educación y Lucha de Clases Ed Popular 
Cuba 1934 , 229 páginas . Página 197 
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general de educación o, por lo menos con reducir ls ta

sa de analfabetas y de esa forma abrir las puertas para 

que los miembros de las comunidades en desarrollo puedan 

comunicarse mejor y participen enteramente de los planes , 

como requisito previo para llevar a cabo la capacitación 

en campos que evolucionan continuamente? Empezarnos con el 

huevo o con la gallina?" (13) . 

Talvez la mejor solución sea un esfuerzo integrado en

tre educación formal y no- formal para atacar los dos pro

blemas . El Gobierno Nacional ha realizada esfuerzos enco-

miables para atacar el analfabetismo : Servicio Social de 

Alfabetización y Acción Comunal (1962) , Reforma educati

va de 1976 , Campaña Nacional de Alfabetización " Simón BO

lívar" (1980) ~Y mediante el uso de sistemas no formales 

por medio de las escuelas radiofónicas y el Fondo de 

Capacitación Popular por intermedio de sus programas de 

edmcación para adultos. 

Ya el Gobierno además ha fijado algunas pautas en cuag 

to a esta problemástica , corno lo expresado en la reforma 

educativa del 76 sobre educación no- formal : "Los esfuer-

zos por extender la escolaridad primaria deben favorecer 

no solo a la población en edad de asistir a la escuela 

~7 a 14 años) , sino también a toda la población mayor de 

15 años , particularmente la que habita en las areas rura

les Y que de encuentra en estado de analfabetismo puro 0 

(13) Francis Godwin , Richard Gidwin , William Haddad Sargen 
Shriver El Potencial Humano fundamento del Des~rrollo 
Editorial Norma 1968 , 243 páginas , pág . 90 . 
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funcional ••• Pero no se trata simplemente de emprender 

una campaña masiva dealfabetización, con utilizacipn de 

material empleado con los niños , el cual carece de inte

rés para los adultos ; se trata por el contrario de una 

verdadera capacitación del adulto para el incremento de 

suproductividad y para facilitarle su integración a la 

sociedad de la cual se encuentra marginado" (14) . 

Ya , por lo tanto , algo se ha caminado en cuanto a di

rectrices que deben darsele a este tipo de educación . 

Se ha dicho ya algo en cuanto dirigirla hacia los cono

cimientos básicos y morales , pero no debe descuidarse la 

capacitación técnica . "Seria peligroso lanzar a una gran 

masa de nuestros conciudadanos a una educación puramente 

técnica sin tener esa base cultural . Nos parece que el 

adiestramiento técnico para preparar al trabajador prom~ 

dio , debe hacerlo el gobierno mediante acciones fundame~ 

tales que proporcionen al obrero las bases necesarias P! 

ra perfeccionar sus conocimientos también en los aspectos 

morales , de manera que puedan convertirse en hombre inte

gras al servicio de su país" (15) . Esto corrobora lapo

lítica ya esquematizada por el Gobierno en la reforma 

educativa . 

(14) Fondo de Capacitación Popular Op . Cit Pág 15 . 

(15) :E'rancis Godwin y otros . Op . Cit Pág 91 . 



- 14-

En cuanto a la capacitaci6n técnica debemos tener en 

cuanta conceptos como el de el gobierno de Israel que d! 

ce : "Se necesitan más de 10 años para adiestrar a un téc 

nico . Simultaneamente deben llevarse a cabo proyectos a 

corto plazo , aunque esto implique restringir momentanea

mente la normas y la perspectiva del oficio" (16) . Concep

to que es de vital importancia tener en cuenta , ya que la 

t écnificaci6n de nuestros operarios debe guiarse en forma 

continua y permaenete • . Los programas y planes exigen ~a 

gran continuidad y no la improvizaci6n y falta de plane~ 

miento seguido hasta ahora . Parece que la Educaci 6n No

formal o extra- curricular puede cumplir con este cometi

do siempre y cuando se establezcan controles apropiados 

por el gobierno o se dote al Centro Para el Desarrollo 

de la Educaci6n No- Formal de armas de control y guí aque 

no dejen los programas al libre albedrío y buena voluntad 

de unas instituciones . Este tipo de educaci6n es un ar

ma poderos í sima para capacitar a nuestro pueblo y por lo 

tanto debe darsele mucha más importancia y sistemas de 

guia y control . 

Según lo esbozado , en el paí s se encamina la Educación 

no- formalpfeferentemente a la base educativa y moral . P~ 

ro insistiendo , debe hacerse un esfuerzo combinado entre 

(16) Ibid Pág 94 . 
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formal y no formal y aprovechar las características pro

pias que esta última ofrece para inclunarla más al campo 

t · écnico y de capacitaci6n laboral , con el fin de mejorar 

la productividad econ6mica . Es que este ~ tipo de educaci6n 

es mucho más adptable a la idiosincracia de nuestro cam

pesinado y masa obrera , por naturaleza poco inclinado a 

asistir a las aulas y por otra parte se pueden aporvechar 

las caracterí sticas de gran penetraci6n que este sistema 

puede tener debido a du informalidad . 
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4 . QUE SE BS~CA HACIENDO EN COLONBIA? 

En el area suramericana , podemos afirmar sin temor a 

equivocación que , Colombia lleva el liderazgo en este ti 

po de educación . 

Su influencia cubre campos como : 

a - Alfabetización y educación básica en las escuelas ra

diofínocas . (Primer país en el mundo en usar este me

dio con esos fines) y la televisión educativa . 

b- Educación agropecuaria con las diferentes campañas 

de colonización , Ss rvico Nacional de Aprendizaje , 

Centros de Formaci ón agropecuaria y Asociaciones Cam

pesinas . 

e- Industria , artes y oficios con las diferentes escue; 

las artesanales , televisión educativa , Servico Na

cional de Aprendizaje , Centros Comunitarios Rura .les 

d- Nitrición y salud : Fondo de Capacitación Popular , pro

gramas especiales de la Fundación Para la Educación Per 

manenete en Colombia (Fepec) y el Centro para el desa

rrollo de la Educación No- Formal (Ceden) . 

e - Educación Familiar y población : Centro Regional de 

Población , Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , 

Fondo de Capacitación Popular . 

f - Organización de la comunidau : JUntas de ~cción ~omunal , 

Televisión Educativa , Servicio Nacional de Aprensiza

je . 
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g-Educación Rstética y Folclórica: Escuelas artesanales 

locales , televisión educativa, escuelas radiofónicas, 

centro comunitarios rurale~ 

Existen institutos y centros de educación no formal 

que son modelos en el area americana y africana: Bscuelas 

radiofónicas , Fondo de Capacitación Popular , Televisión 

educativa , Servicio Nacional de Aprendizaje . Para la e 

coordinación de todos estos esfuerzos existe el Centro 

Para el Desarrollo de la Educación No Formal (CEDEN) y 

la Fundación Para la Educación Permaenete en Colombia ( 

(fepec) ambos con sede en Bogotá y organizados como fun

daciones por lo que tienen independencia del gobierno na 

cional . 
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