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INTRODUCCION

En esle estudio nos enfrentaremos con la siluación que ofrece

la Universidad como canal de ascenso social. A la Universidad.

corno se ha dicho, ingresan solamcnte aquellos estudiantes que han

triunfado sobre los obstúcu los presentados por los ciclos primario

y secundario. Estos obstándos, según ,e ha tratado de ,mostrar. son

sobre lodo de carácter social y económico, presentándose el hecho

de que los niH'les inferiores de la estratificación social poseen

frente a los ot]')S, menos chances de obtener un lllayor número

de afio s educativos. Bien sea por su misma condición social. estos

nivc1es presentan actitudes poco favorables a la educación, o bien.

la situación más rrecuente. porque carecen de los recursos necesa-

rIOS para llevar a cabo la larga inversión que la educación exige.

El análisis del sistema universitario se hará solamente en base

a !a Universidacl Nacional debido a que es la única Universidad

en Colo.rnbia que posee un conjunto de datos esclarecedores del

canal universitario como vía de ascenso social. Un estudio sohre

la lJnivenidad y la movilidad social en Colombia basado exclusi-

vamente en la siluación presentada por la Ljniversidad Nacional. tie-
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n;' i~"an illlportil.1lcia por el ll('cho de (,liD IPunir dos características

de gri11l peso: a la ve?: que ('S una universidad púhlica. es cOrlsic1('·

r,·da 1" illSlililCil'Jil universitaria mús importante del pélÍ:i (1). Por

esto creeIllOS que su estudio no nos lwcc p~'rclcr la perspectiva na-

cion'11 que hosta allOra se ha tratado de sostener.

En la Ínvestigoción se ('mpicarflll prÍncipa]ment;, dos tipos (jt'

fuentes. En primer Jugor, las estadistjcas de] censo ele estueliallles

el" la Llliversidad Nacio]]ol de 1967. y en ~:'-'gundo lugar. Jos elatos

presentados pOi' las invcstigociones realizadas por otras personas

sobre la Universic10d Naciono!. mostrando sus [alIas y sus aciertos

hasta donde nos sea posible. El cen:io de la Univcrsic1oc1 Nocional

reullió 9.Sgj ('stucL1IIl;';. (L'lItro de los cuaJes 7.820 (el 78.3j{)

eran hombres y 2.1 (¡J, (el 21 .7%) mujeres.

(1) Si la educación es un importante canal de movilidad social ascendente,
debe ser principalmente por medio de las instituciones públicas por donde se
realice, pues en lo que hace relación a la baratura de SUB pensiones o a la gra··
tuidad de algunas de ellas, las exime de la más frecuente barf(-~ra que po·
seen los estudiantes de escasos recursos económicos.

En 1966, la Universidad Nacional reunía, ella sola, cerca de una quinta
parte de la matrícula total Lllliversitaria del país. Ver: AsociRción Colombiana de
Universidades. Fondo Universitario Nacional, "Estadísticas bósicas de la edu-
cación superior en Colombia. Año 1966", Bogotá, 1967, pp. 7-13. En Colombia
había ese mismo año algo más de 3D universidades.
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CAPITULO 1

CAltACTERISTICAS SOCIO CULTURALES

DE LOS ESTUDIANTES

Algunas directivas de la Universidad Nacional y comentaristas
de los problemas universitarios del país, han alimentado una ima-
gen del estudiante de' la Universidad Nacional consistente en que
es un grupo social que' se caracteriza por un bajo origen social.
económico y cultural (l). L, formulación de esta tesis obedeció en
púmer lugar. a una necesidad de explicar unas veces y/o de ra-
cionalizar otras el marcado activismo político mostrado por sus
estudiantes en Jos úllimos años. y en segundo lugar, como una
bandera para la defensa de la Universidad pública ante el impe-
tuoso desarrollo de las universidadl's privadas. "Es obvio para
<:ualquiera de nosotros -afirmaba el rector José Félix Patiño ha-
blando de los estudiantl's de la Univl'Liidad Nacional- que la' respues-
ta dl' un estudiante pobre y mal nutrido, aislado dentro de la gran
ciudad, tiene que ser diferente a la ek uno que vive en medio dl'
las comodidades de su familia. debidamente alimentado y rodeado
de un ambil'nte social y completamente distinto" (2).

Trataremos de mostrar según los datos de que se dispone.
euán reilida con la realidad se encuentra esta i,magen elel bajo
origen socio cultural. El origen social, en su aCl'pción concreta eJe
clase social, se estudiará en el próximo capítulo.

(1) Ver: J. Félix Patiño. "Hacia la Universidad del Desarrollo". Informe del
Rector, Vol. l. Imprenta Nacional. Bogotá. 1968, p. 47-50. J. Félix Patiño. "La
reforma de la Universidad Nacional de Colombia". Informe del Rector. Vol. n.
1966. p. 40-43: Gerardo Malina. "Carta al Presidente de la República. Carlos Lle-
ras Restrepo". Nov. 17 de 1966. "Tercer Mundo. Gaceta Mensual". Nos. 31.
32, Bogotá. 1966. p. 4.

(2) J. Félix Patiño. "La reforma de la Universidad Nacional de Colombia". In-
forme del Rector. Vol. p. 42-4á.
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1. "AMBIENTE EDUCAT! Vü"FAMlLIAH

El grado ele educación reci hielo por el padre y en general el
"ambiente educativo" que exista dentro del grupo familiar, es de
gran imporlancia para el conjunto ele motivaciones y de actitudes
hacia la educación. Decíamos en la primera parte hablando del
ciclo primario. que los padres que poseen cierto nivel educativo
tratarán de obtener para sus hijos un nivel educativo ¡mayor o al
mpt10s igual al alcanzado por ellos.

CLADRO No. 11

EDUCAClON DEL PADRE DE LOS ESTUDIANTES

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

"'ivel Escolar elel Padre Hombres Mujeres Total
- _._------~,-

No hizo estudios 2.1 1.0 l.R
Primaria incompleta 17.1 7.1 11.9
Primaria completa 19.2 15.8 18.5
\!Iedia o secundaria illcompleta 31 A '>7.9 '>2.R
\1edia o secundaria comp]pta 11 .9 16.1 12.8
Universidad (sin graduarse) J.'> 8.7 6.1
Graduado un iversi tario 12.5 1'>.0 12.6
Sin información 0.5 () .1· 0.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0
FUENTE. Universidad Nacional de Colombia. "Censo de Estudiantes, 1967". Bogo-

tá, Oct, de 1967, p. 68.

El CUHdro No. 11 presenta la educación del padre. La (limen-
sión "no hizo estudios" SC' refiere a aquellas personas que no m-
gresaroll a ningún tipo de cd ucación insti tucionalizada, aunque
posteriormente por otras vías. huhieran sido alfabetizados. No pue-
de ser pues identificada con la dimensión (lC' analfabetismo. El
1.R% de los padres de los estudiantes de la Universidad Nacional
está en esta si tuación: el 16.7% reune a los padres que no hicieron
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esllidios o pose,:I) Ull:l primé)ri,) incomp!ela: :: el )) ..2% posee un"

(ciUClCi,'m iH:r (!e1E;jo de la S('cl!iHinri:1. Casi la milod d,~ los p:Hlres

posee cducacü'nl ~;cc¡Jtl(laria -el ,1J).()7~- pero la grl1n nl[l~()rfa no

io finolizó (el )2.8%). El 11).7% de ellos km p'lsado por la Uln-

\ersiclad. (klllm d:- los <11:11("1 l:n') P"";IlII)ci,HI'l llI'lyoi·ía. el

posee tílu]o unil'ersilario.En fin. ('1 Hf1.8% de los padres liell"

nn nivel educiltivo por c1elwjo elel nlllv::r: ¡tario.

En el cnadro No. 11 lamhién se aprecia fúcilmente como los

padres (le los esludianles de se\o í'('.m:'nino lienen un niH'] edu-

calivo rnayor Cjue el de los esl.uciim1il's ele sexo HJ<Jsculino. Para el
3G.3% de los hombres su padre tiene solamente edUCél('i(m pri-

rnarja (comp1cla o incompleta) frenle a un 22.9% del eJe> las
,mujeres. Al olro exlremo el 17.8% de los padres de los hombres

recibió educilc¡()ll llniversil;¡ria (""Tl¡Jlela o inco,nplela) I'renle él

UII 21.7% del de las mujeres.

Según e:los dalas. la "movilidad educacional" de los ¡lijas

n'sp(~clo a sus par1rc's es un hecho illC:ont]'overlihle. salvo tal vcz

para una quinta parlr' (para l'l lH.7~1r ex;)ctamt'nte). Constiluve

eslo el signo o la demoslroción de una mayor movilidad so-

cia!? (.3) Veamos:

" ... En el lJlundo entero, jlcro eS)Jl'cia 1,]lCn le ('11 Anlérica

L·atitlé1. --('scr¡~)c l-lahbcns- Jos n¡ll()_~ ). los j!'n-cr1cs eJe c'.;ta g:_'n~'

1'(1(':011 tienen un ;jCCi.~S[) TllÚS alnplio <.1 la {'11'~('¡ltl¡-lí'.aql;(' ;_'/ qu('

tuvicroll su::;p~\dn:s ,afortiori. qu\' el cll' SU~:l aln!(.,los. ~r()!nbjé';l

tiCfH'11 rnuchas 1l1ÚS opnrlunic!ac!c', para pasar de la jase clelnC'nln]

C'tltl'nr CJl el ¡n:.;tituLo o en lo~; e;itdJ!rTi;nicntos df' C't1:;ellílll:~a

superior" J-~~] ca:~;o ('o!ornbiuno ljO es "inn excepción a CSlC'

})r::)('c,:o; la t(('~,~_inj (le cstucliíltlLcs un~\('r:;ita:'i()s lu\-o

r:I:I:> r(l('Lli(Jt-~dcs de Ingreso a la educación institucionnlizílcla que

(3) Ver: Jean Labbens. Op. Cit., p. 2.

(41 Ibidem, p. 2.
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SllS padres, por la expansi{JIl que ella ha sufrido en las dos tll-

timas décadas (5), Ahora, existe una correlación directa entre
la expansión del sisteIna educativo y aumento de la 1!1ovj]idad?
" "es imposible -dice 1\ldo SoJari- inferir la intensidad de la
movilidad ,ertical de la ampliación del acceso a la educación, Lo
único que se puede inferir de este hecho es que se han creado
nue,as funciones que exigL'n educación y/o que las antiguas exr
gen también más educación, Lo ¡más probable es que los dos fac-
tores actúen simuJtúnC'anwnle" (6), Y en otro trabajo, agn>gaba el
mismo autor: "el desarrollo (de una sociedad) obliga a los padres
en Inuchas ocupacione5 a dar mayor educación a sus hijos que la
que ellos recibieron nada más que para que éstos ilTIilntengan 1<1

posición social que los tienen" (7).

Por lo tanto. del hecho ele que un hijo haya recibido más
educación que su padre no se puede inferir que ascendió o que
lo va a hacer por ese sólo hecho. Solari nos trae un ejemplo de su
pa!s: "el lugar, en la estratificación social de los empleados de

(5) Un amplio acceso de todos los sectores sociales a la educación tiene con-
secuencias ea su estimación social, ya que un mayor aumento de oporturnidadcs
educacionales es un índice de la disminución del prestigio social de la educación
en sí, pues va siendo cada vez menos de "élite". Ver: S. M. Lipset y R. Dendix.
Op. Cit" p. 119. En otro estedio. Lipset escribía: " ... en los Estados Unidos,
con un sistema de educación masiva, pocos egresados universitarios pueden
aspirar a un stntus elevado; lTIuchos de ellos ocuparán posiciones relativamente
bajas en el mundo no manual; y un cierto número será incluso empleado en
ocupaciones manuales", S. M. Lipset; "Problemas de la investigación en el
análisis comparado de la Movilidad y el Desarrollo" (en Rev. "América L~-
tina", Año 7, NI) 1, enero-febrero, 1964, Río de Janeíro), pág. 30. Se presen-
tan por lo tanto dos dinámicas en sentido contrario: a la vez qt:;e existe Ulln

mayor extensión de la educación que pueda facilitar la movilidad, su valora-
ción social disminuye. Esta no es la situación de Colombia, pero sí la ten-
dencia general de la educación en los países más desarrollados. CUílnclo 1;:1

educación se universalice no será ya un canal de acceso social, y si cuanda
esto ocurra todavía existen las sociedades divididas en clases, los canales
de movilidad habría que bU1scarlos en otro lugar.

(6] A. Solario "Estudios sobre la sociedad uruguaya", Ed. Cit., Vol. II.
p, 79.

(7) A. Solari. "Educación y Desarrollo de las Elites, Sistema de Enseñan-
za secundaria". Ed. Cit., p. 374.
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comercio ha cambiado muy poco en los últimos treinta años:
pero lo que ha cambiado es que, para desempeñar esa función,
se exige mucha más educación que antes" (8). El padre sabe de
las consecuencias que trae el hecho de no proporcionarle a su
hijo una mayor educación: "el no hacerlo será algo mucho más
ruerte que negarle las posibilidades de ascenso social, ( ... ) será
la corpórea realidad de una caída segura en ('1 nivel social, de
una movilidad vertical descendente inevitable, que factores socio-
culturales hacen horrorosa porque pueden implicar el gran des-
censo: la cada en un trabajo manual". (9).

En 1966. en relación al nivel educativo alcanzado por los pa-
drcs de los estudiantes de la Universidad Nacional, el entonces
rector, Doctor José Félix Patiño. hablaba de "datos dramáticos" y
decía textualmente basándose en los datos de una investigación
financiada por la misma Universidad: "sólo el 42.8% de los pa-
clres de nuestros estudiantes... han tenido educación secundaria"
.v "sólo el 27 .G%. " educación superior". Y agregaba en tono de
conclusión acerca de los primeros: "esto quiere decir, generalmen-
te. un hombre que por dificultades económicas no alcanzó a
completar su educación secundaria ... " (10).

(8) A. Solari. "Estudios ... etc.", Vol. n, p. 78. R. C. Williamson incu-
rre en un error por no considerar este fenómeno y creer que una expan-
sión de la escolarización es sinónimo de una alta movilidad a través de la
educación. En 1962 afirmaba textu:almente: "Se observa que el nivel de la
educación de los estudiantes es mejor que el de la mayoría de los miem-
bros de su familia. Están recibiendo más educación ,que los hermanos adultos.
De nuevo se relicva que la universidad, de manera continua y creciente,
está ofreciendo medios de movilidad ascendente" (los sub. son nuestros), Ro-
bert C. Williamson. El estudiante colombiano y sus actitudes: un análisis de
psicología social en la Universidad Nacional, Facultad de Sociología, Monogra-
fias Sociológicas, N" 13. Bogotá, 1962, p. 15.

(9) Solari, "Estudios ... etc.", Vol. n, pág. 79.

(10) J. F. Patiño. "La Reforma de la Universidad Nacional de Colombia",

Informe del Rector, 1966. Vol. 11, p. 42. Los datos citados por Patiño se
encuentran en: H. Rojas y otros. "Los estudiantes de la Universidad Nacio·
nal", Informe Técnico NQ 7, Universidad Nacional de Colombia, Departamen-
to de Sociología, Sección de Investigaciones, Bogotá, 1966, pág. 12. Como puede
verse, los resultados de esta investigación son bastante similares a los que
arrojó el censo de estudiantes en 1967.



l'niversidad Púhlica ~. :\lovilidad Social 205

El único modu de comprobar la veracidad de estos "datos
dramáticos" de que habla el Hector Patiño, es comparando el ni-
vel educativo de los padres con el que poseen sus compañeros de
generación -cosa que por lo demás no hace el Dr. Patiño en su
informe. Si t'n 1967 pi 87% dp los estudiantes de la universidad
Nacional tenía 19 o más años de edad (11), sus padres perte~
necen aproximadamente al grupo de edad que tenta 40 años :v
más en el censo de 19fH,. Comparemos entonces Pl nivel educativo
de los padres dt, los estudiantps, con el nivel educativo de la po-
blación total masculina de 40 años y más, según el censo nacio-
nal de población de 1964·.

Los resultados del Cuadro No. 12 son claros por sí mismos.
El 18.7% de los padres tienen educación universitaria; en cam-
bio. de la pohlacj(JIl total a que pertenecen los padres, solamente
el 1.6% alcanzó la universidad. El '1-5.6% de los primeros re-

cibió educación secundaria y sólo el 8.9% de la segunda (12).
Una tercera parte de la población de 40 años y más es analfabeta.
En síntesis: los padres de los estudiantes de fa Universidad Na-
cional son, en relación a su generación, un grupo privilegiado
desde el punto de vista cultural. Dónde están pues los "datos
dramáticos" de que hablaba d Dr. Paliño?

Ahora. si existe alguna correlación entre clase social y edu··
cación, como es gL'ncralmentc aceptado, la mayoría de los padres
de los estudiantes de la Universidad Nacional no pertenecen pre-
cisamente a los estratos mús "populares de la sociedad". como
se predica con frecuencia. Esto es todavía más cierto en lo que,

se refiere a los estudiantes de sexo femenino.

(11) Universidad Nacional, "Censo de Estudiantes", 1967, p. 12.

(12) Como el 45~;(, de los padres hace referencia a los que recibieron en-
señanza secundaria o cualquier otfa rama de la enseñanza media, el porcen-
taje de este item, para la población de 40 años y más, se obtiene sumando
el porcentaje de "Secundaria" (7.9'/'1 con el de "Otros tipos de estudios" (1.0
nor ciento).



:W(; (;ollzalo Ca!año

CUAD!,O No. 12

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLAGION TOTAL MASCUU"L\
DE 40 AÑOS Y MAS SEGCN EL CENSO DE 1961, Y DE LOS
PADHES DE LOS ESTUDTANTES DE LA UNIVEH.SIDAD

\fAClON¡\L

Nivel Educacional

De la Población
Total Masculina
de 40 y más mIOS
de edad [1)

De los Padres
de los estud. de
la U. Nal. (2)

\nal rabeto
No asistieron a la escuda

Primaria (comp. o incompleta
Secundaria (com. o incornp.)
Un iversitaria (mm p. o inCOIllp.)
Otros tipos (le estudios
Sin inFormación

)'5.1·

S6 1
7.9
1.6
1.0

1. H
33.1·
45.6
1 H. 7

TOTAL 100.0
0.5

100.0

FUENTES:
(1) DANE. "XIll Censo Nacional de población (julio 15 de 1964)", Resu-

men General, Imprenta Nacional, Bogotá., 1967.

(2) Universidad Nacional de Colombia. "Censo de Estudiantes, 1967", Bo~
gotá, nov. de 1967, p. 6fL

En la I'amilia del estudiante qUIen rmís ha seguido ('stlldios
tln ivep;itarjos? [,:1 censo ele 19fi7 nos inl'orma cletallaclamen te sobl'l'

('slo. Ante la pregunta "Cuántos de sus hennanos o hermanas de
17 "ño; () miÍs de ('dad siguen o han seguido esludios
;¡ni,efsilarios", el )5.2j'; respondió que todos o algunos.
una tercera parte (12.'3%) al'irmó no lel1rr ninguno o ninguna
con e;Judios universitarios y rl 12jcé reslantr dijo no tener her-
manos () hCrmilJl¡¡S de 17 af'íos o miÍs (13). Por otra partr, el 6RA·jé

(13) Universidad Nacional. "Censo de EstudIantes", p. 21.
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afirma tener parientes con grado universitario y el 31.3% no
tener ninguno (14} En síntesis: las do:; terceras partes de los es-
tudiantes tienen un "aulbiente universitario" dentro de su familia,
lo que nos muestra que la mayoría de los estudiantes de la Uni-
versidad Nacional no wlamente p03ee por parte del padre un

"ambiente educacional" gelllcral importante, sino que a la vez
posee también por parle de sus hermanos y hermanas o parientes.
un "amhientp profesional" nada desdeí'íab!é', sobre todo cuando se
sahe -en relación a loc, parien tes graduados-- que del total de
Ja población dé' 25 años o mús de edad, según el censo de 1964"
sólo el O.R~ tenia título universita,io (15).

CUADHO No. 13

NATUHALEZ\ y T1PO DE lNSTITUCION DONDE
CurtSAHON EL C1CLO PHIMAnro

--_._---_._~ .~----------

Naturaleza y Tipo de Institución Hombres Mujeres Total

Púhlica 39.8 32.2 38.1
Heligiosa )fj.9 48.0 39.3
Privada Laic'1 22.2 18.5 21.4
En el Extranjero O 9 1 .2 1.0
Sin inforrnaciún 0.2 0.1 0.2

TOTAL 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. "Censo de Estudiantes, 1967", p. 24.

2. OHIGEN ESCOLAR

De qué naturaleza (pública o privada) y de qué tipo (secular o
religioso) son las instituciones educativas donde los estudiantes rea-

(14) "Censo de Estudiantes", p. 22.

(15) Jorge Graciarena. "La oferla profesional y el reclutamiento universi-
tario": Un análisis con referencia al caso de los graduados de la Univer~
",dad Nacional de Colombia, Lectura de cursos de Postgrado, NO 21, U. Na!.
Depto. de [->odología, p. 37. Cuadro NV 20.
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!izaron su educación pre-universitaria? En qué lugar hicieron sus
ciclos primario y secundario? Empecemos con el pri~nario.

Según el Cuadro No. J') cerca de las dos terceras partes de
los estudiantes de la Universidad Nacional (el 60.7%) hicieron su
ciclo primario en establecimientos privados, y el 38.1 % en esta-
blecimientos públicos. Cabe recordar aquí lo dicho en la primera
parte al estudiar el ciclo primario. de que en Colombia se puede
partir de la afirmación que los niños que hacen su primaria en
las instituciones privadas, son de clase media y alta. La base de
esta afirmación está en que fuera del costo de la educación en
estas instituciones. el volumen de la pri,maria privada a nivel na-
cional es bastante reducido en comparación con el de la prima-
ria pública. Entre los años 1955 y 1958, aproximadamente el pe-
dado en que los estudiante; censados cursaban uno u otro año de
su ciclo primario. la matrícula de la primaria privada no alcan-
zaba sino a un 15% del total de la matrícula de la enseñanza
primaria, frente al 85% de la primaria pública (16). Es decir,
la mayoría de los (·fectivos de la Universidad provienen de una
minoría de individuos que hacen su primaria en los estableci-
mientos privados.

Ahora. dentro dc las instituciollcs privadas hay unas "escw
gidas" que tienen una más alta representación en la Universidad.
Ellas son las privadas religiosas: del 60.7% de estudiantes qlW
hicieron su primaria en una institución privada, el 39.3% la hizo en
una religiosa y el 21.4% en una laica (cuadro No. 1"».

Los estudiantes de sexo fe.menino son todavía más seleccio-
nados: pI 32. 2~* de ellos hicieron su primaria en una institución
pública y d 66.5% en una privada, .Y la gran mayoría dentro
de este último porcentaje, el 4.8.0%. la hizo en lIna institución
privada religiosa (Cuadro No. 13).

(16] DANE. "Anuario General de Estadistica", 1955, pág. 140; Y DANE,
"Anuario General de Estadística", 1958, pág. 193.
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CUADHO No. H

NATUHALEZA y TIPO DE INSTITUcrON DONDE
GUHSAHON EL CICLO SEClJNDAlUO

:'Jaturaleza y Tipo de Institución HomlJTeS Mujeres Total
_._--._-- ------"._-- --

Pública 16.6 '\6.9 14.4
Rdigima )8.1 !f8.1 40.3
Privada
Laica l"LS 13.7 HA
En el Extranjero 0.5 0.8 0.6
Sin información 0.3 0.5 0.3

TOTAL 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. "Censo de Estudiantes, 1967", p. 26.

Los datos del ciclo secundario son ba,tante pan'ciclos a Jos de
la cllScilanza primaria. Un poco más de la mitad de los estudiantes
de la Universidad NClCiOl12I. el '54.7% cnrsaron su ciclo secun-
¡]Clrio en LInCl institución privadCl y más de UlHl tercera parte,
el !f4A'íf en una institución pública (17). Del 5!f·.7% de estudian-
!es que hicieron la seeundariCl en un establecimiento privado, Ulla
"llOr,m" mClyorín --e] 40.3/~- ¡()hizo ('11 uno privado religioso y
solamente un 14.'V·í( en LIno privado laico (ver Cuadro No. 14)

igual qm' t'n el ciclo primario, en el seClHldario las mujeres
presentan una tendencia 111,ís !JlilrcClda por ]ClS iustituciolles priva-
d as, y den tro de eslClS 1as religiosas, Cerca de ]a mitad de ellas,
e1 !fR. 1 "X cursaron Sil enscñanza secllndaria CI1 una institución

(17} Las instituciones públicas y privadas están representadas en la Uni-
versidad Nacional en una proporción más o menos igual a la que existe en
la totalidad del país. La representación de las institllciones públicas y pri-
vadas de secundaria eran en todo el país, entre los años 1959 y 1964 -apro-
ximadamente los años en que los estudiantes censados cursaban uno u otro
año de su secundaria-, de 38~~ para las primeras, y de 62 por ciento para
Ias segundas.

DANE. "Anuario General de Estadistica, 1959", pág. 215; Y DANE. "Anua-
rio General de Estadística. 1964", tomo n, pág. 215.
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privada religiosa. Si llevar a cabo la enseñanza pre-universitaria
en una institución privada es un indicador de clase social, la es-
tratificación social de las estudiantes es mucho más rígida que
la de los estudiantes.

Pero la situación que presentan los estudiantes de sexo masculi-
no no es muy distinta de la de sus compañeras de universidad: el
52.6% de ellos cursó la secundaria en una institución privada y
dentro de este porcentaje, el 38.1 % lo hizo en privadas religiosas.

Resumiendo, podemos decir que según la Naturaleza y Tipo
de instituciones donde los estudiantes de la Universidad Nacional
cursaron sus ciclos primario y secundario, es un error afirmar que
la mayoría de ellos procede de un bajo origen social, económico y
cultural.

CUADRO No. 15

LUGAR DONDE CURSARON EL CICLO SECUNDARIO

Lugar de Nacimiento Hombres Mujeres Total

Bogotá 38.9 56.4< 42.7
Ciudad importante (más de

100.000 habitantes) 35.5 22.1 32.6
Ciudad intermedia (entre

10.000 y 100.000
habitantes) 23.6 18.6 22.5

Pequeña Ciudad o zona
Rural (de menos
de 10.000 habitantes) 1.3 1.5 1.3

En el extranjero 0.5 0.8 0.6
Sin información 0.2 0.6 0.3

Total 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. "Censo de Estudiantes. 1967",
pág. 25.
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Veamos ahora en qué lugar hicieron los estudiantes de la
Universidad Nacional el ciclo secundario. Lamentablemente el cen-
so de estudiantes no trae ningún dato al respecto sobre el ciclo
primario que sería de gran importancia para constatar cuán ale-
jada está la universidad de los niños y adolescentes que hacen su
primaria en una zona rural o semirural.

La Universidad está monopolizada por los estudiantes que
hicieron sus estudios secundarios en las grandes ciudades; las pe-
queñas ciudades o zonas rurales apenas están representadas. Se-
gún el Cuadro No. 15, el 75.3% de los estudiantes hizo su ciclo
secundario en una ciudad de más de 100.000 habitantes, dentro
de las cuales la sola capital tiene el 42.7%. Lo hicieron en "ciu-
dades intermedias" un 22.5% y en "pequeñas ciudades o zonas
rurales" el muy pequeño porcentaje de 1.3%. Más de J'a mitad
de las mujeres -el 56.4%- hicieron su secundaria en Bogotá fren-
te a un 38.9 de los hombres en el otro extremo, "pequeña ciudad
o zona rural", el porcentaje es más o menos el mismo: 1.5% pa-
ra las primeras y 1.3% para los segundos. Este problema será
tratado con más amplitud en el próximo apartado.

3. ORIGEN ECOLOGICO

En su informe de 1966 decía el rector J. Félix Patiño:
" ... nuestro estudiante es un individuo pobre, que viene de fami-
lias de ingresos mínimos, de aquellas famil'ias de clases populares
de barrios más desprotegidos de las ciudades o de las regiones apar-
tadas de nuestros campos y provincias. Estos son los muchachos
que llegan por primera vez a la gran ciudad, la gran ciudad donde
no tienen familia, donde no tienen amigos, donde ciertamente no
tienen ninguna posibilidad de apoyo económico ni de asociación fa-
miliar. Presentan evidentemente un trauma inicial, no solo por su
entrada a la universidad misma, sino por cu transferencia al gran
medio urbano" (18). (los sub. son nuestros). EI relato del rector

(lB) J, Félix Patiño, "La Reforma de la Universidad Nacional de Colom-
bia", Informe del rector, 1966, vol. 11, p. 40.
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Patiño posee un marcado sabor lrágico; es el fenómeno del desa'
rraigo de los individuos que lienen que abandonar las relaciones pri-
marias de su comunidad de origen y cambiarlas bruscamente por
la de tipo secundario predominanles denlro ele la gran urbe. Vea-
mos cuáles son los hechos presentados por la realidad.

Según el Cuadro No. 16, P138. '5% de los esludiantes naclO
en una de las tres ciudades más importantes del país y el '52. '5%
en ciudades de más de 100.000 habitanles. Una lercera parte (el
34.7%) nació en ciudades entre to.OOO y 100.000 habitantes y sola-
mente el 11.4% en poblaciones de menos de 10.000 hubilantes o en
una zona rural._ El 42.8% de las estudian les nacieron en una de

CUADHO No. 16

LUGAR DE NACIMIENTO DE,L ESTUDIANTE

-------------------------

Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Totei
---------

Sin inforrnación 0.2 0.4- 0.2
Gran Ciudad (BogOlú, Medcllín

y Cali) 37.4- "12.8 38.'5
Olras Ciudades de lnás

de 100.000 habilantes 14.1 13.9 1'1.1
Ciudad intermedia (entre

10.000 y toO.OOO
habitantes) ')6.0 29.9 31.7

Zona Rural o Pequeña
ciudad (con población
illCnor de 10.000
habitantes) 11.3 11.8 11.4

En el Extranjero 1.0 1.2 1.1
TOTAL 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. "Censo de Estudiantes, 1967", p. 17.
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las tres grandes ciudades del país frente a un 37.4% de los estu-
eli,mtes ele'¡ sexo mesculino. Al otro extremo, "zona rural o pequeña
ciudad". el porcentaje es casi el mismo (11.H% para las primeras
y 11.3% panr Jos segundos).

Si se asimila eJ ítem "Zona rural o pequeña ciudad" a la que
el Heclor Patiño llama "regiones apartadas de nuestros campos
y provincia" tenemos que solamentp una décima parte de los estu-
diantes de la Universidad Nacional tiene un origen rural o serni-
rural. Ahora, dio no quiere decir que hayan venido directr:tmente
de estas zonas a la universidad. El dato del lugar donde el estudian-
te hizo su ciclo secundario nos muestra que la gran mayoría del
reducido número ele "studiantes nacidos en zonas rurales o peqm;
ñas (judades, pasó, antes de llegar a ]a universidad, por un "me-
dio urbano", pnes solamente el 1.3% hizo su enseñanza secunda-
ria en una "pequeña eiudad o zona rural" (19).

El "trauma inicial" que según el Rector Patiño sufre el estu-
cli<lJlte de la Universidad Nacional "por sn transferencia al gran
llIpdio urbano" es entonces un producto ,más de la imaginación que
de la realidad.

Digamos algo .más sobre esto. Dónde reside el padre? Al res-
pecto, el censo de estudiantes no trae información alguna, pero
puede obtenerse por ¡ned io de otras investigaciones que se han hecho
sobre el. estudiante de la Universidad Nacional, Hobert C. VVilliamson
escribía en 1962: " ... en el momento de las entrevistas se anotó que
sólo el 5.8%, ele los padres vivía en un marco claramente rural";
y en 1906, en una investigación financiada por la universidad, los

(19) Puede recordarse también lo que se dijo en la primera parte hablando
del ciclo secundario, que los establecimientos de bachillerato solo exiuten en
las zonas urbanas.
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autores llegaron al siguiente resultado: únicamente el 5.2% de
los padres reside en una zona rural (20).

La población estudiantil de la Universidad Nacional es por lo
tanto en su gral! totalidad de origen urbano y aquella que viene de
pequeñas ciudades o de zonas rurales, ha tenido antes de ingresar
a ella, una amplia "socialización urbana". Estos datos muestran
también, que la población campesina no solamente no tiene ac-
ceso a la Universidad sino que difícilmente la tiene a la enseñanza
secundaria; no habiendo para ella más que unos pocos años de
enseñanza primaria, Y' como lo muestran las estadísticas de anal-
fabetismo, no para toda su población (21).

Después de estos datos puede aún seguirse sosteniendo que el
estudiante de la universidad Nacional viene de "regiones aparta-
das?" Parece que una vez más la realidad no acompaña las tesis
del Rector Patiño.

4. CONCLUSION

La Universidad pública más importante del país presenta en
relación a su población estudiantil las siguientes características de
tipo socio cultural:

1) Los estudiantes de la Universidad Nacional poseen en su grupo
familiar un "ambiente educacional" bastante amplio, de un ni-
nivel educativo marcadamente superior al de la población to-
tal.

.(20) R. C. Williamson. "El estudiante colombiano y sus actitudes": un
análisis de psicologia social en la Universidad Nacional; ed. cit., pág. 13.
Humberto Rojas, C. Muñoz y C. Castillo. "Los Estudiantes de la Universi-
dad Nacional", ed. cit., pág. 11. Es oportuno anotar que el rector Patiño
conoció estas dos investigaciones.

(21) Una exposición teórico-descriptiva de este problema relacionado al
caso colombiano se encuentra en: CamJo Torres R., "La violencia y los cam-
bios socioculturales en las áreas rurales colombianas", en: "Memoria del Pri-
mer Congreso Nacional de Sociología". Iqueima, Bogotá, 1963, especialmente
págs. 117 a 121.
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2) Cerca de las dos terceras parte de su población estudiantil hi-
cieron sus ciclos primario y secundario en instituciones privadas,
dentro de las cuales, las privadas religiosas reclutan la gran ma-
yoría.

3) Los efectivos de la Universidad Nacional son eminentemente
urbanos; tanto en lo que hace relación a su lugar de nacimien-
to como al lugar en el que cursaron su ciclo secundario. Los
nacidos en una población de menos de 10.000 habitantes o en
una zona rural, alcanzan solamente a un 11.4%, en un país
donde cerca del 50% de su población es rural.

II

ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES

Como era de esperar, parelalemente a la imagen del bajo
origen socio cultural, se desarrolló otra referente a que la mayoría
de los estudiantes de la Universidad Nacional proceden de los bajos
niveles de la estratificación social. "La Universidad Nacional -afir-
maba el rector J. F. Patiño en 1966- reune a un vasto gmpo de
estudiantes rigurosamente seleccionados por su capacidad intelectual
que proviene de las clases económicamente menos favorecida.'" (1);
y Gerardo Malina escribía en una carta abierta al Presidente de
la República en 1966: "Muchos de los miembros de ella ( ... ) vie-
nen de familias en extremo pobre.:" (2).

El planteamiento es acertado según las premisas de las cuales
se partió, pues un bajo origen socio-cultural supone generalmente
un bajo origen desde el punto de vista de la estratificación social ya
que son dos fenómenos que van íntimamente relacionados; uno es-

(1) J. Félix Patiño. "Hacia la Universidad del desarrollo", informe del
rector, Vol. 1, ed. cit., pág. 50 [los subrayados son nuestros).

(2) Gerardo Malina. "Carta abierta al presidente de la república", Bogotá,
nov. 17, 1966, en: Tercer Mundo, "Gaceta Mensual", 31-32, nov.-dic. 1966, Bo-
gotá, pág. 4 [los subrayados son nuestros).
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tú anunciando las caracleríslicas del olro. Pero tel'ulada la le,j:; del

origen socio cullural, la dpl bajo ongpn social (ck clase ,ocial) es
al lnislIIO liempo discutible.

El objeto de este capÍlulo es moslrar la manera corno e'Uln re-
presentadas las clases sociales cn la población estlldiantil y pJ"cci,ar
de esle modo. la contribución de la Universidad Pública a la lIJO-

vilicl ad sucia 1.

l. ESTRAT1FICACIO\J SOCIAL IJE LA POBL¡\CIO,\ ESTU-

DIANTIL.

En J c)() 1

:;ocial eJe los
n.c. VVill¡iHnSOII ]"('alizó una illvesligación psico-

esludi,lIltes ele la Lniversidad Naciollal por medio ele
estratificada quc cllbrió 1111 poco más del J(V.r del
ma1<'ria de eslrati ficación social ohluVf) los sigu ienll's

una mueslra
universo. En
resullados por auloidl'nlificaeión de clase:

Alla
J\-ledia alta
i\i1edia
Baja o media baja

6.7
7.6

80."3
).1

100.0%

"Sin eluda -apunla VVilli,hmson~ idgunos de los indi\ idno,
quc se cata]og:uon COlllO clai(' media pueden considerarse corno
de la clasc ;ni'lkl ba);!. pero (>1 d;>!o indica inequÍvocamcnle que
ji! Universidarl '\J<lcional es d,' Ilobiaci,';n de cl'N media" (7»). Ya
se mPllcionó en otro Illgar la imporlancia y los peligros elel uso
de las auloic!enti J'icac¡OJ!es cn los cslud ios dc estra tificación social:

El censo de 1<¡(ji trae jas ocupaciorll>S de los padrcs en b:lsc' a
categorías socio profe;ionales quc nos permitC'n con alguna preci-
sión, clasificar los tres nive1cs lIJÓS importantes clp la (>,tratifica-
ción social: clase alla. Inedia y haja (ver Cuadro No. 17).

[>.,

(3) pnhert C. W.illiamson. "El estudiante colombiano y sus actitudes" ed.
cit" p. 16.
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Solamcllte el (j.7(/( de la jlolJI,lCión estudiantil de la Universi-

dad Nacional ('i reclutada dc los medios obreros. y dentro de este
porcentaje. los cstratos superiores d(' la clase obrera -"capataz"

"Obreru caJificado"- reullen mús de la mitad: el 4A%. En
c,;mbio. el estratoinfcrior de la clase obrera. "Obrero no Califi-
(·ado·'. apenas estú rl'preSl'ni<l(lo (2. YIr l.

En el olro extremo. la clase alta. "Patn'Jt1 con mús de 50
pl'rSOlHlS... cte.". reune el fLOr,;~ de los pfeclivos de la Univer-
sidad. :\0 sc (Tea que ('s te porcentaje es pequeño, pues en lodas
las sociedades (ljvidi(Jils en clases. las clases altas son desde el
]HllltO de' \ ista cuantitativo bastaules reducidas.

aq!lí sólo citarnos Jos rcsultados de \ViJlialllson para ver la ten-
c/t-ncia del IH'SO de Ins c1il'crelltes clases e/elltro de la población es-
lll(!i¡llltil. adelllús. pat'il I','unlr al mayor lll'll1lCrO de fuentes

que nos esclarezcan la tesis del "bajo ongen social" de los cstu-
clinnles de la L;llivel'sidmj i\,lcional (la cual por cierlo sale muy
mal ¡il¡rada según los elalos ('ilados) ('t).

(4) Para no dejar de lado ninguna investigación sobre los estudiantes de
la Universidad Nacional en relación al prohlema que nos ocupa, habría que
mencionar un trabajo realizado por tres profesores del Departamento de So-
ciología: H. Rojas, C. Muñoz y C. Castíllo, "Los Estudiantes de la Univer-
sidad Nacional (D. Nal. de Colombia, Depto" de Sociología. Informe Técnico
N'-' 7, Bogotá, 1967). La investigación se hizo por medio de una muestra
estratificada y sistemática por conglomerado que cúbría el 12(;-~ del universo.

Los autores midieron el origen sociocconámico de los estudiantes con las
sigu~cntes variables: lugar d~ íe~idlnr.ja (rural o Llbnna), nivel educativo,
propiedad y rama de actividad del padre. La medición de las variables que
hacen relación al origen económico es hastante imprecisa, para no decir nula.
La ,'(]riabl~ prop;edad fue medida preguntando simplemente si su padre po-
seia una propiedad y en qué parte se encontraba localizada (en una zon'l
úrbu!1J. o en una rural), sin hacer referencia en ningún momento a la exten-
sión Jo' características de esta. La variable rama de actividad, como es sabido,
es un indicador bastante vago para medir origen económico y social, puesto
f]ue las características cconómicéIs y sociales de un obrero de la induslria
~:()n un ~oco mó;:; que disímiles d(~ las car<lcl:críst'cas económicas y sociales dE".
un empresario industrial, aunque ambas actividades pertenezcan a la rama de
actividad secundaria.

Los autores fueron conscientes de las dcbilidades de sus indicadorcs. pero
eso no parece haberlos cohibido de hablar del "origen socioeconómico" de lo~
estudiantes de la Universidad Nacional.
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CUADRO No. 17

ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

1967.

-----_._-------

Ocupación del Padre Hombres Mujeres Total
----_. --_._ ... _ ..... - .._---------------

Patrón con más de 50 perso-
nas empleadas (grandes agri-
cultores y ganaderos, grandes
comerciantes e industriales).
Altos jefes de la administra-
ción pública o privada. Ren-

tistas.
Profesional universitario inde-

pendiente.
Patrón con 6 a 49 personas
empleadas (medianos agricul-
tores y ganaderos, medianos
industriales y comerciantes).
Jefes intermedios de la ad·
ministración pública o privada
(más de 10 personas a sus ór-

denes).
Empleado calificado.
Patrón con 1 a 5 personas em-
pleadas (pequeños agricultores
y ganaderos, artesanos y pe-
queños comerciantes). Jefe de
menos grado de la admnistra-
ción pública o privada (1 a
10 personas a sus órdenes).

8.1 8.08.1

4.9 5.5 5.0

17.8
7.'5

20.3
9.5

18.4
8.0

17.9 15.1 16.7
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Trabajador independiente (sin
personal) con local propio: 8.2 JO.7 8.8
Trabajador independiente (sin
personal) SIn local propio. 13.6 12.9 13.5

Empleado no calificado. 7 7 6.9 7.2.:J
Capataz. 0.3 0.2 0.3
obrero calificado 4A 3.1 4.1
Obrero no calificado. 2.7 0.7 2.3
Otras ocupaciones 6.6 6.5 6.5
Sin información 0.7 0.5 0.6

TOTAL 100.0 100.00 100.0
FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. "Censo de estudiantes, 1967",

pág. 71. Sobra decir que !hemos hecho una agrupación de los 15 items que
trae el formulario censal.

El grueso de la población estudiantil (el 77.6%) es redutado
de la clase media. Dentro de este porcentaje, el estrato medio alto
de la clase media -"Profesional' Universitario independiente" y
"Patrón con 6 a 49 personas ... etc."- posee cerca de una tercera
parte: el 23.4%. Los estratos medio medio y medio bajo son di-
fíciles de preci~ar en base a los ítems del cuadro No. 17 por el
hecho de que algunos de ellos -como "Trabajador Independiente
(sin personal) con o sin local propio"- son demasiado amplios (5).
Si consideramos como estrato medio medio el ítem "Trabajador
independiente (sin personal) con local propio", el peso de este
estrato social es de 33.5%, siendo entonces el del estrato medio
bajo de 20.7% ("Trabajador independiente (sin personal) sin lo-
cal" (13.5%) más "Empleado Calificado (7.2%).

(5) Los items "Empleado calificado" y "Patrón con 1 a 5 personas etc."
son claros ejemplos de ocupaciones socioprofesionales pertenecientes al estrato
medio medio [los cuales reúnen un 27.7%). El único item perfectamente reco-
nocible de estrato medio bajo es "Empleado no calificado", cuyo peso es
solamente de 7.2%.
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I\esumiendo, podemos decir que la estratificación social eL-
los estudiantes de la Universidnd Nacional es la siguientp:

CLASE /\LTA
n]la

8.0
23.11-

33.5CLASE \¡lEDL\ nH'dia

baja
CLASE BAJA

20.7
G.7

Olras ocupaciones. o
sin in rormación 7.1

100.0

A pesar de las posiblrs impresiones, Jos datos del censo de
19G7 son concluyentes: Jos esludinntes de la Universidad "acio-
lIa! provienen en su rnayoria, no de las "clases económicanlPnte
menos favorecidas" eh'l Hector Paliño ni de las "familias en ex-
tremo pobres' del Profesor Gerardo !\lolina. sino de la clase me-
dia; en cuyo seno el volumen mils considerahl(, pertenece a los

estratos medios medios y medios allos. En este orden de ideas.
es también importante anotar cómo en la Universidad Pública
mús únporlante del país, cerca (Jp una tercera parte de sus erec-
tivos estudiantile:; (el 31.4(,1r) viene de la clase alta .v del eslrato

snperior ele In clase media.

Sin duda. para c-I (l. 7 (,Ir de estndinnles que proceden de los
medios obreros la Universidad ('S un canal ele movilidad socia!

ascendente. Aunque no COll la misma seguridad, lo mismo podría
decirse del 20.7(/6 que viene del estrato medio bajo: es decir, la
liniversidad Nacional ('S tal vez un cana] ele ascenso social para
un poco más de la cuarta parte de sus decljvos (para pl 27.4r,;i

exactamente). Esto es Jo que se extrae de la mera Iecluru de los
datos, basándonos en la idea de que ulJa de las fUlJeiones de ]a
Universidad, es preparar ,1 los individuos para desempeñar ocu-
paciones prestigiosas en un futuro próximo. Otra cosa es que el
sistema económico elc-I país absorba o JlO la proelucióJl de profe-
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sionales de nivel univt'rsitario. A este res pedo , debe anotarse que
un proceso parece estar cobrando fuerza en Aluérica Lalina, y es
el que hace relación a dos dil'Prentes ritmos (k crecimiento: de un

lado. el de la producción de graduados universitarios, y de otro
lado. el del desarrollo de la economía. El profesor Gracian'na ha
expuesto el proble,llJa COll notable claridad: "se puede sciialar que
la tendencia general ha sido de que la tasa del aumento del
flujo de gradui,dos universi tarios ha estado creciendo de manera
rontinua y murho mús qli(' proporcionalmente al crecimiento de
las economíi!s latinoamericanas" (6): ,; ... Ia oft'rta de universita-
riOS estú creciendo mucho mús 1'Úpidildllentc que la expansión de

ocupaciones que requieren esa formación" (7). En Colombia. amr
qUf' sobre ('sto ])0 hay allll datos precisos, algunas profesiones co-
mienzan ya a sentirse "copadas". corno por ejemplo ciertas rmnas
de ]i! químici! y de la ingeniería. Sin duda, el l'stanca.miento in-
dustrial tiene que ver con ('stc l'enómeno. Pero estos son problemas
tod<lvía poco investig<ldos. sobre los cuales toda intromisión por
porte uuestra no pasad<l del nivf'] de las hipótesis. En generaL

sólo diremos que si la l'structura económica no coopera con la pro-
ducción universitaria. la movilidad social se vería fuerte)))entl'
disminuída.

Ahora. qué ocurre con las otras tres cuartas partes de la po-
bJaciún estudiantil"! Para la clase alta. la Universidad -podemos
citar COIl Soiari- "continua desempeñando lIna función de pres-

IJgIO que JllUY a menudo no tierw ninguna conexión con la acLivj ..
dad profesional que el sujeto va a realizar una vez egresado. Es
muy corrienll' ... que los hijos de las clases <lItas sigan medicina
~ abog<lcía. aUllqlH~ en dl'finjt.iva vayan a administrar sus estan-

(6) Jorge Graciarena. "La Universidad y el cambio político en América
Latina", programa de Postgrado, Lectura de Cursos N'-' 94. Bogotá, p. 24.

(7) Graciarena. Op. Cit., p, 27.
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cias" (8). Para los estratos medio y alto de la clase media, la en-
señanza universitaria es también un elemento de prestigio pero
es ante todo un medio de retener la posición social heredada del
padre. No cabe duda, que eJla alimenta en el estrato medio me-
dio aspiraciones de ascenso social, pues algunos creen que el sólo
hecho de haber pasado por la Universidad los hace acreedores de

los niveles ocupacionales superiores del sector terciario o que es
el seguro camino para desempeñar exitosamente una profesión
independiente. En cuanto a la segunda, la aspiración del ejerci-
cio independiente de la profesión, del' profesional libre y autó-
nomo, el Profesor Graciarena escribía: "El que se pueda tener un
buen chance de llegar a ser un profesional independiente requiere la
existencia de ciertas condiciones sociales previas, entre las que
tienen una gran importancia la posición social de la familia, la posi-
bilidad de una sucesión profesional y la posesión de un capital re·
querido para la instalación profesional" (9). Esto es todavía más
cierto para la clase baja y el estrato inferior de la media.

En el Cuadro No. 17 se puede ver también cómo la estratifi-
cación social femenina es más rígida que la masculina. En la
clase baja las estudiantes t'stán representadas en un 4.0%, siendo
el de los estudiantes casi el doble: 7.4%. Al contrario, en los nr
veles superiores de la estratificación social (la clase alta y el es·
trato superior de la clase media) las mujeres tienen un mayor pe-

so aunque la diferencia, es poca: ellas tienen un porcentaje de 33.9%
Y' ellos uno de 30.8%. La explicación de esto se encuentra en el
bachillerato y no en la universidad. Al estudiar la población fe-
menina del ciclo secundario se mostraba como en su enorme ma-
yoría pertenece a la clase alta y a los estratos medio y alto de
la clase media; recordándose a la vez, el fenómeno de la masculi-

(8) Aldo Solario "La universidad en transición en una sociedad estancada:
el caso del Uruguay". Programa de Postgrado, Lecturas de curso N') 85, Depto.
de Sociologia, Universidad Nacional, Bogotá, pág. 15.

{9} Jorge Graciarena. "La oferta profesional y el reclutamiento universi-
tario", ed. cit., pág. 12.
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nización de! bachillerato colombiano, anotando que las dos terce-
ras partes de sus efectivos son hombres. Si la universidad se ali-
menta del producto del bachillerato, hereda por lo tanto también
la rigidez o fluidez de la estratificación social de sus integrantes.

La estratificación social de la Universidad Nacional nos mues-
tra también cómo ella reproduce la estratificación social de la so-
ciedad pero de manera invertida. Las clases saciares más repre-

sentadas en la Universidad son las menos representadas en la
población activa. La clase obrera está representada en la Universi-

dad en un 6.7% Y en cambio en la población activa masculina
de más de 40 años -grupo de edad a que pertenecen los padres
de los estudiantes- el 28.2% son obreros (10). La clase alta tiene

una representación en la Universidad de un 8.0%, y si considera-
mos -como generalmente se lo hace- que ella no ocupa más del
2% de la población activa, su sobrerepresentación en la univer-
sidad es evidente.

2. ESTRATIFICACION SOCIAL DE LOS GRADUADOS

Podría tachársenos -y con alguna razón- que la exposición
hecha hasta ahora sobre la Universidad como canal de ascenso
social adolece de una falla y es la de suponer que todos los es-
tudiantes van a terminar su carrera y obtener finalmente un tí-
tulo, dejando de lado la deserción, que alcanza según datos ofi-
ciales, un 43% (11). En verdad, no se puede hablar con toda pro-
piedad de la Universidad como canal de movilidad sino cuando el
análisis ha sido hecho en base a los estudiantes de nivel graduado,
pues el grado es el boleto que le permite al universitario alcanzar
la tan ansiada ocupación prestigiosa.

(10) DANE. "XIII Censo Nacional de población, de 1964", p. 113.

(11) "Entre los años de 1957 y 1961 -escribe el rector Patiño- la deserción
estudiantil fue alarmante: en 1957 se admitieron 5.016 estudiantes, y en 1961
se graduaron solamente 2.832, lo cual representa una deserción del 43%".

José Félix Patiño. "La reforma de la Universidad Nacional de Colombia",
Informe del Rector, Vol. n, ed. cit., p. 13.
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La pregullta a planlt'arse sena entonu's cie SI la ci,'s:'rei<'m

uI¡jvl'rsitaria tielle algo que ver COII ,,1 origell social: es propor-

cional el1 todas las clases sOl'iales o afecta a ullas lllÚ~; que a olraS:'

La Uni\crsiciad ,\aciollal realizó 1111 ('l')]SO de los estudiantes

quc se gracillaron l'lItlT el Jo, d," FeiJrero de 19(í7 y ,,1 'JI c!e I~/I('ro ci,'

19CíR. el cual "scelldió a Rí,,') dt, llll total d,' 9")0 graduados. o

Sl'a el 93.2/i'. D,' la poiJlaci<'m cens,1(1a el R2.V;~ l'r,JlI h')llt!m's

v (,1 J7. ()/~ llluj"ITS (12),

Los resultados de ,'ste C('IL,O ;;0/1 .:JIUc!1O Inús sOll1ll1"ios qUl' Jos

anteriores (ver Cuaciro \io. IR). Los estuc!ial1t('s graduac!os e1L' mi

g:'1I obrero ("Ca pat;lz" "Ohrero cal i ¡'¡eado .\ no c,d i ficado") a ¡)('-

nas ('stún r:'pn'S('lllados: 2.l)'}';. EII e! otl"O ,',In'mo. J:¡ cl:IS(' ¡¡Jt;;

("Patrón con 111ft, de ')0 personas ... dc. ) ljl'lH' lln POJ'(':'III;lje ci,'

10.Y;(. El grucso de los graduados (,,] 77.j,'}i') 1)('1'1"/1("" ,11,1

c]'lse llledia ('orrespolldiel1do ,,1 estralo alto ("Pl"Ofesion¡l!cs illc!ep."

y "Palrón COil () ,\ ,19 I)('rsollas... de. un 27 .V~. al medio

("Empleado c"liricado". "l'alróll ,'011 ,1 '5 v'rSOllas ... etc.

"Tr"bajador inde]J. con local pl"Opio") lln )'J.7'}í y ,¡] bajo ("Tra-

hajador inde]J. sin local pl"Opio" y "Empl",ldo no e,¡]ifi"ar!o"¡ sol,l-

llH'nlt' un Hi.')ci.

La estratificación socia! dl' lo"; l's,llIc!i;lnt"s. gradlwdos de 1<1

Univl'rsidac! Naeiollal ('S estollcl'S 1,1 sigujenlt':

CLASE ALTA

alta

10.')
27.'1

CLASEMEUL\ ml'clia

baja

í3.7
j(i.')

'2.9CLASE BAJA
OlrilS OClJpaeiOlll's ()

sin ¡11formación <J.4,
100.0

(12) Universidad Nacional de Colombia. "Censo de graduados. lUt)7-1Dfln".

Oficinél de Planeaciún de la Rectoría. lfJ68, pág. 6.
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Igual que en el censo de estudiantes pero de un modo más
extremo, Jos estudiantes graduados de sexo femenino pertenecen en
su gran totalidad a la clase alta y a los estratos medio y alto de
la media. En la clase alta y el estrato superior de la media, las
mujere, son el 39. 7o/c Y los hombres el 32. 7o/c; al otro extremo,
los estudiantes de origen obrero, las mujeres son apenas el 0.6%
Y los hombres el 3.4% (Cuadro No. 18). Una vez más la mujer

ratifica su pertenencia a los niveles superiores de la estratificación
social.

En comparación con el censo de eSLUdiantes, el censo de gra-
duados presenta un mayor porcentaje en los niveles superiores de
la estratificación social y una clara disminución en el porcentaje

correspondiente a los niveles inferiores: los estudian tes reclutados
en los medios obreros eran en el censo de estudiantes el 6.7% Y
son en el censo de graduados el 2.9%.

CUADRO No. 18

ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES GRADUADOS

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

1967-1968

OCUPACION DEL PADRE Hombres Total

Patrón con más de 50 personas
empleadas (grandes agricul tores
y ganaderos, grandes industriales
y comerciantes). Al tos jefes de
la adrni nistración pública o pri-
vada. Rentistas.
Profesional universitario inde-
pendiente.
Patrón con 6 a 49 pers(mas em-
pleadas (medianos agricultores y

10.3 10.9 10.3

5.3 7.7 5.8
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ganaderos, medianos industriales
y comerciantes). Jefes interme-
dios de la administración públi-
ca o privada (más de 10 perso-
nas a sus órdenes).
Empleado calificado.
Patrón con 1 a 5 personas em-
pleadas (pequeños agricultores y
ganaderos, artesanos y pequeños
comerciantes). Jefes de menor
grado de la administración pú-
blica o privada (1 a 10 personas
a sus órdenes).
Trabajador independiente (sin
personal) con local propio.
Trabajador independiente (sin
personal) sin local propio.
Empleado no calificado.

Capataz.
Obrero calificado
Obrero no calificado
Otras ocupacinnes
Sin información

TOTAL.

21.6
8.1

13.9

11.4

10.3
6.3
0.2
1.8
1.4
8.9
0.5

100.0

21.1
7.0

13.5

14<.1

9.6
5.8

0.6

8.4
1.3

100.0

21.6
7.9

14<.0

11.8

10.2
6.1
0.2
1.6
1.1

8.7
0.7

100.0

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia. "Censo de Graduados (1967-1968",
Bogotá, 1968, pág. 74.

Estos datos sugieren que la deserción en la Universidad
-como en el ciclo primario y secundario- es alimentada princi-
palmente por los estudiantes de bajo origen social. Sin embargo,
de la comparación del censo de estudiantes y de graduados no se
puede extraer ninguna concJ'usión precisa acerca de la deserción

y el origen social. Para ello necesitaríamos conocer la composición
social de los estudiantes que se matricularon en la Universidad
cinco o seis años antes de la fecha del censo de graduados, pu-
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diendo así establecer los límites de una generaClOn: los que co-
mIenzan la universidad y los que 5 o 6 años más tarde la termi-

nano

De todos modos, los datos del censo de graduados nos con-
firman de una manera más aguda que la tan alimentada ima-
gen de la Universidad Nacional como la institución "popular" de
educación superior del país, no es más que una muy justa aspi-
ración, Ji sólo eso. Lo imaginado tanto tiempo sobre la realidad de
una institución se convierte ahora en una mera aspiración.

CONCLUSION GENERAL

Sin duda, algunos de los datos presentados se mueven en un
terreno muy general, exigiendo mayores elaboraciones para llegar
a resultados más preciso>; pero no obstante ellos muestran clara-
mente que la educación en Colombia no es el canal de ascenso
social que tan a menudo se predica. Desde un comienzo el sistema
educativo deja por fuera el 27.1 % de la población total del
país (1) y al poco tiempo se desembaraza de los estudiantes de
J as zonas rurales que lograron ingresar a él, para posteriormente
-en el ciclo secundario y la Universidad- no trabajar sino con
los estudiantes de origen urbano.

A su vez, a la enseñanza secundaria no ingresa una parte Im-
portante de todo un sector de la población: las mujeres. Si bien
los hombres y las mujeres están más o menos igualmente repre-
sentadas en la enseñanza primaria, en la secundaria ellas se que-
aan atrás hasta el punto de llegar a ocupar solamente una ter-
cera parte de sus integrantes; fenómeno que cobra todavía más

(1) Es el porcentaje de analfabetismo de la población de 15 años y más
según el censo de 1964.
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fuerza en la enseñanza superior donde la matrícula femenina no
alcanza siquiera a ser una quinta parte del total (2). Por 10 tanto,
de ser la educación secundaria y universitaria un canal de mo-
vilidad lo es ante todo para la población masculina. Esto es rati-
ficada aún más cuando sabemos que la población femenina del ba-
chillerato, y por ende también la de la univ.; pertenece en su gran
totalidad a los niveles superiores de ]a estratificación social.

También se ha mostrado co"no la clase baja a pesar de ser

la mayoría en la población total del país, apenas está raepresen-
tada en el sistema educativo. En los últimos años ele la enseñan-
za secundaria los estudiantes de clase baj a reunen un 8% y en

la Universidad pública más importante del país, los estudiantes
reclutados en los medios obreros llegan a ser solamente el 6.7%:
es decir, que la educación en Colombia es ante todo un instru-
mento de conservación de las diferencias snciales, un medio pa-
ra afianzar la posición social en la cual se nace, o en otras pa-
labras, es un mecanismo de perpetuación de la estratificación so-
cial existente.

Es adernús fúcilmente perceptible cómo los diferentes ciclos

educativos son penetrados de manera distinta por lIna y otra clase
social, encontrando que a medida que se avanza en años y en
cicIos, la estratificación social del sistema educativo va siendo mu-
cho mús rígida. los niveles superiores de la estratificación crecen
y los inferiores disminuyen. Ingresar y sostenerse dentro del sis-
tema educativo un tiempo más o menos largo parece requerir y
exigir por parte del grupo familiar de donde proviene el estu-
diante; en primer lugar, de un ambiente favorable a la educa-

ClOn, y en segundo lugar, de una seáe de inversiones en tiempo y
en dinero que solamente son fáciles de sufragar por ]a clase alta
y ciertos estratos de la media.

(2) En 1966 las mujeres eran apenas el 22.3% de la matrícula de la edu-
cación superior. Ver: Asociación Colombiana de Universidades. "Estadísticas
básicas de la educación superior en Colombia. Año 1966", ed. cit., pág. 3.
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El estudio de la más importante institución de educación su-
perior del país nos dice, que el mero hecho de ser pública no es
razón para considerarla como un canal de ascenso social de gran-
des magnitudes. En la configuración de la composición social de
su población estudiantil intervienen varios factores que le son
extraños, entre los cuales el principal es el de que ella se alimenta so-
bre todo del producto del bachillerato, el cual es esencialmente de
clase media y alta. La contribución del sistema universitario a la
movilidad depende más de las veces de las posibilidades concretas
que tienen las diferentes categorías sociales de superar el ciclo se-

cundario, pues el contingente de estudiantes universitarios está
condicionado por el de la enseñanza secundaria (3); independien-
temente entonces de que sea público o privado, las características

sociales y económicas de sus integrantes ya están fijadas de an-
temano.

El examen de los resultados del censo de graduados de la
Universidad Nacional nos da una base para afirmar que en la
universidad pública la deserción también opera en detrimento de
los niveles inferiores de la estratificación social. Los hijos de obre-

ros son entre los estudiantes matriculados el 6.7% y entre los
graduados el 2. OJé.

Por úllimo, debe anolarse que desde el punto de vista de la
estratificación social. la función central de la educación univer-
sitaria es la de retener y confirmar el status de clase media de
donde proviene la mayoría de sus integrantes; es decir, impedir
por todos los medios que ellos Jleguen a sufrir una movilidad ver-

tical descendente. En cambio, para la clase baja y el estrato in-
ferior de la media, la universidad cumple una función totalmente
distinta: para ellos no es el medio de confirmar la situación
social en que se encuentran sino el medio de salir de ella (4}

(3) Ver: lean Labbens. Op. Cit., p. 3.

(4) Para el estrato inferior de la clase media no se tiene la seguridad de
que la enseñanza secundaria sea un efectivo canal de ascenso.
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No cabe duda que estas funciones de la enseñanza univer-
sitaria para las distintas clases sociales tiene consecuencias en la
participación política y en el grado de inconformismo de los es-
tudiantes al comienzo y al final de su carrera. En general, se ha
observado una mayor participación política de los estudiantes al
comienzo y en el período intermedio de su carrera y una marcada
disminución cuando se va acercando el fin de los estudios (5). La
explicación de e3te fenómeno no es difícil hallarla. Los estudian-
tes empiezan a ser conformistas al final de sus estudios debido

a que están prontos a ingresar a una ocupación que es la plas-
mación del ascenso para los estudiantes de bajo origen social y la
confirmación de un status de clase media para los estudiantes de
origen medio. Una y otra situación neutralizan el inconformismo
con las estructuras vigentes. Tanto unos como otros saben muy
bien que el poder de disposición sobre la estructura ocupacional
está fuera de sus manos y que el ascenso o la retención de la
posición de clase, sólo se puede realizar mediante la inserción en
las estructuras vigentes. Los escasos estudiantes de bajo origen
social saben que si aún persisten en su actitud crítica y en su
beligerancia no podrán alcanzar el tan ansiado ascenso social, y
a los de origen medio el temor de un inminente descenso les
hace olvidar su pasado reciente.

(5) Camilo Torres dedicó muchos de sus esfuerzos a explicar este fenó·
meno, hasta llegar a proponer un gráfico donde mostraba cómo los estu-
diantes de primero, segundo y tercer año van acrecentando su inconfor-
mismo con las estructurag sociales vigentes, y cómo a partir del cuarto año
el inconformismo comienza a decaer. Describiendo el final de este proccsn
afirmaba textualmente: (en los últimos años) "el individuo comienza a vol·
verse menos absoluto en sus juicios, menos decidido... principalmente por-
que en los últimos años aparece la preocupación de inserción en las estruc~
turas v:gentes. Comienza a prestar atención a los profesionales que le pue-
den encarrilar en su carrera, trata de congeniar con los profesores, trata de
buscar las maneras cómo colocarse una vez fu,era de la estructura univer-
sitaria". Camilo Torres, "La universidad y la acción comunal" (texto de la
conferencia pronunciada durante el seminario de desarrollo de la comunidad.
organizado por el Consejo Interfacu1tades de Desarrullo de la Comunidad.
Mayo de 1963), p. 3. (En mimeógrafo).


