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PAVO REAL COMÚN
Peafowl 
Pavo cristatus
 
En esta especie existe un claro 
dimorfi smo sexual ya que 
existen notables diferencias 
entre el macho y la hembra. El 
macho de esta especie  ene una 
longitud de entre 100-115 cm 
y la hembra  ene una longitud 
de unos 95 cm. En la hembra La 
parte superior del cuerpo es de 
color marrón pardo con manchas 
pálidas y carece de la cola que 
dispone el macho. El pavo real es 
originario del sur de Asia.
Este ejemplar fue visto en las 
afueras de Codazzi, Cesar. 
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Resumen
En este capítulo presentamos un análisis sobre los desa os que ha 
enfrentado la Universidad Pública en medio de la crisis sanitaria 
que ha vivido el país por causa del SAR-Cov-2, virus causante de la 
COVID-19. En primer lugar, se discuten las difi cultades en términos 
fi nancieros para responder al fortalecimiento de la educación 
remota y la importancia de la matrícula cero para el estudiantado. 
En segundo lugar, se discuten los retos en términos de la calidad 
educa va en condiciones a picas; y, por úl mo, las posibilidades 
de retornar a los campus de forma gradual y segura. Se concluye 
resaltando los aprendizajes construidos en la pandemia en términos 
ins tucionales; se destacan especialmente la solidaridad y el trabajo 
colec vo como valores esenciales para proyectar las ins tuciones 
universitarias con sistemas cambiantes en un contexto social marcado 
por la incer dumbre.

Palabras clave: Universidad Pública, COVID-19, fi nanciación de la 
educación superior, matrícula cero, calidad educa va. 

Abstract
In this chapter, the authors present an analysis of the challenges 
faced by public universi es amid the health crisis experienced in 
the country due to the SAR-Cov-2, the virus that causes COVID-19. 
In the fi rst place, they discuss the fi nancial diffi  cul es to respond to 
the strengthening of remote educa on, and the importance of free 
tui on for students. In the second place, they address the challenges 
in terms of educa onal quality in atypical condi ons. Thirdly, they 
discuss the possibili es of returning to campus gradually and safely. 
At the end, they highlight the learning reached by ins tu ons during 
the pandemic. Solidarity and collec ve work outstand as essen al 
values to project university ins tu ons with changing systems in a 
social context marked by uncertainty.

Keywords: Public university, COVID-19, fi nancing of higher educa on, 
free tui on, educa onal quality.
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Introducción 
Como es de conocimiento de la opinión pública, 
estamos ante una emergencia planetaria sin prece-
dentes, no solo porque desde hace un siglo no se 
presentaba una situación similar, sino porque las 
ventajas de un mundo globalizado con relación a 
la facilidad de intercambio de personas y mercan-
cía entre países han sido hoy la principal causa de 
expansión de la epidemia a escala global, que en la 
actualidad comprende la circulación de variantes 
del virus original. 

Indudablemente, esta situación no se solucionará 
de manera inmediata, sino que requiere atención 
desde diversos sectores, con estrategias per nentes 
a corto, mediano y largo plazo. Ante este panorama, 
desde las universidades públicas hemos venido 
planteando al país dos ideas esenciales para asumir 
este gran desa o: la solidaridad como motor de 
acciones y la crea vidad como parámetro en la 
construcción de estrategias. 

Por un lado, comprendemos la necesidad de asumir 
la solidaridad como motor de las acciones individua-
les, colec vas y estatales, de tal forma que poda-
mos brindar como sociedad, un apoyo importante 
a todas las personas y familias que están atravesan-
do situaciones di ciles, especialmente aquellos que 
pertenecen a los sectores menos favorecidos y que, 
producto del confi namiento, han quedado sin los 
ingresos necesarios para su subsistencia.

Por otra parte, la crea vidad resulta ser un asunto 
primordial en el abordaje y atención de las inéditas 
circunstancias planteadas por la emergencia 
sanitaria a nivel de la sociedad y en los entornos 
universitarios en par cular.

En esa medida, el presente texto realiza un análisis 
de las difi cultades fi nancieras de las universidades 
para responder al fortalecimiento de la educación 
remota y la importancia de la matrícula cero para 
el estudiantado. Finalmente, se discuten los retos 
en términos de calidad educa va en condiciones 

a picas y, por úl mo, las posibilidades de retornar 
a los campus de forma gradual y segura. Se con-
cluye resaltando los aprendizajes construidos en la 
Pandemia en términos ins tucionales destacando 
especialmente la solidaridad y el trabajo colec vo 
como valores esenciales para proyectar las ins tu-
ciones universitarias con sistemas cambiantes en 
un contexto social marcado por la incer dumbre.

Sostenibilidad fi nanciera de la 
Universidad Pública en la Pandemia

La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 y 
las medidas tomadas por los entes gubernamentales 
tanto del nivel nacional como local para afrontarla, 
han impactado todas las dinámicas de la vida 
social y familiar que se consideraban habituales, 
y han resaltado las profundas desigualdades 
que persisten en la sociedad colombiana y que 
con núan marginando a sectores de la población. 

El panorama no es diferente en el sector educa vo, 
mucho menos en las ins tuciones de educación 
superior públicas del país, en las que la mayor parte 
de su población estudian l pertenece a los sectores 
económicos más vulnerables. No obstante, la crisis 
fi nanciera por la que atraviesan actualmente las 
universidades públicas colombianas, acentuada 
fuertemente por la pandemia, es resultado de 
un proceso sistemá co de desfi nanciación de la 
educación superior pública, que lleva casi 30 años 
desde que fue promulgada la Ley 30 de 1992, por la 
cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior y se establece el régimen especial para las 
Universidades del Estado. (Congreso de la República 
de Colombia, 1992; Corte Cons tucional, 1997)

Esta Ley, además de establecer el marco norma vo 
en cuanto a los aspectos académicos, administra-
 vos y jurídicos que rigen a las universidades esta-
tales, consagra, en sus ar culos 86 y 87, la mane-
ra como la nación aportaría en cada vigencia los 
recursos para el funcionamiento de las mismas, 
metodología que a la fecha se encuentra sin modi-
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fi cación y que ha mantenido e incrementado el dé-
fi cit histórico acumulado del sistema de educación 
estatal y ha ampliado las brechas entre las univer-
sidades públicas con mayor presupuesto frente a 
aquellas que ya recibían menos antes de la Ley 30. 

Pese a estas circunstancias, como muestra el Infor-
me de Financiación y Sostenibilidad Financiera de 
las Universidades Públicas (SUE, 2018), el Sistema 
Universitario Estatal colombiano (SUE) ha evolu-
cionado ampliamente en las úl mas dos décadas, 
su avance ha sido evidenciado a través de una serie 
de indicadores como: el aumento de la cobertura 
estudian l, en donde se refl eja un incremento del 
57,9% en estudiantes de pregrado y un 184,8% en 
estudiantes de posgrado en 2017; la cualifi cación 
docente con un incremento del 302% de profeso-
res con doctorado, 215% con maestría, 49% con 
especialización y 35% con pregrado, entre 2004 
y 2017; el fortalecimiento de la inves gación, en 
donde se pasó de 834 grupos de inves gación en 
2004 a 2555 grupos reconocidos en 2017, por el 
entonces Departamento Administra vo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, hoy Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación; la incorporación de nue-
vas metodologías y tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje; los programas de bilin-
güismo; la internacionalización y movilidad estu-
dian l, docente y administra va; la infraestructura 
 sica y tecnológica; la organización y efi ciencia; en-
tre otros aspectos, que destacan el empeño con el 
que las universidades públicas han trabajado por la 
calidad y las necesidades forma vas del país. 

No obstante, la indexación de recursos con el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) contemplada en la 
fórmula para el aumento de la asignación anual de 
los recursos, conforme a la Ley 30, toma como base 
los presupuestos de rentas y gastos vigentes a par-
 r de 1993, con un incremento en pesos constan-
tes teniendo en cuenta el IPC, lo que signifi ca que 
este presupuesto se actualiza sólo para conservar 
el valor del dinero en el  empo sin contemplar el 
incremento en los costos derivados del crecimiento 
y evolución de las universidades (SUE, 2018). Dicho 
de otra manera, la Ley de Educación Superior que 
rige hoy, fi nancia una universidad de hace 30 años y 
no contempla el crecimiento, las exigencias ni desa-
 os actuales que  ene cada ins tución. (Quimbay 
Herrera & Villabona Robayo, 2018) 

La implantación progresiva del modelo neoliberal 
en el país durante las úl mas dos décadas, en 
conjunto con esta legislación, ha implicado que 
la nación no fi nancie el 100% de los costos de 
funcionamiento de las universidades, los cuales 
han crecido signifi ca vamente y superan el ajuste 
previsto por IPC, por lo que cada vez más las 
universidades deben ges onar recursos propios 
para su sostenibilidad.

En la Gráfi ca 1, siguiente página, se muestra las 
transferencias de la Nación, de las en dades 
territoriales y los recursos propios ejecutados 
por las universidades públicas del país en el 
presupuesto anual entre 2015 y 2019, allí se puede 
apreciar como cada año las universidades han 
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tenido que ges onar mayores recursos para cubrir 
sus gastos de funcionamiento e inversión.

En suma, las apuestas estatales de los úl mos años 
han estado direccionadas a mecanismos de subsi-
dio a la demanda que, en coherencia con las re-
comendaciones del Banco Mundial, en teoría pro-
pendían por la focalización de recursos hacia los 
sectores más vulnerables de la población, garan -
zando la cobertura, calidad y efi cacia de la Educa-
ción Superior, fortaleciendo al mismo  empo el pa-
pel integral del sector privado en el fi nanciamiento 
y la prestación del servicio educa vo (Atehortúa 
Cruz, 2012). En el caso colombiano, estos mecanis-
mos representados por programas como Ser pilo 
paga (2014-2018), lejos de fortalecer el Sistema 
de Educación Superior Estatal, trasladaron al sec-
tor privado los recursos que debían ser inver dos 
en las ins tuciones estatales, lo que obligó a pagar 
impuestos en los costos de matrícula, dejando a la 
deriva a las ins tuciones estatales.

En esa medida, la situación del sistema universitario 
estatal durante la emergencia sanitaria, resulta 
ser la expresión de una crisis que lleva décadas 
fraguándose. 

Como se puede evidenciar en la anterior gráfi ca, 

entre 2015 y 2019, de manera general y guardando 
las proporciones en cada ins tución, las universi-
dades del SUE aportaron casi el 50% de los recur-
sos necesarios para su funcionamiento e inversión. 
Como ha sido ampliamente indicado en el presen-
te apartado, los problemas presentes hoy no son 
únicamente el resultado de la pandemia, son la 
expresión de los profundos problemas estructura-
les del Sistema de Educación Superior, que durante 
décadas se han perpetuado. En 2018, se es maba 
que el défi cit de funcionamiento de la IES públicas 
ascendía a 3,2 billones de pesos anuales y el défi cit 
de inversión a 15 billones, situación que tenía con-
tra las cuerdas a muchas de las universidades y que 
mo vó la histórica movilización universitaria, prin-
cipalmente estudian l, de ese año que, a su vez, 
conllevó a la suscripción del acuerdo histórico entre 
el gobierno nacional y las plataformas estudian les 
y profesorales del 14 de diciembre de 2018.

Si bien los recursos adicionales provenientes de 
ese acuerdo son importantes y desahogaron en 
alguna medida las fi nanzas de las ins tuciones 
y a muchas de ellas les ha permi do con nuar 
funcionando; estos recursos no solucionaron 
el problema estructural de desfi nanciación que 
 enen las universidades públicas del país.

Gráfi ca 1. Transferencias de la nación, en dades territoriales y recursos propios ejecutados IES 2015 - 2019

    

 
 


 

 





 


    

 
 

Fuente: Sistema Universitario Estatal.
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En el contexto de la pandemia, las medidas de 
confi namiento social y la expansión del contagio 
ocasionaron el cierre de múl ples sectores y el 
funcionamiento de manera remota y en alternancia 
de muchos otros, dentro de los que se encuentran 
las ins tuciones educa vas. Esta situación a su 
vez, ha tenido graves efectos sobre la ac vidad 
económica y el empleo, y en consecuencia, ha 
impactado las condiciones de vida de los hogares 
de los estudiantes universitarios. Todas las 
inequidades que hay en el país se han expresado 
con mucha fuerza durante la emergencia sanitaria.

Esa situación ha demandado la focalización de 
recursos de parte de las universidades públicas 
para atender y ampliar los programas de apoyo 
estudian l y de bienestar para sus comunidades 
universitarias con el fi n de garan zar el acceso a 
la educación de todos sus estudiantes, buscado 
mediante diversas estrategias solventar algunas 
de las insufi ciencias presentes en los hogares, en 
tanto hacen parte de los sectores sociales más 
afectados. Paralelamente, la educación remota, a 
distancia y con alternancia, ha requerido fortalecer 
las plataformas e infraestructuras tecnológicas de 
las ins tuciones de educación superior, lo que ha 
representado también la focalización de recursos 
para tal fi n.

Aunque las ges ones realizadas para poder 
realizar traslados presupuestales que permi eran 
robustecer los aspectos mencionados de bienestar 
universitario e infraestructura tecnológica han 
resultado muy importantes para la permanencia de 
los estudiantes y el cumplimiento de sus funciones 
misionales, las ins tuciones han tenido que sortear 
los sobrecostos ocasionados por la emergencia 
sanitaria y la reducción en el recaudo de los ingresos 
previstos por conceptos de derechos académicos, 
derechos de asesorías y extensión, entre otros, 
que fi nancian gastos de operación ordinaria y de 
funcionamiento básico de la Universidad, lo que las 
aboca a difi cultades presupuestales y de liquidez 
que afectan el desarrollo de sus labores. 

Las difi cultades de fi nanciación de las universidades 
públicas se agudizan en la pandemia por gastos no 
previstos para llevar a cabo la educación remota 
que implica inversión en plataformas tecnológicas, 
ampliación de disposiciones técnicas para mejorar 
la conec vidad y apoyo a estudiantes con equipos. 
Además, el confi namiento  sico y las restricciones 
de movilidad impactaron en la generación de 
recursos propios de las ins tuciones universitaria, 
que se realizaba a través de convenios y contratos 
interadministra vos. 

Gráfi ca 2. Par cipación de ingresos ejecutados IES 2015 - 2019

    

    

    

    




Fuente: Sistema Universitario Estatal.
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La pandemia evidencia con mayor claridad la crisis 
de fi nanciación de las universidades públicas, ya 
que las transferencias de la nación cada vez son 
más insufi cientes frente a las demandas de las 
ins tuciones, esta situación requiere de soluciones 
estructurales, en este sen do, el SUE en el 2020 
adelantó una propuesta concreta de reforma a los 
ar culos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual recoge 
los estudios técnicos y balances realizados por el 
sistema en los úl mos años y puede cons tuir una 
respuesta concreta para garan zar el derecho a la 
educación superior. 

La propuesta del SUE abarca dos componentes: 
recursos a la base presupuestal y recursos de 
inversión. En el primer componente se consideran 
cuatro factores: aportes de la nación y entes 
territoriales al presupuesto de funcionamiento; 
presupuesto incluyendo aumentos de cobertura; 
presupuesto para cierre de brechas y presupuesto 
de la nación para inversión a la base presupuestal.
En el primer factor se propone que las transferencias 
de la nación y de las en dades territoriales se ajusten 
cada año a los costos de la Educación Superior 
-ICES de las Universidades Públicas provisto por el 
DANE. Además, se deben reconocer los costos por 
los nuevos salariales para docentes universitarios 
derivados de la aplicación del Decreto 1279 de 
2002. También se deben asignar recursos para la 
vinculación de nuevos docentes y administra vos, 
así como montos correspondientes al pago de 
decisiones del ejecu vo y legisla vo que impacten 
las fi nanzas de las universidades. 

En el segundo factor establece que en el caso 
de exis r aumento de cobertura de la formación 
de pregrado (distancia, virtual y presencial) se 
reconozcan por parte de la nación los recursos 
necesarios per cápita ponderados por la  pología 
del programa de pregrado, para lo cual se 
contemplan las siguientes alterna vas: 

• Alterna va 1: distancia (0.3), virtual (0.3), 
presencial (1)

• Alterna va 2: distancia (0.5); virtual (0.5); 
presencial (1)

En el tercer factor se consideran recursos para 
inversión apropiados sobre la base de planes de 
mejoramiento ins tucional que permitan atender 
la infraestructura  sica y tecnológica de las 
ins tuciones, el fomento de la inves gación y la 
fi nanciación de planes de desarrollo ins tucional. 
El cuarto factor contempla la asignación de recursos 
de inversión dirigidos a la base presupuestal, de 
tal manera que se conserven las asignaciones 
existentes por este concepto, pero que además 
se ajusten por el índice de costos de la Educación 
Superior correspondientes a las universidades 
públicas, conforme el DANE. 

El segundo componente de la propuesta del SUE 
comprende recursos adicionales de inversión que 
fortalezcan la calidad de la educación superior. 
Estos recursos tendrían que derivarse de las 
fuentes de fi nanciación previstas en la Ley 1819 
del 2016, defi nidos como recursos provenientes de 
impuesto sobre la renta y complementarios. 

Si la propuesta del SUE se logra materializar en la 
modifi cación de los ar culos 86 y 87 de la Ley 30 de 
1992, cons tuiría un paso fundamental para lograr 
la sostenibilidad fi nanciera de las universidades 
pública a mediano plazo. 

Matrícula cero

Durante los primeros meses de la pandemia todas 
las ins tuciones de educación superior del país, 
tanto públicas como privadas, manifestaron en 
diferentes medios su angus a frente a los efectos 
de la crisis sanitaria sobre la permanencia de la 
población estudian l en términos de cancelación 
de semestre o no matrícula en el 2020-2, augurando 
así una inminente disminución en el número 
de estudiantes. Los pronós cos de la deserción 
estudian l se proyectaban por encima del 30%, 
la preocupación era real ya que, producto de la 
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pandemia, los ingresos familiares de la mayoría de 
los estudiantes se vieron disminuidos. Los efectos 
serían más fuertes en aquellas ins tuciones 
cuyas poblaciones estudian les pertenecen a los 
sectores económicamente menos favorecidos y 
en los que los ingresos familiares dependían de la 
informalidad o habían perdido su empleo.

Como se ha mencionado, durante la emergencia 
sanitaria las grandes desigualdades se han 
expresado con toda la potencia y han cobrado 
mayor visibilidad en los diferentes ámbitos sociales y 
económicos de la población colombiana. Conforme 
a datos ofi ciales del Departamento Nacional 
de Estadís cas (DANE), la tasa de desempleo a 
diciembre de 2020 se ubicó en 15,5% a lo largo 
y ancho del país, cuatro puntos porcentuales por 
encima que en 2019. (DANE, 2020) 

Esta cifra retrata el devastador impacto de la 
pandemia en la frágil economía del país y de los 
hogares colombianos. Situación real para los 
estudiantes de las universidades públicas y sus 
familias, la mayoría pertenecientes a los estratos 
1, 2 y 3. Con el aislamiento  sico obligatorio vivido 
durante el segundo trimestre del año, que implicó 
que las familias estuvieran confi nadas en sus casas, 
los ingresos familiares se vieron disminuidos; en 
consecuencia, hubo grandes manifestaciones por 
redes sociales y medios de comunicación en las 
cuales se puso de presente el riesgo de que los 
estudiantes no podrían con nuar en sus procesos 
forma vos a causa de las difi cultades económicas 
por las que ellos y sus familiares se encontraban. 

Tanto las ins tuciones como sus comunidades 
universitarias movilizaron a través de discusiones 
académicas, paneles y entrevistas en diferentes 
medios de comunicación, sus solicitudes y 
preocupaciones sobre el latente e inminente 
riesgo de deserción de sus estudiantes a causa 
de la emergencia social causada por la pandemia. 
De acuerdo con cifras del SUE, cerca del 50% de 
la población de las universidades públicas no 
tendría condiciones para con nuar en su proceso 

forma vo si no se implementaban las estrategias y 
apoyos necesarios para tal fi n. Las universidades de 
manera par cular y en concurso del SUE, realizaron 
reiteradas solicitudes al gobierno nacional, a los 
gobiernos locales y departamentales, al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio 
de Educación Nacional, sobre la asignación de 
recursos adicionales con el fi n de cubrir los 
sobrecostos y auxiliar el pago de matrícula de los 
estudiantes más vulnerables, evitando así que uno 
de los efectos de la crisis sanitaria fuera también 
un alto porcentaje de deserción y de limitación de 
acceso a la educación superior como derecho. Esta 
situación era concreta, lo que llamó la atención de 
los entes gubernamentales y concitó el trabajo del 
gobierno nacional, las gobernaciones y alcaldías 
con las ins tuciones de educación superior para 
mi gar la crisis.

A causa de las exigencias y pe ciones presentadas 
en diferentes escenarios, el gobierno nacional 
dispuso para el 2020 $97.500 millones para 
apoyar el pago de matrículas de estudiantes en 
las ins tuciones públicas del país. Esto, sumado 
a los esfuerzos y disposiciones de las en dades 
territoriales, y de las mismas universidades, 
permi ó que las universidades pudieran subsidiar 
de manera total o parcial las matrículas de la 
comunidad estudian l en ese momento.

Por ejemplo, la Universidad del Atlán co logró 
fi nanciar la matrícula del total de sus estudiantes 
de pregrado para el semestre 2020-1, por un monto 
de $3.720 millones, de los cuales $840 millones 
provinieron de la nación, $1.440 millones de la 
Gobernación del Atlán co y $1.440 millones de 
la misma universidad. (Universidad del Atlan co, 
2020)

Por su parte, la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas fi nanció la matrícula cero de sus 27.000 
estudiantes de pregrado en 2020-2 con un rubro 
total de $ 6.800 millones, de los cuales $2.600 
millones fueron entregados por el Ministerio de 
Educación en el marco del plan de auxilios de 
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matrícula. Los fondos empleados para cubrir la 
cifra restante requerida salieron de traslados 
presupuestales de rubros no ejecutados en los 
primeros seis meses del año. (Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 2020)

Otras ins tuciones como la Universidad de Córdoba 
(Universidad de Córdoba, 2020), la Universidad de 
An oquia (Universidad de An oquia, 2020) y la 
Universidad del Tolima (Universidad del Tolima, 
2020) también pudieron cubrir la totalidad de 
los costos de matrícula de sus estudiantes de 
pregrado durante el segundo semestre de 2020 e 
incluso, aprobaron descuentos para estudiantes de 
los programas de posgrado. 

Aunque otras universidades no lograron la matrícula 
cero para el total de estudiantes de pregrado, sí 
avanzaron con el subsidio del 100% en la matrícula 
de estudiantes de pregrado de los estratos 1 y 2 y 
el 50% para el resto de los estudiantes de pregrado 
a par r del aporte adicional del gobierno nacional; 
en algunos casos, apoyos de los entes territoriales 
y, fundamentalmente, de esfuerzos presupuestales 
realizados a nivel de las ins tuciones. Este úl mo, es 
el caso de la Universidad Pedagógica Nacional  que, 
a pesar de no haber conseguido apoyo de entes 
territoriales a causa de su carácter nacional, aportó 
$1.881 millones de pesos de recursos propios a 
par r de traslados presupuestales, que sumados 
a los $1.710 millones recibidos por concepto 
de auxilios de matrícula de parte del Ministerio 
de Educación Nacional permi eron cubrir el 
valor total de la matrícula de sus estudiantes de 
pregrado pertenecientes a los estratos 1 y 2 que 
corresponden a más del 58% de la población, 
subsidiar el 50% de los demás estudiantes de 
pregrado y cubrir los saldos pendientes de 
estudiantes que quedaron debiendo en el primer 
semestre del 2020. De esta forma la educadora de 
educadores respondió a su compromiso histórico 
de contribuir con la fi nanciación de la matrícula 
de los futuros maestros y maestras. (Universidad 
Pedagógica Nacional, 2020)
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Situaciones similares ocurrieron con la Universidad 
Nacional de Colombia (Universidad Nacional de 
Colombia, 2020), con la Universidad del Valle 
(Universidad del Valle, 2020) y con la Universidad 
Industrial de Santander (Universidad Industrial de 
Santander, 2020), por poner algunos ejemplos. 
En general, las medidas implementadas lograron 
mi gar el riesgo inminente de deserción previsto 
en un inicio, lo que evidencia su per nencia.

Por su parte, el sector privado ha evidenciado 
una reducción del 11% conforme a las cifras de la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). 
El balance posi vo para las universidades públicas, 
de ninguna manera signifi ca que el riesgo haya 
desaparecido, para el 2021 la problemá ca sigue 
presente, pues aunque algunas universidades, 
como la Universidad de An oquia, de Sucre y de 
Cundinamarca han indicado que man enen el 
auxilio en tanto cuentan aún con el apoyo de los 
entes territoriales, varias ins tuciones no están 
en condiciones de repe r el esfuerzo fi nanciero 
que posibilitó en 2020-2 benefi ciar a un número 
importante de estudiantes con los valores de 
la matrícula. En el caso de UPN, solo cuenta con 
recursos que provienen de la nación, no cuenta 
con asignaciones del departamento ni de la ciudad 
para el tema de la matrícula cero. 

Las difi cultades fi nancieras de las universidades 
públicas que se esbozaron en la primera parte 
de este capítulo marcan condiciones claras que 
impiden un aporte mayor para la matrícula cero 
de los estudiantes, esto es evidente para el 2021. 
En el caso de la UPN para el primer semestre del 
2021 por parte del Fondo de Solidaridad para la 
Educación, creado por el gobierno, se previó recibir 
$1.910 millones, mientras que la Universidad 
aportaría $ 778 millones, logrando de esta forma 
fi nanciar el 100% de la matrícula de los estudiantes 
de estrato 1, el 75% de estrato 2 y el 20% de los 
demás estratos. 

Como se ha explicado ampliamente y en diferentes 
medios, las universidades en general, no  enen 

condiciones para poder colocar nuevamente los 
mismos recursos y mantener este benefi cio para 
los estudiantes, esto dependerá de la inyección 
de nuevos recursos del gobierno nacional, 
departamentos y municipios para atender los 
efectos de la emergencia sanitaria que podrían 
expresarse con mayor fuerza en el 2021 y 2022. 
Sin esto, es di cil prever qué ocurrirá con las 
matrículas durante la vigencia 2021-2. En tal 
sen do, es fundamental con nuar trabajando y 
sumando esfuerzos para que los jóvenes con núen 
en su proyecto de formación, puedan concluir sus 
estudios y alcanzar sus sueños de ser profesionales.

En el marco de la emergencia sanitaria, las 
ins tuciones de educación superior han ra fi cado 
su compromiso con la defensa de la educación 
superior pública como derecho, en el marco de 
su autonomía universitaria y en la medida de sus 
realidades fi nancieras y de ges ón, garan zando 
a sus estudiantes la posibilidad de con nuar con 
sus procesos forma vos. Como ya se expuso, 
estas acciones que impulsaron la fi nanciación de 
las matrículas de sus estudiantes con recursos de 
la nación y las gobernaciones respec vamente, 
abrieron con esperanza y op mismo la 
importante apuesta para que los estudiantes 
más desfavorecidos económicamente puedan 
con nuar con sus estudios en época de pandemia, 
en la que se ha visibilizado con mayor claridad, las 
grandes desigualdades sociales que enfrenta el país 
en materia de empleo, sa sfacción de necesidades 
básicas, salud y educación. 

En suma, la exigencia de “matrícula cero” 
proclamada por el movimiento estudian l, a través 
de las dis ntas expresiones que han tenido lugar 
en varias universidades públicas, entre ellas la 
Universidad del Valle, la Universidad Distrital, la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 
Pedagógica Nacional, hacen parte de una demanda 
histórica presente en las reivindicaciones sociales 
orientadas a garan zar la educación superior como 
derecho fundamental más allá de la emergencia 
sanitaria, tal como se ha evidenciado en las grandes 
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movilizaciones que han recorrido en el con nente 
por educación gratuita de calidad, como la ocurrida 
en 2006 en Chile, donde se registró la famosa 
"revolución Pingüina", o la de 2011, también en 
este país y en Colombia, en donde se presentaron 
movimientos importantes en favor de la educación, 
que con nuarían en el 2018, 2019 y 2021. 

En Colombia la gran movilización estudian l del 
2011 también tuvo dentro de sus reivindicaciones 
la fi nanciación de las universidades públicas, lo 
cual avanzó de manera temporal con el acuerdo 
logrado en diciembre del 2018 que contempló 
recursos adicionales hasta el 2022 (Mar nez, 2020). 
Como se mencionó, pese a que estos recursos de 
funcionamiento e inversión son esenciales para 
la sostenibilidad de las universidades públicas 
en la actualidad, no resuelven la crisis histórica 
de fi nanciación de las ins tuciones públicas 
universitarias, ni garan zan la permanencia de una 
parte importante de los 621 mil estudiantes de 
pregrado que hacen parte de las 32 universidades 
públicas del país, incluso en  empos de emergencia 
sanitaria. 

Desde las administraciones de las universidades que 
conforman el SUE se ha compar do y defendido la 
necesaria gratuidad en las universidades públicas 
como una polí ca de Estado que garan ce el 
derecho fundamental a la educación. Así, se ha 
evidenciado la necesidad de la puesta en marcha 
de dicha polí ca, que genere las condiciones para 
crear los fondos necesarios para lograr el recaudo 
de los recursos sufi cientes para el pago de las 
matrículas de los estudiantes universitarios. Si bien 
el gobierno nacional dispuso $97.500 millones 
para apoyar el pago de matrículas de estudiantes 
en las ins tuciones de educación superior públicas, 
se requieren aproximadamente 900 mil millones 
de pesos al año para cubrir sus matrículas en los 
programas de pregrado.

Avanzar en la gratuidad requiere fi nanciar los costos 
operacionales que las universidades des nan para 
la formación y la permanencia estudian l, valor que 

está por encima de los cuatro millones quinientos 
por estudiante en el caso de las universidades 
públicas del SUE. Los valores de la matrícula están 
muy por debajo de este monto y las ins tuciones 
universitarias deben colocar recursos propios 
para sostener el pago de profesores, personal 
administra vo, bienestar universitario y todos 
aquellos gastos comprendidos para garan zar una 
educación de calidad.

La matrícula cero es una estrategia interesante 
para apoyar a los estudiantes y sus familias para 
el pago que realizan en las universidades, pero no 
cons tuye un aporte concreto para las ins tuciones 
en términos de fi nanciar su funcionamiento. 

La gratuidad no es una utopía, sino una necesidad 
imperante de nuestro  empo; en otros países 
como Brasil, Argen na y México, por poner 
ejemplos concretos, es una realidad. La pandemia 
ha puesto de presente la necesidad de revisar 
profundamente las prioridades del país y una de 
ellas, sin duda alguna, debe ser la educación. 

Es el momento y la oportunidad para que el 
gobierno nacional evidencie su compromiso con la 
agenda 2030 plasmada en alcanzar los Obje vos 
del Desarrollo Sostenible - ODS, en par cular el 
referido a la educación y en especial a la educación 
superior (ODS número 4), de tal manera que el 
Estado garan ce el acceso universal y permanente 
a ella, evidenciándola verdaderamente como un 
bien público y un derecho humano.

Calidad académica en cuestión

Las comunidades académicas alrededor del 
mundo han publicado numerosas e importantes 
textos sobre las implicaciones de la pandemia en 
los procesos educa vos; escritos sobre la nueva 
normalidad, la fl exibilidad curricular y los desa os 
de la escuela del siglo XXI en condiciones inéditas, 
son algunos de los temas que se abordan (IISUE, 
2020). De igual forma, en nuestro país existe un 
importante número de refl exiones sobre los retos 
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que plantean estas par culares condiciones para 
con nuar garan zando la educación como derecho 
fundamental para los niños, niñas, jóvenes y adultos, 
las difi cultades que hay en cuanto a conec vidad 
y acceso, las limitaciones para desarrollar los 
procesos forma vos mediados por las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación – TIC, dadas 
las insufi cientes condiciones y preparación para 
ello. 

No obstante, las universidades públicas del país 
han con nuado trabajando constantemente por 
mantenerse abiertas, en cumplimiento de sus tareas 
misionales y sirviendo como espacios de análisis, 
creación y circulación de nuevo conocimiento que 
contribuya a generar alterna vas para superar la 
crisis social, económica y sanitaria causada por la 
pandemia. 

En esa medida, las ins tuciones han tenido que 
idear estrategias de acompañamiento y monitoreo 
estudian l, que permitan conocer las condiciones 
de los estudiantes y favorecer su adaptación a 
la nueva realidad planteada por la pandemia, 
en tanto se pueden retomar los procesos de 
formación de manera presencial. Aspectos 
relacionados con conec vidad, acceso a equipos y 
herramientas tecnológicas, cues ones psicológicas 
y emocionales, entre otros tantos asuntos, resultan 
ser algunos de los aspectos que engrosan la lista.

Por poner un ejemplo, en lo corrido de 2020, 
además del plan de auxilio de matrícula aprobado 
por el Consejo Superior, la Universidad Pedagógica 
Nacional adelantó múl ples acciones orientadas 
a la permanencia de sus estudiantes, destacando 
entre ellas, campañas de solidaridad para entregas 
de mercado, así como de donación y préstamo de 
equipos, con el fi n de facilitar la conec vidad de sus 
estudiantes. En mayor o en menor medida, este es 
el caso de todas las universidades públicas del país, 
pues cada una ha dispuesto apoyos conforme a 
sus posibilidades y limitaciones. Esto ha implicado 
también el robustecimiento de las plataformas 
tecnológicas de las ins tuciones.

Además de las cues ones asociadas a la 
conec vidad y acceso a herramientas tecnológicas 
de parte de los estudiantes, otro asunto relevante 
a abordar ha sido la formación de los docentes 
para el desarrollo de sus ac vidades de docencia 
con mediación tecnológica. Esto ha llevado a 
que las universidades generen una serie de 
estrategias de ges ón, apropiación y divulgación 
de información, promoviendo alterna vas de 
capacitación permanente en temas relacionados 
con la educación virtual, las herramientas digitales 
y el manejo de la plataforma Moodle, entre 
otras, teniendo como referencia la relación entre 
tecnología, educación e innovación. 

En esa medida, uno de los focos de la formación ha 
estado relacionado con el desarrollo de habilidades 
digitales en el profesorado, que permitan 
alcanzar un nivel de conocimiento básico en la 
implementación metodológica de procesos de 
educación virtual en sus clases. Esto, sumado a los 
diferentes canales y plataformas de comunicación 
mediante las cuales pueden interactuar con los 
estudiantes para el desarrollo de las ac vidades 
académicas propuestas en los syllabus de las 
asignaturas y en los programas de formación.

Otros de los desa os que han enfrentado las 
universidades está relacionado con sostener los 
procesos de alta calidad en la formación académica 
de sus estudiantes, asunto representado en la 
acreditación ins tucional y de programas. No 
obstante, una de las cues ones del confi namiento 
obligatorio, estuvo asociada a la con nuidad de 
estos procesos, par cularmente en lo relacionado 
con las visitas de pares académicos para efectos 
de revisar los procesos de autoevaluación 
ins tucional y de programas, asunto frente al 
cual, las universidades, en dis ntos espacios 
de interlocución realizados por ASCUN, el SUE 
y Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
expresaron al Ministerio de Educación Nacional 
la importancia de adelantar los protocolos 
respec vos para dar con nuidad a las visitas, de 
tal forma que los procesos de acreditación no se 
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vieran drás camente impactados. El Ministerio de 
Educación atendió las solicitudes hechas y procedió 
a prorrogar los  empos de las acreditaciones y a su 
vez trabajó conjuntamente con el CNA para emi r 
los protocolos per nentes para realizar de manera 
virtual las visitas de pares a las ins tuciones.
 
Sin embargo, las consecuencias desencadenadas 
por la pandemia también impactarán los indicadores 
de calidad de las universidades, los cuales dan 
cuenta de sus procesos de acreditación y pueden 
afectar los resultados. Por ejemplo, si bien las 
universidades han estructurado e implementado 
importantes cambios norma vos para favorecer 
la permanencia, disminuir la deserción y aminorar 
el impacto social, económico y de bienestar de 
los estudiantes, los resultados en torno a estos 
aspectos necesariamente se verán afectados en 
diversos indicadores como las tasas de deserción, 
los índices de permanencia y retención, así como 
las tasas de graduación y en general, la culminación 
de los estudios en los  empos esperados, con 
los consecuentes retrasos en los reportes en los 
sistemas de información como SNIES y SPADIES. 

De igual forma, ha sido notoria la disminución 
en las posibilidades de intercambio nacional 
e internacional de los estudiantes. Bajo estas 
consideraciones, es per nente que los procesos 
de autoevaluación también logren resaltar los 
esfuerzos que actualmente se realizan a par r de la 
fl exibilización o la reorientación en los procesos de 
admisión, los ajustes en el calendario académico, 
las múl ples acciones emprendidas para garan zar 
unas condiciones básicas de par cipación en 
la vida académica y las medidas dinamizadas 
por las instancias responsables del bienestar 
ins tucional. Igualmente se destacan las diversas 
inicia vas lideradas por direc vos y profesores 
para redireccionar los apoyos estudian les y 
los subsidios, considerando las problemá cas 
socioeconómicas de los estudiantes en torno a 
alimentación, acceso a plataformas y conec vidad, 
pago de matrículas, consecución de equipos, entre 
otros. 

De igual forma, las universidades han impulsado 
mecanismos de divulgación para garan zar la 
aplicación equita va y transparente de criterios 
para la permanencia de los estudiantes y de los 
sistemas de es mulos existentes; las modifi caciones 
en las estrategias para favorecer la integración, la 
inclusión y los procesos de acompañamiento a 
los estudiantes, a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, TIC; así como las 
acciones para atender la situación de estudiantes 
que se encuentran en estancias internacionales.

Es importante que el CNA considere que durante 
el  empo de la pandemia, las ins tuciones están 
concentradas en responder a las ac vidades 
de docencia, realizando las adaptaciones que 
exige el paso de la presencialidad a los procesos 
de formación mediados por tecnologías, lo que 
ha afectado los avances en otros compromisos 
misionales. Así, por ejemplo, en la Universidad 
Pedagógica Nacional se han ralen zado los procesos 
de actualización de polí cas ins tucionales ligadas 
a la fl exibilización curricular e internacionalización 
del currículo, y la evaluación y actualización 
de programas académicos. A las condiciones 
internas se suman las difi cultades en el trabajo 
interins tucional, lo que ha tenido efectos en los 
procesos que se adelantan con miras a generar 
o consolidar convenios de doble  tulación con 
ins tuciones extranjeras. 

El cierre de ciudades y fronteras ha tenido 
impactos en los modos en que se concreta la 
movilidad en doble vía. De manera específi ca, se 
alteraron las agendas para avanzar en el desarrollo 
de proyectos de carácter nacional e internacional, 
se interrumpieron compromisos adquiridos 
de movilidad saliente y entrante de profesores 
y estudiantes, se reorientaron recursos de 
internacionalización y se ha tenido que responder 
a la emergencia que afrontan los estudiantes que 
cursaban estudios en universidades extranjeras 
y que, en su momento, no pudieron retornar al 
país ante el cierre de aeropuertos. Un apoyo que 
además de las condiciones económicas mínimas 
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de subsistencia, implicó el soporte para que estos 
jóvenes logren sobrellevar las consecuencias 
emocionales de vivir esta situación inédita, lejos 
de sus familias y de las expecta vas que tuvieron al 
aplicar a los programas de movilidad.

En suma, se trata de limitaciones que incidirán 
en los logros relacionados con los procesos de 
internacionalización, entre otros: el número de 
estudiantes, de profesores o expertos visitantes 
nacionales y extranjeros; las experiencias de 
homologación de los estudiantes en cursos 
realizados en otras ins tuciones; el número de 
profesores y estudiantes que han par cipado 
en ac vidades de cooperación académica y 
profesional y, fi nalmente, en el presupuesto 
ejecutado en proyectos de movilidad en doble vía.
Por otra parte, en cuanto a los procesos de 
inves gación es importante resaltar que se han 
afectado notablemente aquellos centrados en 
la formación, así como los referidos al desarrollo 
mismo de este compromiso misional. En el primer 
caso, si bien la formación en semilleros, monitorias 
y espacios académicos en los programas ha 
con nuado mediado por las TIC, otras dinámicas 
rela vas a esta formación han requerido 
reorientaciones importantes, especialmente a nivel 
de las tesis y trabajos de grado (trabajo de campo, 
laboratorios y las ar culaciones en pregrado entre 
prác cas educa vas e inves gación), lo cual en 
algunos casos tendrá implicaciones nega vas en 
los  empos de graduación de los estudiantes. Así 
mismo, los procesos de creación ar s ca que se 
venían adelantando con comunidades de dis ntas 
regiones del país se interrumpen y se limitan en los 
propósitos forma vos previstos.

En cuanto al desarrollo y fomento a la inves gación, 
la imposibilidad de la implementación del 
trabajo de campo in situ y el acceso a fuentes 
primarias, deriva en reorientaciones y limitaciones 
importantes en los alcances y fi nes de los 
proyectos, lo cual repercute en otros indicadores 
relacionados con los procesos de apropiación 
social del conocimiento que se generan desde la 
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educación. De forma semejante, ha sido notable la 
disminución en la consecución de recursos externos 
para la inves gación y las opciones para la ges ón 
de las publicaciones; situaciones que impactarán 
necesariamente en la produc vidad y socialización 
del conocimiento de los grupos de inves gación 
y, por ende, se verá afectado su reconocimiento 
y clasifi cación en el Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación. 

Sobre la permanencia e impacto social, es 
necesario tener en cuenta que las consecuencias 
en la disminución de las opciones de extensión y 
proyección social de las universidades se han visto 
impactadas a causa de la situación estructural social 
y económica que enfrenta el país. Durante 2020 
e inicio de 2021, los proyectos y ac vidades de 
extensión se han visto diezmados por la escasez de 
oportunidades y convocatorias de cofi nanciación 
para el trabajo interins tucional con en dades 
públicas y privadas, lo que  ene efectos para la 
consecución de recursos económicos, así como para 
el equilibrio presupuestal de las ins tuciones. Los 
recursos fi nancieros, han presentado importantes 
afectaciones relacionadas principalmente con el 

recaudo de los recursos propios, con los cuales 
las ins tuciones fi nancian parte de los gastos de 
funcionamiento e inversión. 

En general estas afectaciones han requerido de 
la adopción de dis ntas medidas tendientes a 
favorecer la permanencia de los estudiantes, la 
austeridad y priorización del gasto, sostener el 
funcionamiento ins tucional desde sus áreas 
misionales y de apoyo, y reconfi gurar algunos 
gastos prioritarios para atender la situación de 
emergencia.

En esa medida, se pondera esta como una 
oportunidad para que las universidades y las 
agencias que han concentrado su labor en la 
evaluación de la calidad (CNA, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Ins tuto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación, 
Ministerio de Educación, entre otras), repiensen la 
per nencia de los modelos de aseguramiento de 
la calidad que le dan excesivo protagonismo a los 
indicadores cuan ta vos, que no necesariamente 
refl ejan los alcances de los procesos de producción 
de conocimiento, ni las dinámicas de formación y 
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proyección social impulsados por las universidades.
A modo de cierre 

Los estudiantes de las universidades públicas 
del país y sus familias con núan en su mayoría, 
sufriendo los notorios efectos de la pandemia, ya 
que el empleo no se ha logrado recuperar y las 
constantes y fl uctuantes restricciones impuestas 
a raíz de la emergencia sanitaria, impiden la 
normalización de las labores, incluso de la ac vidad 
informal. Existe un alto grado de incer dumbre 
frente a la recuperación económica por el lento 
y gradual proceso de vacunación, lo que impide 
tener certeza sobre la posibilidad de alcanzar la 
inmunidad de rebaño durante el 2021, lo que, a 
su vez, prolongará las medidas de prevención, 
confi namiento, cuarentena y toques de queda, 
que infl uyen en las ac vidades económicas de la 
población. 

Toda esta situación, perpetua el latente riesgo de 
deserción estudian l en las universidades durante 
este 2021. Así, lograr un apoyo sólido y permanente 
por parte del Gobierno Nacional para fi nanciar la 
matrícula cero de los estudiantes más necesitados 
se convierte en un asunto prioritario. 

Sostener la calidad de los procesos académicos por 
medio de la educación a distancia mediada por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
– TIC- o, en algunos casos, de educación 
virtual, se plantea como otro gran desa o. Ello 
requiere el fortalecimiento de las plataformas 
tecnológicas, garan zar la conec vidad de los 
estudiantes que aún no lo logran, robustecer los 
procesos forma vos de los maestros para usar 
de mejor forma estas tecnologías, asegurando así 
procesos académicos consistentes que permitan 
a los estudiantes las mejores posibilidades de 
formación. En esa misma dirección, la revisión de 
los sistemas de aseguramiento de la calidad y las 
directrices del Ministerio de Educación Nacional, 
son de suma importancia ya que los indicadores de 
internacionalización, inves gación y producción, 

entre otros, han sido afectados en su normal 
funcionamiento durante la pandemia, por lo que 
requieren un abordaje alterna vo congruente 
con las circunstancias interpuestas por la actual 
emergencia sanitaria.

Por otra parte, las universidades públicas del 
país necesitan con nuar fortaleciendo los temas 
relacionados con bienestar universitario para que 
la población estudian l tenga acceso a la mayor 
can dad de ayudas posibles que contribuyan a 
su permanencia, tales como apoyos alimentarios, 
académicos, socioafec vos y emocionales, en 
tanto esta pandemia ha ocasionado una mayor 
frecuencia en la manifestación  de crisis de ansiedad 
y afectación de la salud mental, a causa, no solo 
de la incer dumbre y difi cultades económicas 
persistentes, sino del constante distanciamiento 
 sico y social que la ha caracterizado. 

En suma, sostener los modelos de alternancia 
educa va y modelos híbridos que implican el 
desarrollo de espacios académicos presenciales 
excepcionales que por sus caracterís cas requieren 
de manera estricta esta modalidad, como 
prác cas, laboratorios, trabajos de campo y todas 
las áreas de conocimiento que requieren este  po 
de ejercicio, garan zando el efi caz cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, en medio 
de la intermitencia entre los picos de contagio, 
cons tuye un gran desa o, que va de la mano con 
el retorno a la presencialidad de forma gradual y 
segura. 

Como comunidades universitarias requerimos 
con nuar movilizando diferentes pensamientos y 
discursos que protejan e incen ven la pluralidad, 
para de esta manera, seguir fomentando espacios 
de reivindicación de los derechos fundamentales 
para todos los ciudadanos colombianos sin 
importar su género, etnia o posición social, mucho 
más para aquellos que desde sus comunidades 
y convicciones se movilizan para lograr el 
cumplimiento del derecho fundamental de la 
educación superior pública de calidad. 
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