
21,1
Australia

14,4
Colombia

15,1 
Brasil

16,8
Uruguay

18,1
Argentina

Esperanza de vida escolar, primaria a terciaria 2020
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (2020)

14,7
México

14,8 
Ecuador

16,6
Chile

20,1 
Grecia

19,4 
Bélgica

19,7 
Suecia

EDUCACIÓN

Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2019

Amazon, Colombia - 2019, Niña caminando a la escuela.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Falta de acceso, calidad y pertinencia de la oferta educativa y formativa profundizada por la 
pandemia y desaceleración de tendencias positivas en cobertura y calidad

CA
US

AS
EF

EC
TO

S

ÁRBOL DE SOLUCIONES

Mejorar las condiciones para garantizar el acceso a educación de calidad, cerrar las brechas 
educativas y aumentar la pertinencia de la oferta educativa y formativa

M
ED

IO
S

FI
NE

S

Bajas tasas de 
cobertura neta

Altos niveles de 
deserción

Brechas de capital 
humano

Altas tasas de 
repitencia

Aumentos de 
cobertura neta

Trayectorias 
educativas 
continuas y 
completas 

Generación de 
condiciones 
habilitantes

Aumentar la cobertura 
de la jornada única

Universalizar la educación 
inicial integral

Establecer y fomentar 
el uso de currículos 

referentes para la educación 
inicial, básica y media

Fortalecer la educación 
media y la orientación 

vocacional

Retomar la aplicación censal 
de las pruebas Saber.

Fomentar el diseño de 
programas educativos 

en la modalidad de 
educación dual

Crear la institución que 
administrará el Marco 

Nacional de Cualificaciones

Reformar el Sistema General de 
Participaciones y los mecanismos 

de asignación de recursos 
a la educación superior

Correspondencia 
entre la educación y 
el mercado laboral

Fomentar la apropiación y 
el uso del Marco Nacional 
de Cualificaciones en el 
sector educativo y en la 

gestión del recurso humano

Fomento a la calidad y 
pertinencia educativa

Mejorar la gestión docente y 
fortalecer los esquemas de 

evaluación para que sea insumo para 
mejoramiento continuo en práctica

Aumento de 
ingresos y mayores 

oportunidades

Mayor movilidad 
social

Mayor crecimiento 
económico y 

competitividad 

Aumento de la 
productividad 

laboral, reducción 
del desempleo e 

informalidad

Mayor pertinencia
Aumentos en 

calidad

Baja productividad 
laboral, alto desempleo 

y alta informalidad
Baja movilidad social

Bajo crecimiento 
económico y baja 

competitividad

Desigualdad 
de ingresos y 

oportunidades

Insuficiencia de recursos 
y condiciones habilitantes 
para el acceso y la calidad

Falta de continuidad de 
la política educativa

Insuficiencia, ineficiencia 
e inequidad en la 

asignación de recursos

Debilitamiento de los 
esquemas de evaluación 
a la población estudiantil

Inefectividad de la 
política de atracción, 
formación, retención 
y evaluación docente

Rezagos y brechas 
en infraestructura 

educativa y TIC

Falta de correspondencia 
entre la oferta educativa 

y formativa y las 
necesidades del sector 

productivo (actuales 
y prospectivas)

Fallas de articulación 
en el diseño e 

implementación 
de las políticas de 
recurso humano

Marcos normativos que no promueven 
la innovación en la política educativa

Descalce entre la 
oferta y la demanda 

de habilidades

Baja valoración social 
de los programas de 

ciclo corto (TyT, ETDH)

Escasez y 
obsolescencia en 
los sistemas de 

información educativos 
y de prospectiva laboral
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PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los componentes más importantes en la 
economía de cualquier país,  su calidad marca significativamente 
los parámetros que rigen el avance de una persona o una sociedad, 
así como el desarrollo de toda una nación. Para lograr sociedades 
más igualitarias, es necesario aumentar el acceso, elevar los ni-
veles de cuidado y calidad, como mejorar la pertinencia. Estos se 
convierten en los principales retos sociales y de competitividad del 
país, especialmente en un contexto de profundización de brechas 
por causa de la crisis por el COVID-19 y de desaceleración de las ten-
dencias positivas en cobertura y calidad en años recientes. 

Para aumentar la capacidad del país para crecer e innovar, 
aumentar los ingresos reales de las personas y fomentar la mo-
vilidad social y el bienestar, primero se requiere desarrollar una 
estrategia para mitigar los impactos negativos del cierre de cole-
gios sobre las trayectorias de aprendizaje. Luego, como segunda 
medida, se encuentra garantizar el acceso a la educación de ca-
lidad y, por último, aumentar la correspondencia entre la oferta y 
demanda de habilidades en el mercado laboral.

La crisis del COVID-19 afectó significativamente tanto el acce-
so a la educación como los procesos de aprendizaje de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes en Colombia, así como en diferentes 
países, profundizando brechas territoriales y socioeconómicas 
que ya eran prevalentes antes de 2020. Diferentes estudios pre-
vén impactos negativos sobre la generación de ingresos, la movi-
lidad social, el crecimiento económico y la productividad (Banco 
Mundial y Unicef, 2022; Psacharopoulos et al., 2020). Por esta 
razón, se hace prioritario, tener una estrategia de recuperación y 
remedición de aprendizajes.

Colombia ha logrado grandes avances en cobertura, pero la-
mentablemente estos no han estado acompañados de aumen-
tos en calidad. Esto se debe, en gran medida, a que la forma de 
evaluar y monitorear el desempeño del sistema educativo se ha 
centrado principalmente en indicadores de cobertura y gasto 
agregado en el sector, y no necesariamente en los factores que 
impactan directamente el aprendizaje como la pertinencia de las 
habilidades adquiridas en el sistema educativo y formativo. Tam-
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Tema Indicador Valor Colombia
Ranking en 
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América Latina 

(valor)

Valor OCDE Fuente
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Cobertura bruta preescolar (%) – último registro 2020 85,9 %

3 de 9 

(solo 9 países 

registran datos 

en 2020)

Perú 

(102,9 %)
82,0 %* Cepal (2022) 

Cobertura neta primaria (%) – último registro 2020 99,1 %

2 de 8 

(solo 8 países 

registran datos 

en 2020)

Costa Rica 

(99,9 %)
96,0 %* Cepal (2022)

Cobertura neta secundaria (%) – último registro 2020 96,7 %

2 de 7  

(solo 7 países 

registran datos 

en 2020)

Ecuador 

(98,5 %)
97,8 %* Cepal (2022)

Cobertura neta media (%) – último registro 2020 80,7 %

3 de 8 

(solo 8 países 

registran datos 

en 2020)

Perú 

(96,3 %)
92,7 %* Cepal (2022)
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55,0 %
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(solo 12 países 

registran datos 
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Argentina 

(95,4 %)
75,1 %* Cepal (2022)
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(solo 11 países 
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en 2020)
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Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje en 

matemáticas por debajo del nivel 2)
65,4 % 5 de 8

Chile 

(51,9 %)
51,6 %

OCDE  

(2019)

Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje en 

lectura por debajo del nivel 2)
77,6 % 6 de 8

Chile 

(61,2 %)
48 %

OCDE  

(2019)

Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje en 

ciencias por debajo del nivel 2)
50,4 % 5 de 8

Chile 

(35,2 %)
49,4 %

OCDE  

(2019)

Número de universidades entre las 500 primeras 

del mundo
3

3 de 7 

(solo 7 países 

están en el top 

500 en 2022)

Argentina  

(5)
10

QS University 
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Porcentaje de empleadores que manifiestan tener 

dificultades para llenar sus vacantes
64,0 % 5 de 8

Perú 

(54,0 %)
75,0 %

ManpowerGroup 

(2022)

bién se suma el acceso desigual a oportunidades educativas de 
calidad –expresado en amplias y persistentes brechas educati-
vas en función del ingreso–, el cual se traduce en disparidades 
en la participación y la progresión profesional en el mercado labo-
ral y, por tanto, en la reproducción de desigualdades económicas 
(Fergusson y Flórez, 2021). 

Lo anterior plantea un reto inminente que requiere incremen-
tar la inversión en el sector bajo criterios de equidad y eficiencia. 
De igual modo, es preciso universalizar la atención integral a la 
primera infancia, fortalecer los esquemas de evaluación y segui-
miento de las trayectorias de aprendizaje, y mejorar la gestión 
docente con énfasis en la formación y la evaluación con criterios 
de calidad.

El país también exhibe amplias brechas de capital humano 
en cantidad, calidad y pertinencia, como resultado de la falta de 
correspondencia entre la oferta educativa y las necesidades del 
sector productivo. Esto no solo impide que se materialicen las ex-
pectativas de las personas respecto a sus proyectos de vida, sus 
posibilidades de colocación y sus trayectorias de ingresos a partir 
de una mayor escolaridad, sino que, además, limita el crecimiento 
de la productividad de las empresas. Por tanto, se considera fun-
damental aumentar la pertinencia de la oferta educativa y forma-
tiva a través de acciones como fortalecer la educación media, pro-
mover el uso del Sistema Nacional de Cualificaciones, y fomentar 
la educación y formación dual.

Este capítulo se divide en tres secciones: (1) pertinencia, (2) 
acceso, cobertura y permanencia, y (3) calidad. En cada sección 
se exploran tanto los avances como los retos del país en materia 
de remediación de aprendizajes, calidad y pertinencia, y se for-
mulan recomendaciones de política que contribuirán a aumentar 
el acceso a la educación de calidad (y, por esta vía, el crecimiento 
económico y la movilidad social). La versión 2022 del capítulo in-
cluye 22 recomendaciones, de las cuales fueron acogidas dos. En 
la presente edición se formulan 23 recomendaciones, con las que 
se espera aportar a la configuración de planes y estrategias que 
fortalezcan el sistema educativo en los próximos años.
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De acuerdo con la encuesta ManpowerGroup Talent Shortage 2022, 64 % de los 
empleadores en Colombia reporta dificultades para llenar sus vacantes.

I.PERTINENCIA

Desde el principio de los tiempos se ha reconocido la importan-
cia que tienen el conocimiento y el aprendizaje. Autores como 
Schultz (1961) y Becker (1964) han explicado que la inversión en 
la educación explica el crecimiento de las economías. Asimismo, la 
teoría del capital humano postula que invertir en la educación ofre-
ce beneficios en términos de la obtención de salarios más altos y 
a nivel intergeneracional, de tal forma que las inversiones en traba-
jadores más capaces a cualquier edad generan mayores beneficios 
que las inversiones en trabajadores con menor capacidad, y las ca-
pacidades se deben desarrollar a edades tempranas. 

A nivel mundial, los Gobiernos, el sector privado, las familias 
y los individuos gastan más de USD 5.600 billones anuales 
en educación y capacitación. Los países destinan el 5 % del 
producto interno bruto (PIB) en educación, o el 20 % de su 
presupuesto nacional. Según el Banco Mundial, la educación 
da empleo a alrededor del 5 % de la fuerza laboral (Patrinos, 
2016). En el caso particular de Colombia, a 2020 había gasta-
do COP 44,1 billones, frente a los COP 38,5 billones de 2018, 
lo que correspondió en 2020 al 4,9 % de su PIB (Banco Mun-
dial, 2022).

Gráfica 1. Años promedio de escolaridad.

Dados los beneficios económicos y sociales que trae consigo la 
educación como fuente de acumulación de capital humano, un 
tema ampliamente discutido en la literatura de desarrollo eco-
nómico (Lucas, 1988; Mankiw et al., 1992), Barro y Lee (2013) 
estiman los años promedio de escolaridad por nivel educativo y 
proporcionan un indicador razonable del stock de capital humano 
para un amplio grupo de países. Los resultados de estos autores 
muestran que, para Colombia, se estima que entre 1960 y 2010, 
es decir, en 50 años, el país solo alcanzó a sumar seis años de 
escolaridad en promedio en la población mayor a 15 años, lo que 
muestra que requiere aproximadamente 10 años para aumentar 
un solo año de escolaridad. En cambio, países como Corea au-
mentaron 8,5 años de escolaridad en el mismo tiempo, esto es, 
en promedio aumentaban dos años de escolaridad. Hoy, según 
datos de Mineducación, la población mayor de 15 años tiene en 
promedio 9,3 años de escolaridad, de manera que, si se sigue 
creciendo al ritmo de la década pasada, Colombia alcanzará en 
40 años (2061) la escolaridad de Estados Unidos (13,2 años de 
escolaridad en 2010) (Gráfica 1a).

Colombia sigue estando entre los países con más bajos pro-
medios de escolaridad en comparación con los países de la OCDE, 
ubicado después de Turquía, que solo tiene 8,1 años en promedio. 
Alemania es el país con el más alto número de años promedio, 

y mantiene una diferencia de 5,7 años más (14,2). Parte de es-
tos resultados explican los persistentes niveles de desempleo y 
el alto número de vacantes laborales sin llenar, dada la falta de 
habilidades y competencias de la fuerza laboral frente a las re-
queridas por el sector productivo. Este desbalance también pue-
de deberse a la baja calidad de la oferta educativa, así como a 
factores asociados a los cambios demográficos y tecnológicos, 
las nuevas formas de organización empresarial, la aparición de 
nuevas ocupaciones o bien las debilidades de los sistemas de re-
entrenamiento de las personas a lo largo de la vida (International 
Labour Organization [ILO], 2019; Kupets, 2015).

En el caso de Colombia, según la más reciente edición de la 
encuesta ManpowerGroup Talent Shortage Study, el 64 % de los 
empleadores en Colombia reporta dificultades para llenar sus va-
cantes, relacionadas con brechas de capital humano en calidad, 
cantidad y pertinencia. Si bien esta proporción se encuentra signi-
ficativamente por debajo del promedio mundial (75 %), es, detrás 
del registro de 2021, uno de los más altos desde que se realiza la 
encuesta (Gráfica 2). De acuerdo con (ManpowerGroup, 2022), 
entre los factores que explican el incremento de la brecha están el 
aumento en la demanda de trabajo sin que se observen aumentos 
equivalentes en la oferta laboral y una mayor la demanda de habi-
lidades digitales y su escasez entre la fuerza laboral.

Gráfica 2. Porcentaje de empleadores que reportan dificultades para encontrar talento humano adecuado para sus empresas. Colom-
bia y promedio mundial, 2022. 

Nota: En 2020 la encuesta no fue publicada.  
Fuente: ManpowerGroup (2022).Fuente: cálculos propios a partir de Barro y Lee (2013). Fuente: Mineducación (2022).
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la población 

 Años promedio de educación de 
la población mayor a 15 años 

entre 1950 y 2010

Chile

Australia

Costa Rica

Canadá

Colombia Población de 15 años y más

Población entre 15 y 24 añosAlemania

Corea

USA

9,0
9,1
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Promedio mundialColombia

39% 35% 25% 33% 30% 57% 47% 50% 42% 54% 70% 61%

75%
69%

58%

49%40%
38%

36%

35%
34%34%31%30%

Colombia tarda aproximadamente 10 años, para aumentar un año de escolaridad. Hoy la 
escolaridad promedio es de 9,3 años, de crecer al ritmo de la década pasada, Colombia alcanzará 

en 40 años (2061) la escolaridad que Estados Unidos tenía en el 2010 (13,2 años).
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En definitiva, es fundamental contar con un sistema de educación 
superior alineado con el sector productivo. Así se podrá responder 
rápidamente a las necesidades de formación que esta demanda, 
al mismo tiempo que favorecería la empleabilidad, minimizaría 
los descalces entre la oferta y la demanda de habilidades (au-
mentando su pertinencia) y mejoraría la resiliencia de la pobla-
ción ocupada a cambios en la demanda laboral (Consejo Privado 
de Competitividad [CPC], 2021). 

En Colombia, para 2021 se inscribieron por primera vez 
en algún programa académico de educación superior 911 mil 
estudiantes, cifra que no resulta ser mayor al número de ma-
triculados en 2015, cuando fueron aproximadamente 953 mil 

Ahora bien, para que el sistema de educación responda aserti-
vamente a las necesidades del mercado laboral, es necesario 
comprender de qué forma se está distribuyendo el número de 
graduados. Para la fase final en el ciclo de escolarización de 2020, 
el número de graduados ascendía a los 449.923, es decir, cerca 
de 58 mil personas de diferencia con respecto al 2019. Cabe re-
saltar que en el 2021 esta cifra aumentó a 524.983; entre ellos, el 
mayor número de personas se graduaron en educación superior, 
lo cual se puede inferir como una tendencia de recuperación tras 
la coyuntura por COVID-19 (Gráfica 4a).

En términos de grados de formación, se debe tener en 
cuenta que cada uno representa un nivel de especialización 

estudiantes. Ello indica un bajo dinamismo en el número de 
matriculados, que apenas si se está recuperando para el año 
2021. La caída más baja en el número de matriculados se ob-
serva en el año 2018, con apenas 813 mil aproximadamente 
(Gráfica 3a).

Por otro lado, la matrícula también está dada en los estudian-
tes de todas las cohortes en todos los programas académicos en 
educación superior. Para 2021 se evidencia un aumento del 5,7 
% de matriculados respecto al año anterior, lo que indica una re-
cuperación en la retención escolar del sistema educativo, que 
durante el año 2021 estuvo influenciado por las dinámicas y res-
tricciones que impuso el COVID-19 (Gráfica 3b).

Gráfica 3. Evolución en el número de matriculados. Colombia, 2015-2021.

Fuente: cálculos propios a partir de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) (2020)

y conocimiento diferente. Para 2021, el total de graduados 
estaba conformado en su mayoría por formación universita-
ria con el 49,6 %, una proporción que se redujo frente al 2020, 
si bien en términos absolutos se graduaron cerca de 35 mil 
personas más. En cuanto al segundo nivel de formación con 
la mayor concentración de graduados a lo largo de los últimos 
siete años, esto es, el tecnológico, cayó en 6,8 puntos porcen-
tuales (pp) entre 2019 y 2020, y luego evidenció una rápida 
recuperación en 2021 con 2,9 pp. Respecto a los graduados 
en estudios de posgrados, se redujeron en 0,5 pp, cuya mayor 
contribución fue de especializaciones, seguidas de maestrías, 
con un crecimiento de 1,3 pp.

Gráfica 4. Evolución en número de graduados 2015-2021.

Fuente: cálculos propios a partir de SNIES (2020). 

A 2021, la mayor proporción de los graduados de la educación superior se concentra en el nivel 
universitario (49,6 %) y en las áreas de economía, administración, contaduría y afines (37,4 %).
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Para 2021 se evidencia un aumento del 5,7 % de matriculados de todas las cohortes en el total de programas 
académicos respecto al año anterior, lo que indica una recuperación del sistema educativo después del COVID-19.
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Además, la distribución de graduados por áreas de conocimien-
to, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE, 2021a) puede estar influenciada 
por factores como su popularidad relativa entre los estudiantes, 
la oferta de cupos en programas afines e incluso las diferencias 
en las preferencias de hombres y mujeres respecto al campo de 
conocimiento por el que optan al realizar estudios superiores. 
En este sentido, la mayor parte de graduados en 2021 se con-
centra en las áreas de economía, administración, contaduría y 
afines (37,4 %), seguidas de ingeniería, arquitectura, urbanis-
mos y afines (23,0 %) y ciencias sociales y humanas (19,4 %). 
Sin embargo, según Forero et al. (2021), la mayor concentra-
ción y crecimiento en el número de graduados en áreas como 
administración y ciencias sociales no corresponde con las di-
námicas de demanda laboral, en tanto la variación en el número 
de ocupados con estudios de posmedia en estos campos en los 
periodos 2002 y 2021 ha sido negativa.

Cabe resaltar que entre 2015 y 2021 las ciencias sociales y 
humanas han presentado un aumento de 5,9 pp, el mayor creci-
miento por área, seguidas de economía, administración, conta-

duría y afines (4,5 pp) e ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines (3,2 pp), respondiendo lentamente a la demanda laboral y 
los cambios por avances tecnológicos. 

Una vez se han evaluado la cantidad de matriculados y la de 
graduados, es pertinente analizar en qué forma estos datos se re-
lacionan y generan una visión más amplia del acceso y retención 
del sistema educativo colombiano. Así, se observa que la tasa de 
aprobación1 por niveles de formación es mayor en especializa-
ción universitaria (43,4 %), especialización técnica o tecnológica 
(29,6 %) y maestría (19,5 %). Por su parte, las tasas más bajas 
están en los niveles tecnológico (10,9 %), universitario (8,4 %) y 
doctorado (6,7 %) (SNIES, 2022) (Gráfica 5).

En la desagregación por sexos se evidencia un mayor interés 
masculino en programas relacionados con ingeniería, arquitectu-
ra y urbanismo (17,9 %), mientras que las mujeres se matriculan 
mayormente en programas de economía, administración, conta-
duría y afines (18,8 %). Luego, en términos de graduados para el 
año 2021, hubo un total de 227.758 hombres y 297.225 mujeres, 
lo que se traduce en una tasa de aprobación masculina del 10,3 %, 
inferior a la femenina, que es del 11,7 %.

1 La tasa de aprobación corresponde a la relación porcentual entre los estudiantes que logran graduarse en comparación con los que se matriculan [(graduados/matriculados) x 100]. 

Puede medirse por niveles de formación o por áreas de conocimiento.

Se evidencia mayor interés en los hombres en programas relacionados con ingeniería, 
arquitectura y urbanismo (17,9 %), mientras que las mujeres se matriculan mayormente 

en programas de economía, administración, contaduría y afines (18,8 %).

Gráfica 5. Tasas de aprobación por áreas de conocimiento. Colombia, 2015 y 2021.
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Fortalecer la educación media y su vínculo con el Sistema Nacional de Cualificaciones.  

Recomendaciones 

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Fomentar el diseño de programas educativos en la modalidad dual.

Tras el panorama expuesto, es un requisito aumentar la pertinen-
cia del sistema educativo y el cierre de brechas de capital humano 
(CPC, 2021). Con ese fin, se recomienda diseñar una estrategia 
dirigida a aumentar la calidad de la educación media y promover 
su articulación con la educación superior y el mercado laboral2. 
Esta estrategia debería contemplar acciones como:

1. Fortalecer la orientación vocacional. Actualmente, el 73 % de 
los estudiantes de grado 11 quiere conocer más información 
sobre el paso a educación superior, pero no sabe cómo obte-
nerla. El Gobierno ha creado mecanismos que se deben in-
tensificar, como el ICFES-Bot3, una herramienta que interac-
túa con los estudiantes y les proporciona información sobre 
la oferta de programas académicos de educación superior, 
salarios de los recién egresados, número de profesores de 
planta y con doctorado en las instituciones de educación 
superior (IES), acreditación de los programas y opciones 
de financiación para el acceso a la educación superior.   
Igualmente, se deberían dar a conocer las diversas opcio-
nes de educación y formación posmedia a través de las tres 
vías de cualificación que ofrece el Marco Nacional de Cuali-
ficaciones (MNC): educación formal universitaria, técnica y 
tecnológica; formación para el trabajo, y el reconocimiento 
de aprendizajes previos. 

2. Desarrollar un sistema de información dirigido a estudiantes 
de la educación media y otros perfiles de usuario sobre esta-
tus laboral, salarios, conocimientos y destrezas y opciones 
de trayectorias asociadas a la oferta educativa y formativa. 

En ese sentido será importante la herramienta virtual Ocu-
paCol, que clasifica y organiza datos sobre ocupaciones, 
empleos y cargos a nivel de ocupación con base en la Cla-
sificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC), una 
vez se logre integrar la información del sector educativo y 
desarrollar la correlativa de estas bases de datos con res-
pecto a la CUOC. Asimismo, es clave desarrollar un ejercicio 
de difusión y pedagogía en instituciones educativas a nivel 
nacional sobre el uso de OcupaCol.

3. Promover el acceso a la oferta de educación posmedia, no 
solo en nivel universitario, sino también en el nivel técnico 
y tecnológico (en el caso de la vía educativa) y a través de 
programas en el marco del Subsistema de Formación para el 
Trabajo (vía formativa). 

4. Dado el carácter inclusivo del MNC de acuerdo con el Decreto 
1649 de 20214, se recomienda tener en cuenta la informa-
ción proporcionada por los catálogos de cualificaciones y de 
los componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SNC), tales como el Subsistema de Normalización de Com-
petencias, el Esquema de Movilidad Educativa y Formativa y 
el Subsistema de Formación para el Trabajo. 

5. Por su parte, el sector privado podría vincularse al proceso de 
diseño y validación de las mallas curriculares para la educación 
media a través de una mayor oferta de pasantías y prácticas 
para estudiantes en este nivel educativo, aportando así al for-
talecimiento de la media técnica y al aumento de su pertinencia.

2 El PND 2018-2022 incluyó como una de sus metas el diseño de una estrategia para fomentar la articulación entre la educación media, la educación superior y el mercado laboral a cargo de Minedu-

cación, el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Sin embargo, no se reportan avances en la materia a la fecha.

3  Para mayor información https://www2.icfes.gov.co/icfes-bot

4  De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1649 de 2021, el MNC en Colombia es inclusivo, no abarcativo y flexible. El MNC es inclusivo en tanto su cobertura contiene todas las ocupaciones, secto-

res económicos y niveles o subsistemas educativos y formativos.

5 El Decreto 1649 de 2021 establece que existen tres vías.

6  El CONPES 4023 de 2021 contempla el desarrollo de una estrategia de promoción de la modalidad dual que facilite la articulación de la oferta educativa superior con actores territoriales y sectores 

económicos estratégicos, lo que a su vez favorecería la empleabilidad, la reactivación económica y la competitividad regional.

7  Las empresas interesadas en participar en el piloto se han vinculado a través del esquema de contrato de aprendizaje (hasta un máximo de 25 % de la cuota de aprendices que tengan asignados) 

o bien mediante la figura de vinculación formativa (prácticas laborales de aprendizaje)

8  A través de la Resolución 021795 del 19 de noviembre de 2020 se establecieron los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación reglamentados en el Decreto 1330 de 2019 para la 

obtención, modificación y renovación de registro calificado.

La educación dual se define como aquella que alterna el apren-
dizaje en aula y la formación en empresa, y su diseño curricu-
lar se enfoca en el trabajo práctico. Esta modalidad ha mostrado 
ser una herramienta efectiva para el cierre de brechas de capital 
humano, el aumento de la pertinencia educativa y formativa, la 
reducción del desempleo juvenil y la optimización de los costos 
y procesos de reclutamiento para las empresas en países como 
Alemania, Suiza, Austria y Francia (Haasler, 2020; Šcepanovic y 
Martín-Artiles, 2020).

En los últimos años se han hecho esfuerzos de política públi-
ca y desde el sector privado para fomentar la educación y forma-
ción dual en Colombia, tanto en la vía educativa como en la vía de 
formación para el trabajo5. A nivel normativo, el Decreto 1330 de 
2019 reconoce a la educación dual como una modalidad educati-
va. En la vía formativa, por su parte, con la creación del Subsis-
tema de Formación para el Trabajo (artículo 194 de la Ley 1955 
de 2019 y Decreto 1650 de 2021) se origina una nueva oferta de 
programas de formación combinada (o dual), vinculada con los 
catálogos sectoriales de cualificaciones del MNC, con la cual se 
busca vincular la formación en aula con la formación en empresa 
mediante esquemas de aprendizaje teórico-prácticos que con-
templen proporcionalidad en tiempo y actividades6. 

En el caso del sector privado, Nestlé, en alianza con Mineduca-
ción, el Ministerio del Trabajo (Mintrabajo) y el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo (MinCIT), lanzó en 2019 un programa piloto 
de formación dual para el diseño de programas curriculares en los 
niveles técnico profesional y tecnológico7. Entre los resultados de 
este piloto se destaca la creación de cinco programas en la modali-
dad dual, dos de los cuales cuentan con registro calificado.

De acuerdo con Šcepanovic y Martín-Artiles (2020), el 
logro de los objetivos de la educación dual en términos de 
cierre de brechas de capital humano abarca desde el diseño 
de los programas (en términos de pertinencia y calidad) 
hasta la fuente y distribución de los recursos que los financian 
(particularmente en lo que corresponde al entrenamiento en 

´ ´

´ ´

empresa). Dado este planteamiento, y teniendo en cuenta los 
avances en la definición del marco regulatorio para la educación 
y la formación dual en el país, se recomienda:

1. Optimizar y simplificar los procesos regulatorios y adminis-
trativos para el diseño y puesta en marcha de programas en 
la modalidad dual, tanto por la vía educativa como por la for-
mación para el trabajo. 

2. Definir los parámetros y mecanismos para el aseguramiento 
de la calidad de los programas duales, en concordancia con 
lo establecido en los decretos 1330 de 2019 y 1650 de 20218. 

3. Crear el sistema de educación y formación dual en el país y 
definir un sistema de gobernanza en el que las empresas 
desempeñen un papel destacado, y que además garantice la 
articulación entre Mineducación (que regula a oferta de pro-
gramas en modalidad dual por la vía educativa) y Mintrabajo 
(que hace lo propio en el caso de la formación para el trabajo).

4. Generar incentivos (económicos, fiscales, sociales, repu-
tacionales, etc.) para que el sector privado se involucre en 
el diseño curricular de programas bajo esta modalidad (ver 
capítulo Mercado laboral).

5. Para facilitar la vinculación de microempresas se recomien-
da: (1) poner en marcha de programas de asesoramiento, 
promoción y apoyo dirigido a compañías, con el fin de brin-
darles orientaciones a lo largo del proceso de diseño curri-
cular y de formación de estudiantes; (2) fomentar espacios 
de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las 
empresas en materia de formación dual, y (3) implementar 
la figura de “coordinador de tutores”, con el fin de reducir el 
costo asociado al diseño de programas de formación dual 
para las pequeñas y medianas empresas, a través de la cen-
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tralización de procesos como la conexión entre estas y los 
oferentes educativos y formativos; la selección de estudian-
tes candidatos; el proceso de formación de tutores; la veri-
ficación del cumplimiento de requisitos, y el seguimiento a 
partes involucradas y del proceso de evaluación. 

6. Establecer indicadores y líneas de base para la medición 
del impacto que pueda tener sobre las empresas y los es-
tudiantes la vinculación a iniciativas de educación dual en 
dimensiones como (1) empleabilidad y salarios (colocación, 

empleo, salarios de entrada); (2) el logro educativo (perma-
nencia, deserción y repitencia); (3) costos asociados a la 
gestión y consecución de personal para las empresas, y (4) 
productividad y eficiencia.

7. Destinar recursos producto de asociaciones público-priva-
das a nivel regional para apoyar a las empresas e institucio-
nes educativas y formativas en las primeras fases del dise-
ño de programas y entrenamiento de instructores, con miras 
a extender el alcance de la educación dual (CPC, 2021).

Definir la institución que se encargará de operar y administrar el MNC. 

La expedición del decreto reglamentario del MNC (Decreto 1649 
de 2021) es un hito importante para la consolidación de dicho 
marco como herramienta para el cierre de brechas de capital hu-
mano, el fomento de la pertinencia educativa y formativa, el au-
mento de la productividad y la promoción de la movilidad educati-
va y formativa a nivel nacional e internacional. Esta norma define 
las características del MNC y su relación con el resto de los com-
ponentes y subsistemas del SNC, formaliza conceptos alrededor 
del SNC, el MNC y las cualificaciones (tales como la existencia de 
las tres vías de cualificación –educativa, formación para el tra-
bajo y reconocimiento de aprendizajes previos–), y establece su 
esquema de institucionalidad y gobernanza colegiado transitorio. 

Específicamente, el decreto crea el Comité Ejecutivo del 
Marco Nacional de Cualificaciones como la instancia encargada 
de diseñar las políticas y los lineamientos para la estructura-

ción, operación y mantenimiento del MNC. También establece 
el Comité Técnico de Cualificaciones, definido como la instan-
cia encargada de planear, asesorar y orientar las directrices, 
mecanismos y acciones para la estructuración, operación y 
mantenimiento del MNC y el poblamiento de los catálogos de 
cualificaciones (Decreto 1649 de 2021)9. Asimismo, el decreto 
especifica un plazo de 12 meses desde su expedición para que 
el Comité Ejecutivo proponga la que será la institucionalidad y 
gobernanza permanente el MNC. 

A partir de lo anterior, y dados los avances significativos en la 
construcción del SNC y el MNC, se recomienda dar cumplimiento 
a lo establecido en el decreto y avanzar hacia la creación o defini-
ción de una instancia permanente que opere y administre el MNC. 
El objetivo es favorecer la sostenibilidad tanto del instrumento 
como de la política de gestión del recurso humano.

9 Además, se expidió la Resolución 0610 de 2022 para reglamentar la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del MNC y los integrantes del Comité Técnico de Cualificaciones.

10  Los catálogos corresponden a los sectores y subsectores agrícola, pecuario, construcción, infraestructura, electricidad, electrónica, minas, logística, transporte, tecnologías de la información, 

industrias culturales (economía naranja), creaciones funcionales (economía naranja), aeronáutico, educación y salud. Por su parte, instituciones como el SENA y el Departamento Administrativo de 

la Función Pública (DAFP) han adelantado ejercicios de caracterización sectorial con miras a construir normas de competencia laboral y de competencias laborales para el sector público.

Continuar con el levantamiento y actualización de los catálogos de cualificaciones.

Bajo la consolidación del MNC, se requiere avanzar de forma progresiva 
y oportuna en el poblamiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
(CNC), lo que hace necesario culminar el proceso de levantamiento 
y actualización de los catálogos de cualificación de las 26 áreas que 
definen su estructura. A la fecha, y gracias al cumplimiento de los com-

promisos institucionales adquiridos en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2018-2022, los pactos por el crecimiento y el empleo 
y los documentos CONPES 3866 de 2016 y 3982 de 2020, se han ela-
borado 15 catálogos sectoriales10, a partir de los cuales se garantizó el 
poblamiento completo de ocho de las 26 áreas de cualificación del CNC. 

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de poblamien-
to del CNC, y con esto su afianzamiento como referente para el 
diseño curricular y para la gestión del recurso humano en el 
país, se recomienda:

1. Consolidar la ruta metodológica unificada para el diseño de 
cualificaciones que fue concertada en 2019 entre Mineduca-
ción, Mintrabajo, MinCIT y el SENA, con seguimiento del De-
partamento Administrativo de la Presidencia de la República 
(DAPRE) y acompañamiento del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) en su papel de secretaría técnica del Co-
mité Técnico para la Gestión del Recurso Humano (CGERH) 
(CPC, 2021). En este sentido, si bien la estructura general de 
la ruta concertada describe de forma secuencial los pasos 
que deben seguirse para el diseño de las cualificaciones, 
aún se requieren acuerdos interinstitucionales alrededor de 

aspectos técnicos específicos a cada etapa de la ruta y que 
estén articulados con el resto de los componentes y subsis-
temas del SNC.

2. Asegurar el flujo de recursos necesarios para elaborar y ac-
tualizar los catálogos sectoriales de cualificación a través 
de apropiaciones presupuestales en el sector educativo, 
el sector trabajo y el sector industria y comercio en cada 
vigencia. Una vez se dé cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 1649 de 2021 respecto a la creación de una en-
tidad única que administre y opere el MNC, estos recursos 
deberían ser asignados a través del presupuesto de inver-
sión de la entidad. Además, se recomienda continuar con 
la gestión de recursos de la cooperación internacional en 
caso de que sea necesario suplir una posible contrapartida 
del sector productivo.

Fomentar la apropiación y el uso del MNC en el diseño de oferta educativa y formativa, para el 
reconocimiento de aprendizajes previos y para la gestión del talento humano en empresas. 

Garantizar que el MNC constituya una herramienta efectiva para au-
mentar la pertinencia educativa requiere que este sea usado de for-
ma extendida como referencia en el diseño curricular de programas 
en la vía educativa y formativa. Por lo tanto, es necesario continuar 
con los esfuerzos de socialización, pedagogía y fomento del MNC 
en todos los niveles, incluyendo la educación superior, maestrías y 
doctorados (niveles 6, 7 y 8 del MNC) en las IES e instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano (IETDH). 

Además, se publicó la Guía de orientaciones metodológicas 
para el diseño de programas de educación basados en cualifi-
caciones del MNC. Gracias a estos esfuerzos, entre 2021 y 2022 
Mineducación acompañó a 83 IES públicas y privadas en el diseño 
de oferta basada en cualificaciones, las cuales se suman a las 22 
IES asesoradas entre 2017 y 2018. Todas ellas han desarrollado 
al menos un programa con base en cualificaciones, de los cuales 
ocho cuentan con registro calificado. 

Dado lo anterior, se recomienda:

1. Continuar los esfuerzos pedagógicos y de fomento a las IES 
e IETDH en relación con el MNC y el diseño de oferta basada 
en cualificaciones.

2. Hacer mayor difusión a la Guía de orientaciones meto-
dológicas para el diseño de programas de educación 
basados en cualificaciones del MNC, la cual contiene li-
neamientos técnicos para el diseño de oferta curricular. 
Asimismo, se recomienda incluir en la guía la descripción 
detallada del proceso que las IES deben surtir ante la Co-
misión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (Conaces) para obtener 
el registro calificado de nuevos programas basados en 
cualificaciones.

3. Desarrollar una estrategia de capacitación del talento hu-
mano en el diseño de oferta y gestión del talento humano 
basada en cualificaciones (ver capítulo Mercado laboral), 
en tanto la limitada oferta de personal con conocimientos 
técnicos acerca del MNC y el SNC en el país constituye una 
barrera al escalamiento del proceso de diseño de programas 
curriculares (CPC, 2021).
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Definir el esquema de institucionalidad y gobernanza del SNC. II. LOGRO EDUCATIVO, COBERTURA Y REZAGO

11  El SNC se define como el conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios para alinear la oferta educativa y formativa del país con las necesidades del sector productivo, 

promover el reconocimiento de aprendizajes, así como el desarrollo profesional de las personas, su inserción y reinserción al mercado laboral, y aumentar la productividad. Está conformado por el 

MNC, los subsistemas de aseguramiento de calidad y formación, de normalización de competencias y de evaluación y certificación de competencias, el esquema de movilidad educativa y formativa, 

y la plataforma de información del SNC.

12  A corte de junio de 2022, se han expedido los decretos reglamentarios del MNC (1649 de 2021), el Subsistema de Formación para el Trabajo (1650 de 2021), el Subsistema de Normalización de 

Competencias (945 de 2022), el reconocimiento de aprendizajes previos (RAP) como vía de cualificación en el marco del SNC (946 de 2022) y el Subsistema de Evaluación y Certificación de Compe-

tencias (947 de 2022). También, cabe mencionar el decreto por el que se adopta la CUOC (Decreto 654 de 2021).

El artículo 194 de la Ley 1955 de 2019 definió la estructura del 
SNC11 y estableció como una de las metas compartidas de los sec-
tores educación y trabajo la definición de su esquema de institu-
cionalidad y gobernanza. A su vez, el CGERH del Sistema Nacional 
de Competitividad e Innovación (SNCI) ha hecho esfuerzos para 
garantizar que estas estructuras estén articuladas. Sin embargo, 
aún es necesario que existan claros vínculos normativos entre 
los componentes del SNC. El avance diferencial en el diseño y 
ejecución ha hecho necesario definir sus propias arquitecturas de 

gobernanza de forma paralela, tal y como ha quedado definido en 
los decretos reglamentarios expedidos a la fecha12. 

Por lo anterior, se recomienda definir el esquema de institucio-
nalidad y gobernanza del SNC, permitiendo así garantizar su soste-
nibilidad y favoreciendo la eficiencia administrativa y normativa del 
Estado. Además, se sugiere priorizar recursos del presupuesto para 
asegurar la consolidación del SNC y sus componentes, en tanto que 
el contexto fiscal por el que atraviesa el país podría afectar el grado 
de prioridad asignada a proyectos relacionados en futuras vigencias.

Uno de los avances más significativos de Colombia en materia 
educativa en los últimos años es el aumento de la cobertura, 
particularmente en los niveles secundaria y media. Entre 2001 
y 2020, la tasa de cobertura neta en secundaria pasó de 53 % 
a 96 %, mientras que en el caso de la educación media aumen-
tó 20 pp, ubicándose en 81% en 2020. Las tasas de cobertura 
neta promedio de la OCDE en la educación primaria, secundaria 
y media corresponden a 99 %, 98 % y 93 %, respectivamente, lo 
que equivale a una diferencia respecto a Colombia de 10, 18 y 
46 pp (Gráfica 6). 

De acuerdo con la (OCDE, 2016a), políticas como la gratui-
dad educativa en la educación básica y media (Decreto 4807 de 
2011), los programas de transferencias condicionadas, la mayor 

inversión en infraestructura educativa y el aumento de las capa-
cidades territoriales para satisfacer la demanda en las regiones 
explican buena parte de las trayectorias observadas. Sin embar-
go, estos avances han sido insuficientes para cerrar la brecha 
respecto al promedio de la OCDE y, además, no han logrado incidir 
sobre los factores que determinan las altas y persistentes dife-
rencias entre la cobertura bruta y la cobertura neta.

En 2020 tanto la tasa de cobertura bruta como la neta total 
obtuvieron una caída de 1,8 y 0,4 pp respectivamente, lo cual 
puede estar asociado con abandono escolar temprano, menor 
rendimiento escolar o la repetición de curso. En relación con ello, 
el logro educativo de las personas entre los 25 y 34 años edad es 
muy bajo, entre el 28 % y 30 % en los últimos años. 

Gráfica 6. Tasas de cobertura netas y brutas (%). Colombia, 2015-2020.

Las tasas de cobertura neta en preescolar, primaria, secundaria y media en 2021 fueron 60,3 %, 86,7 %, 73,8 
% y 42,6 %, respectivamente. Existen amplias diferencias entre estas y las tasas de cobertura bruta.

Fuente: Sistema Integrado de Matrícula SIMAT (2021).
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Existe una alta heterogeneidad en materia de acceso y cobertu-
ra a nivel subnacional. La brecha urbano-rural ha aumentado en-
tre 2013 y 2018 en 0,8 pp, lo que se evidencia en las diferencias 
entre ciudades: mientras que en Bogotá y departamentos como 
Cundinamarca, Quindío y Boyacá la cobertura en educación me-
dia es igual o superior a 51 %, en Vichada, Guainía y Vaupés se 
encuentra por debajo del 15 %. Esta disparidad también se ob-
serva en la educación primaria y en la secundaria, con tasas de 
cobertura neta que varían entre 55 % y 94 % en el primer caso y 

Dentro del cálculo realizado para estimar el índice de pobreza 
multidimensional (IPM), se incluyen dos dimensiones respecto 
a condiciones educativas de los hogares y las condiciones de la 
niñez y juventud que dan cuenta de los avances del país en los úl-
timos once años. La privación de logro educativo da cuenta de los 
hogares donde el promedio de escolaridad de las personas que los 
componen es menor a nueve años. Este parámetro muestra que, 
aunque Colombia ha reducido esta privación en 14,9 pp, aun para 

27 % y 90 % en el segundo (Gráfica 7). Forero y Saavedra (2019) 
argumentan que, en el caso de la educación media, estas dife-
rencias se explicarían por factores como el déficit estructural de 
oferta de cupos (solo 15 % del total de sedes y 9 % de aquellas 
ubicadas en zonas rurales ofrecen cupos para la educación me-
dia) y la alta dispersión de las sedes educativas (que desincen-
tiva a los estudiantes a continuar con sus procesos educativos 
debido a los largos desplazamientos que deben realizar para 
acceder a la oferta).

Gráfica 7. Tasas de cobertura neta en primaria, secundaria y media. Departamentos de Colombia, 2021.

Fuente: Mineducación (2021).

el 2021 40,8 % de los hogares se encuentran privados por bajo 
logro educativo. De hecho, al revisar las cifras en el área rural, la 
situación es perturbadora: el 71,8 % de los hogares se encuentran 
privados, es decir que 2.646.000 hogares tienen menos de nueve 
años de escolaridad. La brecha urbano-rural en rezago escolar es 
de 39,7 pp, lo cual logra explicar gran parte de las problemáticas 
sociales que aquejan al país y el subdesarrollo que se vive en las 
zonas rurales (Gráfica 8).

Gráfica 8. Variables de condiciones educativas del índice de pobreza multidimensional

13  Se aclara que para los años 2020 y 2021 el indicador de inasistencia escolar integra información del SIMAT – C600 – ECV para el cálculo del IPM.

En el país aún son altos los índices de analfabetismo. Mientras que 
en algunos países este es un tema superado, en Colombia el 8,4 % de 
los hogares (1.410.000) tienen por lo menos un miembro de su hogar 
mayor de 15 años que no saber leer ni escribir. En el caso específico 
de las áreas rurales, la incidencia de esta condición es del 18,1 %.

En términos de inasistencia escolar se observa que, si bien el 
porcentaje de estudiantes que no pudieron asistir a una institución 
educativa disminuyó de 16,4 % en 2020 a 5,5 % en 2021, esta pro-
porción aún se encuentra 2,8 pp por encima de su registro en 2019 
(2,7 %). En el área rural, el indicador pasó de 30,1 % en 2020 a 7,2 % 
en 2021, mientras que, en el área urbana, de 12,4 % a 5 % en el mis-

mo periodo13. Según datos de la OCDE (2021), los establecimientos 
educativos en Colombia se mantuvieron completamente cerrados 
152 días en promedio entre enero de 2020 y mayo de 2021 en todos 
los niveles educativos, en tanto que los países que hacen parte de la 
OCDE reportaron una duración de 81,5 días en promedio. De esta for-
ma se exacerbaron problemas estructurales del país como el acceso 
inequitativo a la educación de calidad y la repitencia escolar. Así pues, 
las privaciones de bajo logro educativo, rezago escolar, analfabetis-
mo e inasistencia muestran con preocupación que, aunque el país ha 
avanzado, aún es necesario trabajar en pro de un país más educado 
y con mayores conocimientos, por lo menos mínimos. 

Fuente: DANE (2022).
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Existe alta heterogeneidad en los niveles de cobertura educativa a nivel subnacional en todos los niveles educativos.

En cuanto al indicador de rezago escolar, que corresponde a la 
relación de los años escolares y la edad de la persona, desde el 
2010 a 2021 solo se ha reducido 9,3 pp. El último registro cuenta 
que el 24,9 % de los hogares presentan esta privación, que mues-
tra si un hogar con niños entre 7 y 17 años en su hogar tiene reza-
go escolar. Los resultados de la prueba PISA 2018 indican que los 
estudiantes de 15 años que reportaron haber repetido al menos 
un año académico tuvieron en promedio peor desempeño en to-

das las áreas evaluadas respecto a aquellos que no habían repe-
tido años (OCDE, 2020) Además, controlando por características 
observables de los estudiantes y de los colegios, los estudiantes 
que habían repetido al menos un año escolar tenían una mayor 
probabilidad de reportar estar de acuerdo con la idea de que la 
inteligencia es una característica fija, que no puede modificarse 
significativamente con esfuerzo, buenas estrategias académicas 
o con ayuda de terceros (OCDE, 2021b).

El 71,8 % de los hogares rurales tienen menos de nueve años de escolaridad (privación 
por logro educativo). Adicional el 8,4 % de los hogares del país tienen por lo menos 

un miembro de su hogar mayor de 15 años que no saber leer ni escribir.
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La pandemia también aumentó la repitencia escolar, agravando 
un fenómeno cuya alta prevalencia ya se observaba antes de la 
crisis por el COVID-19. Entre 2019 y 2020, el número de estudian-
tes que al final del año debían cursar el mismo grado escolar en 
la educación básica y media pasó de 193 mil en 2019 a 478 mil 
en 2020, lo que equivale a un incremento en la tasa de repitencia 
escolar de 3,2 pp en el mismo periodo (2,2 % frente a 5,4 %). En 
2021 la tasa de repitencia se ubicó en 4,9 %, manteniéndose por 
encima de los niveles registrados en 2019. 

Uno de los principales retos de la educación en Colombia es 
garantizar la continuidad y completitud de las trayectorias educa-
tivas. Por un lado, aunque el comportamiento de las tasas de deser-
ción en todos los niveles ha mostrado alta variabilidad, en los últi-
mos 10 años parecen seguir una tendencia decreciente. Al analizar 
las tasas de supervivencia en el sistema educativo para la cohorte 
2020, por ejemplo, se observa que solo uno de cada dos estudian-
tes que ingresaron a grado primero logró culminar la educación me-
dia. La mayor probabilidad de abandono se da en la transición entre 
la primaria (grado quinto) y la secundaria (grado noveno), cuando 

Gráfica 9. Privaciones de hogares frente a la dimensión de condiciones educativas.
la tasa de supervivencia cae cerca de 20 pp. Factores como los al-
tos costos de oportunidad para los estudiantes en condiciones de 
vulnerabilidad económica, la distancia a los centros educativos y 
las características de las instituciones a las que los estudiantes 
atendieron antes de desertar aumentan el riesgo de deserción edu-
cativa en el país (OCDE, 2016a; Sánchez et al., 2016).

Un factor adicional que limita las trayectorias educativas de 
las personas en Colombia es la baja proporción de egresados de 
la educación media que transitan de forma directa a la educación 
superior. La tasa de tránsito inmediato –esto es, el porcentaje de 
egresados de la educación media que entran a la educación supe-
rior al año siguiente– en 2020 fue de 40 %, un porcentaje similar 
al observado en 2019 (39,7 %). En la Gráfica 10 se puede obser-
var el porcentaje de jóvenes por niveles de educación básica, me-
dia y superior: mientras que el 72,5 % de los jóvenes entre 18 y 24 
años tienen por lo menos educación media, el porcentaje cae al 
30,3 % en el caso de personas entre 25 y 34 años con educación 
superior. Así, si bien se notan avances significativos en los últi-
mos cuatro años, aún no resultan suficientes.

Gráfica 10. Porcentaje de educación según nivel educativo alcanzado. Colombia, 2018-2021.

Fuente: Mineducación (2022).
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Los departamentos con las mayores privaciones educativas se concentran en las regiones más apartadas del país.

Solo el 30,3 % de los jóvenes entre 25 y 34 años cuenta con educación superior.
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La deserción también es un fenómeno altamente prevalente en 
el caso de la educación superior, lo que representa altos cos-
tos en eficiencia y equidad. Según la OCDE y el Banco Mundial 
(2012), los impactos en eficiencia se relacionan con la impo-
sibilidad de materializar los beneficios privados y sociales de 
invertir en educación. Por su parte, la deserción está asociada 
con la inequidad, en tanto los estudiantes que pertenecen a ho-
gares con menores ingresos tienen una probabilidad más alta 
de abandonar el sistema educativo. 

Para 2019 (el año más reciente con cifras oficiales disponi-
bles), la tasa de deserción promedio cohorte –esto es, el porcen-
taje acumulado de estudiantes que han abandonado la educación 
superior en un año de referencia– se ubicó en 26,9 % en el nivel 
universitario, 35,4 % en el tecnológico y 38,6 % en el técnico. Esto 
implica que, en promedio, uno de cada tres estudiantes que ingre-
san a la educación superior no culmina sus estudios.

Por su parte, si bien la tasa de deserción anual en la educa-
ción superior ha disminuido en los últimos años (pasando de 

RECOMENDACIONES PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA11,8 % en 2010 a 9,3 % en 2019) y la educación universitaria 
ha mostrado un comportamiento sostenido en ese sentido, el 
indicador presenta mayor volatilidad y un aumento entre 2018 
y 2019 en el caso de la educación técnica y universitaria. De 
acuerdo con la (OCDE, 2016a), la deserción puede aumentar 
dada la falta de orientación en el momento de elegir la trayec-
toria profesional, la escasa información respecto a las alternati-
vas de formación posmedia y la poca articulación entre la edu-
cación media y la educación superior.

Adicionalmente, factores institucionales como la facilidad 
para acceder a créditos educativos o becas, académicos (entre 
los que se encuentran las tasas de repitencia y el desempeño 
antes de ingresar a la educación superior, medido a partir de los 
puntajes en las pruebas Saber 11) y socioeconómicos (como el 
nivel de ingresos de la familia, los logros educativos de los padres 
y la tasa de desempleo) también tienen un peso determinante en 
la deserción en este nivel educativo (Centro de Estudios sobre De-
sarrollo Económico [CEDE], 2018).

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Replantear el sistema de financiamiento y sostenibilidad de la educación. 

Reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) es fundamental 
para garantizar la suficiencia de recursos para abordar los desafíos de 
acceso y calidad en la educación. Tal y como lo afirman Álvarez Marinelli 
et al. (2018), el sistema de financiamiento de la educación en Colom-
bia no cumple con los principios de adecuación (es decir, no destina los 
recursos necesarios para alcanzar las metas de cobertura, acceso e 
infraestructura); equidad (la inversión en educación no contrarresta las 
inequidades generadas en los aportes que hacen las entidades territoria-
les con recursos propios), ni eficiencia (en tanto el mecanismo actual de 
distribución de los recursos del SGP desincentiva el uso eficiente de los 
recursos por parte de los Educational Technologies Centers [ETC]).

Por lo tanto, y en línea con lo propuesto por la Fundación Em-
presarios por la Educación (ExE, 2022), Forero et al. (2022) y Ál-
varez Marinelli et al. (2018), se recomienda: 

1. Optimizar los mecanismos de recaudo, asignación de recur-
sos y focalización del gasto público en función de metas de 
aprendizaje y aumentos de la equidad.

2. Generar incentivos para que los Gobiernos locales aumen-
ten los recursos que destinan a inversión educativa. 

3. Modificar la fórmula de crecimiento anual de las transfe-
rencias del SGP para garantizar un aumento en los recur-
sos en términos reales. Desde 2017, el aumento anual de 
los recursos del SGP está determinado por el promedio 
móvil de los ingresos corrientes de la Nación (INC) en los 
últimos cuatro años, lo que introduce alta volatilidad en 
su senda de crecimiento.

4. Reformar los criterios de distribución de los recursos para 
educación del SGP, de tal forma que la disponibilidad de 
aquellos destinados a inversiones en calidad no esté de-
terminada, de forma residual, por la asignación de recursos 
para cubrir costos de nómina y de prestación del servicio, 
que actualmente mantiene el 95 %. Es necesario separar es-
tos componentes de SGP14.

14 Es importante mencionar que en los últimos años se han hecho esfuerzos de reforma al SGP sin que estos hayan podido materializarse. En junio de 2019 se creó una comisión de alto nivel con 

el fin de elaborar una propuesta de acto legislativo para incrementar real y progresivamente sus recursos, dando cumplimiento a lo propuesto en el PND 2018-2022 (artículo 188 de la Ley 1955 de 

2019). Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria y sus impactos sobre la situación fiscal de país, la comisión no pudo dar continuidad ni configurar una propuesta-.

15  De acuerdo con Radinger et al. (2018), si bien el SGP ha sido desde su creación la principal fuente de recursos públicos para financiamiento de la educación y una fuente estable de financiamiento 

de la oferta escolar para las entidades territoriales, los recursos para la provisión de servicios complementarios como materiales educativos, mantenimiento de la infraestructura, transporte de estu-

diantes y alimentación escolar —como los que requeriría la universalización del preescolar integral— son limitados en su estructura actual.

Avanzar hacia la universalización de la educación inicial en el marco de la atención integral.

Debido a la importancia que tiene universalizar el acceso y la per-
manencia a la educación inicial de calidad para garantizar la pres-
tación de los servicios de educación, nutrición, salud, atención y 
cuidado, y dado el costo efectividad de la inversión en la primera 
infancia como política social, se recomienda:

1. Aumentar la cobertura de la educación inicial en el marco 
de la atención integral, priorizando la asignación de re-
cursos para dotaciones pedagógicas, cualificación docen-

te y entrenamiento en el uso de las dotaciones y mejora 
de ambientes adecuados y protectores. Para ello, deben 
incluirse metas e indicadores de seguimiento en el PND 
2022-2026 encaminadas a acelerar la tendencia positiva 
observada entre 2018 y 2021 hacia el logro de la univer-
salidad. El objetivo es garantizar la suficiencia de recur-
sos, que hoy son limitados en la estructura actual del 
SGP15, teniendo en cuenta la normatividad vigente para la 
asignación de recursos por SGP. 
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2. Reglamentar, consolidar y unificar los referentes de asegu-
ramiento de la calidad en la educación inicial para los pres-
tadores de educación preescolar públicos y privados (en los 
tres grados contemplados por la Ley 115 de 1994), así como 
los mecanismos de monitoreo, inspección y vigilancia, y ar-
monizarlos con los lineamientos de la política nacional para 
la primera infancia De Cero a Siempre16.

Integrado de Matricula SIMAT y el Sistema de Información para el 
monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar [SIMPA-
DE]19); gestión de la cobertura (centrada en implementar estra-
tegias para la búsqueda activa y de vinculación), y gestión de la 
permanencia (a través de programas como alimentación escolar, 
transporte escolar e infraestructura educativa). 

En relación con la generación, el registro y la gestión de la in-
formación del SIMAT y el SIMPADE, se recomienda: (1) explorar al-
ternativas metodológicas para aprovechar el volumen y la riqueza 
de información recolectada, a través de modelos basados en la 
ciencia de datos (machine learning) y big data que aumenten la 
precisión en la predicción temprana del riesgo de deserción, lo 
cual ha sido implementado con éxito en otros países (Baker, Ber-
ning, Gowda, Zhang, & Hawn, 2019); (2) usar el Registro Social 
de Hogares20 como insumo para el fortalecimiento de estos siste-
mas de información, y (3) establecer mecanismos que permitan 

3. Fortalecer la institucionalidad alrededor del Sistema de 
Información para la Primera Infancia (SIPI) y continuar 
con las mejoras a los sistemas de información y mode-
los de predicción que son base para la construcción de 
indicadores de seguimiento niño a niño y de estima-
ción de la probabilidad de continuidad de las trayecto-
rias educativas.

Aumentar la cobertura de estudiantes y establecimientos educativos 
con jornada única en la educación básica y media.

16  El PND 2018-2019 contempló la creación del Sistema de Gestión de Calidad de la Educación Inicial, el desarrollo de estrategias de cualificación al talento humano de las modalidades de educación 

inicial y armonizar la normatividad de la educación preescolar con la política De Cero a Siempre como herramientas para aumentar la calidad en la educación preescolar. Sin embargo, a corte de 

diciembre de 2021, no se reportaban avances en estos frentes.

17  El Observatorio de Trayectorias Educativas busca centralizar la información estadística de los matriculados desde la educación inicial hasta la educación superior, generar indicadores que den 

cuenta de las trayectorias educativas y producir información para diseño de acciones que permitan reducir la deserción escolar (Mineducación, 2021).

18  En 2020 se expidió el Decreto 746, por el cual se crean las zonas diferenciales para la prestación del servicio de transporte escolar, con el fin de garantizar que entidades territoriales con vocación 

rural, o aquellas en las que las condiciones de transporte convencional afectan el acceso y permanencia de sus estudiantes al sistema educativo, puedan identificar y reconocer medios de transporte 

en diferentes modos y modalidades comunes a entornos de difícil acceso, y así favorecer la accesibilidad y seguridad del transporte escolar.

19  El SIMAT permite el registro, gestión y actualización de los datos de matrícula de los estudiantes (nuevos y existentes) de las instituciones educativas oficiales. 

20  El Registro Social de Hogares (Decreto 812 de 2020) busca garantizar la interoperabilidad de las bases de datos administrativas que se han consolidado en el país para implementar la política social.

La evidencia empírica señala que la jornada única en Colombia 
ha tenido impactos positivos en términos de retención, per-
manencia y calidad (Hincapié, 2016; Sánchez et al., 2016). Sin 
embargo, la crisis por el COVID-19 impidió el cumplimiento de la 
meta de avance planteada en el PND 2018-2022 en materia de 
jornada única. Tal y como lo señalan los balances de resultados 
2020 y 2021 del PND, solo se presentó un avance de 45,8 % con 
respecto a lo propuesto en el PND para el cuatrienio. Por ello, se 
recomienda aumentar la cobertura de la jornada única en todos 
los niveles educativos.

Lo anterior requiere: (1) acelerar las actividades en términos 
de infraestructura, material pedagógico y talento humano; (2) fo-
mentar la apropiación territorial de los módulos orientadores de 
implementación de la jornada única desarrollados por Mineduca-

ción, y (3) articularse con el Programa Todos a Aprender (PTA), 
que incorpora lineamientos respecto a la distribución del tiempo 
entre contenido pedagógico y lúdico.

Por su parte, durante 2020 Mineducación lideró la construc-
ción de una ruta de implementación de la jornada única con en-
foque integral, centrada en el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión escolar y pedagógica alrededor de trayectorias educa-
tivas completas. A la fecha, dicho ministerio ha brindado acompa-
ñamiento técnico a cerca de 295 instituciones educativas para la 
implementación de la ruta. No obstante, impactar con asistencia 
técnica al universo de 44,8 mil establecimientos educativos (se-
des únicas) en la educación preescolar, básica y media requeri-
rá de mayor articulación entre Mineducación, las secretarías de 
Educación y la comunidad educativa. 

Implementar una estrategia integral para atender a los estudiantes en 
riesgo de deserción en la educación básica y media. 

En esta materia, se recomienda consolidar la Estrategia de Acogida, 
Bienestar y Permanencia (EABP) y el Observatorio de Trayectorias 
Educativas17 como bases de un sistema permanente de identifi-
cación y generación de alertas tempranas georreferenciadas de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hayan abandonado o se 
encuentren en riesgo de abandonar sus procesos educativos. 

La EABP, lanzada en 2019 e incluida en el PND 2018-202218, de-
fine las acciones que los establecimientos educativos, Minedu-
cación y las ETC deben desarrollar para reducir la deserción es-
colar, garantizando el aprendizaje y las trayectorias educativas 
completas. La estrategia abarca tres ejes de acción: gestión de la 
información (que incluye mejorar el funcionamiento del Sistema 

identificar las discrepancias entre los reportes de matriculados 
del SIMAT y los estudiantes que efectivamente reciben instruc-
ción durante el año escolar. 

La consolidación de esta estrategia requiere:

• Articular de manera efectiva a la comunidad educativa alrede-
dor de la importancia de las trayectorias educativas completas.

• Incorporar esquemas de monitoreo y evaluación, y mejorar 
continuamente los sistemas de información. 

• Incorporar mecanismos de evaluación que midan la efec-
tividad e impacto de las acciones implementadas en el 
marco de la EABP, y asegurar que los resultados de estas 
evaluaciones sirvan como insumo para su ajuste y mejo-
ramiento continuo. 
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RECOMENDACIONES PARA EDUCACIÓN POSMEDIA

Replantear el sistema de financiamiento y sostenibilidad de la educación superior pública. 

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

21  El artículo 183 también contempló adelantar la revisión integral de las fuentes y los usos con miras a plantear una reforma al esquema de financiación. Sin embargo, a corte de 2021 no se registran 

avances en la materia.

22  En septiembre de 2021 el Sistema Universitario Estatal (SUE) presentó ante el Congreso de la República una propuesta de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

23  El PND 2018-2022 contempló la creación de un sistema de identificación de estudiantes en riesgo, que complemente a SPADIES. Sin embargo, a corte de diciembre de 2021 no se reportan avances 

respecto a la creación del sistema (DNP, 2021).

24  Construyendo sobre las experiencias de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y el programa Peama de la Universidad Nacional en la materia.respecto a la creación del sistema (DNP, 2021).

25  El programa Proyecta T, una estrategia de orientación socioocupacional cuyo propósito es fortalecer el tránsito en las trayectorias educativas y promover el acceso y la permanencia de la educa-

ción superior. Las jóvenes que deseen acceder a sus herramientas pueden hacerlo a través del enlace https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat.

Pese a los esfuerzos en materia de política pública, Colombia no 
promueve la eficiencia, la equidad o el establecimiento de metas 
de calidad, ni crea los incentivos para la modernización de las ins-
tituciones educativas (OCDE y Banco Mundial, 2012). Además, las 
transferencias que reciben las IES no tienen en cuenta el impac-
to de otras variables, como costos y cantidades por estudiantes 
(CPC, 2021). Por lo tanto, se recomienda rediseñar el esquema de 
financiación de la educación superior, partiendo de una revisión 
integral de las fuentes y los usos de los recursos que hoy se des-
tinan al sistema21. 

El nuevo esquema debería fundamentarse en el principio de 
financiación basada en resultados, teniendo en cuenta criterios 
tanto de sostenibilidad financiera como de calidad y pertinen-
cia22. Asimismo, debe incluir métricas sobre la efectividad del 

gasto en términos de la capacidad de las IES, todo ello a partir de 
un estudio de fuentes y usos de los recursos de las IES oficiales. 

También se recomienda analizar los efectos del Decreto 1279 
de 2002 –que determina el régimen salarial y prestacional de los 
docentes de universidades estatales– con el fin de mejorar los 
salarios de enganche, incentivar la investigación y la producción 
científica de calidad y evaluar su impacto sobre la financiación de 
las IES para garantizar su sostenibilidad (CPC, 2021).

Por último, también sería conveniente incentivar mecanismos 
de financiación tales como el pago contingente al ingreso para nue-
vos créditos del Icetex, a través del Decreto 1009 de 2022, pues 
de acuerdo con el BID (2021) este tipo de instrumentos pueden ser 
más atractivos para los estudiantes respecto a los créditos tradi-
cionales en cuanto ofrecen mayor flexibilidad en el pago. 

Desarrollar una estrategia integral para atender a los jóvenes en riesgo de deserción en la educación superior. 

Se recomienda diseñar una estrategia integral para la prevención 
de la deserción en la educación superior que incluya: (1) el desarro-
llo de un sistema identificación de estudiantes en riesgo; (2) la mo-
dernización y el fortalecimiento del servicio de información para la 
prevención de la deserción de la educación superior (SPADIES)23, y 
(3) la puesta en marcha de iniciativas como programas de tutorías 
académicas y nivelación24, teniendo en cuenta la implementación 
del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa (EMEF) del SNC, 
el cual tiene como objetivo permitir el tránsito, el reconocimiento, la 

acumulación, la homologación y la equivalencia de saberes, habili-
dades, conocimientos, competencias y aprendizajes. 

Por otro lado, también se propone fortalecer iniciativas como 
los programas Generación E, el Fondo Solidario para la Educación 
(Decreto Legislativo 662 de mayo de 2020) y el programa Pro-
yecta T25, los cuales han otorgado recursos y acompañamiento a 
estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica a fin 
de mitigar el riesgo de deserción en la educación superior, exacer-
bado por la pandemia por el COVID-19. 

Consolidar la oferta educativa y formativa virtual en el nivel posmedia. 

El tránsito obligado hacia la virtualidad que significó el cese de 
actividades académicas presenciales por causa de la pandemia, 
sumado a la tendencia creciente en la demanda de programas de 
educación virtual26, evidencia la necesidad de fortalecer la oferta 
educativa y formativa en la modalidad no presencial y convertirla 
en una oportunidad para mejorar el acceso a la educación posme-
dia de calidad en el país (CPC, 2021).

Para lograr aumentar la cobertura y la calidad de la oferta aca-
démica en modalidad virtual se recomienda:

1. Poner en marcha la estrategia de promoción de la innovación 
educativa y la transformación digital en la oferta posmedia 
para fortalecer la modalidad presencial asistida por tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones (TIC) y la moda-
lidad virtual contemplada en el CONPES 4023 de 2021.

2. Generar incentivos y condiciones para la creación de pro-
gramas en esta modalidad bajo el marco del Laboratorio 

de Innovación Educativa para la Educación Superior Co-
Lab, y dando alcance a lo establecido en el Decreto 1330 
de 2019 respecto a la posibilidad de que las IES puedan 
ofrecer programas con idéntico contenido curricular en 
diferentes modalidades, incluyendo la virtual, solicitando 
un registro calificado único.

3. Convertir las iniciativas del Laboratorio de Innovación de 
Educación Superior Co-Lab y Plan Padrino IES27 en herra-
mientas de política de mayor alcance para fomentar la 
transferencia de conocimiento entre instituciones públicas 
y privadas en el diseño de programas académicos virtua-
les, promover la innovación educativa e incentivar la incor-
poración de tecnología y herramientas digitales en la ense-
ñanza. Es preciso incluir a su vez indicadores de monitoreo 
y medición de impacto en variables como permanencia, 
calidad y pertinencia en el caso de las IES que se beneficien 
de este acompañamiento.

26  La matrícula en programas de pregrado y posgrado en la modalidad virtual pasó de representar el 0,7 % del total en 2010 a 15,1 % en 2021. 

27  Durante la pandemia, estos programas permitieron que IES públicas y privadas con experiencia en ofrecer programas de educación virtual o en formatos híbridos realizaran acompañamientos técnicos 

a otras instituciones para que pudieran ajustar sus herramientas tecnológicas y capacitar a su personal docente para ofrecer clases virtuales.
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III. CALIDAD

adolescente, especialmente a la que vive con discapacidad o que tiene 
necesidades diferentes; por ejemplo, detectar a tiempo a aquellos niños 
y adolescentes con problemas de visión o que requieren uso de gafas 
tendría el mismo efecto de los retornos educativos cuando los padres 
tienen educación posgradual, lo que lograría garantizar una educa-
ción incluyente y de calidad.

Al revisar los resultados del índice Welbin y sus dimensiones entre 
los colegios según el sector al que pertenecen (oficial o privado) (Grá-
fica 11a), se evidencia que los privados obtienen puntajes más altos 
que los oficiales, no solo en el total del indicador (34 puntos más), sino 
también en cada dimensión. El análisis sugiere que políticas no solo es 
la dimensión que requiere mayor atención en los colegios (al haber ob-
tenido el puntaje más bajo), sino que también es aquella en la que se 
presentan las brechas más amplias: los colegios privados alcanzaron 
52,5 puntos más que los oficiales. En contraste, la dimensión educa-
ción para la salud, que obtuvo la calificación más alta, refleja las meno-
res brechas entre colegios: 16,2 puntos a favor de los privados.

Por otra parte, la Gráfica 11b muestra cómo los colegios agrupa-
dos en el decil 9 obtienen, en promedio, 2,14 puntos más en la prueba 
Saber 11 y 7,0 puntos más en el índice en comparación con el decil 
10. De manera similar, el decil 1 presenta 15,6 puntos más en el pun-
taje promedio de la prueba Saber 11 y 11,4 puntos más en el índice al 
compararse con el decil 2. Estas variaciones dan cuenta de la fuerte 
relación que existe entre las condiciones de salud y bienestar que 
ofrecen los colegios a los estudiantes y su desempeño académico.

28  Es un instrumento que permite conocer el grado en que una institución educativa adopta e implementa prácticas, y tiene las condiciones necesarias, para la promoción de la salud y el bienestar 
de las comunidades educativas. 

Gráfica 11. Índice de Welbin comparado.

Al analizar los resultados de las pruebas PISA se puede observar 
que, en 2018, Colombia disminuyó el puntaje promedio obteni-
do en las tres áreas evaluadas por estas respecto a 2015 y se 
continúa teniendo un bajo desempeño en comparación con el 
promedio OCDE. En primer lugar, los puntajes del país en lectura, 
matemáticas y ciencias correspondieron a 412, 391 y 413 pun-
tos respectivamente, registrando reducciones significativas en el 
caso particular de lectura y ciencias.

La mayor brecha de desempeño frente al promedio de la OCDE 
se registra en el área de matemáticas (101 puntos), seguida de 
ciencias (86 puntos) y lectura (80 puntos). Además, mientras 
que cerca del 50 % de los estudiantes colombianos alcanzaron al 
menos el nivel 2 en lectura y ciencias y 35 % en matemáticas29, 

Fuente: base de datos del índice Welbin 2020. Cálculos: LEE. 

estos porcentajes se ubican en 87 %, 84 % y 76 % en el caso de la 
OCDE. Estos resultados implican que, en promedio, un estudian-
te de 15 años en Colombia cuenta con 3,4 años de escolaridad 
menos en matemáticas, 2,7 años menos en ciencias y 2,6 años 
menos en lectura respecto al estudiante promedio de los países 
que integran la OCDE.

A lo anterior se suma la divergencia en el país de resultados 
por el tipo de establecimiento. En lectura, los colegios oficiales ru-
rales y urbanos tuvieron caídas estadísticamente significativas, 
mientras que, en el caso de los colegios privados, el puntaje pro-
medio ha mejorado de manera continua en las tres últimas edi-
ciones de la prueba. En matemáticas y ciencias, entretanto, los 
puntajes siguen patrones similares (Gráfica 12).

29  El nivel 2 es considerado como el mínimo de suficiencia que los estudiantes deben demostrar para participar de manera efectiva en situaciones de la vida cotidiana aplicando sus 

conocimientos en estas áreas.

Gráfica 12. Resultados promedio de las pruebas PISA en lectura, matemática y ciencias. Colombia y países de referencia, 2006, 2009, 
2012, 2015 y 2018.

En 2018 Colombia disminuyó el puntaje promedio obtenido en las tres áreas evaluadas por las pruebas 
PISA respecto a 2015 y sigue teniendo un bajo desempeño en comparación con el promedio OCDE.

Fuente: PISA 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. 
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En la sección anterior se abordaron en gran medida variables de co-
bertura, deserción y repitencia, argumentándolas como si fueran las 
únicas que podrían llegar a manifestar los avances de calidad. Sin 
embargo, diferentes investigaciones muestran que esta última se 
explica en gran parte por la promoción de la salud en las instituciones 
ya que así se favorecen la adopción de comportamientos saludables, 
el desarrollo de habilidades socioemocionales y un mejor desempeño 
académico. Al revisar las cifras al respecto, el país está lejos de pro-
piciar estos entornos, tal como afirma Tobón (2021). Esta afirmación 
se sustenta en el trabajo realizado por el Laboratorio de Economía de 
la Educación (LEE, 2021), quienes encontraron que el nivel de cum-
plimiento de los más altos estándares de salud y bienestar escolar, a 
partir del índice Welbin28, era de 48 %, y que el desempeño varía entre 
los colegios según su sector y zona de ubicación: los colegios priva-
dos tuvieron un cumplimiento de 68 %, casi 30 puntos por encima 
de los oficiales, y los colegios urbanos tuvieron un cumplimiento de 
54 %, 17 puntos por encima de los rurales.

De igual forma, el índice contempla cinco dimensiones: educación 
para la salud (61,9), entorno físico y psicológico (59,8), servicios de 
salud y nutrición (42,0), alianzas estratégicas (37,6) y políticas de la 
salud (33,5), por lo que se evidencia que los ámbitos que más requieren 
atención están relacionados con el establecimiento de políticas, estra-
tegias o planes de promoción de la salud y el bienestar de las comuni-
dades educativas. En ese sentido, Tobón (2021) enfatiza la necesidad 
de implementar estrategias que acojan a toda la población infantil y 

Los resultados del índice Welbin y sus dimensiones entre los colegios (oficial o privado), evidencia que los colegios 
privados obtienen (34 puntos más), en el total del indicador como en cada dimensión frente a los colegios públicos.
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Los problemas de calidad y las brechas de desempeño fueron 
acentuados por el cierre de colegios como medida de contención a 
la propagación del SARS-CoV-2, tal y como lo revelan las evaluacio-
nes recientes sobre el impacto de la pandemia en el desempeño de 
los estudiantes de la educación media en las pruebas Saber 11. De 
acuerdo con (Abadía, Gómez, & Cifuentes, 2021), existe una aso-
ciación causal negativa y significativa entre el desmejoramiento de 
los resultados en dichas evaluaciones en 2020 y el choque cau-
sado por el COVID-19 en tanto los estudiantes que presentaron la 
prueba obtuvieron en promedio un puntaje 0,1 desviaciones están-
dar menos respecto al promedio de cohortes de estudiantes que 
no estuvieron expuestas a la pandemia, una vez se corrige por po-
sibles sesgos de selección asociados a la considerable reducción 
en el número de estudiantes que tomaron la prueba en 202030.

Cálculos propios de CPC indican que, después de dos años del 
cierre de colegios, la brecha en los resultados entre los quintiles 1 y 5 
frente al resultado total de las pruebas Saber 11 en colegios de calen-
dario A se mantiene en promedio en 140,7 puntos promedio, lo cual 

muestra que las pruebas cayeron entre 2018 y 2021. Además, para 
2021 el promedio del quintil 5 (es decir, los que obtuvieron el puntaje 
más alto) tiene una brecha de 179 puntos con respecto al puntaje 
máximo que podría obtener un estudiante que son (500 puntos), 
una diferencia que aumentó 4,3 puntos con respecto al 2018. 

Los resultados de las pruebas Saber de técnico y tecnológi-
co (TyT), así como las pruebas Saber Pro, muestran brechas de 
dispersión de 53,0 y 73,7 en ese orden, entre los quintiles 1 y 
5. Asimismo, en las Saber 11 cae el promedio de los resultados 
obtenidos entre 2018 y 2021, sobre todo en el quintil 1, como se 
observa en la Tabla 1. También, al analizar las brechas frente al 
puntaje máximo, que para estas dos pruebas es de 300 puntos, 
se observa que en 2021 estuvo en 180,2 y en 117,7, respectiva-
mente. En general, para las de TyT se podría ver que los resul-
tados del quintil más alto están casi 200 puntos por debajo, lo 
que muestra el pésimo estado de conocimientos con los que se 
gradúan los estudiantes que eligen como educación superior un 
programa de este nivel. 

30  El número de estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 en 2020 disminuyó en 5,4 % con respecto a 2019. Esto puede deberse a un aumento en la deserción o a falta de incentivos, ya sea 

por la flexibilización del requisito para el ingreso a la educación superior en algunas IES o por no disponer de recursos para ingresar a la educación superior (Abadía et al., 2021).

Tabla 1. Resultados en las pruebas Saber por quintiles de resultados de prueba global.

Año Saber 11 Saber TyT Saber Pro

2018

Promedio quintil 1(más bajo) 184,6 74,5 115,4

Promedio quintil 5 (más alto) 324,7 121,5 182,2

Brecha de dispersión 140,1 47,0 66,8

Brecha frente al máximo puntaje 175,3 178,5 117,8

2021

Promedio quintil 1(más bajo) 179,7 66,2 108,6

Promedio quintil 5 (más alto) 321,0 119,8 182,3

Brecha de dispersión 141,3 53,6 73,7

Brecha frente al máximo puntaje 179,0 180,2 117,7

En la Gráfica 13 se puede ver la distribución de los resultados tota-
les para las tres pruebas (Saber 11, Saber TyT y Saber Pro) al tomar 
como variable el estrato de la vivienda de quienes las presentaron. 
En este caso, es notorio que para las pruebas Saber11, en 2018, los 

estratos 1 y 2 concentran sus resultados alrededor de los 200 pun-
tos, en contraste con los estratos 5 y 6, cuyos resultados se con-
centran entre los 380 puntos. También llama la atención que para 
el 2021 la densidad de los resultados tiende a la baja. 

Fuente: bases del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Cálculos: CPC.

Gráfica 13. Resultados de las pruebas Saber 11, TyT y pro por estrato de la vivienda. Colombia, 2018 y 2021

Fuente: bases ICFES. Cálculos: CPC.
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Los resultados promedio obtenidos de las pruebas TyT son  93 puntos, sin importar el estrato socioeconómico 
los resultados se distancian  en  200 puntos del resultado máximo que se puede obtener (300 puntos).
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En general, en todas las pruebas son notorios los cambios en la 
distribución de los resultados en la medida en que los estratos 5 y 
6, que normalmente se asocian a instituciones privadas, tienden 
a tener mejores resultados que los estratos 1y 2. Al igual que se 
vio en la tabla 1, se resalta que los resultados de TyT se alejan casi 
150 puntos de los resultados máximos.

Frente al tema de calidad, es preciso analizar los resultados del 
Sistema Nacional de Acreditación, en donde el país adoptó un esque-
ma de reconocimiento que acredita el cumplimiento de estándares 
de calidad superiores a los exigidos a las IES y programas académi-
cos para poder obtener el registro calificado. Este reconocimiento, al 
que las IES se someten de manera voluntaria, es expedido por Mine-
ducación previa emisión de concepto del Consejo Nacional de Acredi-
tación (CNA) bajo criterios como recursos físicos y tecnológicos, re-
sultados del aprendizaje y aportes a la investigación y la innovación, 
los cuales fueron actualizados a través del Acuerdo 002 de 2020 del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) en concordancia con 
el Decreto 1330 de 2019.

Según datos de SNIES, en 2021 solo el 28,3 % de estudiantes matricu-
lados en pregrado y posgrado tuvo acceso a programas e IES certifi-
cadas de alta calidad, de los cuales 72,6 % correspondió a matrícula 
universitaria, y únicamente 27,0 %, a técnica profesional y tecnológi-
ca. Además, 27,2% de las 279 IES que reportaron matrícula cuenta con 
acreditación de alta calidad, siendo las universidades las que más 
aportan a este porcentaje. En cuanto a programas, solo el 12,9 % del 
total tienen acreditación de calidad. Mientras que cerca del 33,7 % de 
los programas profesionales universitarios están acreditados, solo el 
16,1 % de los técnicos profesionales y tecnológicos lo están (Tabla 2).

Pese a sus limitaciones31, la acreditación de calidad ha tenido 
impactos positivos sobre variables que se relacionan con la ca-
lidad educativa. En este sentido, CEDE (2018) encuentra que la 
acreditación de calidad está positivamente relacionada con mayor 
inclusión social en las IES, más alta calidad de la planta docente, 
mejor desempeño de los nuevos estudiantes y graduados (medida 
a través de las mejoras en las pruebas Saber 11 y Saber Pro) y, en 
términos de resultados, mejoras en las tasas de graduación.

31  Según el documento Referentes de calidad: una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, de Mineducación, el número de renovaciones de la acreditación de 

alta calidad en los últimos cinco años supera el de las nuevas solicitudes, y además se ha observado un incremento en el número de programas evaluados que no obtuvieron la acreditación. En 

dicha publicación se argumenta que esto podría deberse a que las instituciones y programas que cumplen con los requisitos para acreditarse no perciben los beneficios de hacerlo o carecen de 

incentivos para mejorar, y además a que no se sienten correctamente evaluadas en función de su orientación y características.

Tabla 2. Instituciones de educación superior y programas acreditados como de alta calidad. Colombia, 2021.

RECOMENDACIONES PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

A 2021, solo el 27,2% de las IES cuentan con acreditación de calidad. En el caso 
de los programas de pregrado y posgrado, esta proporción es del 12,9%.

Instituciones de educación superior

Tipo de entidad Número de entidades
Alta calidad 

(% del total por tipo de institución)

Institución tecnológica/técnica profesional 60 5,0 % (3)

Institución universitaria/escuela tecnológica 130 9,2 % (12)

Universidad 89 68,5 % (61)

Total 279 27,2 % (76)

Programas activos y con registro calificado

Tipo de programa Número de programas
Alta calidad 

(% del total de programas por modalidad)

Técnico profesional 428 7,0 % (30)

Tecnológico 1.107 9,1 % (101)

Profesional universitario 1.109 33,7 % (374)

Posgrados* 3.446 8,1 % (281)

Total 6.090  12,9 % (786)

*Maestrías, especializaciones (técnicas, tecnológicas, universitarias y médicas) y doctorados.

Fuente: Mineducación (2021). 

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Desarrollar una estrategia para la remediación y recuperación de aprendizajes por efecto de la pandemia.

La crisis por el COVID-19 no solo afectará las trayectorias de aprendi-
zaje, sino que ampliará la desigualdad educativa y de oportunidades 
dentro y entre países. Además, tendrá impactos sobre las trayectorias 
de ingreso de las personas –particularmente en el caso de los más 
vulnerables—(ver, por ejemplo, Psacharopoulos et al., 2020), lo que 
afectará el crecimiento y la productividad en el mediano y largo plazo. 
En el caso de Colombia, la evidencia respecto al impacto de la pande-
mia en el desempeño de los estudiantes de la educación media en las 
pruebas Saber 11 es indicativa de estas afectaciones, mostrando tanto 
disminuciones en los puntajes promedio como ampliaciones en las bre-
chas entre instituciones educativas del sector privado y del sector oficial 
y de aquellas ubicadas en el área urbana en comparación con la rural. 

Dado lo anterior, poner en marcha una estrategia de recupe-
ración y remedición de aprendizajes debe estar en el centro de la 
política educativa en los próximos años. De acuerdo con (Banco 
Mundial y Unicef, 2022), los países de todos los niveles de desarro-
llo deben priorizar el aprendizaje y poner en marcha acciones como 
mantener las escuelas abiertas –tomando precauciones para re-
ducir la transmisión del COVID-19 en espacios educativos—; hacer 
ajustes a los programas curriculares para que respondan a las rea-
lidades en términos de potenciales pérdidas de aprendizaje; ense-
ñar a los estudiantes en función de su nivel real de aprendizaje y no 
el grado académico teórico, poniendo el énfasis en fortalecer com-
petencias básicas como lectura, escritura y matemáticas; adelan-
tar entrenamiento docente, y proveer herramientas a la comunidad 
educativa que faciliten el proceso de remediación y recuperación. 

Considerando las necesidades planteadas, se recomienda que 
la estructuración de un plan nacional de recuperación y remedia-
ción de aprendizajes quede contemplada explícitamente como 
meta en el PND 2022-2026, y que dicho instrumento incluya:

1. Adelantar una evaluación nacional orientada a medir la magnitud 
de la pérdida educativa y que sirva de línea base para medir la 
efectividad de las acciones implementadas. En este sentido, re-
tomar la aplicación de las pruebas Saber Pro 3.º, 5.º y 9.º a nivel 
censal podrá proporcionar información relevante en la materia. 

2. En caso de no adelantar una evaluación censal, incentivar el uso y 
aprovechamiento del programa Evaluar para Avanzar, creado con 

el fin de brindar a los docentes y directivos docentes herramientas 
digitales y análogas que les permitan realizar diagnósticos de los 
niveles de competencias básicas y socioemocionales de sus es-
tudiantes. Al ser de adopción voluntaria, se requiere adelantar pro-
gramas de difusión, pedagogía y fomento para hacer extensiva su 
utilización en instituciones educativas oficiales y privadas del país, 
y convertirla así en una herramienta efectiva para la evaluación de 
brechas en aprendizaje, rezagos y nivelación en el aula. Además, se-
ría apropiado que la línea base para el cálculo de estas pérdidas en el 
marco de Evaluar para Avanzar sean los resultados de las pruebas 
Saber 2019 y no las 2021, como está contemplado actualmente.

3. La pandemia reveló, además, la necesidad de fortalecer las 
competencias de TIC y de atención socioemocional de los do-
centes. Por lo anterior, se recomienda dar cumplimiento a las 
acciones contempladas en el marco del crédito con destino 
específico para Mineducación contratado con el Banco Mun-
dial (DNP, 2021) en relación con el fortalecimiento del PTA, 
centrado en mejorar las prácticas pedagógicas docentes. 

4. Poner en marcha programas de remediación y aceleración de 
aprendizajes en las áreas de lectura, escritura y matemáticas a 
estudiantes con mayores rezagos, a través del diseño y distri-
bución de material de referencia como guías digitales y análogas 
dirigidas a las instituciones educativas, lo que requiere del trabajo 
conjunto de Mineducación y las secretarías de Educación. 

5. Además, se recomienda brindar apoyo y dar seguimiento a la salud 
mental y socioemocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
a través de esfuerzos y acciones articuladas entre Mineducación, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Prosperidad 
Social (DPS) y el Ministerio de Salud (Minsalud). Se debe recordar 
que estos esfuerzos no solo deben darse en educación de primera 
infancia (0 a 5 años), sino seguir con revisiones médicas cons-
tantes, tal como se explicó al inicio de la sección de calidad. En ese 
sentido, cabe tener presente que la promoción de la salud en las 
instituciones educativas favorece la adopción de comportamientos 
saludables y el desarrollo de habilidades socioemocionales mejora 
el desempeño académico más que otros componentes. 
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Incentivar la implementación de los referentes de las expectativas de desarrollo y aprendizaje 
en las modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral y preescolar. 

a cargo de distintas instancias de Mineducación, sin que estén 
necesariamente coordinadas. 

Por lo anterior, se recomienda la creación de un arreglo institucio-
nal que centralice la coordinación de la política docente y que esté 
en armonía con las competencias que tiene la Comisión Nacional del 
Servicios Civil (CNSC) en la vigilancia y administración del sistema 
de carrera docente. En este sentido, García et al. (2018) proponen 
crear la Dirección de Carrera Docente en Mineducación33. Esta ins-
tancia estaría a cargo de liderar y coordinar la evaluación docente, la 
atracción de talento humano, y el diseño y la ejecución de programas 
de formación y entrenamiento para docentes y directivos docentes, 
así como de asegurar la transferencia y suficiencia de recursos para 
la ejecución de estas políticas. Este arreglo institucional permitiría 
mejorar la coordinación en la ejecución de programas relacionados, 
aseguraría la existencia de un equipo técnico que lidere el diseño de 
iniciativas, y facilitaría la construcción colectiva de políticas entre el 
personal docente y los diferentes niveles de gobierno educativo.

Las bases curriculares para la educación inicial y preescolar (Mi-
neducación, 2017) tienen como objetivo establecer un referente 
para la organización curricular y pedagógica respecto a los dere-
chos básicos de aprendizaje para el grado transición. Asimismo, 
brindan orientaciones pedagógicas y de calidad para la educación 
inicial, dirigidas a maestros y agentes educativos. Ahora bien, dada 
la importancia que tiene establecer claras expectativas sobre el 
aprendizaje y las competencias de niños entre los cero y los seis 

años y así incentivar mejores prácticas pedagógicas, se recomien-
da fomentar la implementación de las bases curriculares para la 
educación inicial y preescolar por parte de Mineducación, brindan-
do acompañamiento a través de los parámetros del modelo de 
acompañamiento pedagógico del PTA. Con ello se podría orientar 
la labor de la comunidad educativa y de los prestadores en el mar-
co del Modelo de Atención con Enfoque Integral (MEI) y construir 
herramientas de monitoreo basadas en criterios de calidad. 

Establecer un currículo nacional para la educación básica y media e incentivar 
su adopción por parte de los establecimientos educativos. 

32  Posteriormente, y con el fin de contar con una herramienta de apoyo para los docentes de los grados 1.° a 5.° para la implementación de los DBA, en 2017 se lanzaron las Mallas de Aprendizaje.

Se recomienda establecer, mediante un currículo básico nacional, 
los parámetros mínimos de contenidos, opciones y herramientas 
pedagógicas y parámetros de evaluación, con el fin de elevar la 
calidad de la educación en el país. Este currículo debe incorporar 
la flexibilidad para adaptarse a contextos locales específicos y es-
tablecer criterios claros para su actualización, contemplando un 
mecanismo de monitoreo, evaluación y seguimiento que permita 
su ajuste adaptativo. 

Además, se recomienda que en la construcción, formula-
ción y actualización del currículo nacional se tenga como base 
una estructura de gobernanza participativa que integre a los 
Gobiernos locales, docentes, líderes escolares, expertos y re-
presentantes de las instituciones educativas y del Gobierno 
nacional, y se tenga en cuenta el principio de autonomía es-
colar. Para la OCDE (2016), contar con currículos nacionales 
podría nivelar las expectativas sobre el aprendizaje de los es-
tudiantes y orientar la labor pedagógica de los docentes, im-
pactando así la calidad educativa. 

Asimismo, se recomienda fortalecer el acompañamiento téc-
nico y pedagógico a las instituciones educativas en la implemen-
tación del currículo propuesto y el diseño de los proyectos edu-
cativos institucionales (PEI). De igual modo, es clave garantizar 
que tanto docentes como estudiantes cuenten con los materiales 
pedagógicos adecuados a estos estándares.

En Colombia se han adelantado diferentes esfuerzos para crear 
lineamientos que normalicen los contenidos curriculares en la edu-
cación básica y media (CPC, 2021). En 2016, Mineducación lanzó los 
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), definidos como el conjun-
to de estándares que identifican los saberes básicos que deberían 
adquirir los alumnos en las asignaturas de matemáticas, ciencias 
naturales, sociales, lenguaje y ciudadanía, con el objetivo de brindar 
información a docentes y padres de familia sobre los aprendizajes 
mínimos esperados en cada grado escolar32. Sin embargo, los DBA no 
constituyen un currículo nacional en tanto no son de obligatoria adop-
ción por parte de los docentes o establecimientos educativos, y son 
considerados únicamente como referentes para los PEI.

Fortalecer la institucionalidad alrededor de las políticas de gestión docente y de los directivos docentes.

Uno de los ejes centrales de la política educativa debe ser el for-
talecimiento de la práctica docente. Según García et al. (2018), 
pese a que el país cuenta con estudios que detallan las políticas 
que podrían mejorar la calidad de la educación a través la atrac-
ción, la retención y el desarrollo de mejores docentes, estas no 

logran concretarse en una política de Estado. Los autores atribu-
yen esta falta de ejecución y planeación a dos aspectos funda-
mentales: (1) la insuficiencia de recursos, y (2) los problemas de 
gestión, en tanto las decisiones relacionadas con la formación, 
selección, retención, evaluación y remuneración docente están 

Por su parte, con el fin de fortalecer la gestión docente con un en-
foque integral, ExE propone crear un sistema único de desarrollo 
profesional docente, no centralizado, que abarque todos los es-
fuerzos de formación y apoyo docente (ExE, 2022). En particular, 
para ExE, es preciso definir un marco de competencias unifica-
do para la oferta de formación, establecer programas y acciones 
para consolidar la calidad y pertinencia de los programas de 
formación docente, desarrollar un sistema de bienestar docente 
para brindar apoyo pedagógico y socioemocional, generar incen-
tivos para el mejoramiento en la práctica, e implementar un es-
quema de evaluación y seguimiento para todos los componentes 
del sistema. 

En cuanto a la definición de un marco de competencias unifi-
cados, los catálogos de cualificación para el sector educativo po-
drían desempeñar el rol de referente, en la medida en que deben 
agrupar todas las cualificaciones diseñadas para el área y cum-
plir con los criterios de calidad del MNC.

33    Actualmente, Mineducación cuenta con la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo (adscrita a la Dirección de Fortalecimiento Territorial), la cual se enfoca en gestionar el recurso 

humano educativo y facilitar la implementación de programas de atención integral a docentes y directivos docentes del sector oficial.

34  El Decreto 1278 incorporó cuatro procesos evaluativos para los docentes del nuevo estatuto: las pruebas de vinculación a la carrera, el periodo de prueba, la evaluación de desempeño anual y la prueba 

de ascenso en el escalafón docente.

Fortalecer los mecanismos de evaluación docente para que sus resultados sean 
insumo en el mejoramiento continuo de su desempeño en aula.

Se insiste en la necesidad de contar con una evaluación que cobije a toda 
la planta docente del país, sirva de insumo para la toma de decisiones y 
el diseño de la política educativa, y sea empleada para determinar el as-
censo en el escalafón, retroalimentar la actividad docente e incentivar el 
mejoramiento continuo de su desempeño en aula (CPC, 2021). 

En los últimos años el país ha hecho avances en la materia. Prime-
ro, a través del Decreto 1278 de 2002, por el que se establece el nuevo 
estatuto de profesionalización docente, introdujo varios elementos 
relacionados con la evaluación para docentes regidos por el decreto, 
que abarcan desde la etapa de vinculación hasta el seguimiento a su 
desempeño34, con impactos positivos sobre los procesos de selección 
de nuevos docentes (Bonilla-Mejía et al., 2018). Además, el Decreto 
1657 de 2016 reglamentó la evaluación de carácter diagnóstico-for-
mativo (ECDF), la cual incluye información detallada sobre la práctica 
docente y prioriza la observación de la actividad en el aula. 

Sin embargo, solo el 56 % de los 328.899 docentes vinculados 
en 2020 al sector oficial están cobijados por el nuevo estatuto, lo 
que implica que un alto porcentaje de la planta docente no cuenta 
con mecanismos de evaluación que determinen su ascenso en el 

escalafón. Por su parte, los resultados de la ECDF no están siendo 
empleados como herramienta para la formación en servicio, en la 
medida en que los docentes no reciben retroalimentación o acom-
pañamiento individual para mejorar sus habilidades pedagógicas 
a partir de sus resultados. De acuerdo con García et al. (2018), 
una limitante adicional consiste en la falta de evaluaciones de re-
sultados de este instrumento, necesarias para conocer si la ECDF 
logra capturar las fortalezas y debilidades de los docentes y saber 
si estas se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes.

En línea con lo propuesto por ExE (2022), se recomienda: (1) 
definir los criterios de evaluación con base en lineamientos claros 
de lo que se espera de un docente de excelencia y precisar los ob-
jetivos que se buscan alcanzar con la evaluación docente, y (2) 
usar sus resultados para retroalimentar a los docentes y estable-
cer planes de mejora individual. Además, se recomienda: (3) esta-
blecer mecanismos de mejoramiento continuo de la herramienta, 
tales como evaluaciones que permitan medir su impacto en el 
desempeño de los docentes y cómo este se traduce en mejoras 
en el aprendizaje de los estudiantes.
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Reinstaurar las pruebas Saber 3.º, 5.º y 9.° con carácter censal
Por otro lado, según LEE (2022) la provisionalidad docente puede 
tener impactos sobre la calidad educativa. Por ello, se recomienda 
seguir fortaleciendo el programa Banco de la Excelencia (Resolu-
ción 06312 de 2016 de Mineducación), creado con el objetivo de 
centralizar información sobre las vacantes docentes provisiona-
les, incentivar los procesos de reclutamiento basados en méritos, 
y servir como repositorio de las hojas de vida de aquellas perso-
nas que aspiren a cargos docentes y que cumplan los requisitos 
de formación previstos. Se espera que con la puesta en marcha el 

En 2017, y debido a restricciones presupuestales y cambios me-
todológicos, se suspendió la realización de las pruebas Saber 3.º, 
5.º y 9.º con carácter censal. Sin embargo, Mineducación y el IC-
FES anunciaron el regreso de las pruebas en 2021, esta vez de 
forma muestral e incluyendo un piloto para el grado séptimo, con 
el objetivo de establecer una línea base que permita el seguimien-
to de trayectorias escolares. 

Las pruebas Saber evaluarán las áreas de lenguaje y matemá-
ticas (en el caso de los estudiantes en los grados tercero, quinto, 
séptimo y noveno), y ciencias naturales y educación ambiental, 
competencias ciudadanas y escritura (salvo en el caso del grado 
tercero). El diseño muestral, que incluye a cerca de 200 mil es-
tudiantes de 1.300 instituciones educativas en la edición 2022, 
garantiza que las pruebas tengan representatividad nacional y 
grandes regiones, mas no por departamentos o municipios.

No obstante, es preciso anotar que aplicar las pruebas de forma 
muestral y no censal, tal y como se llevó a cabo en el país desde 
2012 hasta su suspensión en 2017, limita la posibilidad de contar 
con una herramienta de seguimiento y diagnóstico individualiza-
do del desempeño tanto de niños, niñas y adolescentes como de 
las instituciones educativas, a partir de la cual puedan formularse 
planes de acción y mejoramiento específicos en materia de cali-
dad y cierre de brechas. 

En línea con lo propuesto por Forero et al. (2022) y dada la ne-
cesidad de contar con evaluaciones longitudinales que permitan 
hacer seguimiento a la evolución de los procesos de aprendizaje 
y construir indicadores que pongan en el centro de la evaluación 
de la efectividad del sistema educativo y ETC para impactar la ca-
lidad, se recomienda reinstaurar las pruebas Saber 3.º, 5.º y 9.° 
con carácter censal.

Definir una estrategia de cualificación para el personal de las diferentes modalidades de 
educación inicial y preescolar y consolidar los referentes técnicos de calidad.

Además de suficiencia de recursos, aumentar la calidad en la 
educación inicial requiere establecer estrategias de monitoreo y 
medición de resultados con base en los aprendizajes de niños y 
niñas, mayor articulación institucional y una gestión eficiente del 
talento humano. En este sentido, se recomienda: 

1. Desarrollar una estrategia de cualificación del talento humano 
en las modalidades de educación inicial, basada en la capacita-
ción continua, que pueda ser desarrollada en el marco del PTA. 
Esta debe estar enfocada en aumentar la capacidad del per-
sonal para promover interacciones en aula y actividades pe-
dagógicas que favorezcan el aprendizaje, y debe partir de una 

caracterización inicial que dé cuenta de sus procesos iniciales 
de formación. Es deseable que el catálogo de cualificaciones 
del subsector de educación inicial del MNC haga parte integral 
de esta estrategia, en tanto puede orientar los procesos de di-
seño de programas de licenciatura del país basado en cualifi-
caciones y la cualificación de los apoyos pedagógicos para los 
que no se requiere contar con licenciaturas.

2. Poner en marcha mecanismos de evaluación individua-
lizados que se usen como referentes para fortalecer las 
competencias del capital humano en las distintas modali-
dades de educación inicial.

Incentivar el ingreso de capital humano altamente calificado a la carrera docente. 

Se recomienda avanzar en el mejoramiento de los procesos de re-
clutamiento de docentes de planta, desarrollando estrategias que 
estimulen a los jóvenes a considerar la carrera docente como una 
alternativa profesional atractiva. Entre las opciones de política para 
conseguir este objetivo se encuentran aumentar el prestigio de la do-
cencia a través de estrategias de comunicación apalancadas en tec-
nología y redes sociales (Banco Mundial, 2019); expandir la oferta de 

programas de licenciatura de alta calidad en modalidad virtual con el 
fin de aumentar la cobertura en zonas de país con acceso limitado a 
oferta de formación posmedia (ExE, 2022), y diseñar un esquema de 
compensaciones que atraiga a los estudiantes más sobresalientes, 
basado no solo en remuneraciones económicas competitivas, sino 
también en esquemas de reconocimientos y oportunidades de for-
mación y progresión profesional (Banco Mundial, 2019; BID, 2018).

portal Sistema Maestro, que provee información georreferencia-
da sobre vacantes docentes para el ingreso al servicio educativo 
oficial reportadas por las ETC, aumente la eficiencia en los crite-
rios de valoración de mérito y en los procesos de verificación de 
los requisitos de ingreso. 

También se recomienda establecer criterios basados en méri-
to que agilicen el tránsito desde los contratos temporales hacia la 
carrera docente, así como mejorar la remuneración de los docen-
tes en los primeros niveles del Decreto 1278 de 2002.

Incentivar la innovación educativa y el uso de tecnología para fomentar el acceso y el aprendizaje.

El uso de una amplia variedad de estrategias digitales y aná-
logas para garantizar la continuidad de los procesos de apren-
dizaje a distancia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al-
rededor del mundo durante la pandemia puede transformarse 
en una oportunidad para fomentar la innovación e incorporar el 
uso de tecnología en la enseñanza, impactando favorablemente 
el acceso y la calidad. 

La implementación exitosa de esquemas de aprendizaje híbri-
do que precedían la pandemia en países como Finlandia, Corea, 
Estados Unidos, Estonia y Uruguay muestra que materializar los 
beneficios en términos de aprendizaje, flexibilidad y pertinencia 
requiere no solo reducir barreras estructurales para el acceso a 
infraestructura y tecnologías de la información (como internet), 
sino también cambios transversales que van desde capacitación 
docente hasta la inclusión activa de padres y familia en el proce-
so de aprendizaje. También es necesaria la transformación de los 
marcos institucionales y de política educativa para consolidar un 
cambio en el paradigma del aprendizaje (Mateo Diaz y Lee, 2020).

Dado lo anterior, y en línea con lo señalado por Berlinski (2021), 
para que la incorporación continua de tecnologías de la informa-
ción en los procesos de enseñanza y aprendizaje sea viable se re-
comienda: mejorar la eficiencia del gasto y aumentar la inversión en 
el sector; atraer talento y generar incentivos para que las institucio-
nes educativas y el sector privado implementen iniciativas novedo-
sas y basadas en tecnología que promuevan el aprendizaje; poner 
en marcha mecanismos de evaluación que midan el impacto en 
calidad de estas nuevas iniciativas y la viabilidad de su implemen-
tación a gran escala, e impulsar a docentes y directivos docentes a 
implementar prácticas más eficaces para el aprendizaje. 

Adicionalmente, se recomienda fomentar el uso de los recur-
sos digitales y análogos creados durante la pandemia para garan-
tizar la continuidad de los procesos educativos, como el microsi-
tio Aprender Digital: Contenidos para todos, albergado en el portal 
Colombia Aprende, y seguir fomentando las alianzas con canales 
locales y emisoras comunitarias para la emisión de contenido pe-
dagógico, particularmente en zonas de baja conectividad. 

Reducir los rezagos en la publicación de indicadores educativos, diseñar indicadores de 
seguimiento de alta frecuencia y hacer mayor difusión a los datos oficiales.

La crisis por el COVID-19 hizo evidente la necesidad de contar con fuen-
tes de información confiables que permitan un monitoreo constante 
de variables como la cobertura, la asistencia escolar y la deserción en 
todos los niveles educativos. Por lo tanto, se recomienda reducir los re-
zagos en la publicación de indicadores anuales, diseñar indicadores in-
traanuales o de mayor frecuencia que permitan hacer seguimiento en el 
corto plazo a estas dinámicas, y hacer más difusión a los datos oficiales 
a disposición de los hacedores de política y la ciudadanía (CPC, 2021)

Además, se recomienda que los niveles de preescolar, básica y 
media generen reportes anualizados de fácil acceso y lectura, 
tal y como los disponibles para la educación superior a través 
de SNIES. Esto permitiría aumentar la pertinencia en la atención 
y focalización, mejorar el diseño de programas y proyectos para 
atender la deserción y la falta de cobertura al tiempo que se brin-
da acceso a la educación de calidad, y promover la transparencia 
y veeduría ciudadana.
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Principales recomendaciones del CPC que ya han sido acogidas

Recomendación
Año en el cual fue 

acogida
Impacto esperado/observado Observaciones

Empezar a construir el MNC en línea con 

los esfuerzos de política de desarrollo 

productivo del país y sus regiones.

2015

El MNC es un instrumento fundamental para el diseño 

de estrategias de cara al cierre de brechas de capital 

humano, la movilidad educativa y laboral, y la toma de 

decisiones alrededor de las trayectorias profesionales.

Es necesario fomentar el uso del MNC por parte 

de las empresas y las instituciones para el 

diseño de oferta educativa y formativa basada 

en cualificaciones.

Establecer criterios más exigentes 

para obtener el registro calificado y la 

acreditación de alta calidad.

2019

El Decreto 1330 de 2019 moderniza el sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior, 

mejorando los criterios para la obtención del registro 

calificado. Los cambios introducidos promueven la 

calidad y la pertinencia y el incremento de la oferta de 

programas educativos en diferentes modalidades, así 

como la articulación entre la institucionalidad alrededor 

de la calidad de las IES.

Está pendiente la definición de los mecanismos 

de implementación del decreto. Por su parte, los 

procedimientos alrededor de la acreditación de 

alta calidad deben ser optimizados.

Crear incentivos para que las 

instituciones de educación superior 

opten por la acreditación de alta calidad.

2020

A través del Acuerdo 002 de 2020 se actualizó 

el Modelo de Acreditación de Alta Calidad para 

las Instituciones y Programas Académicos de 

Educación Superior. El acuerdo armoniza el modelo 

con los lineamientos del Decreto 1330 de 2019 

sobre el registro calificado. Además, el nuevo 

modelo pone énfasis en las diferencias misionales 

y de tipología de las IES con el fin de optimizar los 

procesos de evaluación.

Dada la evidencia acerca de los impactos 

positivos que la acreditación de alta calidad 

tiene sobre la inclusión social, la calidad de los 

nuevos estudiantes, graduados y profesores y 

la tasa de graduación es deseable incentivar a 

las IES para que opten por adelantar el proceso 

de acreditación.

Establecer el plazo en el que se definirá 

la institucionalidad y gobernanza de 

largo plazo del MNC.

2021

El borrador del decreto que reglamenta el MNC 

estableció un plazo de 12 meses para que el 

comité ejecutivo de dicho marco proponga la 

institucionalidad y gobernanza que lo administrará 

y operará de manera permanente, la cual debe ser 

previamente definida por Mintrabajo y Mineducación.

La creación de nuevas entidades en el orden 

nacional puede verse limitada por la situación 

fiscal del país y la política de austeridad en el 

gasto contemplada por la Ley 2155 de 2021 

(Ley de Inversión Social).

Acelerar la reapertura segura y masiva 

de colegios, servicios a la primera 

infancia e instituciones educativas en 

todos los niveles educativos.

2022

Gracias a los avances en la vacunación contra 

el COVID-19 y el comportamiento de las cifras 

epidemiológicas, en 2022 fue posible transitar hacia la 

apertura total de instituciones educativas e IES. 

La prioridad de la política educativa en los próximos 

años debe ser la recuperación y remediación de 

aprendizajes asociada al cierre de instituciones 

educativos por causas de la pandemia. 

Fomentar la apropiación y el uso del 

MNC en el diseño de oferta educativa y 

formativa.

2022

En 2022 fue publicada la Guía de orientaciones 

metodológicas para el diseño de programas de 

educación basados en cualificaciones del MNC, 

que servirá de referencia a las IES para el diseño 

curricular basado en cualificaciones.

Persisten desafíos relacionados con fomentar el 

uso del MNC tanto en el sector educativo como 

en el sector productivo. 

Recomendaciones en las cuales el CPC insiste

Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados Observaciones

Fortalecer la educación media y su 

vínculo con el MNC.

Mejorar las posibilidades de inserción 

laboral de los egresados de la media y 

facilitar su tránsito inmediato a niveles 

superiores de educación.

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media 

de Mineducación, SENA, 

gremios, cámaras de comercio 

y comisiones regionales de 

competitividad

Es necesario guiar a los egresados 

de la educación media, para que 

participen en los programas con 

mayores requerimientos productivos, 

que hoy cuentan con catálogos del 

MNC.

Fomentar el diseño de programas educativos 

en la modalidad de educación dual.

La educación dual ha sido una herramienta 

efectiva para elevar la pertinencia de la 

educación y reducir las tasas de desempleo 

juvenil en países como Alemania, Suiza, 

Austria y Francia.

Dirección de Fomento de 

la Educación Superior de 

Mineducación, SENA y sector 

privado

Es necesario fomentar la educación 

dual con participación y liderazgo del 

sector productivo. 

Continuar con el levantamiento de los 

catálogos de cualificaciones.

La elaboración de catálogos sectoriales 

contribuye al poblamiento del CNC. Su 

consolidación permitiría el diseño de 

programas educativos y de formación 

pertinentes y facilitaría los procesos 

de certificación y reconocimiento de 

competencias, así como el diseño de 

estrategias para el cierre de brechas de 

capital humano. 

Dirección de Fomento de 

la Educación Superior de 

Mineducación, Sistema 

Nacional de Competitividad e 

Innovación, SENA, Mintrabajo, 

gremios, cámaras de comercio 

y comisiones regionales de 

competitividad

Continuar con la elaboración de 

catálogos de cualificación, en donde 

se logre la financiación público-

privada

Fomentar la apropiación y el uso del 

MNC en el diseño de oferta educativa 

y formativa, para el reconocimiento de 

aprendizajes previos y para la gestión del 

talento humano en empresas.

Una mayor difusión y pedagogía respecto 

al MNC permitiría que este fuera adoptado 

a una mayor velocidad por parte de los 

potenciales beneficiarios, con lo que se 

podría acelerar la consecución de los 

objetivos de la herramienta (cierre de 

brechas de capital humano, orientación 

de la trayectoria profesional, movilidad 

educativa, formativa y laboral). 

Dirección de Fomento de 

la Educación Superior de 

Mineducación, Sistema 

Nacional de Competitividad e 

Innovación, SENA, Mintrabajo, 

gremios, cámaras de comercio 

y comisiones regionales de 

competitividad

Lograr mayor difusión de todo el 

Sistema de Cualificaciones, en 

especial el de aprendizajes previos, 

para el reconocimiento de saberes.

Definir el esquema de institucionalidad y 

gobernanza del SNC.

Garantizar la articulación efectiva entre los 

componentes del SNC.

Dirección de Fomento de 

la Educación Superior de 

Mineducación, Mintrabajo, 

MinCIT, gremios, cámaras 

de comercio y comisiones 

regionales de competitividad

Definición de la institucionalidad del 

Sistema Nacional de Cualificaciones.
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Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados Observaciones

Avanzar en la universalización de la 

educación preescolar integral.

El preescolar integral puede facilitar la 

transición exitosa hacia el grado preescolar 

de los niños de cinco años que provienen 

de modalidades de educación inicial (MEI).

Dirección de Primera Infancia de 

Mineducación e ICBF

Avanzar en la universalización de 

educación preescolar, comenzando 

por las zonas más apartadas del país.

Aumentar la cobertura de estudiantes y 

establecimientos educativos con jornada 

única en la educación básica y media.

La evidencia empírica señala que la jornada 

única en Colombia ha tenido impactos 

positivos en términos de retención, 

permanencia y calidad. Aumentar la 

cobertura de la jornada única en todos los 

niveles educativos para el fortalecimiento 

de los aprendizajes y el fomento de 

competencias socioemocionales a lo largo 

de las trayectorias educativas.

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media de 

Mineducación, DNP, ICFES y 

secretarías de Educación

Avanzar en la cobertura de 

establecimientos con jornada única, 

donde se aumente las actividades 

didácticas que permitan la mejora de 

conocimientos.

Implementar una estrategia integral 

para atender a los estudiantes en riesgo 

de deserción en la educación básica y 

media.

La deserción es un fenómeno altamente 

prevalente en la educación superior 

en el país, lo que representa costos en 

términos de eficiencia y de equidad 

(OCDE, 2012).

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media de 

Mineducación y secretarías de 

Educación

Implementar una estrategia de 

alertas tempranas para identificar 

estudiantes con riesgo alto de 

deserción. 

Replantear el sistema de financiamiento 

y sostenibilidad de la educación superior 

pública.

La forma como se asignan los recursos 

públicos para la educación superior en 

Colombia no promueve la eficiencia, la 

equidad o el establecimiento de metas 

de calidad, ni crea los incentivos para 

la modernización de las instituciones 

educativas (OCDE, 2012).

Dirección General de Política 

Macro del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público

Implementar un comité público-

privado que permita replantear el 

sistema de financiamiento de la 

educación superior. 

Desarrollar una estrategia integral 

para atender a los jóvenes en riesgo de 

deserción en la educación superior.

La deserción impacta negativamente 

en la eficiencia en el gasto público en 

educación y limita la oferta de mano obra 

calificada. Adicionalmente, tiene efectos 

sobre la equidad del sistema en tanto los 

estudiantes de menores ingresos tienen 

mayor riesgo de deserción (OCDE, 2012).

Subdirección de Apoyo a la 

Gestión de las IES

Permitir que las IES fomenten la 

modalidad virtual, para evitar la 

deserción. 

Consolidar la oferta educativa y formativa 

virtual en el nivel posmedia.

La educación virtual de calidad permitiría 

mejorar el acceso a la educación superior y 

reducir el riesgo de deserción.

Dirección de Fomento de 

la Educación Superior de 

Mineducación

Permitir que las IES fomenten la 

modalidad virtual, para evitar la 

deserción. 

Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados Observaciones

Incentivar la implementación de los 

referentes de las expectativas de desarrollo 

y aprendizaje en las modalidades de 

educación inicial en el marco de la atención 

integral y preescolar.

Establecer un marco de currículos 

nacional ayuda a definir las expectativas 

de aprendizaje para la educación inicial, 

orientando la labor pedagógica de los 

agentes educativos.

Comisión Intersectorial 

de Primera Infancia, ICBF 

y Subdirección de Calidad 

de Primera Infancia de 

Mineducación

Revisar currículos de la educación 

inicial, en miras al cumplimiento de 

exceptivas de aprendizaje

Establecer un currículo nacional 

para la educación básica y media e 

incentivar su adopción por parte de los 

establecimientos educativos

Establecer un marco de currículos nacional 

podría contribuir a nivelar y elevar las 

expectativas de aprendizaje, orientar la 

labor pedagógica de los profesores, facilitar 

el tránsito entre grados educativos y elevar 

la calidad de educación.

Dirección de Calidad para la 

Educación Preescolar, Básica y 

Media de Mineducación

Revisar currículos de la educación 

básica, en miras al cumplimiento de 

exceptivas de aprendizaje

Fortalecer la institucionalidad alrededor 

de las políticas de gestión docente y de 

los directivos docentes.

Existen problemas de coordinación en las 

políticas de formación, selección, retención 

y evaluación docente. Mejorar la gestión de 

estas políticas a nivel institucional podría 

mejorar su nivel de ejecución y resultados.

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media de 

Mineducación

Avanzar en la evaluación continua 

a docentes, en miras de mejora de 

gestión de políticas por ejecución de 

resultados. 

Fortalecer los mecanismos de evaluación 

docente para que sus resultados sean 

insumo en el mejoramiento continuo de 

su desempeño en aula.

La evaluación docente es un instrumento para 

mejorar la práctica pedagógica, lo que a su vez 

tiene impactos positivos sobre la calidad de la 

educación impartida a los alumnos. 

Subdirección de Recursos 

Humanos del Sector Educativo 

de Mineducación

Fortalecer la evaluación a docentes, 

en miras al mejoramiento continuo de 

su desempeño en aula.

Definir una estrategia de cualificación 

para el personal de las diferentes 

modalidades de educación inicial y 

preescolar y consolidar los referentes 

técnicos de calidad.

Los agentes educativos de las diferentes 

modalidades de educación inicial tienen 

menor capacidad y conocimiento pedagógico 

que los docentes de preescolar de las 

instituciones educativas (OCDE, 2016a).

Subdirección de Calidad 

de Primera Infancia de 

Mineducación

Fortalecer la selección de personal 

para las modalidades de educación 

inicial.

Incentivar el ingreso de capital humano 

altamente calificado a la carrera docente.

La calidad docente es un aspecto 

fundamental para garantizar más y 

mejores niveles de aprendizaje. Es 

clave seguir fortaleciendo las iniciativas 

enfocadas a incentivar el ingreso de mejor 

talento humano a la carrera docente.

Subdirección de Recursos 

Humanos del Sector Educativo 

de Mineducación

Generar incentivos para mejora de la 

selección e capital humano docente, 

en especial docentes con experiencia 

con el sector productivo.
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Iniciativa destacada en Educación

La importancia de la enseñanza de habilidades socioemocionales 

La evidencia empírica disponible en países con diferentes gra-
dos de desarrollo muestra que existe una estrecha relación 
entre el desarrollo de habilidades socioemocionales y un me-
jor desempeño en el mercado laboral. Recientemente, Barre-
ra-Osorio et al. (2021) a través de una intervención basada 
en un diseño experimental, mostraron que la enseñanza de 
habilidades socioemocionales como parte de los diseños cu-
rriculares de la formación vocacional tiene impactos positivos 
sobre la empleabilidad y los ingresos salariales. 

Específicamente, Barrera-Osorio et al. (2021) diseñaron 
un experimento con el fin de probar si las habilidades socioe-
mocionales favorecen y ayudan a mantener los retornos aso-
ciados a la formación vocacional. Con apoyo de la Fundación 
Carvajal, y en el marco del Programa de Empleo Inclusivo 
(PEI) –dirigido a hogares y comunidades de bajos ingresos 
en la ciudad de en Cali—, la intervención consistió en asignar, 
de forma aleatoria, a los solicitantes de los programas de for-
mación vocacional ofrecidos bajo el PEI con igual contenido 
curricular, pero que variaban en intensidad (número de ho-
ras) el contenido en habilidades duras y habilidades socioe-
mocionales. 

Con base en los resultados del experimento y en registros 
administrativos y controlando por las dinámicas del mercado 
laboral local, los autores encontraron que la formación voca-
cional tiene, en general, altos retornos salariales e incrementa 
la empleabilidad en el sector formal. Por su parte, al comparar 
los efectos de la formación en habilidades duras respecto a 
las habilidades socioemocionales, se encontró que mientras 
los efectos en ingreso y empleabilidad se disipan en el tiempo 
cuando el énfasis estuvo en las habilidades duras, este no fue 
el caso para aquellos que recibieron una mayor intensidad ho-
raria en habilidades socioemocionales, siendo para ellos más 
prolongado en el tiempo. 

De acuerdo con Barrera-Osorio et al. (2021) estos resul-
tados pueden informar el diseño de política pública educa-
tiva y laboral. En primer lugar, los programas vocacionales, 
enfocados en responder más directamente a necesidades 
del mercado laboral, pueden contribuir a la generación de 
oportunidades de empleo formal. Así mismo, la enseñanza de 
habilidades socioemocionales, combinada con entrenamien-
to técnico, ayuda a sostener los impactos en empleabilidad e 
ingresos en el largo plazo.

Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados Observaciones

Reducir los rezagos en la publicación 

de indicadores educativos, diseñar 

indicadores de seguimiento de alta 

frecuencia y hacer mayor difusión a los 

datos oficiales.

Esto permitiría aumentar la pertinencia 

en la atención y focalización, mejorar 

el diseño de programas y proyectos 

para atender la deserción y la falta de 

cobertura, al tiempo que se brinda acceso 

a la educación de calidad, y promover la 

transparencia y veeduría ciudadana.

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media de 

Mineducación, DNP, DANE y 

secretarías de Educación

Replantear un sistema de 

seguimiento a indicadores 

educativos, que permita identificar 

alertas tempranas por región, de 

forma de establecer acciones para 

cierre de brechas.

NUEVAS RECOMENDACIONES

Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados Observaciones

Replantear el sistema de financiamiento 

y sostenibilidad de la educación.

El sistema de financiamiento a la educación 

en Colombia no cumple con los principios de 

adecuación, equidad ni eficiencia (BID, 2018). 

Esto dificulta el cumplimiento de metas 

de cobertura, acceso e infraestructura y el 

aumento de la calidad educativa.

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media 

de Mineducación, DNP, DANE, 

secretarías de Educación, Fecode y 

otros sindicatos del sector educativo, 

Congreso de la República, academia 

y sociedad civil

Necesario crear una comisión 

que permita revisar el sistema de 

financiamiento.

Incentivar la innovación educativa y 

el uso de tecnología para fomentar el 

acceso y el aprendizaje.

El uso de estrategias digitales y análogas para 

garantizar la continuidad de los procesos de 

aprendizaje durante la pandemia por el COVID-19 

puede transformarse en una oportunidad para 

fomentar la innovación e incorporar el uso 

de tecnología en la enseñanza, impactando 

favorablemente el acceso y la calidad.

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media de 

Mineducación, DNP, DANE y 

secretarías de Educación

Diferentes experiencias 

internacionales muestran aumentos 

en el aprendizaje al incluir nuevas 

tecnologías a la enseñanza.

Reinstaurar las pruebas Saber 3.º, 5.º y 

9.° con carácter censal.

Aplicar las pruebas de forma muestral limita 

la posibilidad de contar con una herramienta 

de seguimiento y diagnóstico individualizado 

del desempeño de estudiantes e 

instituciones educativas, a partir de la cual 

puedan formularse planes de mejoramiento 

en materia de calidad y cierre de brechas.

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media de 

Mineducación, DNP, ICFES, DANE 

y secretarías de Educación

Es necesario reinstaurar las pruebas 

saber total, pare poder realizar mejor 

seguimiento a los conocimientos 

impartidos.

Crear la institución encargada de operar y 

administrar el MNC.

La experiencia internacional indica que 

los países con mayor grado de avance en 

sus marcos de cualificaciones cuentan 

con institucionalidades robustas e 

independientes, con autonomía técnica, que 

incorporan mecanismos que promueven la 

innovación y que permiten hacer una lectura 

pertinente de las tendencias laborales, 

productivas y educativas.

Dirección de Fomento de 

la Educación Superior de 

Mineducación, Sistema 

Nacional de Competitividad e 

Innovación, SENA, Mintrabajo, 

gremios, cámaras de comercio 

y comisiones regionales de 

competitividad

Se debe avanzar con la creación o 

fusión de una entidad que sea la 

encargada de operar y administrar 

el MNC
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