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1 INTRODUCCIÓNPERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN
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Muchos de los problemas del país se pueden resumir en las ba-
jas tasas de productividad: las personas no logran producir lo 
suficiente a lo largo de su vida para mejorar su bienestar y el de 
sus familias. La expansión de capacidades de los individuos de-
pende no solo de factores relacionados como la infraestructura, 
el mercado laboral o el sistema tributario del país; también inci-
den la salud, los derechos humanos y la educación. Este último 
pilar, en especial, es protagonista pues potencialmente puede 
lograr transformaciones estructurales que inciden en otros pi-
lares gracias a su papel mediador entre la base económica y la 
construcción de sociedad. 

Sin el pilar educativo, las barreras que impiden tener un 
país más productivo y competitivo se convierten en difíciles o 
incluso imposibles de superar. La educación es una inversión 
en capital humano, es decir, en el desarrollo y la mejora de las 
habilidades, los conocimientos y las capacidades de las perso-
nas. Al invertir en educación, se está invirtiendo en el poten-
cial de las personas para contribuir al crecimiento económico, 
la innovación y el desarrollo social. Un capital humano sólido 
es fundamental para construir una sociedad próspera, compe-
titiva y en equidad.

Los países que priorizan la educación tienen una mayor 
capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos, im-
pulsar la productividad y atraer inversiones. Así mismo se 
fomentan la creatividad, el pensamiento crítico y la capaci-
dad de adaptación, lo que permite a las sociedades enfren-
tar los desafíos y aprovechar las oportunidades emergen-
tes bajo un mundo cada vez más globalizado y basado en el 
conocimiento. La educación también es un aspecto crucial 
en la reducción de la desigualdad social pues propende a 
actuar como un igualador al proporcionar a las personas las 
herramientas necesarias para superar barreras y ciclos vi-
ciosos como la pobreza.

En esta ocasión queremos soñarnos la «niñez del futuro» 
que vive en nuestro país, y a quienes desde el momento en 
que llegan al mundo queremos armar de las mejores herra-
mientas para ser capaces no solo de enfrentar este mundo, 
sino a la vez de lograr transformar su presente para salirle al 
paso cambiando la dinámica global. En ese sentido, cabe con-
siderar la primera infancia como una etapa crucial en la vida 
del ser humano, pues durante estos años se establecen las 

bases para el desarrollo futuro. Por lo tanto, invertir en pro-
gramas y políticas que promuevan el bienestar y el desarrollo 
de la niñez es fundamental para garantizar su capacidad de 
transitar a la vida adulta. 

Si bien el país ha avanzado sustancialmente en muchos 
aspectos del sistema educativo en los últimos años, siendo 
quizá la cobertura el logro más evidente, el pilar de la educa-
ción está muy distante de ser la plataforma que sostiene e 
impulsa las capacidades del talento humano en Colombia. Así, 
por ejemplo, el número de niños matriculados en educación 
preescolar ha aumentado en las últimas décadas, pero aún 
hay muchos que no tienen acceso a la educación preescolar. 
Según los datos de las Naciones Unidas, para 2021 se estima-
ba que la población mundial de niños de 0 a 5 años era de 808 
millones. Entre ellos, la tasa de matrícula en educación infantil 
en promedio, para aquellos entre 3 a 5 años, era del 83 %, y 
para niños menores de 3 años, del 27 % (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2022b). En 
el caso de Colombia, en 2021 la tasa de matriculación para los 
niños de 3 a 5 años fue de 77,4 %. 

El sistema educativo colombiano tiene que hacerse cargo de 
las capacidades de los ciudadanos del país para lograr los de-
safíos productivos que todos los habitantes del mundo tienen. 
Estos incluyen vivir en una era de hiperconexión con el resto 
de la humanidad, en un mar de información cuya veracidad es 
relativa, donde el concepto mismo de verdad está cambiando, y 
en medio de una transformación tecnológica a tal velocidad que 
nuestra versatilidad como especie se debe llevar a niveles que 
no conocimos antes. La expectativa de vida se alarga sin que ha-
gamos los cambios sociales que son consistentes con ello; las 
capacidades humanas dadas por las extensiones tecnológicas 
que hemos construido también, pero nuestra emocionalidad no 
ha tenido el compás suficiente para acompañar estos procesos. 

No siendo suficiente vivir en las exigencias del mundo ac-
tual, la educación en Colombia tiene que además encargarse 
de preparar personas que gestionen las particularidades de 
nuestro país. Poco se discute en los entornos de calidad de 
la educación que los temas cognitivos en un país como el 
nuestro son quizá complementarios, pero no más relevantes 
a nuestra resiliencia y capacidad de gestión de nuestras emo-
ciones en un entorno violento en muchas dimensiones y que, 

1.  Cálculos propios la medida corresponde a 30 países de la OCDE
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2 LA IMPORTANCIA DE LA PRIMERA INFANCIAen términos generales, nuestros ciudadanos deben convivir 
con una gran cantidad de precariedad. 

El reto fundamental que buscamos resaltar en este ca-
pítulo es la necesidad de concentrar recursos en las nuevas 
generaciones en las que podemos sembrar las capacidades 
que les permitan gestionar todo el resto del entorno de la com-
petitividad, es decir, que invirtamos en el talento que tiene la 
capacidad de transformar todos los demás activos: el talento 
de la gente. Tenemos que pensar fuera del esquema de silos 
que de alguna manera hemos construido para poder entender 
muchas de las variables del sistema, y acercarnos a un esque-
ma que piense más integralmente en el adulto que queremos 

alimentar y de esta manera acompañar a los niños que hoy ya 
tenemos bajo nuestra tutela como sociedad.

Este documento se divide en tres secciones. La primera 
está relacionada con la importancia de la primera infancia y las 
grandes necesidades de los niños en cuanto a entornos adecua-
dos y completos para su desarrollo. La segunda sección mues-
tra ejemplos y buenas prácticas para la enseñanza y formación 
de la primera infancia utilizando la tecnología con los avances 
propios que ha traído consigo la inteligencia artificial para el de-
sarrollo y aprendizaje de los niños. En la última sección se deta-
lla la importancia de concentrar recursos e inversión adicional 
en la primera infancia.

En Colombia, las proyecciones del censo de población 2018 estima-
ron que habría alrededor de 4,5 millones de niños entre los 0 y los 5 
años. A esta etapa se le denomina primera infancia, y es un periodo 
de suma importancia porque es cuando se afirman las bases de de-
sarrollo cognitivo, emocional, social y físico del ser humano. 

Como se ha documentado en múltiples estudios, la primera 
infancia es crucial en el desarrollo cognitivo y emocional de las 
personas. En ella se generan buena parte de las conexiones neu-
ronales que serán el sustrato de aprendizaje y reaprendizaje de 
los adultos. La buena nutrición, la estimulación sensorial y motriz, 
la atención y la educación adecuadas pueden facilitar el desarro-
llo cerebral. Por el contrario, un cúmulo de carencias trascenderá 
al desarrollo en el futuro de la niñez dado que es en esta etapa de 
la vida cuando el cerebro sienta las bases de su funcionamiento. 

Diferentes estudios de las neurociencias y pruebas empíricas 
muestran que las experiencias de la primera infancia hacen mu-
cho más que formar el cerebro y el cuerpo, pues las interacciones 
de la red neuronal en los primeros años de vida influyen en la for-
mación de habilidades visuales, auditivas y lingüísticas, y en el 
desarrollo de aspectos como la planificación, la toma de decisio-
nes y la personalidad (Britto, 2017). En esta etapa se determina 
la capacidad que tendrá cada niño durante el resto de su vida para 
crecer, aprender, preservar la salud, adaptarse e interactuar ade-
cuadamente con otros (Banco Mundial, 2016).

Los elementos básicos para el buen desarrollo en la primera 
infancia se basan en la nutrición, estimulación y protección. Sin 
embargo, se deben priorizar de acuerdo con el ciclo de la niñez, 
que inicia con la concepción y el nacimiento, donde el cerebro se 
desarrolla rápidamente y es necesario priorizar la salud, la nutri-
ción y la protección de la madre. Luego del nacimiento y hasta los 
tres años se desarrollan capacidades perceptivas, lingüísticas y 
competencias emocionales y de adaptación al entorno, por lo que 
en esta fase es primordial la estimulación psicosocial y emocional 

del niño, junto con una adecuada nutrición. Finalmente, esta eta-
pa cierra con la edad preescolar desde los tres años, en la que son 
relevantes las interacciones sociales con el hogar y los centros de 
educación pues allí comienza la educación formal. 

No lograr el desarrollo adecuado en los primeros años puede 
retrasar a generaciones enteras y repetir el círculo vicioso de la 
pobreza y la desigualdad. Los niños que durante los primeros 
años no reciben los elementos básicos para el óptimo desarrollo 
sufrirán las consecuencias durante el resto de su vida: serán más 
proclives a aprender menos en la escuela, a ganar menos dinero 
de adultos y a permanecer en la trampa de la pobreza (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [Unesco], 2017).

Antes de la pandemia 1 de cada 6 niños en todo el mundo 
—356  millones— experimentaba pobreza extrema, mientras 
que los miembros de su hogar luchaban por sobrevivir con me-
nos de USD 1,90 por día. Más del 40 % de los niños vivían en la 
pobreza moderada, y casi 1.000  millones vivían en la pobreza 
multidimensional en los países en desarrollo. De hecho, se estima 
que esta cifra que se incrementó en un 10 % después la pandemia 
(Banco Mundial, 2022).

Actualmente, el 41,5 % de los niños de todo el mundo viven en ho-
gares con niveles de ingresos/consumos equivalentes a la pobreza 
monetaria (Banco Mundial, 2022). En Colombia la cifra de pobreza 
muestra que los hogares que tienen niños entre 0 y 5 años experi-
mentan mayores porcentajes de pobreza monetaria que el promedio 
de la población. En 2022 la incidencia de pobreza monetaria fue de 
36,6 % a nivel nacional. Según cálculos de la GEIH el 15,3 % de los ho-
gares tiene por lo menos un niño entre 0 y 5 años. Las incidencias 
en la pobreza monetaria muestran que los hogares con un niño, la 
incidencia aumenta en 10,6 puntos porcentuales (pp); además, si el 
hogar llegaba a tener más de tres hijos entre 0 y 5 años, la incidencia 
de pobreza monetaria llega a 90,3 % (Gráfica 1).
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Gráfica 1. Incidencia de la pobreza monetaria cuando los hogares tienen hijos entre 0 y 5 años. Al analizar esta incidencia entre las regiones del país, los 
porcentajes de falta de acceso al cuidado integral a la pri-
mera infancia para varios departamentos son sustancial-Los hogares que tienen niños entre 0 y 5 años experimentan mayores incidencias de pobreza monetaria. En 2021 

la pobreza monetaria fue de 39,3 % a nivel nacional, pero cuando el hogar tenía por lo menos un hijo entre 0 y 5 
años la pobreza aumentaba 11,5 pp, y si el hogar llegaba a tener más de tres hijos, esta variable era de 84,6 %.

Los departamentos con mayor incidencia de hogares privados de acceso al cuidado integral a la 
primera infancia son Vichada (17,0 %), Vaupés (12,6 %), Amazonas (12,6 %) y La Guajira (11,1 %).

En Colombia, en términos de pobreza multidimensional, el 7 % de los hogares con niños 
entre 0 y 5 años presenta barreras de acceso para los cuidados de la primera infancia. Esto 
indica carencias en accesos simultáneos a salud, nutrición adecuada y educación inicial.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2018-2021- Factores de expansión CNPV 2005. Cálculos: CPC.

Además, cuando se analiza la pobreza dentro de las concepciones 
multidimensionales, es decir, factores de entorno y acceso simultáneo 
a salud, cuidado, vivienda, nutrición y educación, el 7 % de los hogares 
con niños entre 0 y 5 años presenta barreras para los cuidados de la 

primera infancia. Entre 2020 y 2022 la proporción de hogares privados 
por barreras de acceso a la primera infancia aumentó en las zonas ru-
rales respecto al promedio nacional y a las zonas urbanas (Gráfica 2) 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2023). 

Gráfica 2. Evolución de hogares privados por barreras para el cuidado de la primera infancia del índice de pobreza multidimensional (IPM), 2018-2022.

Fuente: DANE (2023).

mente mayores al promedio nacional, como es el caso de 
Vichada (17,0 %), Vaupés (12,6 %), Amazonas (12,6 %) y La 
Guajira (11,1 %).

Gráfica 3. Mapa de hogares privados por barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, 2022.

Fuente: DANE-ENCV (2022). Elaboración: CPC.
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Las barreras hasta ahora mencionadas corresponden a los servicios 
básicos necesarios para tener un entono adecuado para los niños. 
Otra dimensión de los problemas fundamentales para el desarrollo 
de nuestros ciudadanos es el maltrato infantil, definido como los 
abusos y la desatención físicos o psicológicos por parte de padres 
o cuidadores. En el mundo casi 3 de cada 4 niños entre los 2 y los 4 
años sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicoló-

ENTORNOS EDUCATIVOS gica de parte de sus padres o cuidadores (Organización Mundial de 
la Salud [OMS], 2022). En Colombia durante 2022 se presentaron 
ante Medicina Legal 1.231 casos de violencia intrafamiliar en niños 
entre 0 a 5 años, una cifra que representa un aumento de 28,5 % 
frente a 2021. Asimismo, se presentaron 4.541 casos de lesiones 
no fatales, lo que supone un crecimiento de 13,5 %, y 364 casos de 
muertes violentas, 4 % más respecto al año anterior (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Casos de violencia en la primera infancia, 2022-2021.

En Colombia durante 2022 se presentaron ante Medicina Legal 1.231 casos de violencia intrafamiliar 
en niños entre 0 a 5 años. Esta cifra representa un aumento de 28,5 % frente a 2021.

De los colegios que participaron en la medición del índice de Welbin  sólo cumplen con 
el 50 % de los estándares de salud y bienestar escolar, a nivel nacional .

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2021, 2022). Elaboración: CPC.

Sin contar con el total de niños abandonados, según estimacio-
nes de Desmond et al. (2020) a nivel mundial en promedio exis-
ten 5,3 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo que 
no viven con sus familias, sino en instituciones infantiles de cui-
dado. Asia tuvo el mayor número de niños que se cree se encuen-
tran en esta situación: aproximadamente 1,13 millones, mientras 
que en la región de América Latina y el Caribe esta cifra asciende 
a 230.000 niños. En Colombia, en 2022 había 73.417 niños, niñas 
y adolescentes con procesos administrativos de restablecimien-
to de derechos. De estos, el 59 % (43.316) están con su familia, 
27 % (19.823) están en modalidades de acogimiento residencial, 
y 14 % (10.278), en hogar sustituto (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar [ICBF], 2022a).

Colombia enfrenta importantes desafíos en cuanto a la pobre-
za monetaria y multidimensional. En especial, es preocupante 
la situación de los hogares con niños menores de cinco años 
ya que el 36,5 % de ellos experimentan inseguridad alimen-
taria moderada o grave (DANE, 2023). Este problema no solo 
muestra la falta de acceso a una alimentación adecuada para 
estos niños, sino alerta frente a las imposibilidades que tienen 
ellos de lograr un crecimiento físico y mental, pues la carencia 
de alimentación afecta negativamente el desarrollo cognitivo 
de los niños, quienes presentan luego dificultades en la con-
centración, la memoria y el procesamiento de información, lo 
que puede afectar su rendimiento académico y su capacidad 
para aprender.

Definir estándares de calidad estructural realistas para los centros 
de formación para la primera infancia es una necesidad prioritaria. 
Dentro de las iniciativas para examinar las condiciones de los en-
tornos educativos que destacan en el país se encuentra el índice de 
Welbin, creado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Este indicador permite evaluar los 
estándares de bienestar educativo de las instituciones2, de forma 
que colegios, organizaciones y Gobiernos puedan evidenciar avan-
ces y rezagos en materia de bienestar escolar. Si bien este índice no 
valida una muestra estadísticamente significativa para evaluar el 
contexto a nivel nacional, presentando una limitación en sus inter-
pretaciones, sí proporciona una perspectiva inicial y enriquecedora 
en términos de calidad educativa. 

El índice está compuesto por cinco componentes fundamentales: 
(i) políticas escolares, (ii) entorno físico y psicosocial, (iii) educación 
para la salud y el bienestar, (iv) servicios de salud y nutrición y, por 

último, (v) alianzas. El primero analiza las estrategias en términos 
de salud y bienestar; en el segundo se evalúan aspectos de entornos 
seguros, inclusivos y pacíficos; el tercero valora la existencia de pro-
cesos formativos relacionados con la salud y bienestar; el cuarto re-
conoce la existencia de servicios de salud y nutrición ofertados por la 
comunidad educativa, y el quinto determina el grado de compromiso 
a través de alianzas estratégicas con los actores del sector.

El estudio indica que los colegios que participaron en la eva-
luación solo cumplen con el 50 % de los estándares de salud y 
bienestar escolar, una reducción de 5 pp respecto al año ante-
rior. Asimismo, respecto a las políticas escolares sobre salud y 
bienestar, los colegios cumplen en 48 %, con un aumento de 13 
pp respecto al 2020. El componente con mejor comportamiento 
y sin cambios significativos es el de entornos, pues los colegios 
cumplen en un 67 % con la seguridad e inclusión que deben pro-
porcionarse en los entornos educativos y conexos (Gráfica 5).

2. El índice de Welbin ha tenido tres ediciones: la primera en 2020, con una muestra de 915 colegios; la segunda en 2021, que contó con 1.373, y otra en 2022, con 1.556 establecimientos educativos. 

Gráfica 5. índice de Welbin, 2020-2022.

Fuente: índice de Welbin 2020, 2021, 2022. Elaboración: CPC.
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Dentro de los hallazgos más relevantes del informe, se presenta 
que de los colegios evaluados el 77 % considera que no acompa-
ña adecuadamente a sus estudiantes en temas de salud física, 
mental y social. Adicionalmente, pese al buen comportamiento 
del componente de entornos, el 43 % de las instituciones se en-
cuentran en zonas donde se presentan ventas de sustancias psi-
coactivas, otro 25 % donde existe delincuencia organizada y otro 
15 % donde existe conflicto armado.

Respecto a las diferencias entre instituciones educativas, 
se evidenció que la brecha más amplia y alarmante se encuen-

Gráfica 7. Provisionamiento de agua potable a nivel nacional vs. zonas rurales, 2022.tra entre los colegios privados y los rurales para los tres años 
en análisis: a 2022, cada uno contaba con un índice Welbin de 
60 % y 40 % respectivamente. Esto significa que los colegios pri-
vados cumplen en 20 pp más los estándares de bienestar y sa-
lud respecto a los colegios rurales. Cabe resaltar, sin embargo, 
que la evolución en el índice de los colegios oficiales y rurales 
ha sido positiva, con aumento de 6 pp y 3 pp respectivamente, 
mientras que los colegios privados y urbanos han evidenciado 
un deterioro en el índice, con mayor diferencia los colegios pri-
vados (Gráfica 6). 

Gráfica 6. índice de Welbin por zona y sector, 2022.

La brecha más amplia y alarmante se encuentra entre los colegios privados y los rurales. Actualmente, los 
colegios privados cumplen en 20 pp más los estándares de bienestar y salud respecto a los colegios rurales.

En las zonas rurales el 67 % de los colegios carecen de agua potable; es decir, 7 de cada 10 
colegios ubicados en esta zona están desprovistos de este recurso de uso público.

Fuente: índice de Welbin 2020, 2021, 2022. Elaboración: CPC.

A su vez, solo el 41 % de la muestra cuenta con las condiciones 
para proveer una alimentación saludable. Asimismo, el acceso 
al agua potable en los colegios sigue siendo todo un reto: aun-
que el 62 % cuentan con este recurso (Gráfica 7), en las zonas 
rurales el 67 % de los colegios carece de él; es decir, 7 de cada 
10 colegios ubicados en estos sectores están desprovistos de 
agua potable. 

Cabe mencionar que si bien cada vez son más los colegios que se 
concientizan para mejorar su bienestar y desempeño escolar, las 
grandes brechas persisten, especialmente entre colegios oficiales y 
privados, y entre colegios urbanos y rurales. En esa medida, es indis-
pensable entender las particularidades propias de cada institución; 
en concreto, cuáles son las necesidades a las que se enfrentan y cuá-
les son las grietas que se deben sanar como comunidad educativa. 

Fuente: índice de Welbin, 2022. Elaboración: CPC.

A nivel mundial, para 2021 se estimó que el 71 % de las escuelas 
tenía un servicio básico de agua potable, el 14 % tenía un servicio 
limitado y el 15 % no tenía servicio. Cifras similares se refieren al 
servicio de saneamiento, del cual disponían el 72 % de las escue-
las, mientras que el 16 % tenía un servicio limitado y el 15 % no 
contaba con este. Además, solo el 58 % de las escuelas mantiene 
las condiciones necesarias de higiene para la atención, el 17 % te-
nía un servicio limitado y el 25 % no tenía servicio. De esta forma, 
casi 802 millones de niños en todo el mundo carecían de un ser-
vicio básico de higiene en su escuela. En el caso específico de los 
niños en educación inicial, y más concretamente los de América 
Latina, se estimó que el 13 % de las escuelas no cuenta con ser-
vicio de agua, el 43 % no tiene acceso a saneamiento básico y el 
46 % no cumple con las condiciones de higiene básicas (Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2022a).

El acceso a agua, el saneamiento básico y los estándares de 
higiene son solo algunos de los criterios que deben mantener los 
espacios de aprendizaje, sobre todo si se consideran como un fac-
tor predominante con repercusiones en el desarrollo y en la vida 
individual y social de los niños dado que los requerimientos de 
ellos son complejos, por lo que es preciso procurar atender a sus 
intereses y necesidades particulares. El déficit de infraestructura 

para la primera infancia en Colombia, según Montealegre (2018), 
era de 1.500 espacios por un monto cercano a COP 2,6 billones, y 
para el 2021 el 56 % del total de espacios para la primera infancia 
contaba con dotaciones para el fortalecimiento del aprendizaje 
(Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera In-
fancia [SSDIPI], 2021).

Otro de los aspectos relacionados con los entornos educati-
vos y su complejidad es la cantidad de tiempo que los niños pasan 
en colegios. Algunos programas solo operan durante unas pocas 
horas al día y unos cuantos días a la semana, mientras que otros 
ofrecen atención a jornada completa, dependiendo de los costos 
provisionados por los Gobiernos para la atención de la primera in-
fancia (Unicef, 2020). 

Cabe recordar que en Colombia, según el artículo 1.° del Decreto 
1850 de 2002, la jornada escolar completa o única para el nivel de 
preescolar debe ser de 20 horas semanales efectivas de trabajo, es 
decir, un promedio de cuatro horas diarias. Ahora, sobre la base de 
las regulaciones o acuerdos oficiales, los maestros de las escuelas 
públicas de la OCDE deben enseñar un promedio de 987 horas por 
año en el nivel preescolar, mientras que en Colombia se calculan 
760 horas y en Alemania los niños tienen 1.755 horas de trabajo 
en esta etapa de la educación, aproximadamente 9,2 horas al día. 
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Gráfica 8. Tiempo neto de enseñanza obligatoria en horas por año, en instituciones públicas, 2021. Tabla 1. Tiempo diario promedio por participante en actividades de cuidado no remunerado con menores de cinco años pertene-
cientes al hogar, 2021.

En Colombia las horas de enseñanza en educación prescolar son 227 menos que 
el promedio de la OCDE por año, aproximadamente una hora más al día. 

A nivel de América Latina y el Caribe, en promedio el 11,4 % de los niños menores de cinco años 
presentan retraso en el crecimiento. Las mayores tasas se dieron en Guatemala, Ecuador y Haití, 
que son 4 y 2 veces mayores respecto a la región. Colombia se encuentra por encima del promedio.

Fuente: OCDE (2022b).

Si bien durante la primera infancia es de vital importancia el rol de 
la familia, la provisión de cuidado en esta etapa usualmente no sa-
tisface las necesidades de los padres, si se tiene en cuenta que 
los cuidadores mayores hacen parte del mercado laboral y en Co-
lombia las horas trabajadas por año en 2022 fueron 2.405. De este 
modo, es el país de la OCDE con mayor cantidad de trabajo en ho-
ras, aproximadamente 10 horas diarias, mientras que en promedio 
otros países de dicha organización tienen al alrededor 7,3 horas 
y el país con menos horas laboradas es Alemania, con 5,6 horas. 

Asimismo, se ha reportado que el tiempo dedicado al apren-
dizaje en las aulas debe complementarse en la primera infan-
cia con un entorno que promueva el juego, la creatividad, y 
otras habilidades sociales y emocionales. Según la Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo del DANE (2022b), en 2021 las 
mujeres en Colombia dedicaron 11,5 horas semanales a ac-
tividades de cuidado no remunerado con menores de cinco 
años pertenecientes al hogar, mientras que los hombres des-
tinaron una hora menos. 

Cuidador
Actividades de cuidado 

no remuneradas
Jugar Contar o leer cuentos Llevar al parque

Hombre 1:31 1:26 0:46 1:21

Mujer 1:44 1:35 0:50 1:20

Por otro lado, uno de los componentes más importantes para lograr 
el correcto desarrollo en la primera infancia es la nutrición. Como lo 
hemos mencionado antes, este es un factor predominante pues 
contribuye a obtener óptimos resultados cognitivos y educativos 
en las etapas posteriores de la infancia y adolescencia. En cambio, 
la malnutrición en la primera infancia puede llevar a problemáticas 
catastróficas puesto que se pueden presentar anomalías comporta-
mentales o secuelas neurológicas y nerviosas irreversibles, así como 
crecimiento físico lento, déficits de atención e inclusive muertes. 

Se calcula que en todo el mundo hay 150,8 millones de niños 
con retraso en el desarrollo3, 50,5 millones con bajo peso (ema-
ciación4) y 38,3 millones con sobrepeso. A nivel de América Lati-
na y el Caribe, en promedio el 11,4 % de los niños menores de cin-

co años presentan retraso en el crecimiento. Las mayores tasas 
en este sentido se dieron en Guatemala, Ecuador y Haití, que son 
4 y 2 veces mayores respecto a la región. Colombia, por su parte, 
está arriba del promedio, pero con tan sólo 0,1 pp de diferencia. 
Las tasas más bajas se evidencian en Chile, Santa Lucía y Para-
guay (Gráfica 9) (OCDE y World Bank, 2023).

En promedio, en la región el 2,6 % de los niños sufre esta con-
dición. Barbados, Trinidad y Tobago y Guyana presentan los por-
centajes más altos de niños en estado de emaciación, mientras 
que Chile, Perú y Guatemala se encuentran por debajo del 1 %. 
Respecto a Colombia, el 1,6 % de los niños menores de cinco años 
mantienen un peso menor por alguna enfermedad infecciosa o 
bien por alimentación insuficiente. 

3. Se refiere a la baja estatura para la edad, que refleja la incapacidad de alcanzar el potencial de crecimiento lineal como resultado de condiciones de salud o nutrición deficiente a largo plazo.

4. Se refiere a una reciente y severa pérdida de peso debido a alimentación insuficiente o enfermedad infecciosa.

Gráfica 9. Prevalencia del retraso en el crecimiento y bajo peso en menores de cinco años, 2020 o último año disponible.

Fuente: DANE (2022b).

Fuente: OCDE y World Bank (2023).
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En Colombia la desnutrición es una problemática que crece 
silenciosamente. Para 2022 se registraron 21.483 casos de 
desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco 
años, 5.559 más con respecto al año anterior según el bole-
tín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud en Colombia 
(INS, 2023). Asimismo, la prevalencia de desnutrición fue de 
0,55: la más alta registrada en los últimos cinco años, y fue 
mayor en niños de sexo masculino y en menores de un año. 
A nivel territorial, las prevalencias más altas en 2022 se die-
ron en La Guajira, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, 
Guaviare, Chocó y Bogotá.

Para dar completitud a los entornos, aparte de revisar facto-
res nutricionales y de infraestructura, es necesario contemplar 

Para 2021, apenas el 60 % de los educadores de la primera in-
fancia en países de bajos ingresos cumplían con el requisito de 
calificación académica mínima necesaria para convertirse en 
educadores, en comparación con el 80 % de los educadores de 
escuelas primarias. En este sentido, conviene tener presente que 
al garantizar que las condiciones de trabajo sean atractivas, con 
oportunidades de capacitación de alta calidad, se ayudará a ga-
rantizar que los educadores para la primera infancia estén bien 
preparados, apoyados e incentivados para permanecer en la pro-
fesión (Rao et al., 2022). 

La cualificación de los docentes en la educación de la primera 
infancia es un factor crítico para el éxito de los niños del futuro: 
los docentes bien capacitados pueden proporcionar un ambiente 
educativo seguro, acogedor y estimulante que fomente el apren-
dizaje y el desarrollo de sus estudiantes. Esto debe venir de la 
mano con evaluaciones de calidad que permitan establecer un 
adecuado sistema de incentivos.

La evaluación docente conlleva a retroalimentar las relacio-
nes positivas entre los docentes y los niños en la primera infancia, 
las cuales fomentan el éxito académico (Longfeng, 2022). Los 
hallazgos indican que un vínculo de alta calidad entre profesores 
y estudiantes se asocia con mejores resultados en términos de 
habilidades académicas y comportamiento adaptativo, por lo que 
un sistema de evaluación debe medir no solo los conocimientos 
del maestro, sino también las interacciones docente-niño, el apo-
yo emocional y la calidad de los procesos de enseñanza en los 
entornos educativos tempranos.

Los entornos educativos y familiares deben lograr que los ni-
ños adquieran competencias y habilidades cognitivas y psicoso-
ciales pues estas tienen efectos directos sobre los salarios, la es-
colarización, el embarazo adolescente, el crimen, el rendimiento, 
y muchos otros aspectos de la vida social y económica (Cunha y 
Heckman, 2007). Por consiguiente, resulta fundamental cultivar-
las desde la primera infancia. 

Se ha hecho ya un recuento de las formas tradicionales en las 
que el sistema debe ser revisado para tener cobertura universal, 
docentes suficientes y con las competencias necesarias e indi-
cadores de calidad que permitan ir ajustando los programas. Sin 
embargo, los enfoques tradicionales que se utilizan en la educa-
ción han sido cuestionados por los nuevos hallazgos de la inves-
tigación, que dan mayor peso, por ejemplo, a la importancia de 

la educación socioemocional como un elemento emergente en la 
discusión de la calidad y pertinencia de la educación. Esto debe ir 
de la mano con la importancia del tipo de personas que acompa-
ñan a los niños en su desarrollo temprano. 

Tener un docente para un número pequeño de niños es parti-
cularmente importante para las interacciones de alta calidad con 
alumnos menores de tres años. Según la OCDE (2022b), el pro-
medio de los países miembros es de 13 niños por cada maestro 
que trabaja en los servicios de desarrollo educativo de la primera 
infancia5. Islandia e Irlanda mantienen el más bajo valor, con tan 
solo cuatro niños por maestro. A partir de datos del DANE a 2021, 
la proporción de estudiantes por cada profesor en Colombia es de 
18 niños para el nivel de prescolar (Gráfica 10) (DANE, 2022a).

Gráfica 10. Proporción de niños en la primera infancia por personal docente, 20226.

En promedio, en los países miembros de la OCDE hay 13 niños por cada maestro. La proporción en 
Colombia es de 18 niños por maestro, mientras que Islandia mantiene la proporción más baja. 

5. Se refiere a todos los niveles de educación preescolar y educación a la primera infancia.

6. Los datos para Colombia se toman a partir del DANE, para la vigencia 2021. 

Fuente: DANE (2022); OCDE (2022). Elaboración: CPC.

las habilidades psicosociales. Esto nos invita a pensar en formas 
novedosas de rediseñar el sistema y sus alcances. 

De hecho, la literatura reporta que las habilidades psicoso-
ciales tardan más tiempo en formarse completamente que las 
habilidades cognitivas. También se indica que gran parte de 
dicha producción ocurre durante la infancia, la adolescencia 
y la juventud. Por este motivo los insumos durante la primera 
infancia resultan tan cruciales para la formación tanto de las 
unas como de las otras (Bernal y Camacho, 2010), pues se 
convierten en herramientas que fortalecen la interacción con la 
sociedad a lo largo de la vida y en todos sus campos (Carneiro y 
Heckman, 2003).

Las personas con altos niveles de habilidades psicosociales 
tales como la confianza, asertividad emocional y cooperación son 
valoradas en el mercado laboral a través de mejores salarios. Es-
tudios como los desarrollados por Currie y Thomas (2001), Heck-
man (2017), entre otros, sugieren que la inversión en la primera 
infancia puede contribuir a cerrar estas brechas en términos de 
ingresos y mejorar las oportunidades de forma intergeneracional 
(Bernal y Camacho, 2010).

Programas como Yale experiment, Syracuse University Fami-
ly Development y el Proyecto Preescolar de High/Scope Perry, que 
consisten en dar apoyo a las familias, visitas de seguimiento y 
guarderías para niños en la primera infancia, se caracterizan por 
cultivar habilidades no cognitivas y emocionales con una fuerte 
inclusión de las familias. Estas iniciativas han demostrado que 
existe una relación de baja criminalidad y delincuencia en los ni-
ños que participaron. Por ejemplo, los niños que formaron parte 
del Proyecto Preescolar de High/Scope Perry fueron arrestados 
menos veces hasta los 27 años (2,3 vs. 4,6) (Carneiro y Heck-
man, 2003).

Lograr buenos entornos para la primera infancia, tanto de 
instalaciones como de docentes, bienestar, desarrollo y nutrición, 
incide en los resultados académicos de los colegios. Tal como se 
ha mostrado según el índice de Welbin, las instituciones pueden 
escalonar su posición en el ranking nacional de las pruebas Saber 
11 en 0,5 puntos a 2022 exclusivamente por tomar como priori-
dad el bienestar de sus estudiantes. Esta labor, por ende, implica 
una articulación de todas las partes involucradas —estudiantes, 
colegios y padres—, con el fin de aumentar el impacto positivo de 
la atención integral en la población infantil. 
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Avanzar hacia la universalización de la educación inicial en el marco de la atención integral.

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

RECOMENDACIONES

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Colombia ha recorrido un largo camino para reconocer la educación 
inicial en el marco de la atención integral como prioridad de política 
pública, el cual inicia con la Constitución Política de 1991 y continúa 
con la expedición de Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Sin 
embargo, aunque se ha logrado avanzar, los resultados muestran 
grandes necesidades para garantizar la prestación de los servicios 
de educación, nutrición, salud, atención y cuidado. 

Es una señal importante encontrar en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2022-2026 las metas de cobertura para la pri-
mera infancia, que incluyen como finalidad lograr atenciones 
priorizadas y cantidad de niños para el desarrollo de habilidades, 
vocaciones y talentos, en el marco de la atención integral. Dado 
el costo-efectividad de la inversión en la primera infancia como 
política social, se recomienda:

1. Detección temprana de problemas de aprendizaje, que resulta 
fundamental para garantizar que todos los niños tengan igual-
dad de oportunidades en la trayectoria de educación. Al iden-
tificar y abordar estos desafíos se pueden implementar inter-
venciones adecuadas para ayudar a los estudiantes a superar 
las dificultades y desarrollar todo su potencial a largo plazo. 
Esto implica que autoridades competentes brinden el apoyo 
necesario a los profesionales de la educación, tanto en térmi-
nos de capacitación como de recursos. De este modo se ga-
rantizará que puedan cumplir con las demandas adicionales.

2. Establecer canales de comunicación claros y efectivos 
entre el ICBF y el sistema educativo para compartir infor-
mación relevante, necesidades y desafíos. Esto permitirá 

una mejor coordinación y planificación de acciones conjun-
tas hacia el tránsito armonioso de los niños que asisten a 
alguna modalidad de atención integral hacia la educación 
preescolar en instituciones. 

3. Realizar seguimiento al cumplimiento a las metas propues-
tas. Asimismo, complementarlas con metas de calidad, prio-
rizando la asignación de recursos no solo para dotaciones 
pedagógicas, sino para cuidados cognitivos, ambientes so-
ciales del desarrollo infantil, cualificación docente y entrena-
miento en el uso de las dotaciones y mejora de ambientes 
adecuados y protectores.

4. En términos de materia educativa, revisar datos sobre tasas 
de matriculación en transición, reprobación, deserción y 
asistencia, así como respecto a ambientes familiares y so-
ciales que rodean a los niños. 

5. En términos de salud, la malnutrición no solo está direccio-
nada a la desnutrición, sino también a la obesidad, por lo que 
es fundamental encontrar este tipo de indicadores para dar 
seguimiento oportuno debido a la tendencia mundial que ha 
originado esta problemática. 

6. Es necesario que el Ministerio de Educación Nacional (Mine-
ducación) replantee metas frente al Modelo de Atención con 
Enfoque Integral (MEI) para la vigencia 2023 a 2026, que 
permitan y construir herramientas de monitoreo basadas en 
criterios de calidad, cobertura y aspectos cognitivos y socia-
les para los niños en la primera infancia. 

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, 
mayor articulación institucional y una gestión eficiente del talen-
to 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 con la actualización 
del marco del Programa Todos a Aprender (PTA) de Mineduca-
ción para la vigencia 2023-2026. Esta debe estar enfocada en 
aumentar la capacidad del personal para promover interac-
ciones en aula y actividades pedagógicas que favorezcan el 
aprendizaje, y debe partir de una caracterización inicial que 
dé cuenta de sus procesos iniciales de formación. 

2. Realizar el catálogo de cualificaciones del subsector de educa-
ción inicial del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para 

que haga parte integral de la estrategia para primera infancia, 
en tanto puede orientar los procesos de diseño de programas 
de licenciatura del país basado en cualificaciones.

3. Poner en marcha mecanismos de evaluación individualizados 
que se usen como referentes para fortalecer las competencias del 
capital humano en las distintas modalidades de educación inicial.

A partir del PND 2023-2026, el ICBF, con el apoyo del Ministerio del 
Trabajo (Mintrabajo), desarrollará un plan para transformar las 
condiciones laborales del talento humano vinculado a la atención 
a la primera infancia, reconociendo en especial el rol histórico de 
madres y padres comunitarios. Por este motivo, es necesario, 
fortalecer las habilidades y los conocimientos en la atención y el 
cuidado de la primera infancia, dando continuidad a los procesos 
bajo el marco del PTA y acogiendo recomendaciones ya realiza-
das como el papel de las mentorías a los cuidadores y el fortaleci-
miento de habilidades socioemocionales a los docentes. 
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El niño del futuro está creciendo en un mundo con inteligencia arti-
ficial. La interacción de esta tecnología y los niños en la primera in-
fancia presenta grandes desafíos y retos, y a su vez grandes opor-
tunidades, por lo que puede catapultarse como una herramienta 
innovadora en la enseñanza y el desarrollo de capacidades, siendo 
beneficioso para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. 

Tal como recomienda la Unesco (2021), es necesario integrar el 
aprendizaje de inteligencia artificial en los planes de estudio desde 
preescolar hasta la secundaria. Sin embargo, un reto importante es 
el acceso a tecnología de manera equilibrada y supervisada, por lo 
que cuidadores, padres y profesores tienen la tarea de ser una guía 
para introducir a los niños en esta clase de formación. 

En los últimos años ha habido adelantos significativos en el 
uso de la inteligencia artificial y la robótica. Estos avances tam-
bién han incursionado en la adquisición de nuevas habilidades y 
competencias en la primera infancia, centrándose en el desarrollo 
de herramientas y tecnologías interactivas que complementan la 
educación tradicional y promueven el aprendizaje activo y partici-
pativo. Así, han surgido numerosos juguetes y robots educativos 
que utilizan dichas innovaciones para estimular el aprendizaje en 
la primera infancia. Estos dispositivos pueden enseñar conceptos 
básicos de matemáticas, lenguaje, ciencias y habilidades cogniti-
vas a través de actividades lúdicas. Algunos ejemplos populares 
son los robots Cozmo, Dash y Cubetto (Unesco, 2021).

La inteligencia artificial ha demostrado ser crucial para el 
desarrollo de sistemas de aprendizaje adaptativos dado que se 
ajustan automáticamente al nivel de habilidad y conocimiento 
de cada niño. Estos sistemas pueden identificar las fortalezas 
y debilidades de cada estudiante y proporcionar contenido y 
actividades personalizados para promover un aprendizaje más 
efectivo y significativo. También se han desarrollado asistentes 
virtuales y aplicaciones móviles que utilizan esta tecnología 
para ofrecer actividades de aprendizaje personalizadas para 
niños pequeños.

Ahora, si bien las aplicaciones educativas pueden ayudar a 
los niños a aprender habilidades como la lectura y las matemá-
ticas de manera interactiva y atractiva, no se debe olvidar que 
estas deben estar monitoreadas por padres y maestros. En ese 
sentido, el uso de libros electrónicos ofrece una experiencia de 
lectura asistida por padres o cuidadores diferente y superior 

diador social, alentando a los niños con autismo a interactuar con 
él, romper su aislamiento y, lo que es más importante, facilitar la 
interacción con otras personas (Robins et al., 2021).

En todos los ejemplos anteriores el uso de la tecnología debe 
ocurrir con la supervisión, guía e intención educativa de los adul-
tos. Al respecto, cabe reconocer que el acceso indiscriminado a 
contenidos también puede ser perjudicial para el proceso de apren-

3
CÓMO LA TECNOLOGÍA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
APORTAN EN EL DESARROLLO DEL NIÑO DEL FUTURO

en comparación con libros impresos y electrónicos básicos 
(Chiong et al., 2012). Asimismo, las aplicaciones para el apren-
dizaje de idiomas con inteligencia artificial pueden ser efectivas 
para mejorar la capacidad de los niños para comunicarse en una 
lengua extranjero. Estos programas utilizan tecnologías de re-
conocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural para 
proporcionar retroalimentación inmediata y personalizada a los 
niños (Su et al., 2023). Dentro de estas aplicaciones se recono-
cen algunas como Duolingo, Fun English y las desarrolladas por 
las editoriales como Santillana. 

La programación y la robótica también se han vuelto más 
accesibles para los niños pequeños gracias a la aparición de he-
rramientas y kits diseñados específicamente para ellos. Estas 
actividades fomentan el pensamiento lógico, la resolución de 
problemas y la creatividad, a la vez que introducen conceptos 
básicos de estas disciplinas de manera divertida y práctica. Al-
gunas experiencias de aprendizaje en este campo son los robots 
codificados físicamente, los programables introductorios o con 
computadores y aquellos basados en kits. 

Los robots codificados físicamente, en particular, no requie-
ren pantallas, sino la interacción física entre el niño y el juguete 
para enseñar conceptos de codificación como la secuenciación 
a través del aprendizaje basado en el juego. Algunos ejemplos de 
esta clase de dispositivos incluyen Bee Boot y Marty’s Unplug-
ged. Entretanto, los robots programables parecen juguetes en su 
exterior y tienen aplicaciones de codificación que se asemejan a 
juegos, introduciendo así a los niños a conceptos y softwares fun-
damentales de codificación a través de controles remotos o com-
putadores. Entre esta clase de herramientas se destacan Sphero 
Bolt y Marty The Robot. Finalmente, los robots basados en kits son 
aquellos que tienen un programa de aprendizaje a futuro y por ni-
veles. En este caso se encuentran casos como el de Robots Vex y 
Lego Mindstorm EV3 (Robotical, 2022).

De igual forma se ha demostrado que los robots pueden ser 
utilizados para enseñar habilidades sociales y emocionales como 
la empatía y la compasión. Por ejemplo, el Proyecto Aurora estu-
dia las formas en que los sistemas robóticos pueden fomentar 
las habilidades básicas de comunicación e interacción social en 
niños con autismo. Para dicho fin, utiliza un pequeño robot hu-
manoide llamado Kaspar, quien puede asumir el papel de un me-

dizaje de la misma forma que su uso inteligente es un apalancador 
de generación de capacidades. Barr et al. (2010), por ejemplo, infor-
man que los niños de cuatro años que tuvieron niveles más altos 
de exposición a programas de televisión dirigidos a adultos durante 
la infancia fueron calificados por sus padres como insuficientes en 
habilidades de funcionamiento, como el autocontrol inhibitorio y las 
habilidades de metacognición emergente.

BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN PROGRAMAS TECNOLÓGICOS 
E INNOVADORES PARA EL DESARROLLO PARA LA PRIMERA INFANCIA

A nivel internacional resaltan casos exitosos de políticas de 
atención directa a los niños. Por ejemplo, el Proyecto Prees-
colar de High/Scope Perry se basó en el seguimiento a niños 
afroamericanos desde el momento de su participación en esta 
iniciativa de enseñanza activa de alta calidad desde las eda-
des de tres o cuatro años hasta la edad de 27, con resultados 
exitosos como mejores salarios, disminución de embarazos a 
temprana edad y ahorros contra el crimen, con un rendimiento 
por dólar invertido de USD 12,9. 

Project Abecedarian, por otra parte, fue un proyecto que 
se desarrolló en Carolina del Norte, Estados Unidos, y se cen-
tró en áreas sociales, emocionales y cognitivas del desarrollo, 
pero dándole especial énfasis al lenguaje. Estudios realizados 
evidenciaron que, por cada dólar gastado en el programa, los 
contribuyentes ahorraron USD 2,5 como resultado de mayores 
ingresos, menor necesidad de servicios educativos y guberna-
mentales y reducción de los costos de atención médica (Bernal 
y Camacho, 2012).

Asimismo, programas como Nurse-Family Partnership 
(NFP) y los desarrollados por el Maine College of Health Pro-
fessions (MCHP), que funcionan en Estados Unidos, capacitan 
a las madres y los padres primerizos a través de visitas domi-
ciliarias de profesionales de la salud al inicio del embarazo, las 
cuales continúan hasta etapas posteriores del crecimiento del 
niño. Un análisis de 2005 de RAND Corporation encontró que el 
NFP tuvo un beneficio neto para la sociedad de USD 34,148 (en 
dólares de 2003) por familia de mayor riesgo atendida, con la 
mayor parte de los ahorros acumulada para el Gobierno, lo que 
equivale a un rendimiento de USD 5,70 por cada dólar invertido 
en NFP (Karoly et al., 2005). 

A nivel latinoamericano, Unicef (2022b) realizó un estudio de 
diversos programas y seleccionó las prácticas más innovadoras 
en aprendizaje temprano y educación inicial/preescolar. El ejer-
cicio se llevó a cabo a partir de una matriz con un conjunto de 

dimensiones como fortaleza institucional, contexto, experiencia 
educativa, evidencia y gestión del conocimiento y abogacía y es-
calabilidad. Dentro de los seleccionados se encuentran los cen-
tros de primera infancia del Ministerio de la Primera Infancia de 
la provincia de Salta en Argentina, el uso de espacios adecuados 
para la educación inicial en Chile, los centros de apoyos en pe-
dagogía hospitalaria del Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica y el Programa de Formación de Formadores en Cuidado para 
el Desarrollo Infantil en Perú. 

En cuanto a la escala nacional, bajo el marco de Experien-
cias de Primera – Ideas innovadoras y Transformadoras para la 
Primera Infancia en 2022, se destacan diferentes experiencias 
pedagógicas que propenden al fortalecimiento de la calidad de 
la educación inicial en Colombia bajo la premisa de abordar la 
primera infancia como el principal motor de desarrollo social 
y económico del país. Algunas ganadoras fueron la Red de 
Padres, un proyecto ejecutado por la Alcaldía de Barranquilla 
desde el año 2018 y direccionado a la primera infancia con el 
objetivo de formar a padres, madres, cuidadores y psicoso-
ciales en temas relacionados con el abuso sexual infantil y la 
violencia intrafamiliar, el cual beneficia directamente a más de 
1.600 padres, madres y cuidadores y, de forma indirecta, a 
3.200 familias, con una inversión total de COP 2.100 millones 
aproximadamente (ICBF, 2022b).

Asimismo, otras de las experiencias ganadoras están relacio-
nadas con las habilidades socioemocionales, como en los casos 
de El Rincón del Alma y Educar en Equidad. La primera es una 
iniciativa innovadora del municipio de Tuquerres que surgió como 
repuesta al confinamiento por la emergencia de COVID-19 que uti-
lizó las posturas de yoga, técnicas de respiración y el arte para 
generar tranquilidad a los niños. La segunda experiencia, por su 
parte, le apuesta a la educación socioemocional para reconocer 
sentimientos y potenciar el autoconocimiento, la autorregulación 
emocional, el manejo del estrés y la empatía en la primera infan-
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cia de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Antioquia a través de 
literatura especializada, kits de materiales y actividades vivencia-
les, que se complementan con el acompañamiento y capacitación 
a madres comunitarias. 

En general, se destaca mayor evidencia en el uso de tecno-
logía, robots e inteligencia artificial en programas de primera 
infancia como herramientas efectivas para mejorar el desarrollo 
cognitivo, socioemocional y de habilidades específicas en niños. 
En Australia, un estudio aleatorio de Neumann (2018) evidenció 
que niños entre dos y cinco años que utilizaron tabletas y aplica-
ciones como Pocket Phonics, ABC Phonics y ABC Touch and Learn 
durante aproximadamente 60 minutos por semana en todo el año 
escolar mostraron conocer más nombres de las letras y sonidos, 
así como conceptos de letra impresa y habilidades para escribir 
nombres, que los niños del grupo control. 

En la misma dirección Yang et al. (2022) realizaron un es-
tudio que comparó los efectos en las capacidades de secuencia-
ción y autorregulación en niños de preescolar después de dos 
intervenciones: una desarrollada con programación robótica y 
otra a través de juego de bloques. El análisis reveló que el gru-

Implementar y actualizar los referentes de las expectativas de desarrollo y aprendizaje en 
las modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral y preescolar. 

po que utilizó robots había experimentado mayores ganancias 
con el tiempo en las capacidades evaluadas en relación con el 
otro grupo. Además, los niños con mayor edad del primer gru-
po mostraron mayores mejoras en la habilidad de pensamiento 
computacional y programación con el tiempo en relación con los 
del juego de bloques. 

En este escenario, el valor de la educación STEAM (ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) se ha incrementa-
do notablemente como un medio para desarrollar habilidades 
y competencias básicas de los niños, mejorando el proceso de 
aprendizaje, desarrollando habilidades de comunicación y resol-
viendo dificultades de la vida real. Otras herramientas destaca-
das en este campo son KIBO, el robot Bee-Bot, CRISPEE y Lego. 
Diferentes estudios (Chaldi y Mantzanidou, 2021; Strawhacker, 
2020; Su et al., 2023; Yang et al., 2022) revelan que estas herra-
mientas permiten a los niños de edades de prescolar desarrollar 
y dominar conocimiento en programación e informatización, y 
el pensamiento algorítmico de manera lúdica utilizando robots 
educativos, lo que también tiene incidencia en su vocabulario y 
habilidades de comunicación.

RECOMENDACIONES

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Las bases curriculares para la educación inicial y preescolar 
realizadas en 2017 dejaron como objetivo establecer un refe-
rente para la organización curricular y pedagógica respecto a 
los derechos básicos de aprendizaje para el grado transición. 
De igual modo se contemplaron orientaciones pedagógicas 
y de calidad para la educación inicial, dirigidas a maestros y 
agentes educativos. 

Frente a los desafíos que implica desarrollar prácticas de 
enseñanza y aprendizaje innovadoras que aceleren el progre-
so en la consecución del ODS 4 (“Garantizar una educación in-
clusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”), la inteligencia ar-
tificial muestra potencial. Al mejorar la calidad, la accesibilidad 
y la inclusión en la educación, personalizando el aprendizaje y 
fomentando el pensamiento crítico y la creatividad en los niños, 
esta tecnología puede transformar la educación de la primera 
infancia. Además, también es capaz de mejorar la eficiencia y 
la efectividad de los procesos educativos, lo que permite liberar 
tiempo para que los educadores se concentren en la enseñanza 
y el apoyo a los estudiantes.

Se ha demostrado que los avances en inteligencia artificial 
en el aula permiten personalizar el aprendizaje, adaptándolo a las 
necesidades y habilidades de cada estudiante para mejorar la ca-
lidad de la educación. Por ejemplo, es posible identificar de forma 
temprana problemas de aprendizaje y recomendar recursos edu-
cativos, así como fomentar el pensamiento crítico y la creatividad 
en los estudiantes. En este orden de ideas, es fundamental:

1. Actualizar las bases curriculares aprovechando las mejoras 
de la inteligencia artificial y la robótica y utilizando las bue-
nas prácticas de otros países para promover el aprendizaje 
en la primera infancia de manera efectiva.

2. Incentivar mejores prácticas pedagógicas y fomentar la im-
plementación de las bases curriculares para la educación 
inicial y preescolar por parte de Mineducación, brindando 
acompañamiento a través de los parámetros del modelo de 
acompañamiento pedagógico del PTA. 

3. 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 Siempre.

4. Fortalecer la institucionalidad alrededor del Sistema de In-
formación para la Primera Infancia (SIPI) y continuar con las 
mejoras a los sistemas de información y modelos de predic-
ción que son base para la construcción de indicadores de se-
guimiento niño a niño y de estimación de la probabilidad de 
continuidad de las trayectorias educativas. 

También es clave que los educadores y padres de familia sepan qué es 
la educación STEAM y por qué es importante en la educación temprana. 
Para ello, se pueden organizar talleres o charlas sobre el tema y brindar 
capacitaciones a los educadores para que enseñen de manera efectiva. 
En este caso, se destaca que el PND 2022-2026 plantea realizar por pri-
mera vez en el país un seguimiento longitudinal y de atención integral 
de calidad a una cohorte de niños nacidos a partir del 7 de agosto de 
2022, la “generación de la paz”. Con dicho fin, se propone acompañar su 
trayectoria educativa garantizando tránsitos armónicos, pertinentes y 
de calidad. Ahora bien, en relación con el avance de la educación STEAM 
en concreto, se recomienda que el plan contemple al menos lo siguiente: 

1. Un diseño del plan de estudios que incluya actividades que promue-
van el aprendizaje STEAM. Esto puede incluir experimentos de cien-
cias, proyectos de ingeniería y tecnología, actividades de matemá-
ticas y juegos que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico.

2. Los currículos deberán mantener jornadas de estudio que den 
lugar a clases STEAM o bien proyectos paralelos a otras asignatu-
ras, evaluar el aprendizaje de los estudiantes para asegurarse de 
que están obteniendo los resultados deseados y, con base en los 
hallazgos de la evaluación, hacer ajustes al plan de estudios y a 
las actividades para mejorar la efectividad de la educación STEAM.
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Colombia ha logrado avances significativos en materia de edu-
cación en los últimos años a través del aumento de cobertura, 
el fortalecimiento de la formación de profesores y el incentivo 
de políticas en materia de calidad educativa. Sin embargo, aún 
enfrenta desafíos importantes, especialmente en lo que se re-
fiere a la equidad en el acceso, infraestructura, tecnología, ca-
pacitación en docentes, psicólogos, nutricionistas y mejora de 
competencias y habilidades.

Como se desarrolló en secciones anteriores, para lograr una 
verdadera transformación educativa es necesario seguir forta-
leciendo no solo la ampliación de la cobertura, sino la mejora 
de todos los entornos educativos; sobre todo, la calidad y for-

Gráfica 12. Tasa de cobertura bruta y neta por nivel educativo, 2021.

4
UNA BUENA INVERSIÓN DURANTE LA PRIMERA INFANCIA 
IMPACTARÁ A FUTURO LAS DEMÁS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

talecimiento de la formación docente, así como la equidad en el 
acceso a la educación. 

Los avances en materia de educación han sido auspiciados 
por modelos flexibles como escuela nueva, la gratuidad de matrí-
cula y las transferencias monetarias condicionadas, que se refle-
jan en un aumento considerable de las tasas de cobertura educa-
tiva. Sin embargo, se puede visualizar que la tasa de cobertura 
neta nacional se ha ubicado en 63 %, faltando casi 40 puntos para 
que se logre la completitud en por lo menos la asistencia de los 
niños de cinco años. Por lo tanto, las tasas de cobertura propor-
cionan una imagen incompleta del panorama de la educación en 
el país (OCDE, 2016).

Gráfica 11. Tasas de cobertura netas y brutas en transición (%). Colombia, 2014-2021.

Fuente: Observatorio de Gestión Educativa (2022).

Según Heckman (2006), la formación de habilidades en el ciclo de 
vida es un proceso dinámico en el que las primeras trayectorias afec-
tan la productividad de los insumos posteriores. Un óptimo progra-
ma de inversión desde el punto de vista de la eficiencia económica 

equivale a rendimientos en todas las etapas del ciclo de vida hasta el 
costo de oportunidad. Sin embargo, se siguen priorizando las inver-
siones en programas de educación superior y entrenamiento laboral 
sobre programas preescolares para personas desfavorecidas. 

Fuente: Observatorio de Gestión Educativa (2022) y Mineducación (2022b).

Aun así, al revisar las tasas de cobertura neta y bruta en el 
territorio nacional, las brechas de cobertura para transición 
muestran que las zonas con mayor proporción de matrícula se 
dan en la parte urbana, como ciudades capitales, donde las ta-
sas de cobertura tanto neta como bruta son mayores respec-

tos al resto. Un ejemplo claro de ello es la brecha en educación 
preescolar, pues a 2021 la ciudad de Bogotá mantenía tasas 
de cobertura neta en este nivel de 64,0 % y bruta de 79,2 %, 
mientras que en Vaupés estas se ubicaban en 30,9 % y 48,4 % 
respectivamente (Mineducación, 2023).
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Gráfica 13. Tasas de cobertura bruta por nivel educativo, 20217. La falta de calidad y pertinencia en la educación en el país se re-
fleja en la cantidad de vacantes sin llenar y la queja constante de 
los empresarios de no encontrar al personal con las competen-
cias adecuadas. Así, según ManpowerGroup (2023), en Colombia 
el 64 % de los empleadores reportan dificultades para encontrar 
el talento calificado que necesitan en 2023. Por lo tanto, es com-
pletamente necesario dar prioridad a brindar una educación que 
sea pertinente y responda a las necesidades del sector produc-
tivo, visto desde las necesidades actuales y la prospectiva del 
mercado laboral en términos de la aparición de nuevos empleos 
y la desaparición de otros como resultado de la tecnología y la 
inteligencia artificial.

La posibilidad de garantizar la trayectoria de la educación 
pertinente y de calidad al trabajo conduce a la idea de que, si 
no se invierte adecuadamente en la primera infancia, los re-
sultados educativos y sociales seguirán siendo tan precarios 
como los de la actualidad. La evidencia respalda la necesidad de 
políticas y programas que prioricen la educación y el desarro-
llo de calidad en los primeros años de vida como una inversión 
estratégica para garantizar trayectorias educativas exitosas y 
equitativas en el futuro.

La inversión durante la primera infancia puede contrarrestar 
los efectos negativos en los niños del presente y del futuro. Dife-
rentes estudios afirman que la inversión en esta etapa redunda 
en términos de movilidad social y equidad de ingresos, y que las 
oportunidades de bienestar que se dan en este periodo pueden 
influir en el desarrollo de habilidades cognitivas, y psicosociales 
a futuro. Según Murnane et al. (1995), existe una relación entre 
el desempeño durante la infancia y los ingresos percibidos en la 
adultez; por ejemplo, entre los resultados en pruebas de matemá-
ticas y los salarios de los individuos en edad adulta. Otras inves-
tigaciones muestran una relación positiva entre los resultados 
en pruebas de habilidad cognitiva a los siete años y los ingresos 
laborales futuros (Connolly et al., 1992). 

Heckman (2017) muestra, con un estudio del programa Pro-
yecto Preescolar de High/Scope Perry, que la inversión en la pri-
mera infancia puede tener un impacto significativo en la econo-
mía a largo plazo, una rentabilidad anual de la inversión de 7 % a 

7. La educación preescolar en Colombia corresponde a la ofertada a la niñez menor de seis años, según el artículo 15 de la Ley 115 de 1994. Esta comprende mínimo un grado obligatorio, 

llamado transición, mientras que los dos grados anteriores a este son opcionales, razón por la que solo se estiman las matrículas del grado obligatorio. 

Fuente: Mineducación (2022b, 2023).

10 % basada en el rendimiento escolar y profesional, y una reduc-
ción de los costos de la educación compensatoria, la salud y los 
gastos del sistema de justicia penal. Por tanto, los niños que reci-
ben una educación y un desarrollo adecuados durante la primera 
infancia son más propensos a tener éxito en la escuela y en el 
lugar de trabajo, lo que conlleva a mejores resultados económicos 
para la sociedad en su conjunto, sumados a un impacto positivo 
en la seguridad pública. 

También existe evidencia de la brecha a favor que tienen las 
tasas de retorno de inversión en educación para la primera in-
fancia respecto a la educación posterior, ya sea en la juventud o 
adultez. Esto se debe en gran parte a la amplia capacidad de los 
seres humanos para aprender durante la etapa inicial entendido 
como un fenómeno biológico del desarrollo del cerebro (Bernal y 
Camacho, 2012).

Actualmente, el gasto anual de la educación preescolar para 
entornos públicos y privados fue en promedio alrededor de USD 
9.600 por niño en los países de la OCDE en 2019, que van des-
de USD 1.450 hasta más de USD 21.938 en Luxemburgo (Gráfica 
14) (OCDE, 2022b). Colombia reportó una inversión en la primera 
infancia a 2021 por COP 5,3 billones, del total de COP 10,6 billo-
nes que corresponden a la inversión por etapa del curso de vida 
y transversales en primera infancia, infancia y adolescencia, es 
decir, el 53 % conduce a niños entre los 0 a 5 años, con una eje-
cución del 95 % a diciembre de 2021 (Departamento Nacional de 
Planeación [DNP], 2022). Ello supone un esfuerzo del Gobierno 
por ejecutar políticas públicas, pero también un análisis en los 
retos que tiene esta población hoy en día en términos de calidad, 
acceso regional y focalización de grupos. 

Colombia se sitúa con la peor inversión per cápita en térmi-
nos de gasto para la educación de la primera infancia. Por ende, 
aunque la evaluación de los programas actuales, como los hoga-
res comunitarios, muestra que estos son eficaces, es necesario 
seguir modelos basados en la promoción del aprendizaje infantil. 
Mientras que la tasa de cobertura neta en Colombia es 104 %, en 
el nivel de transición en específico llega a tan solo 64 %, por lo 
que las estrategias deben estar encaminadas a la expansión en el 
acceso en equilibrio con la calidad. 
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Gráfica 14. Financiación de la educación de la primera infancia en instituciones públicas y privadas, 2019. Gráfica 15. Categorías de proyectos en el Sistema General de Regalías, 2021.

En promedio, el gasto anual en preescolar es de alrededor de USD 9.600 
por niño. En Colombia el gasto reportado fue de USD 1.450.

A 2021 tan solo el 4 % de este presupuesto se invirtió en educación, y los proyectos se enfocan 
en el acceso y permanencia, relevando aquellos relacionados con calidad y pertinencia.

Fuente: OCDE (2022b). Elaboración: CPC.

En términos de inversión, todos los países de la OCDE dedi-
can una parte del producto interno bruto (PIB) a la educa-
ción. A 2019, el gasto promedio de estos países en institucio-
nes de niveles educativos de primaria a educación terciaria 
fue de 4,9 %, mientras que en Colombia, la participación co-
rrespondiente fue del 5,7 %. Sin embargo, en términos por-
centuales, el país destinó 4,2 % de su PIB en educación, un 

promedio menor al de la OCDE (4,4 %) (OCDE, 2022b). Cabe 
resaltar que una de las vías de inversión es el Sistema Ge-
neral de Regalías (SGR) y, según datos del Observatorio de 
Gestión Educativa (2022), a 2021 tan solo el 4 % de este pre-
supuesto se había invertido en educación, y los proyectos se 
enfocaban en el acceso y permanencia, relevando a aquellos 
relacionados con calidad y pertinencia. 

Fuente: Observatorio de Gestión Educativa (2022).

Es necesario garantizar que Gobiernos, hogares y comunidad edu-
cativa propendan al desarrollo de la primera infancia como una to-
tal prioridad. Con este fin, Colombia estipuló la política “Colombia 
por la primera infancia” en diciembre del 2006, la cual se ejecuta 
de la mano con el ICBF y ha venido evolucionando por medio de 
la estrategia De Cero a Siempre, que aborda de manera integral el 
desarrollo y bienestar de la primera infancia y las necesidades de 
las familias a través de la prestación de servicios como registro 
civil, afiliación a salud, vacunación, crecimiento y desarrollo, va-
loración y seguimiento nutricional, formación en el cuidado, edu-
cación inicial y acceso a libros. A 2018, De Cero a Siempre atendía 
a cerca de 1,3 millones de niños, y proyectaba al 2022 la atención 
de 7.000 niños más. 

Una evaluación de resultados de De Cero a Siempre llevada 
a cabo por UT Econometría y el DNP (2018) registra resultados 
positivos pero moderados, sobre todo en temas de nutrición y 
salud. El informe, asimismo, pone en evidencia el aumento en 
la cobertura de servicios de educación inicial y la pertinencia de 
descentralizar los recursos para motivar convenios interadmi-
nistrativos que fortalezcan la estrategia en los territorios más 
rurales del país. 

De acuerdo a los estudios elaborados por el Centro de Estudios 
sobre Desarrollo Económico (CEDE) respecto a las tasas de re-
torno de inversión en la primera infancia, Colombia ha tenido 
efectos positivos a partir de la valoración de los programas 
de educación básica, programas de educación superior y los 
programas de entrenamiento laboral. De este modo se reporta 
que los retornos de inversiones en capital humano disminu-
yen con la edad del individuo beneficiario, siendo más renta-
bles las intervenciones, políticas y programas en la primera 
infancia en comparación con los programas de educación su-
perior y capacitación. 

A nivel general, según Amador (2008), el retorno de educa-
ción en Colombia en promedio se ubicó en 7 %, es decir, los sala-
rios pueden aumentar hasta ese porcentaje debido a la inversión 
en todos los programas de educación, lo que en términos mo-
netarios indica un retorno anual de 20 centavos por cada dólar 
invertido. El estudio discrimina los niveles de escolaridad entre 
primaria, secundaria y superior, y calcula que los retornos corres-
ponden a 0,23, 0,28 y 0,23 respectivamente. 

Dentro de los programas evaluados, los resultados evidencian 
que los hogares comunitarios del ICBF son el programa que ge-
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nera mayor rentabilidad, con un retorno anual de 0,32, es decir, 
32 centavos por cada por cada dólar invertido. Este es un servicio 
que se presta en las viviendas de los agentes educativos capaci-
tados, quienes se responsabilizan del cuidado y atención de un 
grupo de niños entre los seis meses y los cinco años de edad. 
Además, los efectos del programa indican un aumento del 6,8 % 
en los salarios. 

El segundo programa con mayor rendimiento es Familias en 
Acción, un programa vigente de transferencias monetarias con-
dicionadas bajo el componente nutricional, pues las familias que 
reciben el aporte deben llevar a los niños del hogar a controles 
nutricionales regulares. Tras las estimaciones realizadas por Ber-
nal y Camacho (2010), el impacto se traduce en un incremento de 
aproximadamente 7 % en los salarios promedio de los individuos y 
un retorno anual promedio de 0,27. 

Garantizar recursos suficientes para mejorar los ambientes de aprendizaje de la primera infancia.

Bajo Familias en Acción se encuentra el tercer programa con 
mayor tasa de retorno, pero en el componente educativo, el 
cual consiste en la entrega de subsidios monetarios condicio-
nados a la asistencia regular al colegio.  A partir de la eva-
luación de impacto en esta componente realizada por el DNP 
(2008), Bernal y Camacho (2010) calculan un aumento de 
2,4 % en los salarios promedio, con una rentabilidad de 25 cen-
tavos por cada dólar invertido.

Por último, los retornos más bajos se ubicaron en los progra-
mas dirigidos a la educación terciaria y capacitación laboral, con 
los programas PACES y Capacitación SENA. El primero está rela-
cionado al acceso de financiamiento a educación terciaria, y el se-
gundo, al reentrenamiento orientado a la vinculación laboral. Las 
tasas de retorno fueron de 0,20 y 0,16 respectivamente, aunadas 
al impacto en los salarios, de 0,7 % y 1,67 %. 

Tabla 2. Resumen de tasas de retorno e impacto de salarios en programas.

Programa Impacto en salarios Tasa de retorno

Hogares comunitarios ICBF 6,8 % 0,32

Familias en Acción: nutrición 7 % 0,27

Familias en Acción: educación. 2,4 % 0,25

Programa PACES 0,7 % 0,20

Capacitación SENA 1,67 % 0,16

Fuente: Bernal y Camacho (2010).

La inversión en la primera infancia no ha sido una prioridad polí-
tica en el país; aunque se reconoce la importancia de esta etapa 
crucial del desarrollo, no siempre se ha asignado el presupuesto 
necesario ni se han implementado políticas integrales y sosteni-
bles para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños en 
sus primeros años de vida. Por lo tanto, es necesario fortalecer el 
compromiso político y la asignación de recursos para la primera 
infancia, especialmente en las áreas más desfavorecidas. Tam-
bién se requiere un enfoque integral que aborde las diversas di-
mensiones del desarrollo infantil y promueva la participación de 

las familias y la comunidad. Ya diferentes evaluaciones muestran 
que se logra más eficiencia en invertir los recursos en la primera 
infancia que en otra etapa de la vida.

También es preciso trabajar en la capacitación y supervisión 
del personal encargado de brindar atención a los niños y esta-
blecer estándares claros de calidad. Además, es importante for-
talecer la cooperación entre diferentes actores, como el Gobier-
no, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, 
para lograr un enfoque coordinado y sostenible en la inversión 
en la primera infancia.

RECOMENDACIONES

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Es necesario garantizar la suficiencia de recursos, que hoy son 
limitados en la estructura actual del Sistema General de Partici-
paciones (SGP)8, teniendo en cuenta la normatividad vigente para 
la asignación de estos. En esa medida, se destaca que dentro del 
PND vigente se priorizarán recursos desde distintas fuentes de 
financiación, con énfasis solo en el SGR, direccionados al mejo-
ramiento y dotación de ambientes de aprendizaje para la primera 
infancia. Adicionalmente, se espera que el DNP y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (Minhacienda), en la Mesa Nacional de 
Gasto Público en Niñez, creen un modelo de financiamiento que 
oriente el proceso de universalización de la atención integral.

A fin de administrar correctamente los recursos, es necesario 
definir estándares de calidad y metas medibles para la educación 
de primera infancia. Estos estándares deben abordar aspectos 
físicos, emocionales, cognitivos y sociales del desarrollo infantil 
y servir como referencia para evaluar el progreso y la efectividad 
de los programas y servicios. Para ello el DNP deberá crear una 

8. 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 finan-

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

medida de pobreza en la niñez (MP-N) que será referente de prio-
rización de las políticas públicas con el fin de focalizar el gasto 
público. Esto debe estar acompañado de un seguimiento al traza-
dor presupuestal de recursos ejecutados en la primera infancia.

Acorde con lo anterior, sería apropiado robustecer el SIPI y 
permitirle recopilar datos confiables sobre el acceso, la calidad 
y los resultados de la educación de primera infancia. Esto puede 
incluir no solo indicadores como la tasa de cobertura o el índice de 
retención, sino un seguimiento a la participación de las familias 
y los resultados del desarrollo infantil. El fortalecimiento de los 
sistemas de información también permitirá realizar evaluacio-
nes de resultado e impacto periódicas para hacer seguimiento a 
la calidad de los programas y servicios de educación de primera 
infancia. Estas pueden ser llevadas a cabo por entidades indepen-
dientes considerando criterios relevantes como la capacitación y 
competencia del personal, la adecuación de los recursos y ma-
teriales, y la implementación de prácticas pedagógicas efectivas.
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La primera infancia es un periodo crítico en el desarrollo hu-
mano durante el cual se forman las bases para el crecimiento 
y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En Colombia la impor-
tancia de la primera infancia ha cobrado fuerza en la agenda 
política de los últimos años, pero no se ha consolidado como 
una base para el desarrollo social y educativo del país para los 
primeros años de vida. 

Las capacidades desarrolladas en la primera infancia, como el 
lenguaje, las habilidades cognitivas, la autorregulación emocional 
y las destrezas sociales, tienen un impacto duradero en el éxito 
académico y laboral posterior porque forman las bases para el 
aprendizaje continuo, la toma de decisiones efectiva y la adap-
tación en entornos cambiantes. Ahora bien, no se trata solo de 
brindar educación de calidad, sino también de abordar las necesi-
dades de salud, nutrición y bienestar emocional de los niños. Esto 
implica colaboración entre diferentes sectores, como el educati-
vo, el de la salud y el de los servicios sociales, para proporcionar 
un entorno de apoyo y cuidado holístico a los niños y sus familias.

Colombia invierte una cantidad considerable en educación 
superior. Así, mientras que en educación inicial el gasto promedio 
anual en preescolar por niño del país fue de USD 1.450, el pro-
medio invertido en estudiantes de educación superior se ubicó en 
USD 4.601: tres veces mayor, aunque muy por debajo del prome-
dio OCDE (USD 17.560). No obstante, a pesar de estos esfuerzos 
en educación superior, los resultados en el mercado laboral no 
han sido satisfactorios, evidenciando brechas significativas entre 
las habilidades y las competencias adquiridas por los graduados y 
las demandas del mercado laboral. Esto puede deberse a diversos 
factores, como la falta de programas educativos alineados con las 

5 CONCLUSIONES GENERALES

necesidades del sector productivo, la falta de enfoque en habilida-
des prácticas y técnicas, y la falta de apoyo para la transición de 
la educación al empleo. 

Es fundamental que se materialicen estrategias para mejorar 
la calidad y la pertinencia de la educación en todas sus etapas, 
con especial énfasis en la inicial, por lo que los cambios en política 
educativa no deben limitarse a la financiación de la matrícula su-
perior, tal como pretende la Ley 30 que espera aprobar el Gobier-
no en curso. Este momento representa una coyuntura histórica 
tanto a nivel local como al global, marcando un punto de inflexión 
para el futuro de todo el sistema educativo. Es crucial que este 
país no desperdicie esta oportunidad para reevaluar todo el siste-
ma ya que de ello depende nuestro futuro.

En este contexto de constante y rápido cambio debido al 
avance tecnológico, resulta esencial centrarse en la calidad y re-
levancia de la educación. Simplemente aumentar la cantidad de 
educación no es suficiente para preparar a estudiantes y traba-
jadores para los desafíos presentes y futuros; es necesario que 
los sistemas educativos se ajusten a las demandas del mercado 
laboral y ofrezcan una educación de calidad que promueva habi-
lidades pertinentes. Además, es crucial fomentar la colaboración 
entre la educación y los sectores productivos para garantizar que 
los programas educativos estén alineados con las necesidades 
del mundo laboral. En este sentido, los docentes y profesionales 
del ámbito educativo desempeñan un papel fundamental en la 
formación de las próximas generaciones. Por tanto, es impres-
cindible invertir en su desarrollo profesional, brindarles oportuni-
dades de capacitación continua y fomentar un ambiente propicio 
para la mejora y la innovación.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL CPC QUE YA HAN SIDO ACOGIDAS

6 SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Recomendación
Año en el cual 

fue acogida
Impacto esperado/observado Observaciones

Empezar a construir el Marco Nacional 

de Cualificaciones (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 

instituciones de educación superior.

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 instituciones de 

educación superior 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 instituciones de 

educación superior para que opten por 

adelantar el proceso de acreditación.
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Recomendación
Año en el cual 

fue acogida
Impacto esperado/observado Observaciones

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. 

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 instituciones de 

educación superior 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 QUE SE INSISTE

Recomendación Impacto/costo de oportunidad Actores involucrados

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

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, aumentar las tasas 

de ocupación 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

Continuar con el levantamiento de los catálogos 

de cualificaciones.

La elaboración de catálogos sectoriales contribuye al 

poblamiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

(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

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

Definir el esquema de institucionalidad 

y gobernanza del Sistema Nacional de 

Cualificaciones (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
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Recomendación Impacto/costo de oportunidad Actores involucrados

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. 

Dirección de Primera Infancia de Mineducación e 

ICBF

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

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

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 de Minhacienda

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

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

Recomendación Impacto/costo de oportunidad Actores involucrados

Desarrollar una estrategia para la recuperación de 

aprendizajes perdidos por efecto de la pandemia.

La crisis por el COVID-19 no solo resultará en menores 

niveles de aprendizaje, sino que ampliará la desigualdad 

de aprendizajes dentro y entre países. 

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y 

Media de Mineducación, DNP, ICFES y secretarías 

de Educación

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

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

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

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

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, 2016).

Subdirección de Calidad de Primera Infancia de 

Mineducación
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Recomendación Impacto/costo de oportunidad Actores involucrados

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

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 se 

promueven la transparencia y la veeduría ciudadana.

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y 

Media de Mineducación, DNP, DANE y secretarías 

de Educación

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 (Marinelli, Elacqua, Piñeros, Rivera, & Santos, 

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

Incentivar la innovación educativa y el uso de 

estrategias digitales y análogas.

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

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

NUEVAS RECOMENDACIONES

Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados

Incentivar la innovación educativa de la primera 

infancia y el uso de inteligencia artificial y 

robótica para fomentar el acceso y el aprendizaje.

El uso de estrategias digitales y análogas, como robótica 

e inteligencia artificial, puede ayudar a mitigar las 

consecuencias causadas por el COVID-19 y al tiempo 

fomentar la innovación e incorporar el uso de tecnología 

en la enseñanza.

Viceministerio de Educación Preescolar de 

Mineducación, DNP, DANE y secretarías de 

Educación

Actualizar las bases curriculares o aprovechando 

las mejoras de la inteligencia artificial y la robótica.

Actualizar las bases curriculares aprovechando las 

mejoras de la inteligencia artificial y la robótica, utilizando 

las buenas prácticas de otros países, para apoyar el 

establecimiento de estas expectativas y promover el 

aprendizaje en la primera infancia de manera efectiva.

Viceministerio de Educación Preescolar de 

Mineducación y DNP

Crear una medida de pobreza en la niñez para 

priorizar políticas públicas con el fin de focalizar 

el gasto público.

Crear una medida de pobreza en la niñez (MP-N) será 

referente de priorización de las políticas públicas con 

el fin de focalizar el gasto público, el cual debe estar 

acompañado de un seguimiento al trazador presupuestal 

de recursos ejecutados en la primera infancia

Viceministerio de Educación Preescolar de 

Mineducación y DNP

Robustecer el Sistema de Primera Infancia 

(SIPI) para incluir indicadores cognitivos y 

participación de las familias. 

Robustecer el SIPI para que no solo permita recopilar 

datos confiables sobre el acceso, la calidad y los 

resultados de la educación de primera infancia, sino para 

realizar seguimiento a la participación de las familias y 

los resultados del desarrollo infantil.

Viceministerio de Educación Preescolar de 

Mineducación y DNP
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