
87
Colombia

67
Brasil

14
Uruguay

68
Argentina

Adopción de TIC. Puesto entre 141 países. 
Fuente: WEF (2019).
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

El país enfrenta retos de cierre de brechas y de apropiación de las tecnologías digitales por parte 
de ciudadanos, Gobierno y empresas. Además, hay baja generación de valor.

CA
US

AS
EF

EC
TO

S

Vulnerabilidad 
frente a choques 
por brecha digital

Pérdidas de 
aprendizaje e ingreso

Pérdida de 
legitimidad y 
confianza en 
el Gobierno Límite a ganancias 

en productividad

Limitado impacto 
social de las 

tecnologías sociales

Baja eficiencia 
en procesos

Malgasto de recursos

Barrera para 
digitalizar la 

economía

Freno para 
adopción extendida 

de tecnologías 
avanzadas

Rezagos en conectividad

Falta infraestructura 
de conectividad

Rezago en áreas STEM

Rezago en 
asignación del 

espectro

Falta de inclusión 
de tecnologías 
en espacios de 

aprendizaje

Baja adopción de 
tecnologías digitales 

en empresas

Desconocimiento 
de tecnologías 

(particularmente 
en pymes)

Falta de alineación 
entre oferta y 
demanda de 

instrumentos

Rezago en 
interoperabilidad 
entre entidades

Baja confianza digital 
de los ciudadanos

Bajo aprovechamiento 
de datos

Limitada generación 
de valor - Gobierno 

digital

Bajas competencias 
digitales

Rezago en comercio 
electrónico 
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ÁRBOL DE SOLUCIONES

Generar las condiciones para cerrar las brechas digitales (regionales, de género, de ingreso) y 
construir una sociedad basada en datos para que las empresas y el Gobierno generen valor a 
través del uso de tecnologías digitales.

M
ED

IO
S

FI
NE

S

Extender servicios 
digitales a zonas 

rurales y de 
difícil acceso

Promover comercio 
electrónico 

Mejorar trazabilidad 
de la información 
y transparencia

Facilitar 
digitalización de 

la economía

Mejorar interacción 
del Estado con 
los ciudadanos

Incrementar 
confianza y 
legitimidad 
del Estado

Consolidar un 
sector público 

basado en datos

Cerrar brecha de 
talento digital

Formar habilidades 
requeridas para los 
trabajos del futuro

Incrementar 
velocidad de internet

Asegurar que 
estrategias de 

transformación 
digital se ajusten 

a necesidades 
de las pymes

Aumento del número 
de puntos de 

intercambio de tráfico

Definir una hoja de ruta 
de evaluación de los 
programas de apoyo 
a la transformación 
digital empresarial

Metas periódicas 
de formación de 

talento digital

Despliegue de 
redes de quinta 

generación (5G)

Fortalecimiento de 
mediciones sobre 

comercio electrónico

Promoción de 
soluciones público-

privadas para 
formación de 

habilidades digitales 
y tecnológicas

Fomento de alianzas 
público-privadas

Avances en materia 
de pagos digitales 

Páginas web 
transaccionales para 

entidades públicas 

Impulso al Plan Nacional 
de Infraestructura 

de datos

Implementación 
del marco de 

gobernanza de 
ciberseguridad

Promoción del 
uso de Carpeta 

Ciudadana Digital

Evaluación de 
impacto de las 

acciones del CONPES 
3988 (Tecnologías 

para Aprender)
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PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE ECONOMÍA DIGITAL 

Tema Indicador
Valor 

Colombia

Ranking en 

América Latina

Mejor país en 

América Latina 

(valor)

Valor 

promedio 

OCDE

Fuente

Co
ne

ct
iv

id
ad

Hogares con computador 37,2 % 9 de 14
Uruguay  

(68,2 %)
78 %

UIT  

(2022)

Porcentaje de la población que usa el internet diariamente 53 % 5 de 5
Chile  

(82 %)
83,9%

OCDE Going Digital 

Toolkit (2022)

Suscripciones a internet fijo de banda ancha  

(por cada 100 personas)
16,4 7 de 16

Uruguay  

(32,3)
34,2

UIT  

(2022)

Suscripciones a internet móvil de banda ancha 

(por cada 100 personas)
71,4 10 de 15

Chile  

(110,8)
114,3

UIT  

(2022)

Velocidad promedio en internet móvil en descarga (Mbps) 18 16 de 17
Chile  

(60,6)
97,1

Ookla Speedtest 

(2022)

Go
bi

er
no

 d
ig

ita
l

Datos abiertos (de 0 a 1) 0,9 1 de 13 Colombia 0,6
OCDE – Our Data 

Index (2019)

Índice de gobierno digital  (de 0 a 1) 0,73 1 de 6 Colombia 0,5 OCDE (2019)

Índice de gobierno electrónico (de 0 a 1) 0,72 7 de 17
Uruguay  

(0,85)
0,86 ONU  (2020)

Proporción de personas que utiliza internet para interactuar 

con las autoridades 
6,3 % 5 de 5

Brasil  

(40,9 %)
63,3%

OCDE Going Digital 

Toolkit (2022)

Entorno para el manejo de datos  

(de 0 a 100)
90 1 de 15

Colombia y 

Uruguay (90)
42,59

Global Data 

Barometer (2022)

Índice de ciberseguridad global  

(de 0 a 100)
63,7 6 de 17

Brasil  

(96,60)
91,15

ITU  

(2020)

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

di
gi

ta
l d

e 
la

s 
em

pr
es

as

Índice de comercio electrónico  (de 0 a 100) 59,1 4 de 17
Costa Rica  

(68,8)
84,1 UNCTAD (2020)

Personas que hacen compras por internet  

(% de la población que usa internet)
12 10 de 17

Uruguay  

(53)
65,2 UNCTAD (2020)

Factores de impulso futuro para la producción (de 0 a 10) 4,5 7 de 14
Chile  

(5,6)
6,4

WEF  

(2018)

Percepción sobre transformación  

digital de las empresas (de 0 al 10)
5,09 3 de 7

Chile  

(5,73)
5,9

IMD  

(2022)

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
di

gi
ta

le
s Conocimiento para las nuevas tecnologías (de 0 a 100) 45,9 5 de 7

Chile  

(49,78)
71,6

IMD  

(2022)

Preparación para la transformación digital (de 0 a 100) 44,8 6 de 7
Chile  

(65,11)
72,7

IMD  

(2022)

Habilidades tecnológicas (de 0 a 100) 50 9 de 17
Perú  

(83)
67,7

Coursera Skills 

Report (2022)

Nota: La información acá reportada corresponde al último valor disponible.
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INTRODUCCIÓN

El uso de tecnologías digitales no solo ha representado para las 
sociedades una transformación de procesos, sino que se ha con-
vertido también en una transformación social que trae consigo 
retos en diversos ámbitos sociales y económicos (CONPES 3975 
de 2019; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos [OCDE], 2019a). Las tecnologías digitales son herramien-
tas que facilitan el logro de los principales objetivos de desarrollo 
del milenio, como la reducción de la pobreza, el acceso a la edu-
cación y a la salud, la participación ciudadana, entre otros (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones [UIT], 2021). 

Además de contribuir a los objetivos sociales citados, las tecno-
logías impactan el ingreso de los hogares. Por ejemplo, el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP, 2018) encontró que la presen-
cia de internet en los hogares está relacionada con un aumento en 
su ingreso per cápita entre un 13 % y un 20 %. Así pues, la OCDE ha 
señalado la importancia de comprender los impactos económicos 
de esta transformación digital, entender los cambios de bienestar 
generados en la era digital y diseñar nuevos enfoques para recopi-
lar y generar valor a través de los datos (OCDE, 2019a).

En Colombia el acceso y el uso de las tecnologías digitales 
han crecido de manera importante. Mientras que hace 10 años, 
en 2012, había 15,3 suscripciones a internet móvil de banda an-
cha por 100 habitantes, en 2021 las suscripciones ascendieron 
a 71,4 por 100 habitantes de acuerdo con la UIT. Sin embargo, a 
medida que la conectividad y el impacto social del uso de tecno-

logías digitales crecen, también se ha expuesto la brecha de co-
nectividad, apropiación y uso que existe en el país. Por ejemplo, 
en 17 de 32 departamentos menos de la mitad de hogares tienen 
acceso a internet.

Además de los retos en materia de cierre de brecha digital a 
nivel subnacional, el país se enfrenta al desafío de mejorar su po-
sición relativa frente a otros países de la región. Colombia es hoy 
el país de la OCDE con menor penetración a internet de banda an-
cha tanto fijo como móvil y se mantiene por debajo del promedio 
de la región en este indicador. Asimismo, conseguir un mayor im-
pacto de la economía digital en toda la sociedad requerirá cerrar 
el déficit de capital humano con habilidades digitales para hacer 
frente a las tecnologías emergentes que pueden impulsar la pro-
ductividad de las empresas y la competitividad del país.

Este capítulo evalúa la situación del país en materia de 
adopción de herramientas digitales dividiendo el análisis en 
cuatro secciones que exploran la relación entre los incentivos, 
la segmentación y los impactos diferenciales sobre diversos 
segmentos poblacionales: (1) conectividad, (2) gobierno digital, 
(3) transformación digital de las empresas, y (4) competencias 
digitales. Al cierre de capítulo se introduce el ecosistema de in-
novación digital en Colombia, que se desarrolla de manera más 
detallada en el capítulo Ciencia, tecnología e innovación, y se 
proporciona un resumen de iniciativas públicas internacionales 
destacadas en competencias digitales.
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La conectividad es una condición necesaria para alcanzar la 
transformación digital de las sociedades (DNP, 2019). En esta 
materia, Colombia ha registrado avances importantes en los últi-
mos años, impulsados por los planes sectoriales del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que 
apuntaban al objetivo de conseguir un mayor despliegue y uso de 
internet en el país1. 

De este modo, la penetración de internet ha registrado un 
crecimiento notable en la última década. Como se observa en la 

Gráfica 1a, las suscripciones a internet móvil de banda ancha por 
cada 100 habitantes han crecido considerablemente, pasando de 
2,5 en 2010 a 71,4 en 2021. Este ritmo, sin embargo, no ha sido 
suficiente para avanzar a la par de otros países de América Latina, 
y Colombia se sitúa por debajo de países referentes de la región e 
incluso del promedio regional. Por ejemplo, en Chile la penetración 
a internet móvil supera en 64 % la registrada en Colombia; en Uru-
guay es 58 % superior; en Brasil, 45 %, y en Argentina, 30 % superior 
(Gráfica 1b). 

I. CONECTIVIDAD

Gráfica 1. Suscripciones a internet de banda ancha (por 100 habitantes).

La penetración de internet ha crecido de manera notable. Sin embargo, Colombia es el país 
de la OCDE con menor penetración a internet de banda ancha tanto fijo como móvil.

Fuente: UIT.
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a) Suscripciones a internet móvil de banda ancha (por 100 habitantes). Colombia, 2010-2021.

1 Estas estrategias han incluido: Vive Digital (2010-2014), Vive Digital para la Gente (2014-18) y El Futuro Digital es de Todos (2018-22).
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Colombia tiene además retos relacionados con el cierre de la brecha 
digital, que adquieren mayor relevancia dadas las desigualdades en 
el acceso a internet y a tecnologías digitales, las cuales profundi-
zan otras brechas. Por ejemplo, durante los cierres escolares por la 
pandemia se encontró que los hogares con menor conectividad en 
América Latina y el Caribe sufrieron mayores pérdidas de aprendi-
zaje y reportaron haber perdido empleos y experimentar una reduc-
ción en su ingreso familiar en mayor medida que los hogares con 
mayor conectividad (Banco Mundial, 2021). En el caso de Colombia, 
el índice de pobreza multidimensional del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE) muestra que cuanto mayor 
sea la brecha urbano-rural de tenencia de internet, mayor es la bre-
cha urbano-rural en el indicador de inasistencia escolar.

La brecha digital se manifiesta en diferentes dimensiones: 
por ejemplo, en 2021 la Encuesta de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones (ENTIC) Hogares del DANE muestra 
que en el total del país el 60,5 % de los hogares tiene internet2, 
pero hay una variación sustancial entre los hogares ubicados en 
cabeceras municipales (70 % de ellos tienen acceso a internet) y 
los hogares rurales (28,8 % de estos con internet). De la misma 
manera, a nivel regional hay brechas considerables, como se ob-
serva en la Gráfica 2a. Mientras que en Bogotá y el Valle del Cauca 
alrededor del 80 % de los hogares cuenta con acceso a internet, en 
17 departamentos del país menos del 50 % de los hogares tiene 
acceso (ENTIC Hogares).

Otra dimensión de la brecha digital está relacionada con las 
diferencias de acceso a internet según los ingresos de los hoga-
res. En Colombia, de los hogares ubicados en el cuartil 1 de la dis-
tribución, solo el 21,9 % tiene conexión a internet, mientras que en 
el cuartil 4 esta cifra asciende a 86,2 % (Gráfica 2b).

b) Suscripciones a internet móvil de banda ancha (por 100 habitantes). Colombia y países de referencia, 2021.

Fuente: UIT.
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Fuente: DANE, ENTIC Hogares.

Gráfica 2. Hogares con acceso a internet.

En Colombia la brecha digital por ingreso de los hogares y a nivel regional es considerable. 
En 17 departamentos del país menos del 50 % de los hogares tienen acceso a internet.

a) Proporción de hogares con acceso a internet. Colombia, 2021.
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La velocidad de internet impacta de manera positiva la productividad 
laboral. En particular, se ha encontrado que para países de bajo ingre-
so un aumento de 10 % en la velocidad de internet de banda ancha 
está relacionado con un aumento de 0,2 % en la productividad laboral 
del siguiente año (Edquist, 2022). Asimismo, un estudio reciente de 
DNP encuentra que un aumento de 1 megabit por segundo (Mbps) 
en la velocidad promedio del país puede generar un aumento en el 
producto interno bruto (PIB) per cápita de hasta 1,6 % (DNP, 2018).

Además de estos efectos sobre la productividad, la velocidad 
de internet es fundamental para la adopción de tecnologías como 
el internet de las cosas y la inteligencia artificial (IA). El desplie-

b) Proporción de hogares con conexión a internet por cuartiles de ingreso. Colombia, 2019.

gue de las redes de quinta generación (5G) y de las nuevas gene-
raciones de redes locales de wifi será muy importante para contar 
con mayor velocidad de internet en el país. Las redes 5G brindan 
una mayor velocidad de conexión a internet frente a las redes 4G, 
lo que permite reducir los tiempos de descarga hasta en un 80 %, 
al tiempo que habilitan un mayor número de conexiones al sopor-
tar una mayor densidad de dispositivos conectados (UIT, 2018). 

Ahora bien, a pesar de su importancia, la velocidad promedio 
de internet en Colombia es inferior al promedio de América Latina, 
como muestra la Gráfica 3. Este rezago limita los beneficios de 
una mayor velocidad de internet.
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39,5 %
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Fuente: OCDE (2019b). 

Gráfica 3. Velocidad de internet promedio (Mbps en descarga). Colombia y países de referencia, julio de 2022.

La velocidad promedio en Colombia no alcanza el promedio de América Latina y tiene 
un rezago importante frente a la velocidad promedio en los países de la OCDE.

Fuente: Ookla, 2022.
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Aumentar el número de puntos de intercambio de tráfico. 

Recomendaciones

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Los puntos de intercambio de tráfico (IXP por su sigla en inglés) 
son lugares en los cuales los proveedores de internet se interco-
nectan para alojar contenido e intercambiar tráfico localmente. 
Se ha demostrado que con la instalación de un IXP las veloci-
dades de acceso al contenido local pueden mejorar hasta diez 
veces debido a que el tráfico se enruta de forma más directa 
(Internet Society, 2021). 

En América Latina y el Caribe hay 101 IXP, de los cuales el 60 % 
se encuentran en Argentina y Brasil. En Colombia la participación 
como miembro está sujeta a tener licencia de proveedor TIC. Este 
requisito puede constituir una barrera para la conexión (Echebe-
rría, 2020). Así pues, la revisión sobre transformación digital en 
Colombia de la OCDE incluye la recomendación de establecer IXP 
adicionales (OCDE, 2019d), señalando la necesidad de incremen-
tar el intercambio de tráfico de internet que sucede dentro del país.

Fomentar alianzas público-privadas (APP) para extender 
servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso. 

La Ley 1978 de 2019 incluyó la posibilidad de que el Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FuTIC) 
participe y aporte recursos “para el desarrollo de proyectos bajo 
esquemas de participación público-privada3”, lo cual sienta las 
bases para que el Estado disponga recursos para conformar APP 
a través del fondo, las cuales fueron reglamentadas a su vez por el 
Decreto 1974 de 2019. Un reciente estudio realizado por la Direc-
ción de Desarrollo Digital de DNP recomienda también el uso de 
estas alianzas específicamente para favorecer la implementación 
de soluciones tecnológicas innovadoras (DNP, 2022a) con el fin 
de contribuir al cierre de la brecha digital.

Según el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas 
(RUAPP), al 17 de mayo de 2022, de los 529 proyectos rechaza-

dos, desistidos, fallidos o desiertos, 509 corresponden a iniciati-
va privada. De otro lado, un 65 % de los proyectos registrados en el 
cuarto trimestre de 2021 fueron rechazados, desistidos, fallidos 
o declarados desiertos4 (DNP, 2022b). Esta baja adjudicación y 
contratación de los proyectos de iniciativa privada refleja la exis-
tencia de desafíos para profundizar el impacto de esta herramien-
ta, lo cual hace importante reforzar el acompañamiento al proce-
so de presentación de proyectos de iniciativa privada (ver más 
en el capítulo Infraestructura, transporte y logística). También 
se recomienda complementar las iniciativas APP con iniciativas 
de índole comunitario apoyadas por el Gobierno, que pueden ser 
apropiadas para atender zonas rurales o remotas en las que la 
operación privada no es suficiente.

3 Artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, “Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador 

único y se dictan otras disposiciones”.

4 No todos los proyectos mencionados corresponden a transporte.
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Extender estrategias para incentivar acceso a internet en estratos bajos.

Dados los bajos porcentajes de acceso a internet en hogares 
en algunas regiones del país, se hace necesario extender las 
iniciativas que ofrecen mecanismos de conexión a hogares de 
bajos ingresos. En los últimos años, el Gobierno nacional puso 

en marcha estrategias basadas en ofrecer tarifas reducidas de 
internet para hogares de estratos 1 y 2, así como la provisión 
gratuita de tarjetas SIM de acceso a internet móvil y voz para 
estudiantes5.

Acelerar el avance del plan de despliegue de redes 5G y 
nuevas tecnologías inalámbricas de wifi.

El avance del plan de despliegue de redes 5G es fundamental 
para garantizar que el país esté listo para el uso de ellas en los 
próximos años. El Gobierno nacional ya dio inicio a cinco planes 
piloto que se realizan en conjunto con el sector privado. En ese 
sentido, se recomienda continuar esta estrategia de colaboración 
público-privada para monitorear el desarrollo del plan e identifi-
car posibles cuellos de botella que puedan ser abordados con el 
sector privado. 

Algunas de las acciones contenidas en el plan y requeridas 
para el despliegue de las redes 5G son la identificación de ne-
cesidades de espectro radioeléctrico, la realización de pilotos, 
el impulso al desarrollo de aplicaciones o casos de uso en 5G, la 
identificación de lineamientos de seguridad digital y la asignación 
de frecuencias en las bandas identificadas en el plan. La Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC et al., 2020), en su es-
tudio Condiciones regulatorias para favorecer la adopción de la 
tecnología 5G en Colombia, encuentra que la regulación vigente 
no configura barreras para la adopción de 5G en el país. 

El despliegue de las redes 5G y de los nuevos estándares de 
wifi tendrá un impacto directo sobre la velocidad de internet, por 
lo que es fundamental avanzar en las acciones identificadas. 
Países de la región como México y Costa Rica están progresan-

do de manera considerable en la entrega de espectro necesa-
rio, y Chile ya llevó a cabo las subastas de espectro requeridas. 
El adelanto de los países líderes de la región hace urgente que 
Colombia se movilice de manera decidida en materia de espec-
tro para evitar un mayor rezago. De manera paralela, se deben 
mantener esfuerzos para continuar desplegando las redes 4G, 
ya que todavía persisten conexiones 2G y 3G en el país: al pri-
mer trimestre de 20226 se reportaron 5,9 millones de accesos 
a internet móvil en tecnología 3G y 1,0 millón de accesos en 
tecnología 2G (MinTIC, 2022). 

Asimismo, es necesario, en primer lugar, fortalecer los incen-
tivos para masificar internet a través de la inversión privada con 
instrumentos como las obligaciones de cobertura derivadas de la 
asignación de permisos para el uso del espectro, y en segundo lu-
gar, complementar con acciones que incentiven a los municipios 
a levantar barreras para promover la provisión de conectividad en 
las zonas urbanas. A este respecto, la CRC viene prestando aseso-
ramiento a autoridades locales para que la normatividad territorial 
no implique barreras al despliegue de infraestructura. Como con-
secuencia, 77 municipios se han acreditado bajo este proceso, lo 
cual les permite ser priorizados por el MinTIC para ser receptores 
de cobertura a través de obligaciones de hacer7.

5 El programa Hogares Conectados ofrece internet fijo con una tarifa subsidiada y ha alcanzado casi 400 mil hogares.

6 Cifras más recientes disponibles al cierre de este informe.

7 https://www.crcom.gov.co/es/micrositios/despliegue-infraestructura
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Continuar la reforma institucional del regulador del sector 
TIC para garantizar mayor independencia.

En 2019, con la expedición de la Ley de Modernización del Sector 
TIC (Ley 1978 de 2019), Colombia pasó de un modelo de múltiples 
reguladores en dicho sector a uno de regulador único, un rol que 
asumió la CRC para ese segmento y para el servicio postal. Además, 
en la ruta hacia un regulador único, se liquidó la Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV) y se distribuyeron sus funciones entre la CRC, 
el MinTIC y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

A pesar de la reforma, el MinTIC tiene la facultad de revisar y ad-
judicar los permisos de uso del espectro, una responsabilidad que, 
de acuerdo con la OCDE, debería ser del regulador independiente de 
manera que se garantice que las decisiones estén libres de pre-
siones políticas y sean más eficientes. Conseguir mayor eficiencia 
podría verse reflejado en menores costos anuales de asignación de 
espectro. De acuerdo con GSMA (2021), estos costos en Colombia 
han sido hasta tres veces más altos que el promedio en América 
Latina desde 2014, lo que podría haber tenido un impacto en la co-
bertura y calidad de los servicios móviles y muestra la necesidad 
de contar con mejores esquemas de asignación del espectro.

De la misma manera, la CRC ha identificado una creciente 
importancia del uso de plataformas o aplicaciones en la red de-
nominadas over the top (OTT), que si bien tienen similitudes con-
siderables a los servicios de telecomunicaciones y postales, no 
son sujetos de la regulación de la CRC. Esto, por ejemplo, implica 
que los prestadores de estos servicios OTT no están obligados a 
atender solicitudes de información realizados por la CRC, lo que 
se constituye en un obstáculo para el análisis de mercados y la 
implementación de medidas regulatorias. Por eso, se recomienda 
evaluar la ampliación de las facultades de la CRC para que cobijen 
a todos los agentes relevantes de los mercados que regula, inclu-
yendo los servicios de comunicaciones OTT.

Además de propender hacia un diseño institucional que garan-
tice mayor independencia, es importante continuar avanzando 
en los procesos de modernización interna de la CRC (por ejemplo, 
con su estrategia de adopción de buenas prácticas regulatorias) 
y promover el uso de inteligencia de datos para el cumplimiento 
de sus funciones.
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II. GOBIERNO DIGITAL

La OCDE ha señalado que las entidades públicas en Colombia han 
avanzado de manera satisfactoria en su preparación para el go-
bierno digital, pero recomienda desarrollar mecanismos para ar-
ticularlas de manera que se generen servicios de valor para los 
ciudadanos. En este contexto, son fundamentales las estrategias 
de gobierno digital que se han implementado recientemente, en 
particular la puesta en funcionamiento de los servicios ciuda-
danos digitales, que se han definido como un conjunto de solu-
ciones tecnológicas y procedimientos para transformar digital-
mente la interacción con el ciudadano. Esto incluye un sistema 
de autenticación digital, los servicios de interoperabilidad de las 
entidades públicas y la Carpeta Ciudadana Digital. Sin embargo, 
el uso y aprovechamiento de datos por parte de las entidades pú-
blicas requiere del desarrollo de una infraestructura de datos en 
el país, que en Colombia tiene una hoja de ruta establecida con el 
Plan Nacional de Infraestructura de Datos.

El índice de gobierno digital (OCDE, 2019c) examina los si-
guientes aspectos relevantes para configurar un gobierno con 
herramientas digitales que ofrece valor a los ciudadanos: (1) 
diseño digital: aprovechamiento de tecnologías digitales para 
repensar y rediseñar los procesos públicos, simplificar procedi-
mientos y canales de comunicación; (2) sector público basado 
en datos: valoración de datos como un activo estratégico, un 

aspecto que incluye mecanismos de gobernanza y acceso para 
mejorar la toma de decisiones; (3) Gobierno como plataforma: 
implementación de plataformas y estándares; (4) Gobierno 
abierto: disponibilidad de datos del Gobierno hacia el público; 
(5) orientación al usuario: configuración de los procesos y ser-
vicios del Gobierno otorgando un papel central a las necesidades 
de las personas, y (6) proactividad: anticipación de las necesi-
dades de las personas. Colombia, en particular, se destaca como 
líder de este indicador en América Latina, con un puntaje de 0,73 
sobre 1 (Gráfica 4), gracias a los desarrollos normativos y las 
hojas de ruta que se han desarrollado para cimentar la puesta 
en marcha del gobierno digital. 

La OCDE (2019c) señala que se han establecido los mode-
los institucionales para contar con apoyo político y operacional, 
“pero existe todavía una brecha para ampliar el impacto y alcance 
del gobierno digital más allá de los esfuerzos en gobierno elec-
trónico” y enfatiza la necesidad de continuar estos avances para 
consolidar un Gobierno impulsado por datos y orientado hacia los 
usuarios. Estos desafíos se evidencian por ejemplo en la inte-
racción entre el Gobierno y los usuarios: de acuerdo con la OCDE 
(2022), en 2019 el 6,2 % de las personas usó internet para inte-
ractuar con autoridades públicas, en contraste con el 40,9 % en 
Brasil y el 63,3 % en promedio en los países de la OCDE. 

Gráfica 4. Índice de gobierno digital. Colombia y países de referencia, 2019.

El indicador de gobierno digital de la OCDE muestra la posición de líder regional de Colombia en los 
aspectos evaluados. Este indicador evalúa la madurez de las estrategias de gobierno digital.

Fuente: OCDE, 2019.
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Asegurar que las entidades públicas tengan páginas web transaccionales. 

Recomendaciones

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

En la evolución hacia un gobierno electrónico es fundamental 
ofrecer presencia transaccional de las entidades públicas, de ma-
nera que los ciudadanos puedan acceder a transacciones com-
pletas y seguras (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe [Cepal], 2011). Si bien las entidades públicas cuentan con 
páginas web que ofrecen en su mayoría información o interacción 
con los ciudadanos a través de correos electrónicos, es importan-

te mejorar la interacción entre el Estado y los ciudadanos a través 
de la disposición de servicios de valor en línea. 

En 2021 entró en operación un esquema de autenticación 
como parte de la puesta en marcha de los servicios ciudada-
nos digitales, lo cual sirve como base para conseguir un mayor 
ritmo de avance en este sentido (ver siguientes recomenda-
ciones).

Finalizar la migración de trámites con el Estado al Portal Único del Estado Colombiano.

En 2020 se lanzó la primera versión del Portal Único del Es-
tado Colombiano y progresivamente se ha avanzado para lo-
grar la centralización de consulta de trámites y servicios que 
se encontraban dispersos en más de 8.000 páginas web. Es 
importante continuar el proceso de migración de trámites al 
Portal, en particular, dada su integración con la Carpeta Ciu-
dadana Digital que fue implementada en 2021 (ver siguiente 
recomendación).

El Decreto 088 de 2022 del MinTIC establece plazos máximos 
para que las entidades nacionales y territoriales automaticen y 
digitalicen trámites de acuerdo con sus condiciones de conec-
tividad y su presupuesto. Se recomienda verificar el avance del 
proceso identificando posibles cuellos de botella. También sería 
pertinente asegurar que los trámites que migren al Portal Único 
sean transaccionales de principio a fin para que puedan ser de 
valor efectivo a los ciudadanos.

Promover el uso de la Carpeta Ciudadana Digital.

La Carpeta Ciudadana Digital es un servicio que permite a los 
ciudadanos acceder a la información que tienen las entidades 
públicas, incluyendo los trámites realizados con el Estado. Tras 
ponerse en marcha después de varios años de consolidación de 
la estrategia que pospusieron su entrada en vigencia, se hace 
urgente masificar su uso entre los ciudadanos. Para ese fin, se 
recomienda adoptar acciones como seguir vinculando docu-
mentos de uso frecuente para los ciudadanos o hacer obliga-
torio el uso de dicha carpeta entre los servidores públicos. Un 

avance significativo se dio con la introducción del Registro Úni-
co Tributario (RUT) en la carpeta, lo que permitirá su consulta 
digital y descarga.

Estas acciones son particularmente importantes dado que 
hay un rezago considerable en la meta de contar con 3.500.000 
usuarios del modelo de servicios ciudadanos digitales que se ha-
bía fijado para 2022. Al 31 de julio de 2022, el Sistema de Segui-
miento Sinergia del DNP reportaba 1.651.293 usuarios (47,2 % de 
cumplimiento de la meta).
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Para que un documento pueda ser parte de la Carpeta Ciudadana 
Digital, y por ende pueda ser consultado por los ciudadanos, las 
entidades públicas deben vincularse a los servicios de interope-
rabilidad, por lo cual es fundamental que las entidades públicas 
inicien y desarrollen esta vinculación. Esta acción complementa 
los esfuerzos realizados por contar con más ciudadanos usuarios 
de los servicios ciudadanos digitales.

La base para la interoperabilidad, que permite el intercambio 
eficiente de datos entre entidades públicas, está dada por la he-
rramienta X-road (software de código abierto usado en Estonia). 
Este fue el medio que el MinTIC seleccionó para permitir la transfe-

rencia segura de información que se requiere para que los ciuda-
danos accedan a sus documentos en la Carpeta Ciudadana Digital.

La vinculación de entidades públicas a los servicios ciudada-
nos digitales debería también propender a contar con interope-
rabilidad de datos más allá del almacenamiento y la gestión do-
cumental. En ese sentido, se propone que permita funciones de 
revisión y análisis de información que favorezcan la colaboración 
en tiempo real, lo cual redundaría en la reducción de tiempos de 
respuesta, en la agilidad en trámites y en identificar riesgos en 
proyectos particulares de intervención del Estado o de colabora-
ciones público-privadas.

Acelerar la vinculación de entidades públicas a los servicios ciudadanos digitales.

Introducir tecnologías emergentes en la operación de la Carpeta Ciudadana 
Digital para optimizar la interacción con los ciudadanos. 

Además de los avances para propiciar un mayor uso por parte de 
usuarios y una mayor vinculación de entidades públicas y docu-
mentos de utilidad relevantes para los ciudadanos, otro aspecto 
para optimizar la interacción con los ciudadanos a través de la 
Carpeta Ciudadana Digital está relacionado con la introducción de 
tecnología blockchain e IA. 

De un lado, el uso de IA contribuye a configurar una herra-
mienta más orientada al usuario; por ejemplo, a través de notifi-
caciones personalizadas sobre renovación de documentos o soli-
citudes ante las entidades públicas. En general, este mecanismo 

resulta útil para fortalecer el papel anticipatorio del Estado, ofre-
ciendo servicios de manera prospectiva. Por otro lado, la tecnolo-
gía blockchain puede contribuir a los procesos de autenticación 
de identidad dadas sus ventajas en términos de trazabilidad y 
transparencia de la información. La Dirección de Gobierno Digital 
de MinTIC produjo una guía de uso de blockchain en el sector pú-
blico que puede orientar el proceso. Además, dado que la Carpeta 
Ciudadana Digital debe estar articulada con el servicio de auten-
ticación digital, el uso de dicha tecnología podría ser extendido 
también a este campo.

Fortalecer las habilidades digitales de los servidores públicos. 

Si bien se han puesto en marcha estrategias de formación TIC 
para servidores públicos (capacitación a través de cursos vir-
tuales), se recomienda complementar estas acciones con la 
generación de incentivos para que se incorporen herramien-
tas digitales en procesos que afecten positivamente la ex-
periencia ciudadana y la eficiencia de los servicios ofrecidos 

por el Estado. Así, además de las estrategias de formación, es 
necesario definir metas puntuales de incorporación de herra-
mientas digitales en las labores de los servidores. A esta ac-
ción contribuirán las demás relacionadas con dotar al Estado 
de una mejor infraestructura digital y de mayor interoperabili-
dad de la información.
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El capítulo de habilitadores digitales del documento CONPES 
4023, “Política para la reactivación, la repotenciación y el creci-
miento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro 
de Colombia”, especificó la necesidad de elaborar el PNID para de-
finir un modelo de gobernanza de la infraestructura de datos, así 
como un modelo de gestión de datos. También se estableció que 
se debían propiciar espacios de intercambio de datos para facili-
tar la generación de valor público, económico y social, siguiendo 
las recomendaciones de la OCDE (2018). 

En 2022 se definió un modelo de gobernanza a través del Decreto 
1389. Se recomienda poner en marcha las instancias establecidas, en 

particular el Comité Nacional de Datos, como una instancia de coor-
dinación interinstitucional del nivel estratégico. El decreto establece 
que este comité deberá estar compuesto por diferentes ministerios, 
el DNP, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repú-
blica, Función Pública y el DANE, Dada esta composición transversal, 
el rol del comité es clave para impulsar el desarrollo del PNID.

Además, es importante vincular efectivamente al sector pri-
vado para consolidar el aprovechamiento de la infraestructura. 
En particular, conviene promover la provisión de inquietudes, 
necesidades y barreras que identifiquen para participar en una 
economía basada en datos.

Impulsar la implementación del Plan Nacional de Infraestructura 
de Datos (PNID) y su modelo de gobernanza.

Implementar el marco de gobernanza de ciberseguridad. 

En la última década el Gobierno nacional ha formulado documen-
tos de política pública relacionados con la generación de capaci-
dades para la ciberseguridad y la seguridad digital: CONPES 3701, 
“Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa”; 
CONPES 3854, “Política Nacional de Seguridad Digital”, y CONPES 
3995, “Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital”. Con-
cretamente, de acuerdo con este último, la formulación de estos 
documentos no ha conducido a mejores resultados en materia de 
ciberseguridad debido a “que no se involucró en mayor medida a 

todas las múltiples partes interesadas relacionadas con la segu-
ridad digital, más allá del Gobierno nacional, con el fin de generar 
confianza digital”.

El Decreto 338 de 2022 crea un marco de gobernanza en las 
entidades públicas a niveles directivo y técnico. Este está dirigido 
a robustecer la coordinación entre los diversos actores (Jarufe, 
2022), por lo que se recomienda implementarlo para conseguir 
un mejor esquema de respuesta y preparación ante incidentes de 
ciberseguridad.
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III. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS

La transformación digital trae consigo múltiples beneficios para 
las empresas: reduce los costos de transacción a través de un 
acceso más rápido y preciso a información, contribuye a la in-
tegración de las empresas a los mercados globales (particular-
mente aquellas medianas y pequeñas), facilita el acceso a for-
mación y servicios gubernamentales, y promueve la innovación 
(OCDE, 2021).

Los datos más recientes de la ENTIC Empresas (2019) mues-
tran un nivel heterogéneo de adopción de herramientas digitales. 
Así, por ejemplo, el uso de internet está difundido considerable-
mente: 99,7 % de las empresas manufactureras y 99,6 % de las 
empresas de comercio usan internet para el desarrollo de sus 
actividades. Sin embargo, el uso de tecnologías emergentes ha 
sido mucho más limitado: en el sector comercio el 4,7 % de las 
empresas usa IA, y 6,1 % lo hacen en el sector industrial, como se 
observa en la Gráfica 5. 

En los últimos años se han avanzado acciones para promover 
la adopción de la IA en Colombia, tanto para la economía digital 
como para el sector público. En primer lugar, se aprobó el CONPES 
3975, que definió una hoja de ruta para la transformación digital 
y la IA. Posteriormente, Colombia adoptó los principios rectores de 
IA de la OCDE, junto a los principios de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
sobre uso ético de IA, y diseñó un marco para dicho propósito. 

De igual manera, se ha promovido la utilización de metodolo-
gías basadas en tecnología para propiciar aumentos en producti-
vidad y la eficiencia de gestión de proyectos. Por ejemplo, se ex-
pidió en noviembre de 2020 la Estrategia Nacional BIM (building 
information modelling) para fomentar el uso de información es-
tandarizada durante todo el ciclo de vida de un proyecto8.

Estas acciones constituyen una base fundamental para favo-
recer el uso y la difusión de esta tecnología, aunque las empre-
sas enfrentan barreras para su adopción. Entre ellas sobresalen 
la ausencia de conocimiento sobre las tecnologías y el alto costo 
percibido de las soluciones TIC, pero también se registran otras 
que afectan de manera más aguda a las pymes, como la falta 
de alineación entre la oferta y la demanda de soluciones TIC y el 
poco acompañamiento para implementar tecnologías (iNNpulsa 
y MinTIC, 2019). De la misma manera, la Encuesta de Transforma-
ción Digital de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) encuentra que la barrera más prevalente para la adopción 
de tecnologías y la implementación de estrategias de transforma-
ción digital son el presupuesto (59 %), la falta de cultura (57 %) y 
el desconocimiento (42 %) (ANDI, 2020).

8 De acuerdo con la estrategia, un objetivo específico es el logro de un ahorro de al menos 10 % en costos en los proyectos de construcción e infraestructura pública.

Fuente: ENTIC Empresas, DANE.

Gráfica 5. Implementación de tecnologías emergentes (% de empresas que han implementado estas tecnologías). Colombia, 2019.

La adopción de tecnologías avanzadas es baja tanto en empresas grandes como en pymes y 
microempresas, y alcanza niveles incipientes para blockchain, impresión 3D o realidad virtual.
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Las restricciones asociadas a la pandemia por COVID-19 pusieron 
en evidencia, de un lado, la importancia del comercio electrónico 
y sus beneficios, y de otro, los retos que todavía enfrentan las 
sociedades para impulsar este instrumento (Naciones Unidas y  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
[UNCTAD], 2020).

La Gráfica 6 muestra el índice de comercio electrónico B2C 
(business to consumer) de UNCTAD para Colombia y algunos paí-
ses de referencia en 2020 (valor disponible más reciente). El in-
dicador está encabezado por Suiza, que alcanza un valor de 95,9 
(sobre 100). Se observa también que, en general, toda la región 
de América Latina está rezagada notablemente frente al promedio 
de la OCDE (42 vs. 84 de valor promedio). El reporte de UNCTAD, 

que en esta versión se concentra en América Latina y el Caribe, 
señala que, aunque la región aporta el 11 % de los usuarios de 
internet en el mundo, solamente el 6 % de las personas que com-
praron en línea en 2019 estaban allí (UNCTAD, 2020). Colombia 
supera el valor promedio de la región, aunque vio una caída de 
tres posiciones en el ranking frente a la medición anterior.

Entre las barreras para el uso del comercio electrónico por 
parte de los usuarios, diversos estudios han identificado que la 
razón citada con mayor frecuencia es la desconfianza de las per-
sonas frente a los pagos en línea (Blacksip, 2020; CRC, 2017). 
Otro factor identificado está relacionado con el bajo uso de los 
productos financieros para realizar pagos en internet más allá de 
los niveles de tenencia (CRC, 2017).

Gráfica 6. Índice de comercio electrónico B2C. Colombia y países de referencia, 2020.

Fuente: UNCTAD (2020).
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Los datos del Global Findex Database muestran que en Colombia 
el 42 % de las personas mayores de 15 años hizo un pago digital 
en el último año (Gráfica 7). Este nivel evidencia un rezago frente 
a países de referencia en la región y deja a Colombia por debajo 
del promedio de América Latina: en la región en promedio 47 % de 
las personas hizo un pago digital.

Una encuesta realizada por el Banco de la República en 
2020 encontró que la pandemia ha favorecido la adopción 

de pagos electrónicos en Colombia. El 67,6 % de las empre-
sas medianas y grandes, 64,5 % de las empresas pequeñas y 
50,5 % de las microempresas reportaron un aumento en los 
pagos electrónicos (Arango et al., 2021). Aun así, los resulta-
dos de la encuesta muestran que el efectivo sigue siendo el 
instrumento de pago más aceptado por las empresas, lo que 
se constituye un obstáculo para las transacciones de comer-
cio electrónico.

Gráfica 7. Porcentaje de personas que hizo un pago digital durante el último año. Colombia y países de referencia, 2021.

El uso de pagos digitales en Colombia es inferior al promedio de América Latina. Esto 
constituye un obstáculo para las transacciones de comercio electrónico.
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Recomendaciones

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia por 
COVID-19, la entrega de transferencias monetarias no condiciona-
das a los hogares fue clave para conseguir mayores usuarios de 
productos financieros. A pesar de que se hicieron inicialmente a 
beneficiarios que ya contaban con depósitos en el sistema finan-
ciero, en una segunda fase se incluyeron personas no bancariza-
das, a quienes se les abrió una cuenta en una entidad financiera.

Si bien el 90,5 % de los adultos en Colombia tiene algún pro-
ducto financiero y el 74,8 % de Colombia tiene algún producto 

financiero activo o vigente a diciembre de 2021, el uso de los 
productos sin embargo sigue siendo limitado (Banca de las 
Oportunidades, 2022). Las barreras más frecuentemente cita-
das en la literatura frente al uso de pagos digitales son los cos-
tos, la baja aceptación en los comercios y la desconfianza de los 
usuarios. Es entonces importante conseguir mayor aceptación, 
confianza y facilidad de uso de estos productos, así como revi-
sar factores de oferta que impacten la percepción de costos y 
los costos mismos.

Avanzar en materia de pagos digitales para promover el comercio electrónico.

Mejorar estrategias de protección al consumidor para 
impulsar las transacciones electrónicas. 

El impulso a las transacciones electrónicas requiere extender la 
protección al consumidor a todas las etapas del comercio, inclu-
yendo garantías en la logística de entrega de productos y resolu-
ción de disputas y compensación al consumidor (OCDE, 2016). Si 
bien la regulación actual en Colombia sigue las recomendaciones 
de la OCDE, es necesario mejorar aspectos como el derecho de re-
versión del pago y mejorar la información en el tratamiento de da-
tos personales. Otro aspecto por mejorar en materia de protección 
al consumidor son las políticas relacionadas con ciberseguridad y 
certificaciones de antifraude electrónico (Cepal, 2016).

El documento CONPES 4012 de 2020, “Política Nacional de 
Comercio Electrónico”, incluyó como una de sus acciones 
el diseño de una guía de protección al consumidor para el 
comercio electrónico, que incluya “como mínimo los dere-
chos, deberes y obligaciones de todas las partes involucra-
das en la celebración de relaciones de consumo a través 
de comercio electrónico”, que se desarrolló en 2021. Será 
importante ahora monitorear su divulgación y revisar su 
impacto sobre el objetivo de generar confianza en el comer-
cio electrónico.

Definir una hoja de ruta de evaluación de los programas de 
apoyo a la transformación digital empresarial.

MinTIC e iNNpulsa han puesto en marcha diversos programas que 
apuntan a facilitar la adopción de tecnologías y la transformación 
digital de las empresas. Por ejemplo, los centros de transforma-
ción digital empresarial operados por entidades del sector privado 
como Fenalco y las cámaras de comercio tienen como objetivo 
ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a las empresas 
para que inicien una ruta de transformación digital. Con el fin de 
propiciar transformaciones digitales en los procesos productivos 
de las pymes, estos centros realizan un diagnóstico de la línea 
base cuantitativa de la situación de estas empresas en ciertos in-

dicadores de adopción digital, y diseñan una hoja de ruta (plan de 
transformación) para que las compañías participantes puedan 
moverse hacia estados más avanzados de transformación digital.

Ahora bien, para asegurar que los programas se adapten a las 
necesidades de transformación digital de las pymes e impacten in-
dicadores de adopción de tecnologías digitales y de productividad 
de las empresas, es fundamental realizar evaluaciones de impacto. 
Esto requiere diseñar los programas con líneas base que permitan 
monitorear los cambios y contar con sistemas de información para 
medir cambios en beneficiarios más allá de la evaluación de gestión.
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Fortalecer las mediciones sobre comercio electrónico y aumentar su periodicidad.

El CONPES 4012 de 2020 considera la baja disponibilidad de esta-
dísticas de comercio electrónico como una de las limitantes a su 
desarrollo y dispuso la actualización del sistema de información 
de comercio electrónico. Con ese fin, MinTIC actualizó el Marco de 
Estadísticas de Comercio Electrónico que se había desarrollado 
en 2018 y que servirá para fortalecer el Observatorio E-Commer-
ce. Tal como señala dicho ministerio, el “instrumento [es] funda-

mental para la consolidación y desarrollo a mediano y largo plazo 
del Sistema de Información del ecosistema de comercio electróni-
co en Colombia” (MinTIC, 2021).

Es fundamental continuar el avance para consolidar el pre-
visto sistema de información a largo plazo, de forma que permita 
monitorear el desarrollo del comercio electrónico en el país y en-
tender posibles barreras.
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IV. COMPETENCIAS DIGITALES

La Unesco (2018) define las habilidades digitales como el espec-
tro de competencias que facilitan el uso de los dispositivos digita-
les, las aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder 
a la información y llevar a cabo una mejor gestión de estas. Un 
escenario conjunto de falta de acceso a tecnologías y bajo nivel 
de habilidades digitales dificulta la formación de capital humano, 
lo que crea una barrera para digitalizar otros sectores de la econo-
mía (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2018). 

La Gráfica 8 muestra el nivel de habilidades tecnológicas en 
Colombia y algunos países de referencia en 2020. En general, 
se observa que el nivel de habilidades digitales en el país es re-
lativamente similar al del promedio de la región, pero está con-
siderablemente rezagado frente al promedio registrado en los 

países OCDE. Así, en Colombia el 34,7 % de los adultos tiene ha-
bilidades tecnológicas básicas, que incluyen acciones como en-
viar correos electrónicos con archivos adjuntos, copiar o mover 
un archivo o carpeta y transferir archivos entre un computador 
y otros dispositivos. 

Sin embargo, solo el 4,6 % de los adultos tienen habilidades 
tecnológicas avanzadas, que de acuerdo con la Unesco suponen 
que se es capaz de escribir un programa usando un lenguaje 
de programación especializado (Gráfica 8). Dada la creciente 
importancia de las tecnologías digitales en las sociedades, es-
tas habilidades se hacen esenciales para construir una fuerza 
laboral y una sociedad en línea con las demandas de las trans-
formaciones tecnológicas.

Gráfica 8. Proporción de jóvenes y adultos con habilidades tecnológicas por tipo de habilidad. Colombia y países de referencia, 2020.

El nivel de habilidades tecnológicas básicas, intermedias y avanzadas 
en Colombia es similar al promedio de la región. Sin embargo, existe un 

rezago importante frente al promedio de los países OCDE.

Costa Rica Colombia México Perú Ecuador Brasil
0 

Fuente: Unesco, 2021.

Básico Estándar Avanzado

OCDE (Básico) América Latina (Básico)
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El Ranking Mundial de Competitividad Digital del Institute for Ma-
nagement Development (IMD) evalúa tres factores para explicar 
la capacidad y preparación de los países para adoptar tecnologías 
digitales como un determinante de transformación económica: 
(1) conocimiento, (2) tecnología y (3) preparación para la trans-
formación digital. 

El primer factor incluye variables como los puntajes de las 
pruebas PISA en el área de matemáticas, la percepción empresa-
rial sobre habilidades tecnológicas y digitales de la población, la 
proporción de graduados en ciencias, y la percepción empresarial 

sobre la capacitación de la fuerza laboral. En este factor, Colombia 
ocupó el lugar 57 entre 63 países en la medición de 2022, lo que 
mantiene al país en los últimos lugares del ranking. De la misma 
manera, de acuerdo con la Misión de Expertos en Inteligencia Ar-
tificial de Colombia (2022), el país se enfrenta a una situación de 
escasez de talento en términos de formación y atracción.

Estos resultados enfatizan la necesidad de mejorar las habili-
dades digitales del capital humano, de manera que los esfuerzos 
de política pública en materia de despliegue de infraestructura 
puedan tener un impacto económico y social.

Gráfica 9. Posición en el factor conocimiento del Ranking Mundial de Competitividad Digital (entre 63 países). Colombia y países de 
referencia, 2022.

En el factor conocimiento del Ranking Mundial de Competitividad Digital, 
Colombia ocupó el lugar 57 entre 63 países en 2022.
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Fuente: IMD.
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Recomendaciones

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Evaluar el impacto de las acciones del CONPES 3988 (Tecnologías para Aprender) 
para conseguir apropiación de tecnologías digitales en los estudiantes.

El documento CONPES 3988 plantea como objetivo la creación de 
espacios integrales de aprendizaje donde deben confluir tecnolo-
gías, conectividad, prácticas de aula, soporte al docente y moni-
toreo. Además de continuar el avance de las acciones contenidas 
en este documento de política, se recomienda también evaluar el 
impacto de las estrategias para entender sus efectos sobre las 
habilidades y conocimientos digitales de los estudiantes.

Existen experiencias previas exitosas de evaluaciones de 
impacto realizadas sobre iniciativas relacionadas. Por ejemplo, 
evaluaciones del programa CPE muestran resultados positivos 
sobre la calidad educativa (medida a través de indicadores de 
deserción, repitencia, desempeño en pruebas Saber 11 y tasa de 

ingreso a educación superior de los estudiantes), pero también 
que los docentes capacitados en habilidades digitales tienen una 
mayor probabilidad de involucrar herramientas TIC en las aulas 
(Centro Nacional de Consultoría [CNC], 2015). 

Lo anterior se reafirma en el estudio de impacto realizado por 
la Universidad Nacional (2018), en donde se concluyó que “la es-
trategia de formación de CPE tuvo una incidencia positiva en la 
apropiación TIC de docentes y directivos docentes de zonas urba-
nas” y “a nivel general, la estrategia de formación de CPE tuvo una 
incidencia positiva en las competencias tecnológica, pedagógica, 
investigativa y de gestión de directivos docentes”.

Fijar metas periódicas de formación para alcanzar objetivos de largo plazo en 
cuanto a cierre de brecha digital, incluyendo programación y bilingüismo.

Si bien el cierre de la brecha de talento digital requiere de una 
estrategia de largo plazo que fomente la formación en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en in-
glés) y que constituya las bases necesarias para el aprendizaje 
práctico de tecnologías aplicadas como la IA, se recomienda esta-
blecer metas periódicas que permitan ajustar los esfuerzos dirigi-
dos a ese objetivo. Esto debería ser complementado con acciones 
para el fomento del bilingüismo.

Además de las metas de corto plazo, la revisión Going Digi-
tal Colombia 2019 de la OCDE señala que, a medida que las 
tecnologías digitales emergentes se hacen más prevalentes 
en las sociedades, las habilidades digitales se convierten en 
una necesidad del mismo nivel que las habilidades numéri-
cas y de alfabetización. Por lo tanto, se recomienda integrar 
y gestionar los programas de formación digital en las políti-
cas de educación general. 

Promover soluciones público-privadas para proveer formación 
de habilidades digitales y tecnológicas.

Un estudio de brecha de capital humano en el sector TIC realizado 
por MinTIC encontró que 75 cargos presentan brecha de déficit de 
programas educativos, de los cuales 52 % son universitarios, 31 % 
son posgrados y 17 % corresponden a programas técnicos o tec-
nólogos. De la misma manera, la caracterización de la brecha de 
talento digital en Colombia realizada por Fedesoft (2015) estima 
que la brecha cuantitativa de nivel profesional universitario llega-
rá a más de 161.000 egresados en el 2025, de mantenerse las 
condiciones previstas de oferta y demanda.

Con respecto a estrategias de formación digital, existen experien-
cias previas basadas en formatos híbridos (digitales y presencia-
les). Por ejemplo, el MinTIC puso en marcha el programa Misión 
TIC 2022 con el objetivo de formar a 100.000 jóvenes y adultos 
colombianos en programación. Otras estrategias con objetivos re-
lacionados incluyeron los programas Ciudadanía Digital, Redvolu-
ción y Escuela TIC. En esa misma línea, se recomienda promover 
soluciones público-privadas para fortalecer los programas de for-
mación de habilidades digitales, en particular a través del uso de 
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plataformas virtuales de capacitación provistas en conjunto con 
el sector privado. 

Además de estas plataformas virtuales, existen esfuerzos pri-
vados por proveer formación en áreas digitales relevantes para 
las empresas. Por ejemplo, varias empresas de la Red de Ensam-
ble del Valle de Aburrá dieron lugar a un spinoff llamado Causa & 

Efecto, que ha desarrollado metodología de transferencia de co-
nocimiento enfocada a la formación de capacidades asociadas 
a la operación de instrumentos digitales para capturar, registrar 
y desarrollar datos. Se requiere fortalecer la colaboración públi-
co-privada en torno a este tipo de iniciativas para facilitar su apor-
te al cierre de brecha de talento digital.

Poner en marcha las recomendaciones establecidas por la Misión de Expertos 
en Inteligencia Artificial relacionadas con la formación de talento.

La Misión de Expertos en Inteligencia Artificial en Colombia 
entregó su informe final y recomendaciones en 2022. Uno de 
sus enfoques fue la búsqueda de estrategias para conseguir 
el talento necesario para la incorporación de esta tecnología 
en el país. Es importante adelantar las acciones identificadas 
en el documento de recomendaciones; en particular:

• Desarrollar programas de talento en IA, reconociendo la di-
versidad de habilidades del país. En esta materia, la misión 

recomienda explorar diversas disciplinas y profesiones y no 
concentrarse en particular en un rango muy específico y ce-
rrado de carreras.

• Identificar aplicaciones específicas de IA en Colombia para promo-
ver el desarrollo de habilidades. Para esto, hace énfasis en la impor-
tancia de los estudios de caso como herramienta para evaluar pro-
blemas de política con un panorama general, así como la necesidad 
de generar contenidos en materia de IA con un lenguaje sencillo.
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9 Para un análisis sobre el entorno de innovación ver el capítulo Ciencia, tecnología e innovación de este informe.

ECOSISTEMA DIGITAL

La OCDE (2019a) enfatiza la capacidad de la transformación digi-
tal para impactar la sociedad en diversas maneras ya que las tec-
nologías cambian la manera en que las personas, las empresas 
y los Gobiernos interactúan entre sí. De esa manera, las tecnolo-
gías digitales ofrecen una oportunidad para que el sector privado 
ofrezca soluciones eficientes a problemas sociales. 

En Colombia han surgido diferentes ecosistemas digitales 
compuestos por startups y otras empresas digitales que buscan 
ofrecer soluciones en diversos sectores. Por ejemplo, en materia 
de soluciones a problemas públicos existe un ecosistema gov-
tech compuesto por startups y pymes que cooperan con el Es-
tado y “proponen nuevos tipos de asociaciones público-privadas 
para promover la innovación digital y el uso de datos para mejorar 
la eficacia y transparencia en la provisión de servicios públicos” 
(Banco de Desarrollo de América Latina [CAF], 2020). 

Otros espacios de desarrollo de estos ecosistemas se han 
hecho evidentes en los sectores inmobiliario, salud, educación 

y financiero, entre otros en los que se ha avanzado innovación 
aplicada con el uso de tecnologías digitales. El Colombia Tech 
Report 2021 (Cámara de Comercio de Bogotá et al., 2022) 
identificó 1.110 startups que conforman el sistema de innova-
ción colombiano. La tabla 1 muestra los 10 sectores con ma-
yor número de empresas de esta clase de acuerdo con dicho 
documento. 

El índice Govtech de CAF considera siete dimensiones en 
materia de política pública claves para el desarrollo de este eco-
sistema: el entorno de innovación9, el entorno digital, el entorno 
industrial, el entorno de políticas, el gobierno digital, los marcos 
de contratación y la cultura de contratación. En la medición de 
este índice, Colombia ocupó el séptimo lugar entre 16 países 
evaluados en América Latina, España y Portugal. El informe re-
salta que Colombia se ha beneficiado de las políticas para faci-
litar la creación de empresas y de las acciones para contar con 
datos abiertos.

Sector Descripción Número absoluto Participación

FinTech Tecnologías que impactan al sistema financiero 170 15,32 %

MarTech Áreas de marketing, medios y publicidad 101 9,10 %

DeepTech Soluciones aplicadas a la tecnología de la información 94 8,47 %

RetailTech E-commerce, backoffice minorista 92 8,29 %

Real Estate Mercado inmobiliario 65 5,86 %

EdTech Startups del sector educativo que actúan en instituciones de enseñanza físicas u online 63 5,68 %

Supply Chain Cadena logística de empresas 63 5,68 %

Health Tech Salud y bienestar de la población, gestión hospitalaria y clínica 60 5,41 %

HRTech
Soluciones que buscan mayor productividad en el negocio a partir de herramientas de gestión 

de personas
56 5,05 %

FoodTech Sector alimenticio 37 3,33 %

Tabla 1. Startups del sistema de innovación, 10 principales sectores. Colombia, 2021.

Fuente: Reporte Colombia Tech, 2021.
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Programas de fortalecimiento de habilidades digitales

para los quintiles de ingresos más bajos, permitiría disminuir el 
índice de Gini hasta en un 1,26 %”.

Si bien Colombia ha emprendido acciones para incrementar 
el acceso a internet de los estratos 1 y 2 con el programa Hoga-
res Conectados, es necesario acompañar estos procesos con 
capacitación en uso de herramientas digitales y mejoramiento 
de las habilidades digitales. Se ha demostrado que el nexo entre 
internet y mayores ingresos requiere de otros factores comple-
mentarios distintos al acceso para reducir la desigualdad (DNP, 
2019; Galperin y Viecens, 2017; Rodríguez y Sánchez-Riofrío, 
2017) ya que tener internet no garantiza saber usarlo produc-
tivamente. Con ese objetivo, diversos países han desarrollado 
proyectos de capacitación digital o emprendido políticas de 
fortalecimiento de las habilidades digitales. El siguiente cuadro 
resume algunas proyectos y políticas al respecto:

Una mayor digitalización trae consigo beneficios en diversos 
aspectos para los países. De un lado, una mayor penetración 
de banda ancha se correlaciona con mayores ingresos, cre-
cimiento económico y generación de empleo (UIT, 2018), así 
como menores costos de transacción (Galperin y Viecens, 
2017). Por otro lado, se han destacado las ventajas de la di-
gitalización para el acceso a servicios públicos como edu-
cación y salud (Grazzi y Vergara, 2014), por lo que la conec-
tividad puede generar grandes ventajas a la hora de reducir 
la desigualdad (Mushtaq y Bruneau, 2019; Rodríguez y Sán-
chez-Riofrío, 2017). 

El DNP (2019) encuentra que, en Colombia, “un incremento 
de 50 puntos porcentuales [pp] en la penetración de internet y 
un incremento en velocidad de 20 megabit por segundo (Mbps) 
—superior a la que ofrece el mercado (incremento 11 Mbps)—, 

Iniciativa destacada en economía digital

País Documento de política pública

Finlandia Las competencias aseguran el futuro (2022)

Suecia Estrategia Nacional de Digitalización (2017)

Israel Programa Digital Nacional – “Israel Digital” 2017-2020

Singapur
Gobierno Digital, Nación Inteligente (Digital Government, 

Smart Nation) 2014

Colombia

CONPES 3975, “Política para la transformación digital 

e inteligencia artificial”; Plan TIC 2018-2022, “El Futuro 

Digital es de Todos”

Chile Agenda Digital 2020

Mientras que en Colombia el desarrollo de habilidades digi-
tales se enmarca en la política de transformación digital, en 
países como Suecia o Reino Unido existe una política con un 
enfoque particular en el desarrollo de habilidades digitales. El 
documento de política que define la hoja de ruta en Colombia 
es el CONPES 3975, que incluye como uno de los objetivos 
específicos “Fortalecer las competencias del capital humano 
para afrontar la 4RI, con el fin de asegurar el recurso huma-

no requerido”. Además, se han implementado estrategias 
adicionales como el programa Talento Digital para empresas, 
que tiene por objetivo ofrecer capacitación a trabajadores que 
requieran formación especializada en competencias y habili-
dades, particularmente mipymes. Es importante monitorear 
y evaluar los impactos de estos programas para ajustar los 
objetivos de política y contribuir de manera efectiva a la trans-
formación digital del país. 
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES 

Principales recomendaciones del CPC que ya han sido acogidas

Recomendación
Año en el cual fue 

acogida
Impacto esperado/observado Observaciones

Regular la definición de banda ancha en 

el país, buscando tener paridad con los 

países de la OCDE.

2017
Promover que los operadores incrementen la 

velocidad del servicio de internet que ofrecen.

La CRC, mediante la Resolución 5161 de 2017, 

incrementó a 25 Mbps la velocidad efectiva 

de bajada a partir de la cual una conexión se 

puede denominar como “banda ancha” para 

su comercialización.

Implementar un programa de 

simplificación y actualización 

regulatoria en el sector.

2019

Una regulación actualizada y simple facilita 

el desarrollo del sector y la adopción de 

herramientas digitales en empresas e individuos.

La Resolución 5586 de 2019 eliminó el 25 % 

de la regulación de la CRC por encontrarla 

obsoleta o en desuso.

Unificar las labores de regulación en una 

sola entidad.
2019

Facilitar la producción de regulación simple y 

evitar problemas de coordinación originados en 

la existencia de múltiples reguladores.

La Ley 1978 de 2019 establece que las 

funciones regulatorias que venía ejerciendo 

la ANTV pasan a la CRC, quien asume el rol de 

regulador único del sector.

Ampliar el rango de implementación de 

la factura electrónica.
2019

La experiencia internacional ha mostrado 

que para lograr el uso efectivo de la factura 

electrónica es determinante establecer su 

obligatoriedad, tanto en el sector privado (pymes 

incluidas) como en el público.

A partir de la Ley 1943 de 2018 se 

modificó el calendario de implementación, 

estableciendo diferentes fechas según 

actividad económica, con lo cual este 

proceso tendrá lugar de manera gradual 

entre 2019 y 2020.

Asignar lo más pronto posible el 

espectro radioeléctrico disponible en la 

banda 700 MHz.

2019

La asignación de esta banda de espectro cumple 

un rol importante para permitir a los operadores 

el despliegue de la infraestructura requerida para 

responder al crecimiento de usuarios de internet 

y extender conectividad a zonas rurales o de 

difícil acceso.

El 20 de diciembre de 2019 se realizó la 

subasta del espectro radioeléctrico en las 

frecuencias 700, 1.900 y 2.500 MHz.

Implementar autenticación electrónica y 

Carpeta Ciudadana Digital.
2021

Mejorar la interacción entre ciudadanos y el 

Estado al ahorrar costos y tiempo e incrementar 

la confianza y la legitimidad del Estado.

Es importante promover su uso y continuar 

incluyendo documentos relevantes para los 

ciudadanos.

Optimizar el manejo de datos del 

Gobierno a través de la interoperabilidad 

de las entidades públicas.

2021
Mejorar la utilización estratégica de los datos 

gubernamentales.

Es fundamental continuar vinculando 

entidades públicas para generar mayor valor 

a ciudadanos y empresas.
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Recomendaciones que aún no han sido 
acogidas, en las cuales el CPC insiste

Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados Observaciones

Aumentar el número de puntos de 

intercambio de tráfico.

Ahorro en costos de tráfico de datos. Se ha 

demostrado que con la instalación de un IXP 

las velocidades de acceso al contenido local 

pueden mejorar hasta diez veces debido 

a que el tráfico se enruta de forma más 

directa (Internet Society, 2021).

Sector productivo, Viceministerio 

de Conectividad de MinTIC y 

sector privado

En Colombia existe dos IXP.

Fomentar alianzas público-privadas 

para extender servicios digitales a zonas 

rurales y de difícil acceso.

Provisión de infraestructura necesaria 

para la conectividad regional, sin generar 

presiones financieras al FuTIC.

Dirección de Infraestructura de 

MinTIC y sector privado

La Ley 1978 de 2019 incluyó la 

posibilidad de que el FunTIC participe 

y aporte recursos “para el desarrollo 

de proyectos bajo esquemas de 

participación público-privada”.

Extender estrategias para incentivar 

acceso a internet en estratos bajos.

Reducir la brecha digital ofreciendo 

incentivos a la demanda y acceso gratuito a 

internet móvil y voz para estudiantes.

Viceministerio de Conectividad 

de MinTIC

Se sugiere complementar con acciones 

que incentiven a los municipios a 

levantar barreras para promover la 

provisión de conectividad en las zonas 

urbanas.

Asegurar el avance del plan de despliegue 

de redes 5G y la adopción de nuevas 

tecnologías wifi.

Las redes 5G permiten una mayor 

velocidad y habilitan un mayor número 

de conexiones al soportar una mayor 

densidad de dispositivos conectados (UIT, 

2018). Las redes wifi complementan estas 

prestaciones.

Viceministerio de Conectividad 

de MinTIC

Es importante avanzar en materia de 

asignación de espectro para evitar un 

mayor rezago.

Continuar la reforma institucional del 

regulador del sector TIC para garantizar 

mayor independencia.

Reformar aspectos que limitan su 

independencia.

CRC, Congreso de la República 

y MinTIC

A través de la Ley 1978 de 2019 

Colombia pasó de un modelo de 

múltiples reguladores en el sector TIC a 

uno de regulador único.

Asegurar que las entidades públicas 

tengan portales transaccionales.

Mejorar la interacción de los usuarios con el 

Estado. El 35 % de trámites en el país puede 

empezarse en línea, y solamente el 15,8 % 

puede completarse por medios digitales.

Dirección de Gobierno Digital de 

MinTIC

Es importante poner a disposición 

servicios de valor en línea.

Finalizar la migración de trámites con 

el Estado al Portal Único del Estado 

Colombiano.

Impacto positivo sobre la interacción entre 

ciudadanos y el Estado, ahorrando costos 

y tiempo e incrementando la confianza y la 

legitimidad del Estado. 

Dirección de Gobierno Digital de 

MinTIC y múltiples entidades del 

Estado

Es clave integrar en un solo lugar la 

oferta de trámites y servicios de las 

entidades públicas.
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Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados Observaciones

Promover el uso de la Carpeta Ciudadana 

Digital.

Masificar el uso de la herramienta que 

facilita la interacción de los usuarios y el 

Estado.

Dirección de Gobierno Digital de 

MinTIC y Agencia Nacional Digital

Hay un rezago en la meta de contar 

con 3.500.000 usuarios del modelo de 

servicios ciudadanos digitales que se 

había fijado para 2022.

Acelerar la vinculación de entidades 

públicas a los servicios ciudadanos 

digitales.

La interoperabilidad generará mayor valor 

para los ciudadanos en la medida en que 

más entidades públicas estén vinculadas. 

Diversas entidades públicas y 

Dirección de Gobierno Digital de 

MinTIC

Esta acción complementa los 

esfuerzos realizados por contar 

con más usuarios de los servicios 

ciudadanos digitales.

Introducir tecnologías emergentes en 

la operación de la Carpeta Ciudadana 

Digital para optimizar interacción con los 

ciudadanos.

Tecnologías como el blockchain y la IA 

contribuyen a la trazabilidad y transparencia 

de la información y permiten que la 

herramienta sea más orientada al usuario.

Dirección de Gobierno Digital de 

MinTIC y Agencia Nacional Digital

La Dirección de Gobierno Digital de 

MinTIC produjo una guía de uso de 

blockchain en el sector público que 

puede orientar el proceso.

Fortalecer las habilidades digitales de los 

servidores públicos.

Es importante dado que el país viene 

perdiendo terreno en el ranking 

internacional de gobierno electrónico.

Dirección de Gobierno Digital de 

MinTIC 

A esta acción contribuirán las demás 

relacionadas con dotar al Estado de una 

mejor infraestructura digital y de mayor 

interoperabilidad de la información.

Avanzar en materia de pagos digitales para 

promover el comercio electrónico.

Aunque la inclusión financiera se ha 

incrementado, el uso de productos 

financieros es bajo.

Viceministerio de Transformación 

Digital de MinTIC y Unidad de 

Regulación Financiera

El rezago en pagos digitales se 

convierte en un limitante para el 

comercio electrónico.

Mejorar estrategias de protección 

al consumidor para impulsar las 

transacciones electrónicas.

La desconfianza al entregar datos 

personales o financieros es señalada como 

la principal razón para no comprar o vender 

electrónicamente (CRC, 2017).

Viceministerio de Transformación 

Digital de MinTIC, MinCIT, 

Superintendencia de Industria y 

Comercio y sector productivo

Se requiere extender la protección 

al consumidor a todas las etapas 

del comercio, incluyendo entrega 

de productos y compensación al 

consumidor.

Definir una hoja de ruta de evaluación 

de los programas de apoyo a la 

transformación digital empresarial.

Fundamental para ajustar las nuevas etapas 

del programa y asegurar que se adapte a las 

necesidades de transformación digital de 

las pymes.

Viceministerio de Transformación 

Digital de MinTIC e iNNpulsa

Se requiere contar con líneas base para 

medir impacto de intervenciones.

Fortalecer las mediciones sobre comercio 

electrónico y aumentar su periodicidad.

Se requiere una medición periódica y 

más completa de la cadena del comercio 

electrónico. 

Viceministerio de Transformación 

Digital de MinTIC

El CONPES 4012 de 2020 dispuso 

la actualización del sistema de 

información de comercio electrónico.

Evaluar el impacto de las acciones del 

CONPES 3988 (Tecnologías para Aprender) 

para conseguir apropiación de tecnologías 

digitales en los estudiantes.

Creación de espacios para el aprendizaje 

de STEM y habilidades requeridas para los 

trabajos del futuro.

Viceministerio de Transformación 

Digital de MinTIC, Ministerio 

de Educación Nacional 

(Mineducación), SENA y 

Computadores para Educar

Existen experiencias previas exitosas 

de evaluaciones de impacto realizadas 

sobre iniciativas relacionadas.
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Nuevas recomendaciones

Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados Observaciones

Impulsar la implementación del PNID y su 

modelo de gobernanza.

Facilitar la coordinación interinstitucional 

para impulsar el aprovechamiento de 

datos en la generación de valor social 

y económico y dar sostenibilidad a la 

infraestructura de datos del país.

DNP y Departamento 

Administrativo de la Presidencia 

de la República

Se recomienda poner en marcha las 

instancias establecidas en el Decreto 

1389 y vincular al sector privado.

Fijar metas periódicas de formación 

para alcanzar objetivos de largo plazo 

en cuanto a cierre de brecha digital, 

incluyendo programación y bilingüismo.

Monitorear y ajustar estrategias de cierre 

de brecha de talento digital.

Viceministerio de 

Transformación Digital de MinTIC, 

Mineducación y SENA

Estas estrategias deberían ser 

complementadas con acciones para el 

fomento del bilingüismo.

Promover soluciones público-privadas para 

proveer formación de habilidades digitales y 

tecnológicas.

La brecha cuantitativa de talento digital 

de nivel profesional universitario llegará a 

más de 161.000 egresados en el 2025 de 

mantenerse las condiciones previstas de 

oferta y demanda (Fedesoft, 2015).

Viceministerio de 

Transformación Digital de MinTIC, 

Mineducación y sector privado

Se recomienda fomentar el uso de 

plataformas virtuales de capacitación 

provistas en conjunto con el sector 

privado.

Poner en marcha las acciones 

establecidas por la Misión de Expertos en 

Inteligencia Artificial relacionadas con la 

formación de talento.

Conseguir el talento necesario para la 

incorporación de esta tecnología en el país.

Viceministerio de 

Transformación Digital de MinTIC, 

Mineducación y sector privado

Uno de los objetivos planteados 

en la misión es el aumento de 

competencias y habilidades en 

materia de IA.
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