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PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN

Tema Indicador
Valor 

Colombia

Ranking en 

América Latina

Mejor país en 

América Latina 

(valor)

Valor OCDE Fuente
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Cobertura bruta preescolar (%) 

– último registro 2021
85,9 %

 3 de 11 (4 países 

registran datos 

en 2021)

Uruguay 

(97,1 %)
104,4 %1

Banco Mundial 

(2024) 

Cobertura neta primaria (%) 

– último registro 2022
92,7 %

10 de 13 ( 9 

países registran 

datos en 2022)

Perú 

(99,7 %)
98,4%2

Unesco 

(2024)

Cobertura neta secundaria 

(%) – último registro 2022
95,6 %

6 de 12 (9 países 

registran datos 

en 2022)

Chile 

(99,2 %)
98,2%3

Unesco 

(2024)

Cobertura neta media 

(%) – último registro 2022
86,9 %

6 de 13 (9 países 

registran datos 

en 2022)

Chile 

(97,7 %)
92,9 %4

Unesco 

(2024)

Cobertura bruta educación superior (%) 

– último registro 2022
59,3 %

5 de 8 (4 países 

registran datos 

en 2022)

Argentina 

(107,1 %)

78,7 % 

(2022)

Banco Mundial 

(2024)

Años promedio de educación escolar 

(población entre 25años+) – último registro 2020
8,9

4 de 10 (7 países 

registran datos 

en 2020)

Argentina 

(11,1)
11,95

Unesco 

(2024)
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Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje 

en matemáticas por debajo del nivel 2)
71,2 % 5 de 14

Chile 

(55,7 %)
31,1 %

OCDE  

(2023)

Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje  

en lectura por debajo del nivel 2)
51,4 % 8 de 14

Chile 

(33,7 %)
26,3 %

OCDE  

(2023)

Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje 

en ciencias por debajo del nivel 2)
51,4 % 5 de 14

Chile 

(36,4 %)
24,5 %

OCDE  

(2023)

Número de universidades entre las 

 500 primeras del mundo
3

2 de 6 (solo 6 

países están en el 

top 500 en 2023)

Brasil 

(4)

30 países 

OCDE

QS University 

Rankings 

(2024)
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Porcentaje de empleadores que manifiestan tener 

dificultades para llenar sus vacantes- 2023
64 % 1 de 8

Colombia 

(64,0 %)
76 %6

ManpowerGroup 

(2024)

1. Año 2020. Corresponde al promedio de 8 países miembros OCDE.

2. Año 2021. Corresponde al promedio de 34 países miembros OCDE.

3. Año 2021. Corresponde al promedio de 34 países miembros OCDE.

4. Año 2021. Corresponde al promedio de 34 países miembros OCDE.

5. Año 2020. Corresponde al promedio de 16 países miembros OCDE.

6. Año 2024. Corresponde al promedio de 28 países miembros OCDE.
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APRENDIENDO A VIVIR… APRENDIENDO

1

Cuando aprendemos se crea un vínculo profundo entre el cono-
cimiento y el individuo. Este vínculo le concede a la educación 
un poder transformador que va más allá de la mera satisfacción 
intelectual. La magia de aprender nos cambia desde adentro, 
pues la educación es uno de los principales motores de la so-
ciedad. Funciona como una herramienta clave para alcanzar 
diversos objetivos, formando el capital acumulado disponible y 
adaptándonos a los rápidos y variados cambios de la sociedad 
actual. En este sentido, la sociedad selecciona e instituciona-
liza el conocimiento acumulado sobre su pasado, presente y 
futuro. A través de la escuela, las materias enseñadas y ciertos 
mecanismos de control, la educación influye y transforma pro-
fundamente a la sociedad, pero también es moldeada por las 
características de este entorno, desempeñando ocasionalmen-
te una función adaptativa.

Por todo lo mencionado, la educación es uno de los pilares 
fundamentales para lograr el crecimiento, el desarrollo y la equi-
dad en cualquier sociedad. Sin ella no se pueden alcanzar las me-
tas de progreso y prosperidad. A través de la educación se forjan 
las bases de un futuro prometedor para todos los individuos y se 
garantiza el bienestar colectivo. Ahora bien, la formación va más 
allá de la transmisión de conocimientos; abarca la formación 
integral de los individuos en aspectos cognitivos, emocionales, 
sociales y éticos. Su impacto se extiende desde la temprana in-
fancia hasta la adultez.

Ante los constantes y variados cambios que enfrenta el mundo 
actual, la educación se encuentra ante desafíos sin precedentes, 
especialmente debido a los cambios demográficos, tecnológicos y 
ambientales que transforman nuestra sociedad. Adaptarse a una 
población más longeva y diversa requerirá fomentar la diversidad 
y la inclusión, así como plantear nuevos enfoques educativos, im-
plementar nuevas tecnologías y establecer políticas educativas 
equitativas y sostenibles que garanticen un acceso igualitario a 
una educación de calidad. La necesidad de ajustar nuestros sis-
temas educativos es crucial para asegurar que las futuras gene-
raciones estén bien preparadas para los desafíos de un mundo en 
constante evolución.

Es necesario repensar los métodos de enseñanza, los conte-
nidos curriculares y los planes de estudio para una población que 
vivirá más años, promoviendo un enfoque holístico que atienda 
la adquisición de habilidades técnicas y otras como la resiliencia, 

la creatividad y la capacidad de aprendizaje continuo. Además, la 
educación contribuye a la inclusión social y a la construcción de 
una sociedad más cohesionada y equitativa.

Según el informe más reciente del Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en inglés) sobre el futuro del empleo, para el 
año 2030, el 15 % de las ocupaciones actuales estarán totalmente 
automatizadas. Además, se prevé que cerca del 30 % de las tareas 
de un 65 % de las ocupaciones también se habrán automatizado 
para ese mismo año. Esto implicará que la vigencia de la educación 
superior, que antes era de aproximadamente 25 años, se reducirá 
a cerca de 5 años en todas las disciplinas. Ante esta rápida obso-
lescencia del conocimiento, es cada vez más necesaria una forma-
ción que fomente el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo y la 
capacidad de adaptación.

La preparación de los estudiantes para el mundo laboral del si-
glo XXI es esencial en esta era de cambio constante. Esto implica 
que la educación debe ser ágil, flexible e inclusiva, actualizándose 
continuamente y en concordancia con la evolución de la tecnología 
y los sectores económicos. Es fundamental ofrecer herramientas 
que desarrollen competencias digitales, pensamiento crítico, reso-
lución de problemas y trabajo en equipo. El aprendizaje continuo 
es vital para adaptarse y prosperar, fomentando tanto el crecimien-
to personal como el profesional.

La educación dual, o los modelos que combinan el aprendizaje 
en el aula con la formación en lugares de trabajo, mejora significa-
tivamente las oportunidades laborales al mantener a las personas 
actualizadas con las últimas técnicas y tendencias. Además, enri-
quece sus vidas al expandir sus horizontes y permitir la adopción 
de nuevas perspectivas. Este tipo de aprendizaje abre puertas al 
desarrollo personal y profesional sin importar la edad o la etapa de 
la vida. Actualmente, el acceso a la educación es más sencillo gra-
cias a los avances tecnológicos y a un mercado laboral que exige 
actualización constante.

Colombia puede aprender valiosas lecciones de los modelos 
de educación dual implementados en países como Suiza, Ale-
mania, Austria y Albania. Estos sistemas integran la formación 
académica con la experiencia laboral, permitiendo a los estu-
diantes adquirir habilidades prácticas y teóricas simultánea-
mente. Adoptar un enfoque similar en Colombia no solo propor-
cionaría a los estudiantes las competencias necesarias para el 
mercado laboral actual, sino que también fomentaría una cul-
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tura de aprendizaje continuo y adaptación. Estas estrategias 
exitosas demuestran que la colaboración estrecha entre insti-
tuciones educativas y empresas puede crear una fuerza laboral 
altamente calificada y adaptable, preparada para enfrentar los 
desafíos del futuro.

Este capítulo, Aprendiendo a vivir... aprendiendo, intenta ofre-
cer una visión de la educación ideal para los próximos 30 años, 

revisando posibles futuros y enmarcando los principales retos y 
deficiencias de la educación en Colombia. Es importante no olvidar 
que el aprendizaje es un viaje sin fin que nos enriquece, nos inspira 
y nos capacita para enfrentar los desafíos y oportunidades que la 
vida nos presenta. Al abrazar el aprendizaje continuo, podemos ex-
pandir nuestros horizontes, descubrir nuestro potencial y vivir una 
vida plena y significativa.
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2

PRINCIPALES TENDENCIAS

Ante un mundo cada vez más tecnificado, globalizado y multicul-
tural, la educación enfrenta el reto de desarrollar un modelo de 
enseñanza que prepare a las personas para desenvolverse efi-
cazmente en la sociedad. Para lograrlo, la educación debe estar en 

constante evolución, adaptándose a las principales tendencias fu-
turas en diversos sectores relacionados, directa o indirectamente, 
con la educación. Estas tendencias se enmarcan en tres cambios 
fundamentales: demográficos, tecnológicos y ambientales.

ENVEJECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN 

En las últimas siete décadas, Colombia ha experimentado cambios 
demográficos significativos, influenciados por la urbanización, la 
violencia interna, la migración venezolana y avances en tecnología 
y salud. A nivel global, la población pasó de 2.691 millones en 1954 
a más de 8.100 millones en la actualidad, un incremento refleja-
do en Colombia, donde la población creció de 12,7 millones a 51,6 
millones (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE], 2023a).

El envejecimiento de la población plantea desafíos críticos para 
el sistema educativo, afectando dos áreas clave. Primero, la dismi-
nución de la población infantil y juvenil exige una redefinición de 
las estrategias educativas, orientadas a asegurar la transmisión 
de competencias y valores esenciales para la sociedad. Segundo, 
el aumento de la esperanza de vida ha llevado a una “ageización” 
del sistema, con la creación de programas educativos enfocados 
en adultos mayores y en la formación durante las etapas finales 
de la vida (Rodríguez-Hernández, 2022).

En Suramérica se prevé una disminución significativa en la 
proporción de jóvenes, derivada de la baja fecundidad y del aumen-
to en la longevidad. La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal, 2022) proyecta que, para 2050, la población 
mayor de 65 años se duplicará, alcanzando el 18 % en la región, 
mientras que la proporción de jóvenes menores de 15 años caerá 
al 17 %. Este cambio demográfico modificará la demanda educati-

va, incrementando la necesidad de formación continua y capacita-
ción para adultos mayores.

La inclusión educativa de personas mayores ofrece oportuni-
dades para reformular las políticas educativas actuales, promo-
viendo una visión renovada del aprendizaje a lo largo de la vida y 
la educación intergeneracional (Tamer, 2020). Esto es vital en un 
contexto donde los ciudadanos mayores desempeñarán un papel 
crucial en la transmisión de conocimientos y valores, fortaleciendo 
el tejido social intergeneracional.

No obstante, es necesario enfrentar los desafíos y disparida-
des en la implementación de políticas educativas inclusivas, adap-
tando las instituciones de educación superior a las necesidades 
de los adultos mayores (Ogg et al., 2021). Promover sociedades 
inclusivas es esencial para abordar el envejecimiento poblacional 
y garantizar el acceso equitativo a la educación a lo largo de la vida, 
con beneficios para toda la sociedad.

El índice de envejecimiento en Colombia ha mostrado un creci-
miento sostenido, indicando un aumento más rápido de la población 
mayor en comparación con la infantil y juvenil. Se proyecta que en-
tre 2020 y 2070 el índice de envejecimiento masculino aumente de 
48,3 % a 251,8 %, y en las mujeres, de 61,3 % a 302,4 %. En conjunto, 
el índice total crecerá de 54,7 % en 2020 a 276,5 % en 2070, refle-
jando una transformación demográfica profunda y una relación cada 
vez más desequilibrada entre adultos mayores y jóvenes.
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El índice de envejecimiento en Colombia aumentará significativamente entre 2020 y 2070, pasando de 54,7 % a 276,5 %.

Gráfica 1. Índice de envejecimiento. Colombia, 2020-2070

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2023a).

Los cambios demográficos plantean importantes desafíos sociales 
y económicos. El “bono demográfico” se refiere a la disminución 
de la relación de dependencia, lo que permite inversiones produc-
tivas, mejoras en educación y salud, y la reducción de la pobreza, 
preparando a su vez al país para el aumento futuro de la población 
de edad avanzada. Colombia mantendrá este balance solo en algu-
nos departamentos hasta 2059, cuando la relación de dependen-
cia total superará los 80 dependientes por cada 100 personas en 
edad activa. La educación es un factor clave en esta ecuación, ya 
que tiene una relación estrecha con el envejecimiento y el deterio-

ro cognitivo. Un nivel educativo más alto ayuda a mantener un me-
jor funcionamiento mental en la vejez, lo que hace que la educación 
sea esencial para el bienestar de las futuras generaciones.

Sin embargo, hay un límite temporal para este bono. La dismi-
nución de la fecundidad y el aumento de la longevidad llevarán a 
un aumento de la población mayor, incrementando la relación de 
dependencia total a 93 personas en edades extremas por cada 100 
personas activas para 2070. Esto generará nuevas demandas en 
atención médica, seguridad económica y protección social para 
los adultos mayores.

ESCASEZ DE TALENTO 
Y TRANSFORMACIÓN LABORAL 

La participación en educación continua de alta calidad beneficia 
tanto a trabajadores como a empleadores, proporcionando venta-
jas como mayor satisfacción laboral, menores riesgos de desem-
pleo, más oportunidades de promoción y mejores ingresos para 
los trabajadores, además de un aumento en la productividad. In-
vertir en capacitación continua debe ser un esfuerzo compartido 

entre empleadores, empleados y el sector público, ya que también 
ofrece beneficios públicos (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos [OCDE], 2022).

Sin embargo, según ManpowerGroup (2024), en los últimos 
años se ha observado un incremento en las dificultades para 
encontrar talento calificado en el sector productivo. Entre 2014 y 

Hombres Mujeres Total

2020 2024 2050 2070

51,7%
65,5%

58,4% 59,4%
77,6%

68,3%

153,0%

198,6%

175,3%

270,5%

324,8%

297,0%
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2024, la brecha se amplió en nueve puntos porcentuales, pasando 
del 57 % al 66 %, y llegando al 70 % en 2021. Para 2023, seis de 
cada diez empresarios en Colombia creen que no es posible cubrir 
una vacante. Los empleadores del sector tecnológico, en particu-
lar, enfrentan las mayores dificultades, ya que siete de cada diez 
reportan problemas para encontrar talento. Le siguen el sector de 
energía y servicios públicos (71 %) y el de servicios de comunica-
ción (68 %). En contraste, renglones como los de finanzas, bienes 
raíces, industriales, materiales, bienes de consumo, transporte, 
logística y automoción tienen menos del 60 % de dificultad para 
cubrir vacantes.

Los empleadores en Colombia enfrentan dificultades para en-
contrar profesionales con un conjunto de habilidades que com-
binen tanto las habilidades sociales como las técnicas. Estas 
incluyen atención al cliente, liderazgo, trabajo en equipo, respon-
sabilidad y confiabilidad, junto con competencias técnicas como 
ingeniería, operaciones y logística, ventas y marketing, tecnolo-
gías de la información (TI) y datos, así como razonamiento y reso-
lución de problemas.

La búsqueda de personas con habilidades técnicas y sociales 
esenciales para el éxito laboral es complicada, y esta situación se 

agrava con los cambios previstos en el empleo. La automatización 
y la digitalización transformarán profundamente muchos roles 
laborales, haciendo evidente la necesidad de una fuerza laboral 
versátil y adaptable que pueda adquirir nuevas habilidades y ajus-
tarse a las cambiantes demandas del mercado laboral futuro.

Según el WEF (2023a), los principales impulsores del creci-
miento del empleo provienen de tendencias macroeconómicas 
como la transición hacia prácticas ecológicas, la implementa-
ción de regulaciones ambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG) y la relocalización de las cadenas de suministro. Sin em-
bargo, desafíos económicos como la elevada inflación, el estan-
camiento económico y la escasez de oferta laboral representan 
amenazas significativas.

La adopción continua de tecnologías y la digitalización re-
sultarán en cambios importantes en el mercado laboral, aunque 
se espera un saldo neto positivo en la creación de empleo. En el 
caso de Colombia, se anticipa un crecimiento del 43 % para los ro-
les de analistas de datos y científicos, seguido de un incremento 
del 28 % para los vendedores. Por otro lado, se proyecta una dis-
minución del 59 % en la demanda de secretarios administrativos 
y ejecutivos.

SOSTENIBILIDAD Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Los cambios climáticos presentan desafíos significativos para 
la educación y el aprendizaje, requiriendo la adaptación de los 
currículos educativos para integrar temas relacionados con la 
sostenibilidad y el cambio climático desde los niveles más bási-
cos hasta la educación superior. Es crucial desarrollar materiales 
educativos que aborden la ciencia del clima, así como las estra-
tegias de mitigación y adaptación, y capacitar a los docentes en 
estos temas para asegurar una enseñanza efectiva y relevante 
(Meira, 2019).

Además, las instituciones educativas deben hacer que sus in-
fraestructuras sean más resilientes a los fenómenos climáticos 
extremos, como inundaciones y olas de calor. También es impor-
tante garantizar la continuidad educativa en situaciones de emer-
gencia, especialmente en comunidades vulnerables que se ven 
afectadas de forma desproporcionada por desastres naturales. Es 

preciso que la educación promueva la conciencia y la participación 
comunitarias en iniciativas locales de sostenibilidad, involucrando 
activamente a estudiantes y comunidades en proyectos de acción 
climática (Cruz y Páramo, 2015).

El uso de tecnologías digitales y plataformas de aprendizaje 
en línea puede apoyar la educación sobre el cambio climático, fa-
cilitando el acceso a recursos educativos en contextos donde las 
condiciones climáticas dificultan la formación presencial. La inte-
gración de la educación para el desarrollo sostenible es esencial 
con miras a preparar a las futuras generaciones para enfrentar los 
impactos del cambio climático, promoviendo decisiones informa-
das y responsables para un futuro sostenible (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco] 
y Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico [UNFCCC], 2016).



CAPITAL HUMANO 
EDUCACIÓN

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD 
INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2024-2025

229

3

DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo colombiano enfrenta una serie de desafíos 
que deben ser abordados para asegurar un desarrollo sostenible 
y equitativo en el futuro. Este capítulo examina tres áreas clave 
que requieren atención: la permeabilidad, la infraestructura y la 

calidad de la educación. Cada una de ellas presenta obstáculos y 
oportunidades que serán cruciales para transformar la educación 
en el país y preparar a las futuras generaciones para un mundo en 
constante cambio.

PERMEABILIDAD 

El futuro educativo de Colombia enfrenta el desafío de establecer 
sistemas educativos altamente permeables, esenciales para la 
formación profesional y técnica. La permeabilidad en la educa-
ción se refiere a la capacidad de los estudiantes para transitar 
entre distintos niveles y modalidades educativas sin barreras 
significativas, lo que es crucial para asegurar la equidad, la cali-
dad y la pertinencia educativa en relación con las demandas del 
mercado laboral. Un sistema educativo permeable permite a los 
estudiantes ajustar sus trayectorias formativas de manera flexi-
ble, respondiendo a los cambios en el mercado laboral y promo-
viendo el aprendizaje continuo.

La permeabilidad educativa se articula en dos dimensiones 
principales: acceso y oportunidad. El acceso asegura que los estu-
diantes puedan avanzar dentro del sistema educativo desde cual-
quier punto de partida, mientras que la oportunidad se refiere a la 
existencia de programas diversificados en cada nivel que faciliten 
la progresión académica y profesional, abarcando tanto trayecto-
rias académicas como vocacionales (Caves et al., 2023).

Este enfoque evita que los estudiantes se enfrenten a “callejo-
nes sin salida” en su desarrollo educativo, permitiéndoles retomar 
y reorientar sus estudios según sus necesidades a lo largo de sus 
vidas. La permeabilidad educativa no solo contribuye al desarrollo 
económico al dotar a la fuerza laboral de habilidades pertinentes, 
sino que también mejora la equidad al brindar acceso a oportuni-
dades formativas a todos los individuos, independientemente de 
su punto de partida.

En Colombia, sin embargo, la falta de claridad en las trayectorias edu-
cativas representa un obstáculo crítico que afecta tanto a estudiantes 
como a empleadores. La inexistencia de rutas educativas claramente 
definidas y accesibles desde la educación básica hasta la superior ge-
nera una desarticulación significativa entre los distintos niveles edu-
cativos, agravada por la ausencia de un sistema de orientación robusto 
que acompañe a los estudiantes en su recorrido formativo.

Los datos ilustran un problema estructural: de los 3.404.582 es-
tudiantes matriculados en secundaria, solo el 43 % llega a la educación 
media, y una proporción aún menor alcanza la educación superior. La 
tasa de graduación universitaria, apenas del 17 %, pone de manifiesto 
dificultades en la retención y finalización de estudios superiores, sugi-
riendo carencias en el apoyo académico, financiero y psicológico.

A su vez, el alto desempleo juvenil, particularmente entre 
aquellos con educación superior, evidencia una desconexión en-
tre el sistema educativo y el mercado laboral. En 2023, el 42 % de 
los 2.573.000 desempleados eran jóvenes entre 15 y 28 años, 
con una tasa de desempleo del 17,2 %. Aunque la desocupación 
entre los jóvenes con educación superior es ligeramente inferior 
(16,6 %), sigue siendo alarmante, lo que indica una desalineación 
entre la formación académica y las necesidades del mercado, la 
cual resulta en una fuerza laboral calificada pero subutilizada. La 
realidad de más de un millón de jóvenes desempleados destaca 
la urgencia de reformas en el sistema educativo y las políticas de 
empleo, asegurando que la educación superior conduzca a oportu-
nidades laborales concretas y sostenibles.
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Ilustración 1. Problema de la educación en Colombia

Fuente: cálculos Consejo Privado de Competitividad (CPC) con datos del Sistema de información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB), el Siste-
ma de información de la Educación superior (SNIES) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE, 2023d).

En 2020, el 40 % de los jóvenes colombianos logró la transición 
a la educación superior, cifra que varió ligeramente a 39,7 % en 
2021 y ascendió a 41,1 % en 2022. Estos porcentajes, aunque 
fluctuantes, revelan un problema estructural: solo 4 de cada 10 
jóvenes acceden a la educación superior, lo que refleja barreras 
persistentes como la falta de acceso financiero, insuficiente 
preparación académica y limitadas oportunidades educativas 
en ciertas regiones del país. Esta baja transición afecta directa-

mente la competitividad y capacidad de innovación de Colombia, 
perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad al limitar las opor-
tunidades de empleo bien remunerado para quienes no acceden 
a niveles educativos superiores. 

Las políticas públicas deben enfocarse en identificar y eliminar 
estas barreras, mejorando la calidad de la educación media y facili-
tando el acceso a la educación superior para promover un desarro-
llo socioeconómico más equitativo y sostenible.
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Este embudo resalta varios puntos críticos: pri-

mero, una significativa proporción de estudiantes 

no tiene planes definidos después de graduarse 

de la secundaria, lo que subraya la necesidad de 

orientación y planificación educativa. 

En segundo lugar, hay una alta tasa de deserción 

en la educación postsecundaria, y muchos estu-

diantes solo el 43% avanzan a este nivel. 

Finalmente, incluso entre los que completan la 

educación postsecundaria, una gran parte no 

logra empleo, lo que indica una desconexión entre 

las habilidades adquiridas y las demandas del 

mercado laboral.
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Gráfica 2. Tasa de tránsito intermedia, 2020-2022

Sólo 4 de cada 10 jóvenes en Colombia acceden a la educación superior tras finalizar la educación media.

Fuente: SNIES (s. f.). 

El comportamiento de la deserción en programas técnicos y tec-
nológicos (TyT) es preocupante. A pesar de que ha disminuido 
de 16,9 % en 2011 a 16,5 % en 2021 y de su descenso puntual en 
2013, es una proporción que sigue siendo alta. Este fenómeno 
podría estar relacionado con la falta de recursos económicos, la 
desalineación entre la oferta educativa y las expectativas labora-
les, y la insuficiencia en el apoyo académico y psicológico. Por su 
parte, la deserción en programas universitarios se ha manteni-
do más estable, fluctuando entre 9,5 % en 2011 y 8,9 % en 2021, 
aunque sin mejoras significativas, lo que indica que persisten de-
safíos en la retención y culminación de estudios. Las diferencias 
entre los programas TyT y universitarios sugieren la necesidad 
de políticas diferenciadas que aborden las particularidades de 
cada nivel educativo.

Además, el sistema educativo colombiano enfrenta desafíos en 
la transferencia de créditos y el reconocimiento de competencias 
adquiridas, tanto dentro como fuera del sistema formal. Aunque 
se han realizado avances normativos en el Sistema Nacional de 
Cualificaciones, estos esfuerzos no han sido suficientes para re-
solver las limitaciones existentes. La falta de una implementación 

efectiva de estas normativas podría convertirlas en herramientas 
costosas sin aplicación práctica, lo que requeriría una actualiza-
ción constante para alinearse con un mercado laboral en rápida 
evolución. La integración efectiva entre el sistema educativo y el 
mercado laboral es esencial, como lo demuestran modelos de éxito 
en países como Suiza, Alemania y Austria, donde la educación dual 
y la colaboración estrecha entre empresarios y educadores asegu-
ran la relevancia y efectividad de los currículos.

Finalmente, la falta de trayectorias educativas claras y accesi-
bles tiene serias repercusiones para el desarrollo económico y so-
cial de Colombia. La desconexión entre el sistema educativo y las 
necesidades del mercado laboral perpetúa ciclos de desempleo y 
subempleo entre los graduados, lo que evidencia un sistema que no 
prepara adecuadamente a los estudiantes para las realidades del 
entorno laboral actual. Es crucial una reforma integral que incluya 
la actualización de currículos, la mejora de servicios de orientación y 
asesoramiento profesional, y el fortalecimiento de los programas de 
apoyo financiero para asegurar que todos los estudiantes, indepen-
dientemente de su origen socioeconómico, tengan oportunidades 
equitativas para alcanzar el éxito educativo y profesional.
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Gráfica 3. Tasa de deserción en educación superior. Colombia, 2011-2021

La tasa de deserción en la educación superior en programas TyT ha aumentado 4,6 puntos porcentuales respecto a los 
últimos 5 años analizados, y a 2021 fue 1,8 veces más alta en pregrados y posgrados.

Fuente: SNIES y proyecciones del DANE de población con base en el CNPV 2018 ajustadas pos-COVID a partir de 2020.

Una de las principales dificultades en el sistema educativo colom-
biano radica en la limitada efectividad en la transferencia de cré-
ditos y el reconocimiento de competencias adquiridas, tanto en el 
sistema formal como en experiencias informales o laborales. Esta 
carencia representa un obstáculo significativo para la movilidad 
académica ya que impide que los estudiantes transiten fluidamen-
te entre distintos programas y niveles educativos, adaptando sus 
trayectorias según sus necesidades y circunstancias.

Otra gran dificultad del sistema educativo colombiano es la 
transferencia de créditos. Aunque Colombia ha realizado avances 
normativos en materia de reconocimiento de aprendizajes, como 
la implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones, estos 
esfuerzos han sido insuficientes para solucionar las barreras que 
persisten en la práctica. La falta de un marco claro y ampliamente 
adoptado para la convalidación de créditos y competencias crea 

un entorno donde los estudiantes pierden tiempo y recursos al 
repetir conocimientos ya adquiridos, lo que desincentiva la conti-
nuidad educativa y limita la flexibilidad necesaria para responder a 
las cambiantes demandas del mercado laboral (Ministerio de Edu-
cación Nacional [Mineducación], 2023a).

Además, la ausencia de un sistema robusto y ágil que facilite la 
movilidad educativa afecta negativamente la equidad, ya que quie-
nes provienen de contextos menos favorecidos son los más perjudi-
cados al no poder aprovechar plenamente sus aprendizajes previos. 
Esto perpetúa desigualdades y reduce la efectividad del sistema 
educativo como motor de desarrollo social y económico. Por tanto, 
es crucial que las políticas educativas prioricen la creación de meca-
nismos eficaces y accesibles para la transferencia de créditos y el 
reconocimiento de competencias, con el fin de promover una educa-
ción más inclusiva y adaptable a las realidades del siglo XXI.
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INFRAESTRUCTURA 
Y RECURSOS

La variabilidad en la infraestructura educativa y la disponibilidad 
de recursos tecnológicos entre regiones del país sigue siendo una 
barrera importante para la igualdad educativa. La capacidad para 
utilizar y adaptarse a las nuevas tecnologías es esencial para que 
los niños y jóvenes accedan a oportunidades educativas y labora-
les. En este sentido, se debe señalar que el 68,4 % de las institucio-
nes educativas rurales no tienen acceso a internet, en contraste 
con el 7,8 % de las sedes del sector urbano. Además, el 15,3 % de las 
instituciones rurales carecen de servicio eléctrico.

En 2022, el 48,7 % de todas las sedes educativas en el país 
carecían de acceso a internet. A nivel departamental, Amazonas, 
Vaupés, Chocó, Guainía, Putumayo y Vichada mantenían más del 
80 % de sus sedes educativas sin acceso a internet, mientras que 

solo Atlántico y Bogotá D. C. tenían menos del 5 % de sus sedes 
educativas sin conexión a la red.

La escasez de recursos y la baja infraestructura en la edu-
cación y su impacto en las actividades de innovación en ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) y en la investigación y el desarrollo 
(I+D) se manifiesta en obstáculos significativos para su progreso 
en las instituciones de educación superior (IES). La ausencia de 
acceso a tecnologías básicas, como internet o equipamiento infor-
mático, limita la capacidad de las IES para llevar a cabo investiga-
ciones avanzadas y proyectos de innovación. Además, la disminu-
ción en la ejecución de recursos destinados a CTI en los últimos 
años presenta desafíos adicionales para elaborar e implementar 
iniciativas de I+D en el ámbito educativo.

Solo el 31,6 % de las sedes educativas rurales de educación media cuentan con acceso a internet, en comparación con 
el 92,2 % de las sedes educativas urbanas.

Gráfica 4. Sedes educativas sin acceso a herramientas TIC, 2022

Fuente: DANE (2023b).
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Durante el periodo analizado, se observa una disminución en la eje-
cución de recursos destinados a actividades de CTI (ACTI) por parte 
de las IES. En 2019, el porcentaje de recursos destinados a este rubro 
fue del 14,8 %, una caída significativa en comparación con el 17,3 % del 
año anterior, evidenciando una reducción de 2,5 puntos porcentuales.

No obstante, la inversión en I+D por parte de las IES ha mostra-
do una tendencia al alza en los últimos años. En 2019, el porcenta-
je de recursos nacionales dedicados a I+D alcanzó el 30,8 %, frente 
al 29,1 % del año anterior. Esto refleja un mayor compromiso de las 

IES con la investigación, a pesar de la disminución en la inversión 
general en ACTI.

La calidad certificada de las IES es un factor crucial para el de-
sarrollo educativo del país. El 30 % de estas instituciones, equiva-
lentes a 90 de las 300 activas en 2022, están calificadas como 
de alta calidad. De ellas, Bogotá D. C. alberga 32; Antioquia, 15; y 
Atlántico, 5, lo que genera una concentración de instituciones de 
calidad en algunas regiones y dificulta el acceso a la educación en 
áreas con menos infraestructura y recursos educativos.

Gráfica 5. Inversión en ACTI e I+D ejecutada por IES, 2012-2021

Solo el 38,5 % de la inversión nacional en ACTI es ejecutada por instituciones de educación superior, porcentaje que se 
reduce a 16,3 % en I+D.

Fuente: elaboración a partir de Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT, 2021).

LA FALTA DE 
ESTANDARIZACIÓN EN LA ETDH

La educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) en 
Colombia enfrenta varios desafíos significativos, especialmen-
te en cuanto a la regulación y estandarización de los programas 
educativos. Uno de los principales problemas radica en que las 
secretarías de Educación locales son responsables de aprobar 
estos programas, pero carecen de reglas claras y comunes. Esta 
falta de uniformidad en los criterios de aprobación ha provocado 

una variabilidad en la calidad y el tipo de oferta educativa dispo-
nible en diferentes municipios, lo que impacta negativamente en 
la accesibilidad y equidad de la educación técnica a nivel nacional 
(Mineducación, 2023b).

Además, la ETDH está diseñada para complementar y ac-
tualizar los conocimientos laborales, pero la inconsistencia en 
la regulación dificulta que los estudiantes obtengan certifica-
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ciones reconocidas que realmente reflejen sus competencias. 
Esto es especialmente crítico en un mercado laboral que cada 
vez valora más la formación técnica y profesional (Gómez y 
Ramírez, 2022).

Otro aspecto problemático es la inconsistencia en las tarifas 
de los programas de ETDH, que varían significativamente entre di-
ferentes municipios y regiones. Esta variabilidad se debe a que las 
secretarías de Educación locales tienen la autoridad para estable-
cer y aprobar tarifas, pero no existen criterios uniformes que guíen 
estas decisiones. Como resultado, los costos pueden ser prohibiti-
vos en algunas áreas, limitando el acceso a la educación técnica 
para ciertos grupos de la población (Ramírez, 2023).

Además, el proceso para obtener licencias de funcionamiento 
presenta desafíos importantes. Las instituciones educativas de-
ben cumplir con una serie de requisitos que pueden ser difíciles 

de interpretar y aplicar de manera consistente, generando incerti-
dumbre. Esta situación puede llevar a que algunas instituciones no 
logren operar legalmente, afectando la oferta educativa disponible. 
La falta de claridad en las normativas también puede resultar en 
cobros excesivos o injustificados para obtener estas licencias, lo 
que a su vez puede trasladarse a los estudiantes en forma de tari-
fas más altas (Cárdenas y López, 2023).

En resumen, la falta de regulación clara y uniforme en las ta-
rifas y el proceso de licencias de funcionamiento para la ETDH en 
Colombia crea barreras significativas para el acceso a la educación 
técnica, afectando tanto a las instituciones como a los estudian-
tes. Esto subraya la necesidad urgente de revisar y actualizar las 
políticas educativas para garantizar que todos los ciudadanos ten-
gan acceso a oportunidades de formación equitativas y de calidad 
(Mineducación, 2023b).

CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN 

Según los resultados de las pruebas PISA para el año 2022, los estudian-
tes en Colombia obtuvieron puntajes inferiores al promedio de la OCDE 
en las tres áreas analizadas: matemáticas, lectura y ciencias, que en pro-
medio fueron más bajas en 90, 67 y 74 puntos respectivamente. Para 
2022, el país con mejor rendimiento fue Singapur, que obtuvo puntajes 
promedio para matemáticas de 575, para lectura de 543 y para ciencias 
en 561, lo que significa que, en comparación, Colombia estuvo por deba-
jo en promedio en 192, 134 y 150 puntos, en ese orden. 

Respecto a las pruebas de 2018, el país redujo su puntaje promedio 
en las tres áreas; concretamente, disminuyó en 8 puntos en mate-
máticas, en 4 puntos en lectura y en 2 en ciencias. Además, cabe 
resaltar que la brecha fue mayor con respecto a los países de la 
OCDE, en 15, 10, 2 respectivamente, lo que indica que en matemá-
ticas el puntaje promedio se redujo en mayor medida frente a las 
otras áreas evaluadas. 
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Los estudiantes en Colombia obtuvieron puntajes inferiores al promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas: mate-
máticas, lectura y ciencias.

Gráfica 6. Promedio del puntaje obtenido en matemáticas, lectura y ciencias en las pruebas PISA 2022

Fuente: OCDE (2023b).

De tal forma, solo el 1,5 % de estudiantes en Colombia fueron des-
tacados, es decir, se ubicaron en los niveles 5 y 6 en al menos 
una asignatura, frente al 13,7 % en promedio de la OCDE. Al mismo 

tiempo, el 40,7 % de los estudiantes del país obtuvieron bajo ren-
dimiento en las tres asignaturas, esto es, se ubicaron por debajo 
del nivel 2. 
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Gráfica 7. Rendimiento de los estudiantes en las pruebas PISA 2022

Solo el 1,5 % de estudiantes en Colombia fueron destacados, es decir, se ubicaron en los niveles 5 y 6 en al menos una 
asignatura, frente al 13,7 % en promedio de la OCDE.

Fuente: OCDE (2023b).

En Colombia, el 28,8 % de los estudiantes alcanzaron por lo me-
nos el nivel de competencia 2 en matemáticas, significativamente 
menos que el promedio en los países de la OCDE, que fue de 68,9 
%. Como mínimo, estos alumnos pueden interpretar y reconocer, 
sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáti-
camente una situación simple. En contraste, más del 85,0 % de los 
estudiantes en Singapur, Macao (China), Japón, Taiwán y Estonia 
alcanzaron este nivel o superior, mientras que casi ninguno de 
Colombia fue destacado en matemáticas, lo que significa que no 
alcanzaron el nivel 5 o 6 en esta área.

La Gráfica 8 ilustra la evolución histórica del puntaje promedio 
en matemáticas, lectura y ciencias para Colombia, América Latina 
y la OCDE. En matemáticas, el puntaje promedio de Colombia au-
mentó 13 puntos desde la primera evaluación en 2006, pasando 
de 370 a 383 en 2022, lo que representa una variación estadísti-
camente significativa. Esto indica una tendencia positiva a largo 

plazo, aunque se ha estabilizado en los últimos años. En contraste, 
el promedio de puntajes para América Latina y la OCDE disminuyó 
en 21 y 26 puntos, respectivamente.

En lectura, el puntaje promedio de Colombia también mostró 
un incremento, alcanzando 409 puntos en 2022, lo que implica 
un aumento de 24 puntos desde 2006. Este resultado refleja una 
tendencia positiva y estadísticamente significativa, aunque tam-
bién se ha estabilizado en años recientes. Para América Latina y 
la OCDE, los promedios de puntaje disminuyeron en 4 y 16 pun-
tos, respectivamente.

En ciencias, el puntaje promedio de Colombia creció en 23 pun-
tos desde 2006, alcanzando 411 puntos en 2022. Este aumento es 
estadísticamente significativo y muestra una tendencia positiva a 
largo plazo, aunque se ha estabilizado en años recientes. En compa-
ración, el promedio de puntajes para América Latina y la OCDE dismi-
nuyó en 9 y 15 puntos, respectivamente, durante el mismo periodo.
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Gráfica 8. Promedio del puntaje en pruebas PISA (2006-2022)

Colombia ha mantenido puntajes relativamente estables pero inferiores en comparación con la OCDE y similares a los 
de América Latina. En los tres casos se observa una ligera tendencia decreciente de puntajes.

Fuente: OCDE (2023b).
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En lectura, el 48,6 % de los estudiantes en Colombia alcanzaron el 
nivel 2 o superior, frente al 73,7 % de la OCDE. Como mínimo, estos 
alumnos pueden identificar la idea principal en un texto de longitud 
moderada, además de encontrar información basada en criterios 
explícitos, aunque a veces complejos, y son capaces reflexionar 
sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les dirige 
explícitamente a hacerlo. En este caso, solo el 1,1 % de los estu-
diantes colombianos obtuvieron un puntaje de nivel 5 o superior, 
mientras que en la OCDE esta proporción fue del 7,2 %. 

En Colombia el 0,7 % de los estudiantes fueron destacados en 
ciencias, lo que significa que fueron competentes en los niveles 5 
o 6, mientras que el promedio de la OCDE fue de 7,5 %. Estos alum-
nos pueden aplicar creativa y autónomamente su conocimiento 
de ciencia a una amplia variedad de situaciones, incluidas las no 
familiares. Ahora bien, alrededor del 49 % de los estudiantes en 
Colombia alcanzaron el nivel 2 o superior en esta área (aunque el 
promedio de la OCDE es de 75,5 %). Como mínimo, los individuos 

en este nivel pueden reconocer la explicación correcta para fenó-
menos científicos familiares y utilizar ese conocimiento para iden-
tificar, en casos simples, si una conclusión es válida basada en los 
datos proporcionados. 

La educación terciaria tiene un peso significativo en muchos 
países de la OCDE, con porcentajes que oscilan desde el 29,2 % 
hasta el 62,7 %. Esta tendencia refleja la importancia cada vez ma-
yor que se le da a la educación superior en la sociedad contempo-
ránea, donde la capacitación avanzada se considera crucial para la 
competitividad laboral y el desarrollo personal. Esta evolución en 
la distribución educativa se alinea estrechamente con la concep-
tualización de la educación continua, la educación permanente y 
el aprendizaje a lo largo de la vida, en la medida en que destaca la 
necesidad de que las personas adquieran y actualicen constante-
mente sus habilidades y conocimientos a lo largo de su vida laboral 
y más allá, adaptándose a las demandas cambiantes del mercado 
y la sociedad.

Gráfica 9. Nivel educativo alcanzado entre personas de 25 a 64 años, 2022

A 2022, en Colombia el 28,3 % de personas entre 25 y 64 años alcanzaron un nivel de educación terciaria, frente al 
40,4 % del promedio OCDE.

Fuente: OCDE (2023a).
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La amplia diversidad en la distribución del nivel educativo tam-
bién subraya la importancia de promover la educación continua y 
el aprendizaje a lo largo de la vida como prácticas fundamentales 
en la sociedad contemporánea. La educación permanente no se 
limita a la educación formal, sino que abarca una variedad de opor-
tunidades de aprendizaje, incluyendo la formación profesional, la 
educación no formal y el desarrollo personal. Este enfoque reco-
noce que el aprendizaje no se detiene al alcanzar un cierto nivel 
educativo, sino que se convierte en un proceso continuo e integral 
a lo largo de toda la vida. Así, la conceptualización de la educación 
continua y el aprendizaje a lo largo de la vida se ve respaldada por 
la necesidad cada vez mayor de adaptarse y crecer en un mundo 
en constante cambio, como se refleja en la distribución diversa de 
la educación a nivel global. 

Sin embargo, el país presenta una brecha significativa en la 
acumulación de capital educativo entre las generaciones más jóve-
nes y las personas mayores. Mientras que la población de 25 a 39 

años tiene un promedio de escolaridad de 11,6 años, en las perso-
nas entre 49 y 59 años esta variable baja a 9,6 años de escolaridad 
en promedio, apenas un poco más que la duración de la educación 
básica. Además, se observa una tendencia a la disminución en el 
nivel educativo dentro de la población mayor: el grupo etario en-
tre los 60 y 79 años tiene un promedio de escolaridad de 7,1 años, 
mientras que en el grupo de 85 años y más esta cifra disminuye 
a 4,5 años.

Asimismo, se presentan tendencias similares en los niveles 
máximos de escolaridad alcanzados por jóvenes adultos y adultos 
mayores. Mientras que el 1,8 % de personas entre los 25 y 39 años 
no habían alcanzado ningún año de educación, el 34,8 % de perso-
nas de 60 años y más no tenían ningún nivel de escolaridad. Ade-
más, la proporción de personas mayores que afirman haber com-
pletado el nivel de educación superior completa alcanza el 22,4 % 
entre las edades de 25 a 39 años, mientras que los de 60 y más 
años alcanzan tan solo el 14,9 %. 

Gráfica 10. Máximo nivel de escolaridad alcanzado por grupo etario, 2023

Solo 2 de cada 10 personas entre los 25 y 39 han alcanzado como máximo nivel educativo la educación de pre-
grado completa.

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2023d).
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RECOMENDACIONES

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Proporcionar claridad en las trayectorias educativas y su impacto en las 
salidas profesionales

El establecimiento de un marco normativo que promueva la per-
meabilidad en el sistema educativo es crucial para permitir a los 
estudiantes transitar entre diferentes niveles y modalidades de 
formación sin barreras significativas. Esto requiere la creación de 
trayectorias educativas claramente definidas que faciliten la pro-
gresión desde la educación básica hasta la formación técnica y 
superior, con el objetivo de mejorar la equidad y calidad educativa 
(Caves et al., 2023).

La actual falta de claridad en las trayectorias educativas constitu-
ye un obstáculo significativo que les impide a los estudiantes avanzar 
de manera fluida en su formación. Un sistema educativo permeable 
permitiría que los estudiantes adapten sus itinerarios académicos a 
sus intereses y necesidades, en un contexto de mercado laboral diná-
mico que demanda habilidades en constante evolución.

Este enfoque no solo promovería la equidad en el acceso a la 
educación, sino que también fortalecería la calidad educativa al 

ofrecer diversas oportunidades de formación en cada nivel aca-
démico. La eliminación de “callejones sin salida” en la educación 
permitiría a los estudiantes regresar al sistema en cualquier mo-
mento para actualizar o adquirir nuevas competencias, apoyando 
así el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida.

Implementar un sistema de permeabilidad educativa tendría un 
impacto directo en el desarrollo económico y social de Colombia. Al 
alinear mejor la formación con las necesidades del mercado laboral, 
se reduciría el desajuste de habilidades, un problema persistente 
que afecta tanto a empleadores como a trabajadores. Asimismo, una 
fuerza laboral más calificada y adaptable, producto de un sistema 
educativo flexible, mejoraría la competitividad del país, fomentando 
la innovación y el crecimiento económico. Por tanto, la creación de 
un sistema nacional de permeabilidad educativa es esencial para 
garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su ori-
gen, alcancen su máximo potencial educativo y profesional.

Invertir en infraestructura educativa y recursos tecnológicos

Dado que la brecha en la infraestructura educativa y el acceso a 
recursos tecnológicos afecta la igualdad educativa, se reitera la ne-
cesidad de una política de inversión en tecnología e infraestructu-
ra educativa mayor, especialmente en regiones rurales. Esto se re-
laciona con el CONPES 4069, “Nueva política de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (2022-2031)”, que busca fortalecer la infraestructu-
ra tecnológica y científica del país en los próximos años a través 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). 
Para ello se ha trazado como meta, con respaldo de Mineducación, 
desarrollar y ejecutar un plan estratégico para promover el interés 
en CTI entre niños, adolescentes y jóvenes, incorporando medidas 
de coordinación con las entidades territoriales, los planes de desa-
rrollo locales y la gestión de recursos en los 33 Comités Departa-
mentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti) del país.

Fomentar el aprendizaje basado en competencias y la educación híbrida 

Considerando la necesidad de desarrollar habilidades prácticas y 
adaptabilidad en los estudiantes, se podrían implementar políticas 
que promuevan el aprendizaje basado en competencias y la inte-

gración de modelos educativos híbridos. Esto se alinea con el for-
talecimiento de las capacidades de los trabajadores y el propósito 
de mejorar la calidad de la educación.
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En línea con estrategias de reskilling y upskilling en la población 
de 39 a 60 años que estén activos en el mercado laboral, se reco-
mienda incluir programas de formación continua y capacitación 
en habilidades digitales y tecnológicas, así como en competencias 
requeridas para adaptarse a los cambios en el mercado laboral ac-

tual. Además, se podría considerar el desarrollo de programas espe-
cíficos para esta franja de edad que promuevan la actualización y 
adquisición de conocimientos en áreas de alta demanda laboral, fa-
cilitando así su inserción y permanencia en el mercado laboral, con-
tribuyendo a su empleabilidad y al desarrollo económico del país.

Incentivar la inversión en I+D en IES

Dada la escasez de recursos y la baja infraestructura en investiga-
ción e innovación, es crucial aumentar los incentivos para la I+D 
en las IES. Tal como se propone en el marco del CONPES 4069, se 
deben establecer lineamientos técnicos y estratégicos que pro-
muevan la apropiación social del conocimiento en el ámbito de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Esto incluye la creación de 
programas y unidades dedicadas a la apropiación social del conoci-
miento dentro de las IES y la colaboración con actores reconocidos 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Es esencial que estos esfuerzos estén coordinados con las ca-
pacidades territoriales, lo que implica la descentralización en la 
adquisición y producción del conocimiento. La coordinación debe 
incluir la colaboración entre diferentes regiones y niveles de go-
bierno para asegurar que las inversiones en I+D respondan a las 
necesidades y potencialidades locales, promoviendo un desarrollo 
equilibrado y sostenible en todo el país. Esta estrategia permitirá 
maximizar el impacto de la inversión en I+D, fomentando un entor-
no de innovación más robusto y equitativo.

Mejorar la calidad de la educación y reducir la brecha generacional en capital educativo

La formación para el trabajo se orienta a desarrollar competencias 
pertinentes para el mercado laboral, según la Ley 115 de 1994. 
Para abordar la diversidad en la oferta de formación, se consolidó el 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia (SNFT) 
y se establecieron directrices para la Estrategia Nacional para la 
Gestión del Recurso Humano. Posteriormente, se solicitó promo-
ver las cualificaciones demandadas por los sectores prioritarios y 
elaborar metodologías para identificar brechas de capital humano.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 introduce el 
Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), que busca alinear la 
educación y formación con las necesidades sociales y producti-
vas, promoviendo el reconocimiento de aprendizajes previos y la 
inserción laboral. Este sistema incluye vías de cualificación como 
la educativa y el subsistema de formación para el trabajo, con 
componentes como el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 

y el Subsistema de Evaluación y Certificación de Competencias 
(SECC). Además, se crea el Subsistema de Formación para el Tra-
bajo (SFT), supervisado por el Ministerio del Trabajo (Mintrabajo) y 
sujeto a disponibilidad presupuestal.

Considerando los bajos puntajes en pruebas internacionales y 
la disparidad en el nivel educativo entre generaciones, es crucial 
establecer una estrategia integral que busque mejorar la calidad de 
la educación y reducir estas brechas. Esto se lograría a través de 
la implementación de políticas que fortalezcan la formación para 
el trabajo, desarrollando competencias relevantes para el mercado 
laboral y promoviendo el reconocimiento de aprendizajes previos. 
Además, es fundamental crear programas de capacitación y actua-
lización tanto para jóvenes como para adultos, enfocados en las 
necesidades específicas del sector productivo y las demandas del 
mercado laboral actual. 

Reforma integral de la ETDH

Es fundamental garantizar una calidad educativa homogénea en 
todo el país. Para ese fin, es necesario implementar un proceso de 
estandarización y regulación de los programas de ETDH que inclu-

ya el establecimiento de criterios uniformes para la aprobación de 
programas y la fijación de tarifas, así como un sistema de certifica-
ción de competencias reconocido a nivel nacional (Mineducación, 
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2023b). Este marco regulatorio debe ser nacional y establecer 
directrices claras que eviten la variabilidad actual en la calidad y 
costos de la oferta educativa entre diferentes municipios.

Un aspecto crucial de esta reforma es la necesidad de consi-
derar factores como el nivel socioeconómico de la población, los 
costos reales de operación y la importancia de garantizar un acce-
so equitativo a la educación técnica. Para ello, se deben revisar y 
simplificar los requisitos para obtener licencias de funcionamiento 
para las instituciones de ETDH, eliminando trámites innecesarios 
y estableciendo plazos razonables de respuesta. Además, es esen-
cial capacitar a las secretarías de Educación en la aplicación con-
sistente de estos criterios para asegurar una evaluación justa y 
uniforme en todo el país.

De igual forma es preciso implementar mecanismos de su-
pervisión y control más efectivos, que garanticen que las tari-
fas cobradas por las instituciones de ETDH sean justas y que los 

recursos se utilicen de manera adecuada. Para ello, conviene 
establecer sanciones claras para aquellas entidades que incu-
rran en cobros excesivos o que no cumplan con los requisitos 
de calidad. Asimismo, es importante fomentar una mayor coor-
dinación entre Mineducación, las secretarías de Educación de-
partamentales y municipales y las instituciones de ETDH para 
alinear criterios y buenas prácticas. Este esfuerzo de coordina-
ción debe incluir espacios de diálogo y retroalimentación con el 
sector productivo para asegurar la pertinencia y calidad de los 
programas ofrecidos. 

En conjunto, estas medidas, acompañadas de una mayor in-
versión en infraestructura y capacitación docente, contribuirían 
significativamente a mejorar la accesibilidad, calidad y relevan-
cia de la ETDH en Colombia. Así se beneficiaría a miles de estu-
diantes y trabajadores que buscan oportunidades de formación 
técnica y profesional.

Creación de un sistema nacional de asesoramiento educativo y vocacional

En Colombia, uno de los problemas más destacados es la falta 
de un sistema robusto que acompañe a los estudiantes des-
de la educación secundaria hasta la inserción laboral. Esta de-
ficiencia contribuye a la alta tasa de deserción escolar y a la 
desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del 
mercado laboral. Un sistema de asesoramiento bien estructu-
rado puede ayudar a los estudiantes a tomar decisiones infor-
madas sobre sus estudios y carreras, lo que a su vez mejora la 
retención y el éxito académico.

Un sistema de asesoramiento educativo eficaz no solo debe 
proporcionar información sobre opciones académicas, sino tam-
bién sobre las oportunidades laborales disponibles y las habilida-
des requeridas en el mercado laboral. Este enfoque integral asegu-
raría que los estudiantes estén mejor preparados para enfrentar 
los desafíos del mundo laboral y para elegir trayectorias educa-
tivas que estén alineadas con sus intereses y las demandas del 
mercado. Además, este instrumento debe ser accesible para todos 

los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o 
situación socioeconómica, lo que contribuiría a una mayor equidad 
en el acceso a la educación y las oportunidades laborales (Gómez 
y Ramírez, 2022).

Implementar un sistema nacional de asesoramiento educati-
vo y vocacional también requiere la formación y capacitación de 
orientadores y consejeros educativos, quienes deben estar equipa-
dos con las herramientas y conocimientos necesarios para guiar a 
los estudiantes de manera efectiva. Igualmente, se sugiere incluir 
el uso de tecnologías de la información para facilitar el acceso a 
recursos de asesoramiento y para personalizar las recomendacio-
nes de acuerdo con las necesidades individuales de cada estudian-
te. La coordinación entre las instituciones educativas, el Gobierno 
y el sector privado es esencial para garantizar que el sistema sea 
relevante y esté en constante actualización, reflejando las reali-
dades del mercado laboral y las aspiraciones de los estudiantes 
(Cárdenas y López, 2023).

Fomentar alianzas estratégicas entre las instituciones educativas y el sector privado

La educación en el país ha mostrado una desconexión signifi-
cativa con las necesidades del mercado laboral, lo que ha con-
tribuido al desempleo juvenil y a la subutilización de talentos. 
Para enfrentar este desafío, es esencial que las instituciones 

educativas trabajen de la mano con las empresas y organiza-
ciones del sector privado para desarrollar currículos que estén 
alineados con las competencias y habilidades demandadas en 
el mercado laboral actual. 
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Un componente crucial de estas alianzas es la promoción de 
la educación dual, un modelo en el que los estudiantes combi-
nan la formación teórica en las instituciones educativas con la 
práctica en el ámbito laboral. Este enfoque, exitoso en países 
como Alemania y Suiza, no solo mejora la empleabilidad de los 
graduados, sino que también asegura que las empresas cuen-
ten con trabajadores capacitados en las habilidades específi-
cas que requieren. La educación dual permite a los estudiantes 
aplicar directamente lo aprendido en un entorno real de trabajo, 
lo que fortalece su formación y los prepara mejor para enfren-
tar los desafíos del mercado laboral.

Además, estas alianzas pueden incluir la participación del sec-
tor privado en el diseño curricular, asegurando que los programas 

educativos sean dinámicos y se adapten rápidamente a los cam-
bios en la industria y la tecnología. Las empresas también pueden 
contribuir con recursos, tecnología y conocimientos especializa-
dos, ayudando a subsanar las deficiencias en infraestructura y 
equipamiento que enfrentan muchas instituciones educativas en 
Colombia. Estas inversiones no solo mejorarían la calidad de la edu-
cación, sino que también fortalecerían la capacidad de innovación 
y competitividad del país. 

Por lo tanto, fomentar estas alianzas estratégicas, con un énfa-
sis en la educación dual, es una medida fundamental para asegu-
rar que la educación técnica y profesional sea relevante, accesible 
y efectiva, beneficiando tanto a los estudiantes como al desarrollo 
económico del país.
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4

FUTURO EDUCATIVO: 
REDEFINIENDO EL APRENDIZAJE EN COLOMBIA

El panorama educativo está en constante evolución y, en los 
próximos 30 años, Colombia tiene la oportunidad de redefinir su 
sistema de aprendizaje para enfrentar los desafíos del futuro. La 
educación debe transformarse para ser más flexible, inclusiva y 
pertinente, adaptándose a las necesidades cambiantes de la so-
ciedad y el mercado laboral. La encuesta de prospectiva del CPC en 
2024 nos ofrece una visión sobre cómo los colombianos imaginan 
el futuro ideal de la educación, destacando palabras clave como 
flexibilidad, pertinencia, inclusión, igualdad, calidad, accesibilidad 
e innovación. Estos términos encapsulan las aspiraciones y ex-
pectativas para un sistema educativo moderno y efectivo.

Las tendencias globales, como el envejecimiento de la pobla-
ción, el aumento de la realidad virtual, los cambios tecnológicos 
constantes y rápidos y el cambio climático, están moldeando la 
educación del futuro. Con una población envejecida, la educación 
deberá ofrecer oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 

la vida, permitiendo que los adultos mayores sigan contribuyen-
do a la sociedad. La realidad virtual revolucionará la enseñanza, 
ofreciendo experiencias de aprendizaje inmersivas y prácticas. La 
velocidad de los avances tecnológicos requerirá programas edu-
cativos adaptables, mientras que la educación en sostenibilidad y 
cambio climático se volverá esencial para preparar a los estudian-
tes a enfrentar y mitigar los impactos ambientales.

En esta visión del futuro educativo para el 2054, Colombia 
debe crear un sistema que prepare a los estudiantes para el mun-
do laboral y fomente una ciudadanía activa y consciente. Al incor-
porar los valores de flexibilidad, pertinencia, inclusión, igualdad, 
calidad, accesibilidad e innovación, Colombia puede liderar una 
revolución educativa que responda eficazmente a las tendencias 
globales. Así, se puede aspirar a una educación que transforme vi-
das y construya una sociedad más justa y equitativa, preparando 
a las futuras generaciones para un mundo en constante cambio.

Ilustración 2. Futuro de la educación: palabras clave 

Las palabras “flexible”, “pertinente”, “incluyente” y “personalizada” definen la perspectiva de la comunidad sobre la 
educación del futuro para Colombia.

Fuente: Encuesta de Tendencias Futuras del CPC, 2024.
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EDUCACIÓN 4.0

El WEF denomina la educación del futuro como 4.0, enfatizando en 
que esta se debe centrar en el desarrollo integral de los jóvenes 
aprendices, enfatizando la potenciación de sus habilidades huma-
nas únicas que difícilmente serán reemplazadas por la tecnología. 
En este nuevo enfoque, se debe promover el aprendizaje personali-
zado y a ritmo propio, adaptándose a las necesidades individuales 
de cada estudiante y fomentando su participación en el proceso 
educativo. Además, se requiere garantizar un aprendizaje accesi-
ble e inclusivo, que abarque la diversidad lingüística y cultural, y 
permita el acceso a la educación a todos, independientemente de 
sus habilidades o trasfondos. 

La educación 4.0 promueve un enfoque colaborativo y basado 
en problemas, donde los estudiantes enfrentan desafíos reales y 
trabajan en equipo, desarrollando habilidades sociales, emociona-
les y cognitivas. Este modelo fomenta un aprendizaje continuo y 
autodirigido, con un marco holístico que apoya la adquisición de 
nuevas habilidades desde la infancia hasta la adultez, tanto en am-
bientes formales como informales (WEF, 2023b).

Por su parte, la OCDE identifica cuatro escenarios futuros que 
redefinen el reskilling y el deschooling, destacando la expansión 
de los mercados educativos, el aumento de inversiones y el pa-
pel esencial de las tecnologías digitales en la personalización del 
aprendizaje y en conectar a las personas. También se reconoce la 

importancia de optimizar la motivación individual para el aprendi-
zaje, aprovechando fuentes de aprendizaje informales y no forma-
les. Estos escenarios prevén cambios significativos en la educa-
ción hasta 2040, considerando un marco temporal que trasciende 
ciclos políticos sin ser inaccesible (OCDE, 2020).

Estas tendencias destacan la necesidad de adaptar la educa-
ción a las demandas del mercado laboral, promoviendo habilidades 
pertinentes mediante un enfoque híbrido de aprendizaje y evalua-
ciones basadas en competencias. Las metodologías de enseñanza 
innovadoras fomentan el desarrollo de habilidades prácticas y crí-
ticas, animando a los estudiantes a implementar sus conocimien-
tos en proyectos reales y a colaborar en entornos tanto virtuales 
como presenciales, desarrollando capacidades de comunicación y 
trabajo en equipo.

El futuro de la educación contempla un ecosistema trans-
formador donde confluyen el metaverso, el homeschooling y 
espacios creativos, con un enfoque en habilidades blandas. En 
este contexto, todos los contenidos son accesibles y pertinentes 
para todas las edades, integrando tecnologías que promueven un 
aprendizaje continuo y una cultura de educación permanente. Esta 
cultura no solo beneficia el bienestar individual, sino que también 
integra a los adultos mayores en la sociedad, permitiéndoles se-
guir aportando en un mundo cambiante.

Ilustración 3. Las habilidades clave se aprenden mejor en el trabajo

Fuente: Renold et al. (2017).
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Escenarios de educación dual permiten mostrar la importancia 
relativa de diferentes habilidades y dónde se aprenden mejor, ya 
sea en el entorno escolar o en el lugar de trabajo. Observamos que 
habilidades técnicas como las matemáticas avanzadas son más 
adecuadas para ser enseñadas en un entorno escolar, donde la es-
tructura y el currículo están diseñados para desarrollar este tipo 
de conocimientos especializados de manera sistemática. Por otro 
lado, habilidades blandas como la comunicación, la capacidad para 
resolver problemas y la eficiencia se destacan por desarrollarse 
mejor en el lugar de trabajo, donde la práctica y la aplicación direc-
ta son esenciales para su perfeccionamiento.

En el entorno laboral, las habilidades relacionadas con la fiabi-
lidad, el compromiso y la capacidad para manejar situaciones des-
conocidas son de vital importancia y se aprenden principalmente 
a través de la experiencia directa y la interacción en equipo. Esto 
subraya la importancia de programas de formación en el trabajo y 
la educación dual, donde los empleados pueden adquirir y perfec-

cionar habilidades prácticas mientras aplican sus conocimientos 
en situaciones reales. La teoría relacionada con el trabajo y las 
prácticas laborales específicas también son competencias que se 
desarrollan mejor en el entorno laboral, donde los empleados pue-
den aprender directamente de las tareas que desempeñan y del 
entorno que los rodea.

Asimismo, la resiliencia y la motivación son habilidades que, 
aunque pueden ser introducidas en el entorno educativo, encuen-
tran su pleno desarrollo en el ámbito laboral. La exposición a desa-
fíos reales y la necesidad de adaptarse y superarse constantemente 
en el trabajo fomentan estas cualidades. Este análisis sugiere que 
una combinación equilibrada de educación formal y experiencia 
práctica es esencial para el desarrollo completo de las competencias 
de un individuo. Las instituciones educativas y las empresas deben 
colaborar estrechamente para diseñar programas de formación que 
integren ambos entornos, maximizando así el potencial de aprendi-
zaje y preparación de los individuos para el mercado laboral.

EL METAVERSO 
EN LA EDUCACIÓN 

Diversos informes señalan al metaverso como un componente 
esencial para el futuro de la educación, destacando su adopción 
en instituciones como el Tecnológico de Monterrey y la NEOMA 
Business School, que ya implementan espacios virtuales para la 
enseñanza (Dupouy, 2022). El metaverso ofrece la posibilidad 
de transformar la educación superior hacia modelos más inmer-
sivos y dinámicos, como muestra la Universidad de Tokio con sus 
cursos de ingeniería en estos entornos. La integración de tecno-
logías avanzadas, como la realidad aumentada, permite crear ex-
periencias educativas más ricas, facilitando simulaciones y aná-
lisis personalizados del aprendizaje, lo que adapta la enseñanza 
al ritmo y estilo de cada estudiante y mejora continuamente los 
contenidos según las necesidades individuales (Pearson Higher 
Education, 2022). 

La adopción de tecnologías emergentes, como la inteligen-
cia artificial (IA), el aprendizaje automático y la realidad au-
mentada, es crucial para transformar la educación. Estas herra-
mientas facilitan experiencias de aprendizaje personalizadas 
y a distancia, mejorando el acceso universal a una educación 
de calidad. Según el WEF (2022), al implementar estas tecno-
logías al nivel de los 10 países con mejor rendimiento educati-
vo, se podría generar un aumento en la productividad global de 
hasta USD 2,54 billones, con un impacto potencial para Colom-
bia entre USD 80 y USD 100 billones.

El “edumetaverso”, una realidad virtual en desarrollo, se posiciona 
como un componente clave para la educación futura, ofreciendo 
experiencias de aprendizaje inmersivas y facilitando la integra-
ción, la interacción y la colaboración (Iparraguirre-Bernaola y Hua-
mán-Huillca, 2023). Un estudio de IPSOS-WEF (2022) indica que, 
tras encuestar a ciudadanos de 29 países, el 66,0 % anticipa un 
impacto significativo del metaverso en la educación en la próxima 
década. En ese mismo sentido, en Colombia un 67,0 % ve con op-
timismo la integración del metaverso en la vida cotidiana, lo que 
sugiere un avance hacia entornos de aprendizaje más inclusivos, 
interactivos y atractivos.

El futuro de la educación se orienta hacia la inteligencia, la 
digitalización y la virtualización, destacando la introducción del 
edumetaverso, que abre nuevas vías para innovar en ambien-
tes y métodos de enseñanza (Zhong y Zheng, 2022). Sin em-
bargo, este avance tecnológico conlleva desafíos en términos 
de opinión pública y preocupaciones tecnológicas y éticas. Por 
ejemplo, las futuras aulas en el metaverso permitirán la interac-
ción en escenarios donde la física y la imaginación se combi-
nan, transformando el aprendizaje de conceptos básicos como 
la suma en experiencias inmersivas y visuales que fomentan el 
pensamiento crítico y la colaboración. De ese modo, aprender 
a sumar no sería solo un ejercicio de memorización, sino una 
experiencia inmersiva. 
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Por su parte, la IA se convertirá en una herramienta esencial no 
solo como apoyo, sino como parte integral del proceso educativo, 
ofreciendo experiencias adaptadas y personalizadas mediante tu-
torías inteligentes y análisis de datos para una retroalimentación 
instantánea. Ahora bien, a pesar de sus ventajas, es crucial ma-
nejar la IA de manera responsable, considerando las limitaciones 
humanas y garantizando la equidad y la seguridad en su uso.

Asimismo, otras tecnologías como las impresoras 3D también 
promueven la innovación, permitiendo a los estudiantes materia-
lizar ideas, lo que estimula la creatividad y el diseño práctico. En 
resumen, estos avances tecnológicos están preparando el terreno 
para una revolución educativa que busca mejorar la productividad 
económica y dotar a futuras generaciones de las habilidades nece-
sarias para prosperar en un mundo dinámico.

MICROCREDENCIALES 

Las microcredenciales representan una oportunidad crucial para 
transformar el sistema educativo en Colombia, especialmente en 
un contexto donde la educación continua y la adaptación a las 
nuevas demandas del mercado laboral son esenciales. Estas cer-
tificaciones breves y modulares permiten a los individuos adquirir 
y demostrar competencias específicas de manera rápida y flexible, 
lo cual es fundamental para un país en desarrollo. En Colombia, 
donde la brecha de habilidades y la necesidad de una formación 
continua son evidentes, las microcredenciales pueden proporcio-
nar una solución efectiva para mejorar la empleabilidad y la com-
petitividad de la fuerza laboral.

Para avanzar en la implementación de microcredenciales en 
Colombia, es necesario desarrollar un marco de estándares claros 
que aseguren la calidad y la consistencia de estas certificaciones. 
Este marco debe incluir criterios de calidad, procedimientos de 
acreditación y mecanismos de evaluación que validen las com-
petencias adquiridas. La creación de un sistema estandarizado 
permitirá que las microcredenciales sean reconocidas y aceptadas 
tanto a nivel nacional como al internacional, facilitando la movili-
dad educativa y laboral.

Las alianzas público-privadas son fundamentales para el 
desarrollo y la implementación de este mecanismo en Colom-

bia ya que pueden ayudar a asegurar que las microcredenciales 
respondan a las necesidades reales del mercado laboral. En es-
tos contextos las empresas pueden colaborar con instituciones 
educativas para desarrollar programas de formación que inclu-
yan competencias técnicas y habilidades blandas demandadas 
por el mercado. Además, las alianzas pueden facilitar la finan-
ciación conjunta de proyectos educativos y la implementación 
de prácticas laborales como parte de los programas de micro-
credenciales, lo cual aumenta la relevancia y la aplicabilidad de 
las habilidades adquiridas.

Finalmente, es crucial aumentar la inversión en infraestruc-
tura digital para garantizar que todos los colombianos tengan 
acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje ofrecidas 
por las microcredenciales. Esto incluye mejorar el acceso a in-
ternet de alta velocidad, proporcionar dispositivos adecuados 
para el aprendizaje en línea y desarrollar plataformas digitales 
que faciliten la entrega y el seguimiento de las microcreden-
ciales. Una infraestructura digital robusta no solo soportará 
la creación de ecosistemas de aprendizaje, sino que también 
permitirá que los estudiantes se conecten con recursos edu-
cativos, mentores y oportunidades de empleo, asegurando una 
educación inclusiva y de calidad.

LABORATORIOS PARA 
AMPLIAR LA CREATIVIDAD 

Las escuelas están transformando los espacios de aula en la-
boratorios creativos que fomentan la colaboración, la experi-
mentación y la creatividad, alejándose del tradicional enfoque 
centrado en el profesor. Estos entornos dinámicos cuentan con 
áreas para trabajo en equipo y rincones de reflexión individual, 
equipados con diversas herramientas y tecnologías que pro-

mueven un aprendizaje interactivo y personalizado (Google for 
Education, 2022).

La Green School en Bali, Indonesia, es reconocida por su en-
foque en sostenibilidad y educación ambiental. Construida ente-
ramente de bambú y sin paredes, la escuela promueve el pensa-
miento crítico y la creatividad mediante proyectos prácticos, como 
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la construcción de puentes de bambú. Colabora con empresas 
para la autosuficiencia energética y reduce significativamente su 
huella ambiental, apoyando además a otras escuelas locales en 
gestión de residuos y ofreciendo capacitaciones globales en peda-
gogía ambiental (WEF, 2020).

Para el futuro, es crucial que los sistemas de desarrollo de 
la fuerza laboral y la educación superior estén preparados para 
formar a jóvenes y adultos frente a los desafíos del trabajo y la 
sociedad futura. Los pilares de este enfoque incluyen la educa-
ción técnica y profesional, el aprendizaje continuo en jóvenes 

y adultos, y la educación superior. Estos se enriquecen con la 
colaboración de la comunidad, la academia, el sector público, 
las empresas y la cooperación internacional. Además, factores 
como la empleabilidad, habilidades del siglo XXI, investigación, 
innovación, equidad, inclusión, cambio climático, gestión ins-
titucional y educación STEAM (sigla en inglés que se refiere a 
ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) son esen-
ciales para adaptar el sistema educativo a las demandas mo-
dernas y asegurar que los individuos estén preparados para 
triunfar a lo largo de sus vidas.

PROFESORES DEL FUTURO: 
MÁS HUMANOS QUE NUNCA

La IA y la realidad virtual no sustituirán a los docentes, sino que 
convertirán la enseñanza en una profesión más humana, creati-
va y socioafectiva. Según el WEF (2023b), se espera un aumento 
del 10 % en los empleos de la industria educativa, generando tres 
millones de puestos adicionales para docentes de educación voca-
cional y profesores universitarios para 2027. Los educadores del 
futuro se verán como agentes de cambio que combinarán habili-
dades blandas y digitales, y diversificarán sus trayectorias hacia 
roles que superen las limitaciones del aula tradicional (Centre for 
Educational Research and Innovation [CERI], 2022).

El rol de educador deberá estar motivado por una perspectiva cla-
ra de la rápida evolución tecnológica. Así, los profesores del futu-
ro se destacarán por su dominio en herramientas digitales y su 
capacidad para integrarlas de manera efectiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Deberán estar abiertos a la capacitación 
continua, asumiendo el desafío de mantenerse actualizados en 
un panorama educativo en constante transformación. A su vez, su 
disposición a adquirir nuevas habilidades reflejará su compromiso 
con la excelencia educativa y su capacidad para adaptarse a las 
demandas de una sociedad en constante cambio. 
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RECOMENDACIONES

Nueva recomendación Recomendación relacionada Recomendación priorizada

Integración integral del metaverso educativo y tecnologías emergentes

Para integrar efectivamente el metaverso y otras tecnologías emer-
gentes en la educación de Colombia, es fundamental alinear estas 
iniciativas con la política de transformación digital del CONPES 3975 
de 2019. Esta integración requiere colaboración entre el Gobierno, 
instituciones educativas y el sector privado, enfocándose en desa-
rrollar plataformas educativas virtuales inmersivas y personaliza-
das. Esta tarea demanda inversiones importantes en infraestructura 
tecnológica y en la formación continua de los docentes para que 
puedan aplicar estas herramientas innovadoras efectivamente.

Es crucial también garantizar que todos los estudiantes tengan 
acceso equitativo a la tecnología, ofreciendo los dispositivos 
necesarios, conexión a internet y soporte técnico, independien-
temente de su ubicación o situación económica. Además, es 
preciso abordar con cuidado los retos éticos y de seguridad que 
implica el uso de tecnologías emergentes, como la protección 
de la privacidad de los estudiantes y la prevención de acoso ci-
bernético, para asegurar un entorno educativo seguro y propicio 
para el aprendizaje.

Promoción de modelos híbridos de homeschooling

Los modelos híbridos de homeschooling aportan flexibilidad y 
personalización a la educación, complementando la enseñanza 
tradicional. Sería beneficioso que el Gobierno colombiano desarro-
llara políticas para regular y apoyar esta modalidad, asegurando 
recursos y formación para las familias, y estableciendo sistemas 
de evaluación que mantengan los estándares educativos.

A pesar de su crecimiento durante la pandemia, el homeschoo-
ling en Colombia carece de una legislación específica. Actualmen-
te, opera bajo el marco del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación (Durse), Decreto 1075 de 2015, el cual incluye normati-
vas previas como los decretos 2832 de 2005 y 299 de 2009. Estas 
regulaciones abordan la validación anual de estudios y las pruebas 

del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) 
a partir de los 18 años. Las opciones de validación son limitadas 
y se centran en cuatro métodos principales: la validación anual 
de cada grado, la certificación de bachillerato mediante el examen 
Saber 11, la convalidación de estudios internacionales, y la certifi-
cación a través de instituciones que ofrecen educación por ciclos.

Es esencial que Colombia desarrolle una ley específica para el 
homeschooling, que ofrezca un marco legal claro y proteja los de-
rechos educativos de todos los estudiantes, independientemente 
de la modalidad educativa que elijan. Esto ayudaría a eliminar la 
incertidumbre legal y las dificultades que enfrentan actualmente 
las familias educadoras en casa.

Rediseño de espacios educativos para fomentar la creatividad y la colaboración

Es esencial transformar los espacios educativos en ambientes di-
námicos que estimulen la creatividad, la experimentación y la cola-
boración. El Gobierno y las instituciones educativas deben priorizar 
la inversión en la creación de aulas y campus que promuevan el 
aprendizaje activo y el pensamiento crítico. Esto implica integrar 

tecnologías interactivas, desarrollar áreas de trabajo colaborativo 
y fomentar proyectos prácticos que enfrenten problemas reales.

Un ejemplo de esta transformación es el Laboratorio de Inno-
vación Educativa, que busca revitalizar los espacios educativos 
con tecnologías avanzadas, enfocándose en áreas STEM. Este la-
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boratorio facilita un ambiente interactivo que incorpora soluciones 
tecnológicas avanzadas para el aprendizaje basado en desafíos, 
incluyendo equipos como pantallas interactivas, impresoras 3D 
y kits de ingeniería STEM que permiten a los estudiantes diseñar 
y crear objetos tridimensionales. En 2022, el programa Computa-

dores Para Educar (CPE) del Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones de Colombia (MinTIC) distribuyó aproxi-
madamente 508 de estos laboratorios a instituciones educativas 
públicas, demostrando un compromiso significativo con la mejora 
de la educación a través de la innovación tecnológica.

Fortalecimiento de la formación docente en habilidades digitales y cognitivas

Para preparar a los docentes del futuro, es crucial capacitarlos en 
el uso de tecnologías emergentes y fomentar un ambiente educa-
tivo inclusivo y centrado en el estudiante. El Gobierno colombiano, 
siguiendo las directrices del CONPES 3988, debería invertir en 
programas de formación dual y continua que mejoren tanto las 
habilidades digitales como las cognitivas de los educadores. Estas 
destrezas incluyen el manejo efectivo de herramientas tecnoló-
gicas, la facilitación del aprendizaje colaborativo y el fomento del 
bienestar emocional de los estudiantes. Desde 2004, el programa 
CPE ha implementado estrategias para fortalecer la capacitación 

de docentes y directivos en TIC para mejorar las prácticas educati-
vas, especialmente en áreas STEM.

En 2023, el CPE realizó un seguimiento en 43 instituciones 
educativas para evaluar el uso de tecnologías digitales y reforzar 
la capacitación de los docentes en el manejo de herramientas in-
novadoras en aulas de aprendizaje. Este enfoque no solo busca 
integrar tecnología en la educación, sino también asegurar que los 
educadores estén equipados para utilizar estas herramientas de 
manera que potencien el aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
en los estudiantes.

Hacia una transformación educativa: promoviendo la educación 
dual como pilar del sistema educativo colombiano

Colombia necesita avanzar hacia un sistema educativo que pro-
mueva el aprendizaje continuo y adaptable a las necesidades del 
siglo XXI, revisando y actualizando los currículos para reflejar las 
demandas actuales del mercado laboral. Es crucial promover la 
educación técnica y profesional, especialmente la educación dual, 
como alternativa válida junto a la educación universitaria. Esta mo-
dalidad, que combina la formación teórica en instituciones educa-
tivas con la práctica en empresas, se presenta como una solución 
eficaz para preparar a los estudiantes para un entorno laboral en 
constante cambio.

Actualmente, Colombia cuenta con solo ocho programas 
educativos registrados y en funcionamiento en el modelo de 
educación dual, de casi 15.000 programas educativos regis-
trados.  Para impulsar este enfoque, es esencial fortalecer la 
colaboración entre el Gobierno, las empresas y las instituciones 
educativas. Esto permitirá alinear las competencias que se en-
señan con las requeridas en el futuro, aumentar la pertinencia 
de la formación y garantizar una educación de calidad ajustada 
a las necesidades del sector empresarial. Además, este tipo de 
formación tiene una tasa de empleabilidad del 89 % de los estu-

diantes, lo que demuestra su efectividad para facilitar la inser-
ción laboral de los jóvenes colombianos.

Para implementar proyectos de educación dual a mayor 
escala en Colombia, se pueden seguir varias estrategias cla-
ve. Un camino es establecer alianzas con instituciones edu-
cativas locales, empresas y organizaciones gubernamentales 
para desarrollar programas educativos híbridos que combinen 
la enseñanza en línea con sesiones presenciales y prácticas 
en empresas. Asimismo, se puede promover el acceso a la edu-
cación continua a través de plataformas en línea y tecnologías 
educativas innovadoras, como realidad virtual y aumentada, 
para crear experiencias inmersivas y mejorar la accesibilidad 
de la educación dual. También se sugiere experimentar con me-
todologías de enseñanza innovadoras, como la gamificación y 
el aprendizaje basado en proyectos, para aumentar la partici-
pación y el compromiso de los estudiantes en el modelo dual. 
Implementar estas estrategias permitirá a Colombia avanzar 
hacia un sistema educativo más inclusivo, de calidad y adapta-
do a las necesidades del mercado laboral, con la educación dual 
como pilar fundamental.
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Claridades frente al contrato de aprendizaje 

La propuesta de reforma laboral que busca eliminar el contrato de 
aprendizaje y reemplazarlo por un contrato laboral representa un 
desafío para la educación dual en Colombia. Este contrato es esen-
cial para que los estudiantes combinen la teoría con la práctica en 
entornos laborales reales, desarrollando competencias necesarias 
para el mercado laboral. Como se mencionó, esta modalidad educa-
tiva ha demostrado ser efectiva en la preparación de los jóvenes, 
requiriendo un marco legal que respalde la vinculación de los estu-
diantes a empresas.

Es fundamental mantener y fortalecer el contrato de aprendizaje 
como instrumento para la educación dual, prohibiendo la monetiza-
ción de las cuotas de aprendizaje. Esto garantizaría que más estu-
diantes accedan a oportunidades de aprendizaje práctico, aumen-
tando su empleabilidad y contribución al desarrollo económico.

Para asegurar que el contrato de aprendizaje siga siendo pilar de la 
educación dual, es necesario armonizar su regulación con la refor-
ma laboral, respetando derechos de estudiantes y obligaciones de 
empresas. Al mismo tiempo, es crucial implementar políticas que 
promuevan la educación dual como una inversión estratégica para 
las empresas, destacando que la formación de talento humano con 
las habilidades necesarias no solo mejora la competitividad, sino 
que también puede generar ahorros significativos a largo plazo al 
reducir costos de reclutamiento y capacitación.

La colaboración entre Gobierno, instituciones educativas y sec-
tor empresarial será clave para diseñar programas que respondan 
a demandas del mercado laboral, desarrollando un sistema edu-
cativo inclusivo y de calidad que prepare a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos del futuro.
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5

SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 
DEL CPC QUE YA HAN SIDO ACOGIDAS

Recomendación
Año en el cual 

fue acogida
Impacto esperado/observado Observaciones

Empezar a construir el 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 (IES).

Está pendiente la definición de los mecanismos 

de implementación del decreto. Por su parte, los 

procedimientos alrededor de la acreditación de 

alta calidad deben ser optimizados.

Crear incentivos para que las IES 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 

IES 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 

educativas por causas de la pandemia. 

Fomentar la apropiación y el uso del 

MNC en el diseño de oferta educativa y 

formativa.

2022

En 2022 fue publicada la Guía de orientaciones 

metodológicas para el diseño de programas de 

educación basados en cualificaciones del MNC, 

que servirá de referencia a las IES para el diseño 

curricular basado en cualificaciones.

Persisten desafíos relacionados con fomentar el 

uso del MNC tanto en el sector educativo como en 

el productivo. 
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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, Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), gremios, cámaras de comercio y 

comisiones regionales de competitividad

Fomentar el diseño de programas educativos en 

la modalidad de educación dual para que sean 

implementados en todo el sistema de educación superior.

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

Fomentar la apropiación y el 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, Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MinCIT), gremios, cámaras de 

comercio y comisiones regionales de competitividad

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, Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), Icfes y secretarías de Educación
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Recomendación Impacto/costo de oportunidad Actores involucrados

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 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (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

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
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Recomendación Impacto/costo de oportunidad Actores involucrados

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

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 et al., 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
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Recomendación Impacto/costo de oportunidad Actores involucrados

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

Incentivar la innovación educativa de la primera 

infancia y el uso de inteligencia artificial (IA) y 

robótica para fomentar el acceso y el aprendizaje.

El uso de estrategias digitales y análogas, 

como robótica e IA, 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 aprovechando las 

mejoras de la IA y la robótica.

Actualizar las bases curriculares aprovechando 

las mejoras de la IA 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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NUEVAS 
RECOMENDACIONES

Recomendación Impacto / costo de oportunidad Actores involucrados

Establecimiento de un marco normativo que 

promueva la permeabilidad en el sistema educativo. 

Es crucial para permitir a los estudiantes transitar entre diferentes 

niveles y modalidades de formación sin barreras. Esto requiere la 

creación de trayectorias educativas claramente definidas que faciliten 

la progresión desde la educación básica hasta la formación técnica y 

superior, con el objetivo de mejorar la equidad y calidad educativa. 

Viceministerio de Educación 

Preescolar, Básica y Media de 

Mineducación, DNP, DANE y 

secretarías de Educación 

Implementar un proceso de estandarización y 

regulación de los programas de ETDH. 

Es necesario implementar un proceso de estandarización y regulación 

de los programas de ETDH que incluya el establecimiento de criterios 

uniformes para la aprobación de programas y la fijación de tarifas. Este 

marco regulatorio debe ser nacional y establecer directrices claras que 

eviten la variabilidad actual en la calidad y costos de la oferta educativa 

entre diferentes municipios.

Viceministerio de Educación Media de 

Mineducación, MinTrabajo, DNP, DANE 

y secretarías de Educación 

Creación de un sistema nacional de 

asesoramiento educativo y vocacional 

Un sistema de asesoramiento educativo eficaz debe ofrecer información 

sobre opciones académicas, oportunidades laborales y habilidades 

requeridas en el mercado. Este enfoque integral preparará a los estudiantes 

para enfrentar los desafíos laborales y elegir trayectorias educativas 

alineadas con sus intereses y las demandas del mercado. Además, el 

sistema debe ser accesible para todos los estudiantes, sin importar su 

ubicación geográfica o situación socioeconómica, promoviendo así una 

mayor equidad en el acceso a la educación y las oportunidades laborales. 

Viceministerio de Educación Media de 

Mineducación, MinTrabajo, DNP, DANE 

y secretarías de Educación 

Promover la educación dual como pilar del sistema 

educativo colombiano

Colombia debe transformar su sistema educativo para promover el 

aprendizaje continuo y adaptable a las necesidades del siglo XXI. Es crucial 

actualizar los currículos para reflejar las demandas del mercado laboral y 

fomentar la educación técnica, profesional y dual como alternativas válidas 

a la educación universitaria tradicional. La educación dual, que combina la 

formación teórica con la práctica en empresas, es una solución eficaz para 

preparar a los estudiantes para un entorno laboral cambiante.

Viceministerio de Educación Media de 

Mineducación, MinTrabajo, DNP, DANE 

y secretarías de Educación 

Claridad frente al contrato de aprendizaje.

El contrato de aprendizaje es fundamental para que los estudiantes 

integren la teoría con la práctica en entornos laborales reales, desarrollando 

competencias esenciales para el mercado. La educación dual ha demostrado 

ser efectiva en la preparación de los jóvenes, por lo que es necesario contar 

con un marco legal que respalde su vinculación a empresas. 

Es crucial mantener y fortalecer este contrato como herramienta de 

educación dual, prohibiendo la monetización de las cuotas de aprendizaje. 

Esta medida aseguraría un mayor acceso a oportunidades de aprendizaje 

práctico, lo que incrementaría la empleabilidad de los estudiantes y su 

contribución al desarrollo económico.

Viceministerio de Educación Media de 

Mineducación, MinTrabajo, DNP, DANE 

y secretarías de Educación
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